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[ES] Resumen: Este artículo analiza la literatura disponible sobre la historiografía de los chinos en Cuba, 
publicada a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI y en tres idiomas, castellano, inglés y chino. En orden cronológico, 
la literatura se divide en cuatro grupos según el año de publicación de los trabajos y teniendo en cuenta los 
contextos históricos de la evolución de la propia comunidad china en el país caribeño. El artículo examina y 
compara los temas involucrados en las publicaciones afines, a la vez que introduce autores y artículos más 
representativos de cada uno de los grupos. Sobre esta base, se busca resumir las características de los 
resultados existentes, señalar los temas que han sido relativamente poco investigados o rara vez tratados, así 
como proponer sugerencias para futuras investigaciones del área mencionada. 
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[EN] Abstract: This article analyzes the available literature on the historiography of the Chinese in Cuba, pub-
lished throughout the 19th, 20th and 21st centuries and in three languages, Spanish, English and Chinese. In 
chronological order, the literature is divided into four groups according to the year of publication of the works 
and taking into account the historical contexts of the evolution of the Chinese community itself in the Carib-
bean country. The article examines and compares the topics involved in related publications, while introducing 
the most representative authors and articles of each group. On this basis, it seeks to summarize the character-
istics of the existing results, point out the topics that have been relatively little investigated or rarely studied, 
as well as propose suggestions for future research in the mentioned area. 
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1. Introducción 

La presencia de colonos chinos en cantidades significativas en Cuba comenzó con la contratación de los culíes en 
1847, la cual fue suspendida oficialmente en 1874. Se estima que durante los años de la trata amarilla, 1847-1874, entra-
ron a la isla 150.000 chinos contratados (Riverend, 1974). 

Hubo una segunda ola migratoria de chinos hacia Cuba a partir de la década del 60 del siglo XIX, procedentes de 
California y denominados como chinos californianos1. En el período de 1865-1875 emigraron alrededor de 5000 personas 
(Rodríguez, 1997). Esta inmigración de origen chino contaba con cierto capital para invertir en la isla y fue así que se 
crearon los primeros establecimientos comerciales de propietarios chinos en el país.  

Pese a que el gobierno republicano cubano aplicaba políticas migratorias restrictivas en detrimento de los inmigran-
tes chinos durante varios mandatos, la llegada de chinos a Cuba no se detuvo y se produjo una tercera oleada inmigratoria 
de chinos cuando se relajó temporalmente el control de entrada de la inmigración asiática ante la gran falta de mano de 
obra debido a la prosperidad azucarera cubana durante la Primera Guerra Mundial. 

Posteriormente, los chinos que partieron de su país de origen en las décadas de 1940 y 1950 formaron la última 
oleada hacia Cuba. En este caso, el motivo principal fue huir de la situación bélica imperante en China, primero por la 
Guerra contra la invasión japonesa y luego por la Guerra Civil entre el Partido Comunista y el Partido Nacionalista Chino 
(Kuomintang). Finalmente, el flujo inmigratorio de chinos con destino a la isla se detuvo con el triunfo de la Revolución 
Cubana en 1959. 

Al plasmar los rasgos generales de las cuatro oleadas de inmigración china a Cuba, se puede entender que el surgi-
miento y desarrollo de la comunidad china en ese país tuvo su origen justo en esos procesos migratorios. La liberación 
gradual de los culíes y la llegada de los chinos californianos con mejor posición económica permitieron que la colonia 
china se incorporara a la sociedad cubana en todos los ámbitos. Así, se fue formando una comunidad basada en los 
vínculos sanguíneos y económicos entre los propios chinos, cuya influencia se fortaleció y extendió por la isla con la 
llegada de la tercera ola. La comunidad comenzó a declinar cuando el proceso inmigratorio se vio interrumpido al triunfo 
de la Revolución de 1959. Finalmente a principios de la década de 1990 se realizaron varios intentos para rescatar la 
comunidad, simbolizados por el proyecto de revitalización del Barrio Chino de La Habana. 

Entre los resultados de las investigaciones sobre la historia de los chinos en Cuba, la mayoría de los autores utilizan 
el método de clasificación por temas para ordenar la literatura. Entre ellos, Kathleen López, en su tesis doctoral de 2005, 
centró el foco en los estudios relacionados con el comercio de culíes y la participación de los chinos en las guerras inde-
pendistas cubanas, así como la conexión entre los inmigrantes chinos y sus lugares de origen (López, 2005). Dada la fecha 
en que se leyó la tesis, la revisión de literatura que ella realizó no pudo incluir resultados más recientes sobre las asocia-
ciones chinas en Cuba y el proyecto de revitalización del Barrio Chino de La Habana. El artículo publicado por Yanet Jimé-
nez Rojas en 2020 hizo una clasificación y un análisis más detallado de los logros relevantes de los estudios sobre chinos 
en Cuba (Rojas, 2020). Sin embargo, no abordó en el ámbito de la investigación los materiales en idioma chino que habían 
existido desde el siglo XIX. Yuan Yan adoptó un método de revisión de literatura similar al de López (Yuan, 2013). Aunque 
examinó publicaciones afines de investigadores chinos, careció de un análisis de documentos relevantes publicados en el 
siglo XIX. Además, no prestó atención a los estudios realizados sobre los chinos en las provincias regionales de Cuba, ni a 
aquellos, cuyos autores son miembros de la propia comunidad, que proporcionan una perspectiva interna para mirar 
dicha colectividad.  

