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Resumen: 

 
En el presente trabajo se analiza cómo han cambiado las migraciones de personas chinas 

a Costa Rica entre 1855 y 2012, a través de los flujos migratorios, actividades económicas y 

espacios de sociabilidad. Para lo anterior se recurre al uso de fuentes primarias, específicamente 

censos poblacionales y comerciales. Lo que permitió observar la gran influencia que la 

comunidad china ha tenido en Costa Rica, y sus muchos aportes, desde las primeras 

migraciones hasta el presente. 

Palabras clave: Migraciones chinas; flujos migratorios; actividades económicas; espacios de 

sociabilidad; Costa Rica. 

Abstract: 

 The objetive of this research is to analize how the chinese migrations changed in Costa 

Rica between the years 1855-2012, through migratory flows, economical activities and 

socialization spaces. For the above, primary sources, like population and commercial censuses, 

will be used. This allowed to observe the big influence of the chinese community in Costa Rica, 

and their many contributions since the first migratios to the present. 

Key words: Chinese migrations; migratory flow; economical activities; socialization spaces; 

Costa Rica. 
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Problema de investigación: 

 En el presente trabajo se analizarán las migraciones chinas en Costa Rica (1855-2012) 

desde los flujos migratorios, las actividades económicas y los espacios de sociabilidad. 

Tomando como punto de partida 1855, año en que entraron los primeros dos grupos de 

migrantes chinos a Costa Rica y 2012, año que se fundó el Barrio Chino en San José. Esta 

delimitación permitirá analizar el cambio de las migraciones chinas a Costa Rica entre 1855 y 

2012, centrándose en tres puntos: los flujos migratorios, actividades económicas y espacios de 

sociabilidad. Lo anterior es relevante socialmente para comprender la participación y aporte de 

la comunidad china a Costa Rica en términos genealógicos, económicos y culturales, las cuales 

muchas veces son invisibilizadas debido a la xenofobia y al mito de la Costa Rica blanca. 

Además, su relevancia social es que el estudio se centra en el cambio de las migraciones chinas 

a Costa Rica, debido a que en los últimos años se le ha dado énfasis a este tema, pero se ha 

dejado de lado el aspecto comparativo entre los primeros migrantes y los migrantes más 

recientes, también se ha dejado de lado su aporte cultural y en cuanto al aporte económico no 

se ha profundizado mucho. Para lo anterior se tomará como pregunta general ¿Cómo han 

cambiado las migraciones de personas chinas a Costa Rica entre 1855 y 2012 analizadas a 

través de los flujos migratorios, actividades económicas y espacios de sociabilidad? Y como 

preguntas específicas: 

● ¿Cuáles han sido los principales flujos migratorios de personas chinas a Costa Rica 

entre 1855 y 2012? 

● ¿En cuáles actividades económicas se han insertado las personas chinas en Costa Rica 

entre 1855 y 2012? 

● ¿Cuáles son los principales espacios de sociabilidad de las personas chinas en Costa 

Rica entre 1855 y 2012? 

Hipótesis:  

 En 1855 entraron los primeros dos grupos de migrantes chinos a Costa Rica, sobre estos 

dos grupos se conoce muy poco. Fue en 1872 cuando salió de Macao, un grupo numeroso, 

hacia Costa Rica. Al llegar al país trabajaron en condiciones cercanas a la esclavitud. En 1882 

ingresó un segundo grupo numeroso, junto con migrantes de origen europeo, ya no trabajaban 

en condiciones similares a la esclavitud, sin embargo, sus condiciones laborales eran inferiores 

a las de los europeos. Los chinos siguieron ingresando al país, el decreto que prohibió su 

entrada al país en 1897 no fue obstáculo para los migrantes.  
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En estos primeros años la visión de los costarricenses, sobre los chinos estaba llena de 

odio y racismo, tal y como quedó demostrado en la prensa de la época. Con estas primeras 

migraciones ingresaron pocas mujeres por lo que los chinos optaron por casarse con mujeres 

costarricenses y en algunos casos adoptar el apellido de sus esposas, en temas religiosos 

muchos se convirtieron al cristianismo como una forma de ser asimilados, no obstante, el 

budismo se practicó de manera privada en sus hogares, con sus celebraciones pasaba lo mismo 

debían ser realizadas de manera privada y en muchos casos tenían que trabajar en sus días 

festivos, por lo que no podían celebrarlos.  

