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Resumen 

En esta investigación se busca conocer si la población de migrantes chinos en Palma 

participa socialmente. El objetivo principal es conocer si existe una desigualdad en 

cuanto a la participación social a nivel formal de esta comunidad.  Para poder dar 

respuesta a los objetivos se realizarán 10 entrevistas cualitativas a la población china y 

una entrevista a Asociación China de las Islas Baleares. El estudio se divide en cinco 

apartados, en el primero se plantean los objetivos de la investigación y la metodología;  

el segundo hace referencia a una aproximación a la migración china; en el tercer 

epígrafe se puede encontrar una serie de datos sociodemográficos y relacionales; 

seguidamente encontraremos el análisis de los resultados que la investigación realizada 

ha revelado en relación con el objetivo del estudio y para finalizar se exponen la 

discusión y las conclusiones del artículo y la información significativa que aporta al 

tema. 

Palabras clave: Participación social formal, migración, redes sociales, población 

china, asociacionismo 

Abstract: 

This research seeks to know if the Chinese migrant population in Palma participates in 

society. The main objective is to know if there is an inequality in terms of social 

participation at the formal level of this community. To answer the objectives 10 

qualitative interviews will be carried out with the Chinese population, and one interview 

with the Chinese Association of the Balearic Islands. I have divided the study into five 

sections. The first one presents the objectives of the research and the methodology; 

these cond refers to an approach to Chinese migration; in the third section we can find a 

series of socio demographic and relational data; then we will find the analysis of the 

results that the research has revealed concernint the objective of the study and finally 

the discussion and conclusions of the article and the significant information it brings to 

the subject. 

Keywords: Formal social participation, migration, socialnetwork, 

chinesepoblation, associationism 

 



 
 
 

4 
 

ÍNDICE 

 

1. Metodología y objetivos .......................................................................................... 5 

2. Aproximación a la migración china ....................................................................... 6 

3. La población China en Palma de Mallorca ........................................................... 8 

4. Análisis de los resultados ...................................................................................... 11 

5. Discusión y Conclusiones ...................................................................................... 14 

6. Bibliografía ............................................................................................................ 16 



 

 
 

1. Metodología y objetivos 

 

En el presente trabajo se tratará la participación social de la población china 

residente en Palma de Mallorca. El objetivo general de este trabajo es conocer si la 

población de migrantes chinos en Palma participa socialmente. Este objetivo se llevará a 

cabo mediante una investigación de carácter cualitativo para así poder analizar los 

discursos de esta población y obtener una visión cercana, objetiva y subjetiva de las 

participaciones que se realicen o no. Por otro lado, existen dos objetivos secundarios, 

que residen en saber cómo se realiza la participación y si esta participación es histórica 

o si más bien ha ido incrementando en los últimos años.  

 El estudio está basado en las experiencias propias y en la investigación cualitativa a 

la población general y a ACHINIB (Asociación China de las Islas Baleares). Por otro 

lado, los datos demográficos se han obtenido a través del censo municipal, y de las 

asociaciones de carácter oficial registradas en Palma. La participación social es el objeto 

de la investigación, y es el concepto que más se profundizará, mediante la reflexión, 

búsqueda bibliográfica y entrevistas.  

Una vez explicadas las características generales de la migración china y de la 

transmigración, me centraré en analizar el discurso de las entrevistas realizadas. 

Destacaré los aspectos clave, así como las facilidades o dificultades de la investigación. 

Con todo ello, se intenta conocer el tipo de participación social que la población china 

realiza.  

Con el fin de obtener un muestreo amplio y diverso, se realizarán entrevistas a la 

Asociación China de las Islas Baleares (ACHINIB) y a un total de 10 personas chinas, 

pertenecientes a la población general. Estas entrevistas se centrarán en Palma debido a 

que la presencia de población china es mayor, y porque en las zonas rurales al haber 

menos familias chinas, suelen socializar y participar más de la vida del pueblo a 

diferencia de la gran ciudad en la que de por sí la población local no participa con la 

misma intensidad, aunque hay una mayor red de asociacionismo. 
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2. Aproximación a la migración china 

 

La investigación se inició a raíz de la escasa información en relación con esta 

población, y por las experiencias vividas trabajando en un bazar con una familia china. 