En resumen, aún existen algunas limitaciones y margen de mejora en la revisión de la literatura existente sobre la 
historia de los chinos en Cuba, que es lo que pretende rellenar el presente artículo. 

Con base en el análisis de las oleadas migratorias de chinos a Cuba, la evolución de la comunidad se puede dividir 
en cuatro períodos: la etapa colonial del siglo XIX, la primera mitad del siglo XX, las décadas de 1950 a 1980, y desde 
principios de los años 1990 hasta la actualidad, correspondientes al surgimiento, el auge, la decadencia y la revitalización.  

Este artículo adopta el mismo método de clasificación cronológica para clasificar la literatura existente de la histo-
riografía de la comunidad china en Cuba, con énfasis en las publicaciones del siglo XX. Esta división no sólo refleja la 
evolución de la comunidad analizada, sino que también corresponde aproximadamente al desarrollo histórico de la so-
ciedad cubana. Dado lo anterior, al revisar el estado de cuestión de los estudios sobre dicha comunidad de acuerdo con 

 
1 El término “chinos californianos” fue primero usado por Juan Pérez de la Riva, demógrafo e historiador cubano, para referir a la población china que 
emigró de California a Cuba. 
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el periodo de publicación de los trabajos, el presente artículo intenta dilucidar las mayores preocupaciones de los inves-
tigadores en diferentes etapas, a la vez de contribuir a la comprensión de los contextos y coyunturas en que salieron a la 
luz las publicaciones.  

Vale la pena señalar que el artículo resume la literatura publicada en tres idiomas: castellano, inglés y chino. De 
hecho, la gran mayoría de los autores que han trabajado sobre la comunidad china en Cuba no prestan suficiente atención 
a los resultados publicados en este último idioma o por investigadores de tal origen. Se espera que a través del presente 
trabajo la comunidad académica se entere de aquellos resultados que han utilizado materiales que son de difícil acceso 
para investigadores occidentales. Además, se busca proporcionar una visión bibliográfica más completa para futuras in-
vestigaciones sobre el tema mencionado. 

2. Trabajos publicados en el siglo XIX 

Los primeros documentos relacionados con los chinos en Cuba son, en su mayoría, informes oficiales. En Cuba se 
dictaron reglamentos dedicados a instruir cómo administrar a los colonos asiáticos, como el Reglamento del gobierno 
para el manejo y trato de los colonos asiáticos e indios de 1849, el Reglamento para la introducción y régimen de los 
colonos españoles, chinos o yucatecos en la isla de Cuba, Real Decreto de 22 de marzo de 1854, y el Reglamento para la 
introducción de trabajadores chinos en la isla de Cuba del 6 de julio de 1860 (Pastrana, 1983). 

Aparte de los informes, las publicaciones afines salieron a la luz a finales del siglo XIX cuando algunos autores cuba-
nos hicieron eco de inquietudes sociales sobre ciertas costumbres higiénicas de la población china que podrían tener 
perniciosos efectos sanitarios en la sociedad local. Por otra parte, otros autores escribieron mostrando ciertos signos de 
discriminación en relación con la población inmigrante. Sobre esta base, se elaboraron folletos que contribuyeron a crear 
una especie de leyenda negra de los chinos que contaminarían con sus costumbres al pueblo cubano la sociedad cubana 
(Ordax, 1893; Perseverancia, 1894). Sin embargo, autores como Gonzalo de Quesada y Aróstegui, amigo y colaborador 
cercano de José Martí, elogiaron la participación de los chinos en las guerras independentistas. Concretamente, G. de 
Quesada se llegó a expresar así: “no hubo un chino cubano desertor, no hubo un chino cubano traidor” (Quesada, 1892). 

En el mismo periodo, por la parte china, el Gobierno Qing envió una comisión encabezada por Chen Lanbin a inves-
tigar el estado de trabajadores chinos en Cuba, Perú y Estados Unidos (Cantalapiedra, 2015). A partir de entrevistas con 
los culíes chinos en Cuba, en 1875 Chen Lanbin elaboró un informe en que revelaba detalles del proceso de reclutamiento, 
las condiciones laborales, así como otras informaciones relacionadas con el régimen de la contratación de trabajadores 
chinos (Chen, 2014). Otro trabajo de la misma época procedió del cónsul general chino en Cuba durante 1893-1896, Tan 
Qianchu, quien hizo un resumen conciso acerca de los reglamentos sobre el control de la inmigración de los colonos 
chinos, además de aportar cifras estadísticas de la población china en Cuba con base en los registros del Consulado Ge-
neral Chino (Tan, 2016).  