 En 1902 es fundada la Asociación China de Puntarenas, la primera en el país. Durante 

el siglo XX los discursos de odio hacia la población China en Costa Rica siguen presentes, sin 

embargo, con la fundación de esta Asociación se puede observar una ruptura con lo sucedido 

durante el siglo XIX, ahora un grupo migrante se encuentra unido. La visita de Tam Pui-Shum 

en 1910, representante diplomático de China, a Costa Rica, logró interrumpir 

momentáneamente el odio hacia los chinos. La fundación de la Asociación China de Puntarenas 

se puede considerar el inicio del cambio, tras esta se fundaron diferentes Asociaciones Chinas.  

Progresivamente la cultura china fue aceptada en Costa Rica, ejemplo de esto fue el 

fortalecimiento de las relaciones políticas de los gobiernos chino y costarricense en 2007, la 

creación de nuevas asociaciones chinas, la migración de familias completas, la celebración del 

Año Nuevo Chino en Costa Rica y la creación del Barrio Chino en San José. Cabe destacar, 

que esto no significa la erradicación de la xenofobia, la cual sigue estando presente en menor 

medida que en 1897, pero sigue presente. 

 Las migraciones de personas chinas han evolucionado a lo largo del tiempo, con más o 

menos flujos migratorios. Los primeros grupos migrantes contaban con pocas personas, se 

dedicaron a la construcción y a labores agrícolas con el pasar de los años lograron insertarse 

en el comercio con lavanderías, pulperías, restaurantes, entre otros. La derogación de la ley que 

impedía su entrada y su consolidación en el comercio permitió aumentar la cantidad de 

personas migrantes y la apertura de espacios de sociabilidad como las Asociaciones chinas. 

Fuentes y metodología: 

 En cuanto a las fuentes primarias utilizadas, los censos de población de Costa Rica de 

1864, 1868, 1883, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 y 2011; y el censo Comercial de 

1907 de Costa Rica fueron tomados de la biblioteca en línea del Instituto Nacional de 
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Estadística y Censos (INEC). Tras extraer la información pertinente para la investigación, se 

organizó en cuadros y gráficos, presentes más adelante.   

Resultados e interpretación: 

 El primer grupo de migrantes chinos a Costa Rica llegó en 1855, consistió de 77 

personas, originarios de la zona de Cantón, de las cuales 32 fueron contratados para trabajar en 

la Hacienda Lepanto del General José Cañas en la costa pacífica y 45 contratados por el Barón 

alemán Alejandro Von Bulow.3 En 1873 llegó el tercer grupo de 653 chinos, hombres entre 18 

a 40 años, traídos por Henry Meiggs Keith, Otto Hübe y Grytzell  para trabajar en el ferrocarril 

al Atlántico en la III División, trayecto que comprendió del centro de Cartago a la Angostura.4 

Sin embargo, también fueron comercializados a particulares en haciendas, como criados 

domésticos, cocineros, entre otros oficios.5 Eran vendidos bajo un número, por lo que su 

nombre y apellido se perdieron. Además, vivían en condiciones de esclavitud, tanto los 

propietarios privados como el Estado los desprotegió, en ambos escenarios laborales fueron 

maltratados, humillados, golpeados y hasta encadenados a cepos. Muchos murieron por no 

contar con ninguna protección ante las inclemencias del clima y de la selva por donde discurre 

la línea férrea o por la carga de trabajo.6 No se cumplieron los derechos y garantías que se 

estipulaban en los contratos. 