Al ser una población extendida a lo largo de la isla y más concretamente en el barrio de 

Pere Garau, en Palma, me llamó la atención que no viera a población china más allá de 

sus negocios. Cabe resaltar que en el trabajo que desempeñé, pude analizar varios 

factores. El principal factor es que la relación familiar se extiende a 3 generaciones 

normalmente, y que comparten no solo el espacio cotidiano, sino también el laboral. 

Además, el hecho de que los horarios laborales se traspasen a lo cotidiano crea una 

carga mental constante. Esto me llevó a preguntarme a qué dedicaban su tiempo de ocio, 

ya que pocas han sido las veces que he coincidido con personas de esta población en 

espacios de ocio.  

Para entender la migración china debemos observar el recorrido migratorio de esta 

población. Para ello es necesario hacer un poco de historia: nos remontamos 

aproximadamente cinco siglos atrás, donde había un grupo denominado como 

“huaqiao” (chinos de ultramar), este actualmente está distribuido de una manera dispar 

en 130 países, con un total de treinta millones de personas. Esto nos resuena cuando 

pensamos en la población china que encontramos en nuestro entorno, que, aunque los 

hijos de los migrantes sean nacionales de iure, nunca dejan realmente su origen ya que 

mantienen las costumbres, la lengua, la manera de vivir y en definitiva la cultura de 

origen, y eso se ha repetido a lo largo de la historia de los migrantes chinos. Según Petit 

(2002) “la dispersión migratoria de los chinos, sumada a las relaciones estrechas que el 

grupo históricamente ha mantenido y mantiene con el país de origen, ha llevado a 

algunas personas del mundo académico a considerar la migración china como una 

diáspora”. 

 

Cabe destacar que la población migrante china siempre ha tenido la dualidad del 

“transmigrante” destacando que siempre vuelven a sus orígenes al mantener las 

tradiciones y la lengua propia, como una manera de participar traspasando la frontera 

geográfica, cultural y política.  
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Para poder entender las migraciones, debemos entender por qué migran las personas 

de un lugar a otro. A continuación, se va a explicar la teoría de las redes migratorias, por 

su macro mirada, y que responde al modelo explicativo de la contemporaneidad.  

Según Portes (1995) las redes se definen como “conjuntos de asociaciones 

recurrentes entre grupos ligados por lazos ocupacionales, familiares, culturales o 

afectivos” (pag.8). Por otro lado, según la autora Larissa Adler, las redes sociales son 

“relaciones de intercambio recíproco de bienes y servicios” (pag.251), entendiendo esto 

como un conjunto de personas entre las cuales se crean lazos de unión donde la ayuda 

recíproca tiene una importante función, ya que proporciona seguridad económica y una 

estructura social facilitadora y de adecuación. 

En 1987 Massey et al. sugieren por primera vez el concepto de las redes migratorias, 

en donde las define como vínculos sociales que asocia a las comunidades emisoras con 

destinos específicos, que une a los migrantes y no migrantes en una red múltiple de 

relaciones interpersonales mantenidas por expectativas mutuas y roles sociales 

adicionales (p. 138). 

Estos autores apuntan que las relaciones de consanguinidad, amistad y de paisanaje 

son elaboradas y proporciona a los migrantes recursos adaptativos en entornos ajenos, 

esta característica se puede observar en la población de estudio. Estas redes se van 

fortaleciendo a medida que maduran y se extienden los lazos de unión, esto aporta un 

capital social que los primeros migrantes forjaron, facilitando a los nuevos migrantes 

accesos al trabajo, la vivienda, vida social y conocimiento del nuevo entorno. Esto se 

debe a que los nuevos migrantes tienen más personas a las que acudir para buscar 

información y asistencia, en cuanto a determinados aspectos, ya sea a nivel 

institucional, legal o educacional, todo ello disminuye los riesgos y costos de la 

migración aumentando la intensidad de esta. 