En general, en la segunda mitad del siglo XIX, la gran mayoría de documentos relevantes e informes oficiales sobre 
los chinos en Cuba estaban relacionados con la trata de culíes y las condiciones laborales de estos. Es cierto que circulaban 
en la isla algunos manuales de carácter discriminatorio, derivados de preocupaciones por factores higiénicos y también 
posiblemente por influencias de las leyes de exclusión de chinos promulgadas en EE.UU. del mismo periodo. Pero, falta-
ban análisis profundos de las razones de la formación del comercio de culíes chinos en Cuba desde un punto de vista 
objetivo y con base en materiales históricos. Tampoco no había habido estudios de los chinos californianos que llegaron 
a la isla por los movimientos xenófobos de EE.UU. 

3. Publicaciones durante la etapa republicana 

El periodo del segundo grupo de las publicaciones aquí analizadas cubre desde inicios del siglo hasta 1958. Autores 
cubanos empezaron a mostrar interés en la corriente inmigratoria china y aparecieron publicaciones basadas en investi-
gaciones académicas, observaciones cotidianas o registros de testimonios de los propios miembros de la comunidad (Val-
verde, 1918; Latour, 1927; Martín, 1939; Tejeiro, 1947).  

Sin embargo, bajo las influencias de las políticas rigurosas contra la inmigración china en aquellos años, el ambiente 
de la sociedad cubana no era amigable para dicha comunidad. Puede decirse que existió una cierta tendencia xenófoba 
en este periodo que se podía percibir en los trabajos que describían a los chinos como inmigrantes no aseados y criticaban 
los hábitos supuestamente viciosos de los asiáticos (Roy, 1929; Sobrado, 1943; Mouriño, 1947). Esto era una prolongación 
de los folletos que mencionamos arriba en relación con este mismo asunto. 



25

Ibero-América Studies 2022, 2, vol.4 Qixin Xue 
 

En cuanto a las publicaciones por autores chinos en el periodo republicano, fueron en su mayoría realizadas por los 
empleados de la embajada y el consulado de la República de China en Cuba, basados en los datos recopilados a través de 
investigaciones sobre la situación general de la comunidad, sus actividades económicas y las asociaciones chinas. Hubo 
otras que eran comentarios o análisis apuntados a los trámites migratorios relacionados con la entrada de chinos al país 
caribeño, las políticas cubanas que influían en los negocios y la vida de los chinos en distintos periodos, etc. (Ling, 1931; 
Yu, Mei y Wang, 1931; Chen, 1950; Song, 1957). 

 En comparación con el período anterior, la investigación sobre la colonia china en la primera mitad del siglo XX 
comenzó a producir resultados basados en investigaciones académicas. En particular, los artículos publicados por el per-
sonal de la embajada y el consulado chinos arriba citados son de gran valor referencial para comprender la situación 
general de la comunidad china en Cuba, sus actividades económicas y culturales, y el desarrollo de las diversas asociacio-
nes chinas, entre otros aspectos. Sin embargo, debido a la barrera de los idiomas, los investigadores occidentales rara 
vez han utilizado aquellas publicaciones. 

4. Resultados de investigaciones realizadas en las décadas de 1960 a 1980 

El tercer bloque cronológico se enmarca entre las décadas de 1960 a 1980. Con el establecimiento diplomático y el 
intercambio activo en varios ámbitos entre la Cuba revolucionaria y la China Popular en los primeros años de la década 
de 1960, estudios basados en documentos archivísticos e investigaciones fueron apareciendo. Historiadores cubanos 
como Juan Pérez de la Riva y Juan Jiménez Pastrana publicaron sus investigaciones que sentaron la base para los poste-
riores estudios acerca de la presencia china en Cuba, sobre todo, acerca de la trata de los culíes y la participación de los 
chinos en las guerras independentistas (Pastrana, 1963; Riva, 1966; Riva, 1971).   

Debido al distanciamiento político entre Cuba y China a partir de finales de la década de 1960 hasta la de 1980, las 
investigaciones académicas, según nuestra hipótesis, fueron afectadas en cierto sentido ya que se publicaron menos e 
incluso dejaron de aparecer trabajos en temas de la inmigración china por parte de los autores cubanos. Algunas investi-
gaciones se publicaron en editoriales fuera de Cuba, como Para la historia de las gentes sin historia (Riva, 1976) de Juan 
Pérez de la Riva de 1976 publicado en una revista francesa y Lo chino en el habla cubana (Varela, 1980) de Beatriz Varela 
publicado por una editorial estadounidense.  

A partir de la década de 1980, Cuba y China volvieron a estrechar gradualmente los vínculos. Además, en el país 
caribeño se inició un proceso de rescate de las culturas populares de distintas etnias que existían en la sociedad cubana. 
Bajo esta coyuntura, los investigadores cubanos José Baltar Rodríguez y Raúl Simanca Boulanger presentaron su investi-
gación sobre las asociaciones chinas en el Segundo Simposio de la Cultura de la Ciudad de La Habana en 1984 (Rodríguez 
y Boulanger, 1984). El trabajo tiene gran peso para el estudio de la comunidad asiática porque fue el único que había 
actualizado información sobre la presencia china en aquella época. En la actualidad consiste en una fuente fundamental 
para conocer la situación de los chinos en Cuba en medio del distanciamiento político entre su país de origen y el en que 
vivían.  