 Cuando ya había pasado un poco el impacto del grupo traído en 1873 y éstos se 

encontraban diseminados como peones en las haciendas cafetaleras o como sirvientes en las 

casas de las familias prominentes o viviendo libre atendiendo sus pequeñas empresas,7 se trajo 

un cuarto grupo. Llegó en 1887 para continuar con el ferrocarril, fueron traídos por Minor 

Keith, el gobierno le autorizó traer hasta 2 000 chinos, sin embargo, se desconoce si 

verdaderamente este grupo llegó. También se dieron migración de chinos en forma 

independiente (no contratados por compañías) y puede decirse que, a pesar de las severas leyes 

migratorias que prohibía su ingreso al país, la migración continuó sin interrupción y se 

 
3 Marlene Loría y Alonso Rodríguez, “Los inmigrantes chinos dentro de la comunidad costarricense (1870-

1910)” (tesis de licenciatura, Universidad de Costa Rica, 2000), 137. 
4 Ibíd, 147. 
5 Zaida Fonseca, Las migraciones chinas a Costa Rica en el siglo XIX, (Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Universidad Nacional Autónoma de México), 167. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3828/11.pdf 
6 Ibíd, 169. 
7 Ibíd, 169. 
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mantiene aún en el presente.8 Si bien no fue el principal grupo migrante al país ni el más 

numeroso cómo es posible observar en el siguiente gráfico, su migración se mantuvo constante. 

Gráfico 1 

Fuente: INEC-Costa Rica. Censos poblacionales, 1864, 1868, 1883, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 y 

2011. 

Con lo anterior es posible observar que a mayor cantidad de migrantes en todos los 

períodos proceden de Nicaragua, alcanzando su máximo en el 2000 (98%) y la menor cantidad 

procede de Canadá, quienes comienzan a aumentar a partir del 2000 (1%). Para el caso de 

Jamaica alcanzaron su máximo en 1883 (35%), bajaron en 1950 (0%), se recuperaron en 1963 

(9%) y volvieron a caer en 1973 (2%) disminuyendo cada vez más.  Para el caso de España 

alcanzaron su punto máximo en 1950 (28%), después comenzaron a disminuir (5%) y 

continúan sin aumentar. En el caso de China comenzaron a llegar en 1868, según datos del 

INEC, alcanzaron su punto máximo en 1950 (17%), después comenzaron a decrecer migrando 

solamente entre un 4% y un 1%. 

En 1890 se creó la primera ley que prohibió la entrada de personas procedentes de China 

a Costa Rica, sin incluir la población ya asentada, ya que se consideraban una “plaga amarilla”. 

 
8 Hilda Chen, “La minoría china en Costa Rica” (ponencia, VII Congreso Internacional de la Asociación 

Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA), realizado en Acapulco, México, del 24 al 28 de 

noviembre de 1992), 2. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/article/view/10551 
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Lo anterior no detuvo la migración, ingresaban con los pasaportes de parientes que vivían en 

el país o con documentos británicos. Durante el siglo XX continuaron las leyes 

discriminatorias, para este período el flujo migratorio continuó de manera ilegal, eran chinos 

que procedían de diferentes partes del continente americano, lo que se conoce como “migración 

hormiga”, donde destaca el ingreso por el Caribe procedentes de Jamaica. La ley que prohíbe 

su ingreso fue reafirmada en 1910, por lo anterior en 1911 se levantó en primer censo de chinos 

asentados en Costa Rica, para mantener a la población bajo control.   

Cabe destacar que en 1902 es fundada la Asociación China Puntarenense, este fue el 

inicio de la fundación de muchas más asociaciones, como la de Limón y la de San José. 