Asimismo, al observar la migración desde esta perspectiva encontramos que 

empiezan a aparecer instituciones privadas o asociaciones que dan respuesta a las 

demandas que la red migratoria no puede alcanzar, en nuestro caso la asociación 

vinculada a esta población es ACHINIB. Por último, cabe destacar que, en el país 

receptor, se crean comunidades en torno a la población migrante consolidada y 

asentada. Estas comunidades proporcionan un cimiento social estable que facilita un 

asentamiento en el lugar de destino sin quebrantar los lazos de la comunidad de origen. 
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Esta continuidad entre las comunidades de origen y destino propicia la circulación de la 

información y las personas. Este hecho refuerza las uniones entre los mismos y permite 

arraigarse en los dos lugares. 

Todo ello nos lleva a entender la migración internacional como una comunidad 

transnacional, que según Glick et al. 1995, como se citó en Izcara, 2010, se define como 

las redes que permiten a los migrantes enraizarse en la sociedad de destino al mismo 

tiempo que mantienen lazos con la sociedad de origen. En definitivas los 

“transmigrantes” se caracterizan por ser actores sociales que actúan, toman decisiones y 

acciones y cuyas identidades se configuran con las redes relacionales que traspasan las 

fronteras nacionales.  

Una vez entendemos a qué hace referencia la teoría de las redes migratorias, 

podemos decir que la población china residente en el estado español, sin duda alguna, es 

un gran ejemplo de esta teoría. Ya que provienen mayoritariamente de una provincia del 

sur llamada Zhejiang, concretamente del distrito de Qingtian (Saiz, A. 2005) creando la 

dualidad de poder ser partícipe de los dos lugares. No hay ninguna explicación que 

exponga un porqué evidente, entre la relación de Zhejiang y España, aunque se podría 

decir que hay elementos facilitadores para esta migración concreta como son la 

reagrupación familiar, el sentido grupal al llegar a un país foráneo, la expectativa de 

poder adquirir un poder económico mayor que en su lugar de origen y la historia de la 

transmigración china. 

Cabe decir, que, aunque la transmigración es una manera de comprender las 

migraciones y se relaciona estrechamente con la migración china, esta tiene sus 

particularidades. Nosotros por nuestra parte, la población autóctona, debemos poner el 

foco en conocer su manera de entender la vida, su manera de socializar y participar de la 

sociedad en la que viven y de qué manera crean un tejido asociativo, o de alguna otra 

índole si no fuera el caso. 

3. La población China en Palma de Mallorca 

 

Este apartado se centrará en los datos sociodemográficos y relacionales, es decir a 

nivel de habilidades para crear comunidad y ser partícipe de ella, de los habitantes 

chinos en la capital de las Islas Baleares, Palma de Mallorca.  
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La población total de Palma de Mallorca es de 416.065 de la cuál un 15’8% son 

extranjeros, de este 15’8% un 5’9% corresponde a extranjeros comunitarios y un 10%a 

extracomunitarios. Baleares es la comunidad autónoma con el porcentaje más elevado 

de residentes extranjeros, siendo este un 17’8% frente la media nacional del 10’7% en la 

actualidad. 

Según datos del IBESTAT, en el año 2000, vivían en Palma unas 364 personas de 

nacionalidad china. En ese momento la gran mayoría se asentó en el barrio de Pere 

Garau y empezaron creando negocios de bazares y restaurantes creando así el “barrio 

chino” de Palma, que con los años ha ido aumentando la población de esta nacionalidad. 

A medida que la globalización se iba extendiendo, más personas chinas llegaban a 

Mallorca siendo así que en 2010 la población china se situaba en torno a los 2000 

habitantes y en la actualidad alrededor de 4000 personas de este país reside en Palma de 

Mallorca.  