De hecho, a partir de este período, el desarrollo de las relaciones bilaterales chino-cubanas comenzó a influir de 
manera sutil en la investigación académica cubana sobre la comunidad china. Esta tendencia seguiría presente en la 
siguiente fase, pero de forma positiva. 

5. El boom de los estudios relativos a la colonia asiática a partir de la década 1990  

El último bloque cronológico corresponde a un periodo que puede resumirse como un boom de los estudios de la 
inmigración china en Cuba. Incluye las tres décadas de 1990 a 2020, justamente coincidiendo con el desarrollo acelerado 
de las relaciones bilaterales de los dos países y el proceso de revitalización de la comunidad. Investigadores como Juan 
Pérez de la Riva y José Baltar Rodríguez, a quienes hemos mencionado anteriormente, publicaron nuevos artículos o 
libros con base en sus estudios anteriores, incorporando informaciones actualizadas (Rodríguez, 1997; Riva, 2000). 

Siguiendo el paso de los autores anteriores, investigadores de la nueva generación van sumándose en la ola de los 
estudios sobre el mismo tema. Miriam Herrera Jerez y Mario Castillo Santana publicaron De la memoria a la vida pública: 
identidades, espacios y jerarquías de los chinos en La Habana republicana (1902-1968) basado en un estudio profundo 
de la comunidad china del periodo señalado, usando informaciones recopiladas en la prensa cubana y los documentos 
preservados en el Archivo Nacional de Cuba (Jerez y Santana, 2003).  



26

Ibero-América Studies 2022, 2, vol.4 Qixin Xue 
 

En 1999, se creó la Cátedra de Estudios sobre la Inmigración y la presencia china en Cuba, exclusivamente dedicada 
a las investigaciones sobre la historia y el presente de dicha comunidad. Desde su fundación, se han elaborado trabajos 
que abarcan ámbitos multidisciplinarios. El más destacado es Las sociedades chinas en Cuba. Pasado y Presente de María 
Teresa Montes de Oca y otros, en el cual se recoge información de cada asociación que hoy día sigue existiendo, así como 
su origen, los personajes importantes, las instituciones adscriptas, la situación general en el siglo XXI, etc (Choy et al, 
2007). 

En este periodo, surgieron trabajos que no sólo trataban de la comunidad de la capital sino también de las de otras 
regiones de la isla, como en Regla, Oriente, Manzanillo, Ciego de Ávila, etc. (Baños, 1998; Pupo, 2003; Busquet, 2014; 
Abreu, 2016; Villate, 2016). Aunque sigue predominando el interés acerca de los chinos residentes en La Habana, por su 
importancia y representatividad como el centro de mayor densidad de la comunidad china, los que estudian los chinos 
en zonas alejadas de la capital contribuyen a completar el escenario que se viene formando sobre dicho grupo migratorio 
en la isla mayor de las Antillas.  

Además de lo mencionado, a partir de la década de 1990, los propios miembros de la comunidad comenzaron a 
dedicar más atención a la historia de la inmigración y presencia china en Cuba. Napoleón Seuc Chiu, que trabajaba como 
abogado del Casino Chung Wah en las décadas 1940 y 1950, publicó en Miami anécdotas e historias de la comunidad de 
las décadas de 1930-1960 después de que emigró a Estados Unidos tras la Revolución (Chiu, 1998). Yrmina Eng Menéndez, 
una de los creadores del Grupo Promotor del Barrio Chino, escribió un artículo en el que especificaba los detalles del 
proyecto integral de la revitalización del barrio (Menéndez, 2007). María Teresa Montes de Oca Choy y Roberto Vargas 
Lee, presidenta de la Cátedra de Estudios Chinos y director de la Escuela Cubana de Wushu respectivamente, colaboraron 
en un trabajo en que presentaron a las dos instituciones estrechamente vinculadas con la comunidad china de La Habana 
(Choy y Lee, 2007). Carlos Alay Jo y Julio Gerardo Hun Calzadilla, promotores principales de la Danza del León en Cuba, 
dieron a conocer los esfuerzos realizados por la comunidad en el mantenimiento de tal tradición cultural china en el país 
caribeño (Jo y Calzadilla, 2017). Armando Choy Rodríguez, Gustavo Chui Beltrán y Moisés Sío Wong, los tres generales de 
brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas, mediante la publicación conjunta de sus autobiografías, conta-
ron sus experiencias en los ejércitos revolucionarios, los trabajos que venían realizando para el Gobierno cubano, así 
como sus vínculos con la comunidad china en Cuba (Rodríguez, Beltrán y Wong, 2017).  