También, fue el inicio de la unión comercial, ya que adjunto a la Asociación China de 

Puntarenas, fundaron el Círculo de Comerciantes del Imperio Celeste bajo la junta directiva 

conformada por Chen-Apuy, Jacobo Sánchez y Benjamín Sánchez. Sus propósitos 

fundamentales eran proveer una red de apoyo al grupo y crear un espacio familiar para ofrecer 

ratos de ocio para los miembros.9 Por lo que es posible observar una interconexión entre las 

actividades económicas y los espacios de sociabilidad. Lo anterior fue posible porque los 

inmigrantes chinos en todos los lugares del país trabajaban en comercio y agricultura, hasta 

alcanzar niveles más elevados, como propietarios de diversos comercios que se ubicaron en 

todas las provincias, esto les permitió a sus descendientes convertirse en profesionales.  A pesar 

de ser un grupo indeseable y de las dificultades que esto conllevaba, para 1907 332 comercios 

pertenecían a personas chinas las cuales pagaron en conjunto 12383.26 colones en impuestos. 

Distribuidos de la siguiente manera: 

 
9 Lai Acón, “El papel del Círculo de Comerciantes del Imperio Celeste en el desarrollo socioeconómico de los 

inmigrantes chinos de Puntarenas, Costa Rica”, Revista de Lenguas Modernas 28(2018): 446. ISSN: 1659-1933 



 

6 

 

Poco después de la creación de la Asociación y del Círculo, Tam Pui-Shum, 

representante diplomático de China, visitó Costa Rica en 1910, interrumpiendo 

momentáneamente el odio hacia los chinos. Durante su vista el gobierno permitió la entrada de 

chinos al país, y tras esta cambió un poco el trato hacia la comunidad china. Cabe acotar, que 

las leyes que prohibieron su entrada fueron erradicadas hasta 1943 tras la celebración del 

Congreso Demográfico Interamericano en México surge la iniciativa por parte del licenciado 

Román Jugo a eliminar las restricciones raciales, principalmente para los ciudadanos chinos.10 

En el siguiente cuadro se puede observar que el aumento en la cantidad de migrantes no cesó a 

pesar de las prohibiciones y aumentó tras su derogación. 

 
10 Quendy Bermúdez, “Las leyes anti-inmigratorias y la inmigración china a Costa Rica”, Acta Académica 

50(2012): 89. http://revista.uaca.ac.cr/index.php/actas/article/view/177/204 
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 Además, se dieron diversos focos de comunidades chinas según sus trabajos, la primera 

en Cartago conformada por los primeros grupos migrantes, seguidamente aumentaron 

rápidamente en Puntarenas y Limón a partir de 1883. Con el pasar de los años se fueron 

extendiendo por todo el territorio, encontrándose desde 1984 la mayoría en San José. En 1864 

el 100% habitaba en Cartago, en 1868 en Cartago habitaba un 75% y el otro 25% se encontraba 

en Limón. A partir de 1883 se distribuye por las 7 provincias, la mayoría hábito en Limón, 

seguido de San José, Puntarenas, Cartago, Alajuela, Heredia y Guanacaste. En 1892 la mayoría 

se encuentra en San José, seguido de Limón, Puntarenas, Alajuela y Cartago (ambas con un 

10%), Heredia y Guanacaste en 1927 la mayoría estaba en Limón y Guanacaste, seguidos de 

Puntarenas, Cartago, San José y Heredia, con un 1%. En 1950 la mayoría se encuentran en 

Puntarenas, seguido de Puntarenas, Guanacaste, San José, Cartago y Alajuela. En 1973 la 

mayoría se ubican en Limón, luego en San José, Puntarenas, Cartago, Guanacaste y Alajuela. 

Para 1984 encontramos un 75% en San José, seguido por Limón, Puntarenas, Guanacaste, 

Alajuela, Cartago y Heredia. En el 200 la mayoría siguen en San José, luego Limón, Heredia y 

Guanacaste (ambas con 6%), Alajuela y Puntarenas (con 5%) y Cartago (3%). En el 2011 

continua la mayoría en San José (54%), seguido de Heredia (12%), Alajuela, Cartago, Limón, 

Guanacaste y Puntarenas, las últimas dos con 5%. 
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Gráfico 2 

 

Fuente: INEC-Costa Rica. Censos poblacionales, 1864, 1868, 1883, 1892, 1927, 1950, 1963, 1973, 1984, 2000 y 

2011. 