Según el Equipo de Gestión de la Diversidad Cultural la población extracomunitaria 

en el año 2018 se sitúa en 42.633 personas, de las cuales un 8’3% son de nacionalidad 

China, es decir que de estas 42.633, 3.546 personas son chinos. Esto sitúa a la población 

china en el tercer lugar de población extracomunitaria en la ciudad de Palma en el 2018. 

Por otro lado, al hablar de la población china, normalmente se usa la palabra 

“comunidad”, pero esta “comunidad” se debe entender como un concepto que implica 

comunitarismo, es decir que centra el interés en las comunidades y no en los individuos, 

así como participar de lo público. Esto es complicado de apreciar en la realidad, por ello 

a nivel de identidad debemos hablar de subetnicidades, de origen concreto y localizado, 

como es el caso de la población de Quingtian residente en Palma. Según Christiansen 

(2003), la población china presente en Europa es heterogénea y cada subetnicidad se 

aleja de una comunidad genérica china, que se manifieste mediante vínculos estrechos e 

intensos. En 2006, Pieke retoma la reflexión de Christiansen y propone, que, si el 

comunitarismo se asocia exclusivamente a la comunidad, la población china residente 

en otros países no crea comunidades chinas, sino que pertenece a un nivel micro y se 

denomina familias chinas. 

Se entiende por participación social las relaciones entre la administración pública y 

los ciudadanos, implicando a estos últimos en los aspectos que les afectan tomando 
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parte de la satisfacción de las necesidades y ligada estrechamente a los procesos de 

igualdad (M.A. Oliver, comunicación personal, 2018). 

Se considera que la participación social también es un mecanismo de socialización e 

integración, que suple las obligaciones que el Estado de Bienestar debería realizar. Por 

último, esta se debe ejercer de manera libre, desde el espíritu crítico y con la 

intencionalidad de resolver cuestiones desde una perspectiva corresponsable y 

empoderada. 

La realidad de la sociedad mallorquina en cuanto a participación social es que existe 

un tejido asociativo bastante amplio que busca mejorar la calidad de vida, satisfacer las 

necesidades y aumentar la cooperación, así como crear canales para llevar a cabo la 

participación. Este tejido asociativo cuenta con 8461 asociaciones en Mallorca, de las 

cuales 4186 se encuentran en Palma (GOIB, 2021). 

Para que la participación social sé dé, los ciudadanos y las personas que conforman 

la sociedad deben querer, saber y poder participar. El hecho de que quieran participar se 

debe enfocar desde la toma de consciencia de los problemas y sus causas, el saber 

participar se entiende mediante la formación e información, así como el reconocimiento 

de las capacidades y del compromiso adquirido y por último para que los ciudadanos 

puedan realizar esta participación se deben crear contextos que favorezcan la 

participación y organizarse de una manera colectiva. 

Si bien la participación social en Palma es amplia, la población china que reside 

en este municipio solo cuenta con una gran asociación que es la Asociación China de las 

Islas Baleares (ACHINIB). Aunque las actividades que desarrolla esta asociación van 

enfocadas a conectar a las familias chinas con la cultura mallorquina, otras y viceversa, 

la participación social mayoritaria se da en la fiesta más importante para esta población 

que es el Año Nuevo Chino. Esta festividad se lleva a cabo desde ACHINIB y 

colaboran diferentes voluntarios, para poder organizar el acto, siendo los beneficiarios 

de este la población general, de cualquier nacionalidad. Cabe resaltar que, hoy en día, 

esta asociación hay 10 personas vinculadas, esto dice mucho de la población china a 

quien va dirigida la asociación y de la propia asociación. Es relevante que sean tan 

pocas personas las que conformen la asociación ya que es la única relacionada con la 

población china, y ofrece diversos talleres para incentivar la interculturalidad.  
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Por otro lado, la participación social en China no se puede entender de la misma 

manera, ya que el sistema político en el que se encuentran controla la existencia de las 

asociaciones y están ligadas directamente con el PCC, o el Estado. Existen 

agrupamientos informales, estos no se reconocen legalmente, pero se toleran por el 

hecho de que no cuestionan al gobierno. Las acciones participativas se enmarcan en 

medios cuasi-estatales y bajo los mandatos del Estado. El PCC utiliza la diáspora china, 

de manera bidireccional para poder gestionar las relaciones internacionales. Como dice 