Aparte de los investigadores académicos y los descendientes de chinos, los cubanos de otras profesiones vinculadas 
con la cultura china también mostraron su interés en el estudio de la comunidad. Mercedes Crespo Villate, esposa del 
antiguo embajador cubano en China, no sólo introdujo la historia y la cultura del país oriental a los cubanos, sino que 
también realizó investigaciones acerca de la comunidad china de la capital cubana (Villate, 2016). Mauro García Triana, 
antiguo embajador cubano en China durante 1968-1971, reveló detalles sobre el desarrollo, el distanciamiento y la me-
jora de las relaciones sino-cubanas (Triana, 2003), además de resumir la historia de los chinos en Cuba en colaboración 
con Pedro Eng Herrera, hijo de padre chino y fundador de la milicia china José Wong (Triana y Herrera, 2009). Miriam 
Castro Caso, periodista, realizó entrevistas con miembros de la comunidad, recogiendo la historia personal de 20 hombres 
y 20 mujeres de origen chino, haciendo posible percibir la diversidad de profesión y el nivel de incorporación de los 
descendientes en la sociedad cubana (Caso, 2018). 

Desde que el Barrio Chino de La Habana comenzó a revitalizarse a partir del decenio de 1990, la influencia cultural 
de la comunidad china en Cuba se amplificó en sentido de que investigadores de otras nacionalidades también prestaban 
atención al tema analizado. Historiadores norteamericanos como Evelyn Hu-DeHart, Rebecca J. Scott, y Lisa Yun han 
hecho grandes esfuerzos con el objetivo de revelar las condiciones que experimentaban los culíes en la isla en el siglo XIX 
en sus publicaciones respectivas (Hu-Dehart, 1994; Scott, 2000; Yun, 2008). Kathleen María López en su tesis doctoral 
realizó una investigación cronológicamente extensa que abarcaba no sólo la época colonial sino también la republicana, 
contribuyendo a enriquecer los estudios de la inmigración china en Cuba en la primera mitad del siglo XX (López, 2005). 
Añadido a eso, el investigador canadiense Frank F. Scherer estudió los aspectos socioculturales de la inmigración china 
en Cuba (Scherer, 2002). El antropólogo australiano Adrian H. Hearn prestó atención al periodo de transición del Barrio 
Chino de La Habana y las influencias de la posición internacional de China en la comunidad asiática de la capital cubana 
(Hearn, 2016). 

6. Publicaciones en idioma chino en las últimas tres décadas 

El estudio de la inmigración china en Cuba ha sido un campo relativamente novedoso para los investigadores de la 
China continental. Aparte de los trabajos publicados en la primera mitad del siglo XX por los empleados de las 



27

Ibero-América Studies 2022, 2, vol.4 Qixin Xue 
 

instituciones diplomáticas, ya mencionados en los párrafos anteriores, otros estudios de autores de dicho origen no sur-
gieron sino hasta finales de la década de 1980 cuando China y Cuba estaban recuperando sus relaciones bilaterales. Sin 
embargo, estos trabajos estudiaban la inmigración china en toda América Latina como un conjunto, sólo haciendo refe-
rencia a la comunidad china en Cuba de forma muy general (Chen, 1984; Wu, 1988; Li y Yang, 1990; Liu, 2015).  

Otros autores chinos que han trabajado sobre la comunidad china en Cuba son descendientes de los antiguos inmi-
grantes. A través de análisis de los contenidos de las cartas familiares enviadas entre los chinos en la isla y sus familias en 
China durante 1940-1970, dejaron constancia de los cambios sociopolíticos que sus padres experimentaron personal-
mente en Cuba antes y después de la Revolución (Lei, 2016; Huang, 2011; Li, 2015). Cabe destacar al investigador hong-
konés Lei Jingxuan, que entrevistó a 33 chinos en Cuba entre 2010 y 2013. Los registros de testimonios orales se han 
convertido en una fuente que nos permite conocer las historias personales de los últimos inmigrantes chinos que llegaron 
a Cuba antes de la Revolución, así como las transformaciones de la sociedad cubana y sus influencias en la comunidad 
(Lei, 2017).  

Las publicaciones específicas sobre la inmigración china en Cuba por parte de investigadores chinos han sido escasas. 
Yuan Yan realizó un estudio de la historia de los chinos en Cuba desde 1847 hasta los primeros años del Gobierno Revo-
lucionario (Yuan, 2013). Con base en eso, publicó varios artículos que trataban temas relacionados con las asociaciones 
chinas y las actividades económicas de la comunidad china en la primera mitad del siglo XX (Yuan y Zhang, 2013; Yuan, 
2014). Otro investigador, Yang Xinxin, publicó un artículo en que mencionaba en rasgos generales el proyecto de revita-
lización del Barrio Chino habanero bajo la dirección de la Oficina del Historiador de La Habana y los cambios de la comu-
nidad china en Cuba a partir de 1959 (Yang, 2020). Excepto ellos dos, pocos investigadores de aquella nacionalidad mos-
traron el mismo interés en el tema mencionado. Aunque haya publicaciones relativas a la comunidad china en Cuba, no 
han proporcionado informaciones novedosas ni tratado el tema con suficiente profundidad.     

7. Conclusiones 

Tomando en cuenta lo comentado anteriormente, conviene concluir con los siguientes aspectos. En cuanto a los 
temas tratados, la gran mayoría de las investigaciones existentes se han concentrado en la presencia china en Cuba desde 
1847 hasta 1959, sobre todo, en la historia de los culíes, la participación de los chinos en las guerras independentistas, 
las asociaciones chinas, las actividades culturales y económicas de la comunidad de la primera mitad del siglo XX.  