 También es importante destacar que las migraciones en los primeros años se componían 

principalmente de hombres, debido a los trabajos que realizaban, pero también venía una 

minoría de mujeres que han sido invisibilizadas por los documentos oficiales. Estos primeros 

migrantes convivieron con mujeres costarricenses con quienes llegaron a tener hijos. Las 

mujeres es posible que llegaran al país, en mayor cantidad, con grupos más pequeños que 

vinieron a través de los años.11 Posteriormente migraron más mujeres y familias completas, sin 

embargo, la mayoría continúan siendo hombres aunque cada vez la diferencia es menos notoria. 

Por ejemplo en 1950 migraron 555 hombres chinos y 180 mujeres chinas, pero para el 2000 

migraron 799 hombres y 709 mujeres. Además, a partir de 2011 la mayoría de los migrantes 

tenían entre 1-11 años, seguido del grupo de 12-21 años y después el grupo de más de 31 años, 

en el 2000 se repite este modelo; quedando claro el aumento en la migración de padres y/o 

madres con sus hijos. 

 
11 Zaida Fonseca, Las migraciones chinas a Costa Rica en el siglo XIX, 116. 
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Gráfico 3 

 

Fuente: INEC-Costa Rica. Censos poblacionales, 1963, 2000 y 2011. 

 A partir de 1940 es posible observar una mayor integración de las personas chinas a 

Costa Rica. Para mediados del siglo XX, los chinos y sus descendientes se habían insertado en 

la sociedad costarricense, adoptado prácticas locales y eran, en muchos casos apreciados por 

sus vecinos por su espíritu de solidaridad e integración a la comunidad.12 Además, a partir de 

los años 70's comenzaron a migrar personas chinas provenientes de China continental. A partir 

del siglo XIX, las relaciones diplomáticas entre China y Costa Rica han mejorado, 

especialmente a partir del 2007. Tras esto es posible observar un aumento de la influencia china 

en Costa Rica con la fundación del Instituto Confucio en 2009, el Centro Cultural y Educativo 

 
12 Lai Acón, “Migraciones de chinos a Costa Rica y su consecuente proceso de asimilación desde 1855”, 

Revista Estudios 33(2016): 15. ISSN 1659-3316 
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Costarricense Chino y del Barrio Chino en 2012. Acercando cada vez más la cultura china a 

Costa Rica, a lo que se le deben sumar las múltiples becas de intercambio para estudiantes de 

ambos países.  

 Lo anterior no se debe traducir como la eliminación de la xenofobia, la cual sigue 

presente. Ignorando que la sociedad costarricense no es "blanca", como los costarricenses han 

querido creer por tanto tiempo,13 si no que un 9.2% de los genes costarricenses es asiático14. 

Para concluir, es importante destacar que la población china en Costa Rica ha estado en 

constante aumento, cada año crece la cantidad de personas migrantes, por ende aumentan los 

espacios de sociabilidad para personas chinas y para chinos y costarricenses. De la mano de 

esto, es posible observar una proliferación de comercios chinos. Donde destaca el papel del 

Barrio Chino y las Asociaciones chinas, lugares en que se entrelazan los comercios chinos y 

los espacios de sociabilidad.  

 
13 Hilda Chen, “La minoría china en Costa Rica”, 7. 
14 Francisco Ruiz, “Cuatro grupos étnicos componen genética de los costarricenses”. Semanario Universidad, 16 

de noviembre del 2016, acceso 28 de noviembre del 2021, 

https://semanariouniversidad.com/universitarias/cuatro-grupos-etnicos-componen-genetica-los-costarricenses/ 
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