Xiang Biao (2005) las diásporas están sujetas a las estrategias globales de asuntos 

exteriores, invirtiendo en tecnología, intercambiando conocimientos y manteniendo la 

soberanía nacional y coordinación interestatal.  

4. Análisis de los resultados 

 

La gran mayoría de personas chinas que viven en España provienen de la región de 

Zheijian y Whanzou, aunque esto solo se cumple en las personas de primera generación, 

ya que los descendientes mayoritariamente han nacido en España y aunque se siguen 

denominando migrantes de segunda generación, ellos no han realizado el proceso de 

transnacionalización.  

Hay una distinción entre los descendientes de los migrantes chinos y las primeras 

migraciones, esto hace referencia a que las personas chinas de segunda generación ya 

forman parte de la sociedad mallorquina y adoptan un rol pasivo a la hora de participar 

socialmente al igual que la población joven autóctona. Por otro lado, las personas de 

primera generación han sido las que más han incidido en la participación social, al 

unirse a ACHINIB y crear esta asociación, aunque con el paso de los años han ido 

desvinculándose de esta. 

De las 10 entrevistas realizadas a la población general, en edades comprendidas de 

los 25 a los 50 años, sorprende que las personas más mayores han sido las que más se 

han implicado en su llegada para crear vínculos y espacios seguros, a diferencia de los 

jóvenes que al haber estudiado y socializado con personas de otras nacionalidades han 

buscado otras maneras de participar y unirse de alguna manera a la sociedad 

mallorquina, pero sin vincularse de manera directa al asociacionismo. 

Un aspecto que llama la atención es que los jóvenes son los más concientizados con 

la condición de “familias chinas” y lo que ello conlleva, es decir, el hecho de realizar 
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más socializaciones primarias que terciarias. Este es un aspecto que condiciona a las 

familias chinas, ya que no permeabilizan su red y condicionan a la participación. Aun 

siendo conscientes de ello, no participan en el aspecto más formal como las 

asociaciones o asambleas, pero sí que “traspasan las fronteras” del solo socializar con 

conciudadanos e ir en dirección a la adaptación de la sociedad mallorquina. 

La manera de participar por lo que se ha podido analizar, es esporádica y de carácter 

festivo. Es esporádica, porque solo participan de una manera puntual en la festividad del 

Año Nuevo Chino, y además no participan de la organización, sino que participan 

acudiendo al lugar donde se celebra y observando la celebración. Destaca que en el 

último año nuevo chino celebrado el 2 de febrero de 2020, la gran mayoría de personas 

que acudieron no eran chinas sino de otras nacionalidades que conviven en el barrio de 

Pere Garau, donde se celebra la festividad.  

La participación social de esta población, en Palma de Mallorca es escasa, y 

recientemente nueva ya que pocas personas de la población general china se implican en 

ACHINIB, u otras asociaciones. Además, cabe destacar que las personas chinas, 

establecen lazos que traspasan la frontera, considerados por tanto transmigrantes. No 

han sido pocas, las personas que han puesto en relieve que se consideran migrantes 

parciales, ya que, aunque lleven aquí más tiempo que en su país de origen se sienten 

entre dos sociedades simultáneamente. El hecho de que en China la participación social 

no se entienda como se hace en Palma, responde en cierta medida al porqué no existe 

tampoco participación social. De acuerdo con el objetivo secundario de si la 

participación social es histórica o es reciente, se entiende que, al no darse la 

participación social, aparte de en ocasiones puntuales que coinciden con festividades, 

está es relativamente reciente y aunque tengan una asociación de su país de origen 

siguen manteniendo las relaciones de “familias chinas”, sin traspasar las socializaciones 

terciarias con el colegio de sus hijos o el sistema sanitario.  