Si se observa en las fechas en que se publicaron los trabajos de forma concentrada y frecuente, no es de extrañar 
que coincidieran con los periodos en que las relaciones bilaterales entre Cuba y China estaban en rápido desarrollo. Al 
contrario, cuando los dos países se distanciaron en las décadas 1970 y 1980, los estudios de la comunidad china en Cuba 
fueron escasamente atendidos. No obstante, las repercusiones políticas en el cambo académico básicamente no se han 
mencionado en la gran mayoría de las investigaciones existentes. Las pocas que sí aludían a la ausencia de estudios de 
ciertos periodos, lo hicieron de una forma superficial, sin profundizar el análisis de las causas.   

Ahora bien, por un lado, es cierto que desde la década de 1990 vienen apareciendo en mayor cantidad publicaciones 
sobre la inmigración china en Cuba. Pero, por otro lado, pocos investigadores se han adentrado en estudios de la comu-
nidad después del triunfo de la Revolución. Aunque los investigadores cubanos Miriam Herrera Jerez y Mario Castillo 
Santana, y la investigadora china Yuan Yan, anteriormente citados, proporcionan informaciones escuetas de la historia 
de dicha comunidad posterior a 1959, detienen sus estudios en los primeros años de la década de 1960. Otros que reco-
gen testimonios orales de los miembros de la comunidad y aportan información de las décadas más recientes, lo hacen 
de forma dispersa y con énfasis en los aspectos socioculturales. Se nota la tendencia de que los autores evitan mencionar 
las consecuencias causadas por los factores políticos, fueran positivos o negativos.  

Respecto al origen de los investigadores, los chinos no han prestado atención al mismo nivel que los cubanos o los 
estadounidenses a dicha cuestión. Eso se debe, probablemente, al difícil acceso a las fuentes y a la menor influencia de 
este grupo migratorio, refiriéndose a su población, posición económica y social, si se compara con la de inmigrantes del 
mismo origen en el sureste de Asia y/o en América del Norte.  

A partir de los puntos anteriormente comentados, podemos afirmar que, a pesar de lo amplio de los temas ya co-
nocidos sobre la comunidad china en Cuba, todavía existe espacio que no ha sido tratado aún suficientemente por la 
historiografía. Serán necesarios los estudios con detalle y profundidad que cubran la historia de la comunidad china en 
las décadas posteriores al triunfo de la Revolución de 1959.  
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Además de ampliar lo que se ha sabido sobre el tema desde el punto de vista del periodo de estudio, es de gran 
utilidad sacar el mejor aprovechamiento de nuevos materiales, sobre todo, los publicados en chino que no han sido es-
tudiados suficientemente, como las cartas y comprobantes de giro de remesas desde los chinos en la isla hacia sus fami-
liares en China, los periódicos en idioma chino que circulaban en la isla, los testimonios orales de los chinos y sus descen-
dientes, etc. 

Resta mencionar, es de suma importancia prestar más atención y mirar con objetividad a los aspectos exteriores de 
la comunidad que han dejado impactos fundamentales y directos en la inmigración y presencia asiática en el país caribeño: 
las transformaciones políticas cubanas e internacionales, la historia económica de la sociedad cubana y las relaciones 
bilaterales entre Cuba y China. Solo así se podrá comprender mejor la evolución de dicha colectividad asiática de la pros-
peridad a la decadencia, y luego de la revitalización al actual estado lleno de nuevos retos y dificultades. 

Bibliografía 
(Abreu, 2016) Abreu M. 2016. “Sociedades chinas en Ciego de Ávila”, Huellas de China en este lado del Atlántico, La Habana: Editorial 

José Martí, pp. 75-101. 
(Baños, 1998) Baños, P. C. 1998. Los chinos en Regla, Santiago de Cuba: Editorial Oriente.  
(Busquet, 2014) Busquet E. R. 2014. La presencia china en Manzanillo, Manzanillo: Ediciones ORTO.  
(Cantalapiedra, 2015) Cantalapiedra J. C. 2015. La primera embajada china en Europa y América: Chen Lanbin y Li Shuchang en España 

(1874-1879), tesis doctoral inédita, Universitat Pompeu Fabra.  
(Caso, 2018) Caso M. C. 2018. China en Cuba, herederos del Celeste Imperio, La Habana: Editorial de Ciencias Sociales. 
(Chen, 1950) Chen K. M. 1950. The Chinese in the Americas, New York: Overseas Chinese Cultural Publishing Company. 
(Chen, 1984) Chen H. S. 1984. Recopilación de los documentos históricos de la inmigración de los trabajadores chinos, Beijing: Zhong 

Hua Book Company.  
(Chen, 2014) Chen, L. B. 2014. A Survey of Chinese Labor in Cuba, Shanghai: Shanghai Bookstore Publishing House.  
(Chiu, 1998) Chiu N. S. 1998. La colonia china en Cuba: 1930-1960, Miami: Ahora Printing. 
(Choy et al., 2007) Choy M. T. M. et al. 2007. Las sociedades chinas en Cuba. Pasado y Presente, La Habana: Editorial Imagen Contem-

poránea. 
(Choy y Lee, 2007) Choy M. T. M. y Lee R. V. 2007. “Llevando a la práctica la cultura China: la Cátedra de Estudios Chinos y la Escuela 

Cubana de Wushu”, Cultura, tradición y comunidad: perspectivas sobre la participación y el desarrollo en Cuba, La Habana: Ima-
gen Contemporánea, pp. 162-199. 

(Hearn, 2016) Hearn A. H. 2016. Diaspora and Trust. Cuba, México and the Rise of China, Durham and London: Duke University Press. 
(Hu-Dehart, 1994) Hu-Dehart E. 1994. “Chinese Coolie Labor in Cuba in the Nineteenth Century: Free Labor of Neoslavery”, Contribu-

tions in the Black Studies, vol. 12, no. 5, pp. 38-54.  
(Huang, 2011) Huang Z.C. 2011. Father and Son: The Memoir of a Chinese in Cuba and the Trajectory of His Family Letters, Guangzhou: 

Editorial de Universidad de Jinan. 
(Jerez y Santana, 2003) Jerez M. H. y Santana M. C. 2003. De la memoria a la vida pública: identidades, espacios y jerarquías de los 

chinos en La Habana republicana, 1902-1968, La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Mari-
nello. 

(Jo y Calzadilla, 2017) Jo C. A. y Calzadilla J. G. H. 2017. La danza del león chino, La Habana: Editorial Extramuros. 
(Latour, 1927) Latour A. C. 1927. Apuntes históricos de los chinos en Cuba, La Habana: Molina.  
(Lei, 2016) Lei J. X. 2016. Lejos en Cuba, Beijing: China CITIC Press. 
(Lei, 2017) Lei J. X. 2017. Hombres en un callejón sin salida, Hong Kong: Oxford University Press. 
(Li y Yang, 1990) Li C. H. y Yang S. M. 1990. Historia de la inmigración china en América, Beijing: Editorial de Dongfang. 
(Li, 2015) Li B. D. 2015. Cartas y remesas de inmigrantes chinos en Cuba, Guangzhou: Editorial de la Universidad de Jinan.  
(Ling, 1931) Ling B. 1931. “Relaciones diplomáticas entre China y Cuba”, Boletín mensual de acontecimientos actuales, vol. 5, Nanjing, 

pp. 189-190.  
(Liu, 2015) Liu Y. H. 2015. Sojourner or Native, the Social Otientation of Chinese Society in Latin America, 1847-1970, Beijing: Editorial 

de la Universidad de Renmin. 
(López, 2005) López K. M. 2005. Migrants between Empires and Nations: the Chinese in Cuba, 1874-1959, Tesis doctoral inédita. Uni-

versity of Michigan. 
(Martín, 1939) Martín J. L. 1939. De dónde vinieron los chinos de Cuba, La Habana: Editorial Atalaya.  
(Menéndez, 2007) Menéndez Y. E. 2007. “Revitalización de las tradiciones chinas en Cuba: el proyecto integral de reanimación del 

Barrio China de La Habana”, Cultura, tradición y comunidad: perspectivas sobre la participación y el desarrollo en Cuba, La Habana: 
Imagen Contemporánea, pp. 200-243. 

(Mouriño, 1947) Mouriño E. 1947. El juego en Cuba. Sus factores. Su desenvolvimiento histórico durante la época colonial, La Habana: 
Úcar, García y Cía. 

(Ordax, 1893) Ordax, F. Los chinos fuera de China y el antagonismo de razas, La Habana: A. Miranda y Ca. 
(Pastrana, 1963) Pastrana J. J. 1963. Los chinos en las luchas por la liberación cubana, 1847-1930, La Habana: Instituto de Historia.  
(Pastrana, 1983) Pastrana J. J. 1983. Los chinos en la historia de Cuba, 1847-1930, La Habana: Ediciones Políticas, pp. 153-192. 
(Perseverancia, 1894) Perseverancia R. 1894. Los chinos y su charada, La Habana: Imprenta La Primera de Belascoain, 1894.  
(Pupo, 2003) Pupo O. L. A. 2003. Los chinos en el oriente cubano: apuntes sobre la presencia china en el siglo XIX, Santiago de Cuba: 

Editorial Santiago. 



29

Ibero-América Studies 2022, 2, vol.4 Qixin Xue 
 

(Quesada, 1892) Quesada G. 1892. “Los chinos y la independencia de Cuba”, Mi primera ofrenda, Nueva York: Imprenta El Porvenir, p. 
136. 

(Riva, 1966) Riva J. P. 1966. “Demografía de los chinos en Cuba (1853-1874)”, Revista de la Biblioteca Nacional de José Martí, vol. 57, 
no. 4, La Habana, pp. 57-86.  

(Riva, 1971) Riva J. P. 1971. “La situación legal del culí en Cuba: 1849-1868”, Cahiers du monde hispanique et luso-brésilien, no. 16, pp. 
7-32. 