Las principales dificultades que me he encontrado han sido la barrera idiomática, 

pese a que las entrevistas se han realizado en castellano, la información obtenida ha sido 

precaria debido al uso de tecnicismos. Una vez realizadas las entrevistas cambié la 

manera de preguntar para poder entender mejor sus respuestas, así como crear una 

conexión más allá de la investigación, pero, aun así, las dificultades se mostraban 

presentes. Por otro lado, el hecho de que en su país de origen el asociacionismo pasa por 



 
 
 

13 
 

la mano del Estado, origina un rechazo en el asociacionismo aquí. Por ello se entiende 

que la única participación social que realizan sea de carácter festivo.  

Además, otra dificultad a destacar es la entrada para realizar entrevistas, ya que, al 

no conocer a personas chinas, he tenido que ir a “puerta fría”, entrando a bazares, 

restaurantes, “supermarkets”, inmobiliarias y peluquerías regentados por personas de 

esta nacionalidad. Esto ha condicionado las entrevistas, ya que les venía de nuevo y 

muchas veces por vergüenza o desconocimiento no querían contestar, aunque fuese 

completamente anónimo.  

Gracias a la investigación realizada, he descubierto que el hecho de no socializar 

con población autóctona y realizar principalmente socializaciones primarias está ligado 

intrínsecamente al hecho de no participar socialmente. Tuve la oportunidad de hablar 

con otras personas chinas residentes en pueblos de Mallorca y me dio una mirada 

diferente a lo que estaba encontrando en la urbe. En los pueblos al no haber muchas 

familias chinas, se han ido integrando y relacionando con la población autóctona y han 

acabado creando un vínculo con la comunidad, además de participar en las fiestas 

locales y en las asociaciones de vecinos de una manera directa, aportando ideas y una 

perspectiva multicultural. Por ello cabe resaltar, que la socialización con la población 

autóctona es clave, para conseguir que participen socialmente de una manera directa y/o 

indirecta.  

La socialización que se da en Palma es menor, incluso entre los autóctonos, ya que 

no hay espacios creados con ese fin y la gran mayoría de socializaciones se llevan a 

cabo mediante el consumismo. Aunque sí que hay socializaciones terciarias, con las 

instituciones educativas, sanitarias o de servicios sociales. Con esto quiero decir, que la 

participación social que hay en Palma no es significativa, aunque haya muchas 

asociaciones registradas, no significa que la población participe socialmente.  

De modo que las diferencias del lugar de residencia afectan a la participación social 

y la manera de participar, así como la socialización que lleven a cabo. El hecho de no 

socializar con la población local, y residir en Palma hace que tampoco participen de la 

sociedad palmesana. A diferencia de los pueblos en donde las personas chinas se han 

ido integrando y aproximando a su contexto al verse en la necesidad de crear una red de 

apoyo alternativa a su familia.  
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5. Discusión y Conclusiones 

 

Una vez analizados los resultados de la investigación sobre la participación social de 

la población china en Palma, puedo afirmar que esta población no participa socialmente 

a nivel asociativo. En la gran mayoría de casos corresponde al no entendimiento de 

nuestra participación social, ya que en su país de origen esta no es de la misma manera 

ni se entiende igual. En otros muchos, el hecho de no socializar con la población 

autóctona y no superar la permeabilización de la red primaria, lleva a no contribuir de la 

participación social. Aunque existe una asociación china, ACHINIB, solo diez personas 

de esta nacionalidad conforman la entidad, además las actuaciones que esta lleva a cabo 

son dirigidas a la población general con la intención de fomentar la interculturalidad, 

aun así, la población china participa de manera ocasional y en relación con la festividad 

cultural más importante, el Año Nuevo Chino, sin llegar a sumirse en la intención 

primera de la asociación. Si tenemos en cuenta la cantidad de personas chinas que 

residen en Palma, es sorprendente que solo diez conformen la asociación de todas las 

islas (ACHINIB), esto revela una información muy importante, y es que, aunque 

involucren a personas de otras nacionalidades y la autóctona, no llega de la misma 

manera a sus compatriotas.  