(Riva, 1976) Riva J. P. 1976. Para la historia de las gentes sin historia, Barcelona: Ariel. 
(Riva, 2000) Riva J. P. 2000. Los culíes chinos en Cuba, La Habana: Editorial Ciencias Sociales. 
(Riverend, 1974) Riverend J. L. 1974. Historia económica de Cuba, 4ª edición, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, p.346. 
(Rodríguez y Boulanger, 1984) Rodríguez J. B. y Boulanger R. S. 1984. “Apuntes para el estudio de las asociaciones patronímicas de 

inmigrantes chinos en la ciudad de La Habana”, Memorias del Segundo Simposio de la Cultura de la Ciudad de La Habana, La 
Habana: Dirección Provincial de Cultura, pp. 202-233. 

(Rodríguez, 1997) Rodríguez J. B. 1997. Los chinos de Cuba. Apuntes etnográficos, La Habana: Fundación Fernando Ortiz, p. 37. 
(Rodríguez, 1997) Rodríguez J. B. 1997. Los chinos de Cuba. Apuntes etnográficos, La Habana: Fundación Fernando Ortiz.  
(Rodríguez, Beltrán y Wong, 2017) Rodríguez A. C., Beltrán G. C. y Wong M. S. 2017. Our Story Is Still Being Written: the Story of Three 

Chinese Cuban Generals in the Cuban Revolution, New York: Pathfinder.  
(Rojas, 2020) Rojas Y. J. 2020. “Aproximaciones al estudio de la inmigración china en Cuba: contextos, tendencias y espacios baldíos”, 

Revista de la Red de Intercederás de Historia de América Latina Contemporánea, no. 12, Córdoba, pp. 104-124. 
(Roy, 1929) Roy J. L. 1929. Inmigración anti-sanitaria, La Habana: Dorrbecker.  
(Scherer, 2002) Scherer F. F. 2002. A cultural of erasure: Orientalism and Chineseness in Cuba, 1947-1997, Ottawa: National Library of 

Canada.  
(Scott, 2000) Scott R. J. 2000. The Slave Emancipation en Cuba, the Transition to Free Labor, 1860-1899, Pittsburgh, University of Pitts-

burgh Press.  
(Sobrado, 1943) Sobrado J. S. 1943. El vicio de la Droga en Cuba, La Habana: Editorial Guerrero.  
(Song, 1957) Song X. R. 1957. La historia de los inmigrantes chinos en Cuba, Taipéi: Editorial de Colección de Libros del Ultramar. 
(Tan, 2016) Tan Q. C. 2016. “Anales misceláneos sobre Cuba”, Chinese Travellers Before 1911, Changsha: Editorial de Yuelu, pp. 75-113. 
(Tejeiro, 1947) Tejeiro G. 1947. Historia ilustrada de la colonia china, La Habana: no identificada. 
(Triana y Herrera, 2009) Triana M. G. y Herrera P. E. 2009. The Chinese in Cuba, 1847-Now, Lanham: Lexington Books. 
(Triana, 2003) Triana M. G. 2003. Los chinos de Cuba y los nexos entre las dos naciones, La Habana: Sociedad Cubana. 
(Valverde, 1918) Valverde A. 1918. La trata de chinos de la isla de Cuba, La Habana: Avisador Comercial.  
(Varela, 1980) Varela B. 1980. Lo chino en el habla cubana, Miami: Ediciones Universal. 
(Villate, 2016) Villate M. C. 2016. Los chinos en La Habana, La Habana: Editorial Gente Nueva. 
(Villate, 2016) Villate M. C. 2016. Los chinos en La Habana, La Habana: Editorial Gente Nueva.  
(Wu, 1988) Wu F. B. 1988. Historia de los trabajadores contratados chinos, Nanchang: Editorial del Pueblo de Jiangxi. 
(Yang, 2020) Yang X. X. 2020. “Overseas Chinese Organizations in a Socialist State: The Historical and Present Situation of Cuban Chinese 

Associations after the Cuban Revolution”, Journal of History and Anthropology, vol. 18, no. 1, Hong Kong, pp. 115-150.  
(Yu, Mei y Wang, 1931) Yu J. J.; M J. Z. y Wang, X. T. 1931. “La investigación de los asuntos relacionados con la colonia china en Cuba, 

llevada a cabo por el Consulado General Chino en La Habana”, Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno 
de Nanjing, vol. 3, no. 11, Nanjing.  

(Yuan y Zhang, 2013) Yuan Y. y Zhang X. Y. 2013. “Reseña de las asociaciones chinas en Cuba de la primera mitad del siglo XX”. En 
Overseas Chinese Journal of Bagui, no.1, pp. 28-34.  

(Yuan, 2013) Yuan Y. 2013. Integration and Alienation: the Chinese in Cuba 1847-1970. Guangzhou: Editorial de la Universidad de Jinan.  
(Yuan, 2014) Yuan Y. 2014. “Las transformaciones y características de la economía de la inmigración china en Cuba de la primera mitad 

del siglo XX”, Periódico de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Suroeste, no. 2, pp. 6-11.  
(Yun, 2008) Yun L. 2008. The Coolie Speaks: Chinese Indentured Labor and African Slaves of Cuba, Philadelphia: Temple University.  