Las entrevistas realizadas permiten cerciorar el escaso conocimiento que tiene esta 

población en relación al contexto en el que viven, concretamente en Palma, ya que en 

los pueblos al no haber muchas familias chinas han ido socializando más allá de su 

propia familia, y han acabado siendo participes de la sociedad en la que se encuentran, 

ya sea de una manera directa, como por ejemplo uniéndose al “club de esplai”, o de 

manera indirecta como podría ser el acudir al programa organizado por la asociación de 

vecinos. 

Sin embargo, no pensemos que la población china no quiera participar, sino que 

debemos entender estos hechos como un indicador de que algo no está funcionando. La 

población autóctona también debe jugar un papel, con relación a la participación de la 

población china y a su socialización. Si nosotros, los autóctonos, empezamos a tomar 

partido del tejido asociativo existente, entenderemos mejor que es participar y podremos 

atender a los indicadores del no funcionamiento de nuestra sociedad. Además, debemos 

intentar socializar con personas de esta nacionalidad, y otras, ya que es más fácil para 
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nosotros acércanos a una persona inmigrante, al conocer de manera inherente el 

contexto y la manera de convivir, que una persona recién llegada o que no ha traspasado 

de la socialización primaria. Pensad, en como os sentiríais vosotros si migrarais a 

China, sin conocer a nadie más que a tus padres y abuelos, de qué manera podríais 

superar ese reto. Hay que comprender las dificultades propias, para analizar las ajenas. 

Por otro lado, no debemos olvidar las diferencias entre nuestra cultura occidental de 

país del norte y su cultura oriental sumada a las características de un estado republicano 

y unitario. Estas diferencias están ligadas intrínsicamente a la desigualdad de la 

participación social. Hay que destacar las capacidades de la población china, como el 

dualismo de pertenecer a dos países, desarrollar una nueva vida conservando los 

orígenes y contar con el apoyo de la red primaria en destino.  

Pues, una vez se observan estos resultados podemos decir que se complementan con 

los estudios de A. Petit (2002), ya que al igual que ella comparto que la investigación no 

ha sido nada fácil, y que ha supuesto un desafío al desconocer por completo la cultura 

de esta población y al no tener casi información relacionada al objetivo de la 

investigación. Para llegar a dicha investigación, he tenido que buscar primero mucha 

información en torno a la manera de migrar, aspectos culturales, económicos, políticos 

con tal de tener una mirada más amplia y multidisciplinar, así como entender el 

significado de las diásporas chinas y sus funciones. 

Se pone en relieve el carácter hiperfamilista que Pieke (2006) retomaba a través de 

la aportación que Christiansen (2003) hacia sobre el comunitarismo. Cuando digo se 

pone en relieve, se debe a que a lo largo de todas las entrevistas he podido constatar y 

afirmar que se apegan a su familia y su red de apoyo se basa en esta, o en familia 

extensa, incluso en el área laboral y económica. Además, las experiencias propias ya 

apuntaban en esta dirección. 

En suma, la población china residente en Palma de Mallorca no participa 

socialmente, y si lo hacen es de manera esporádica y de carácter festivo. Asimismo, no 

existe una participación histórica por parte de las familias chinas, más bien ahora es 

cuando empiezan a ser partícipes, gracias a ACHINIB y al cambio de mirada de las mal 

nombradas segundas generaciones, que ya socializan con la población autóctona y pasan 

a tener una red de apoyo amplia, en los tres niveles, y que posibilita la aproximación a 

la participación social.  
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