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INTRODUCCION 

En los Últimos años, el tana de la comunidad mexicana en los Est!!_ 

dos Unidos, conocida también por el nombre de "Comunidad Chicana", ha

despertado interés en nuestro país, tanto entre instituciones académi

cas -una de ellas la U.N.A.M. - como del gobierno federal -particular-

mente a través de la Secretaría de Educaci6n-, interés que va en awne_!! 

to. 

Este creciente interés por la comunidad de origen mexicano en los 

Estados Unidos, deriva de la importancia política, socioecon6mica y -

cultural que aquella ha ido adquiriendo en el plano interno y del pa-

pel que puede jugar a mediano o largo plazo en las relaciones entre M~. 

xico y la Uni6n Americana. En el aspecto político, puede constituir -

un factor que influya en cuestiones importantes de las relaciones bil_!!. 

terales entre ambos gobiernos. 

En cuanto al aspecto socioecon6mico, la comunidad chicana se ha -

nutrido de gran parte de inmigrantes que decidieron ya no regresar a -

tl.éxico, y se seguirá nutriendo de ésta corriente. De tal fonna, que -

las condiciones socioecon6micas que prevalezcan en México influir6n en 
la comunidad chicana con un a\Illento de poblaci6n que busque mejores - -

condiciones econ6micas, cosa que a su vez da un mayor poder a dicha mi_ 
noría en la Uni6n Americana, al incrementar su número y consecuentemeQ_ 

te su representatividnd. 

Por otro lado, en el aspecto cultural, se observa el fen6meno si!!! 

bi6tico entre mexicanos y chicanos de una manera más clara. Por una -

parte tenemos, que aunque los chicanos residen en Estados Unidos y ha

blen inglés no olvidan sus raíces culturales, al contrario, buscan un

acercamicnto con su cultura de origen a la vez que reafilman su idmti 

dad. 

Por otra parte, tenemos que México contesta la penetraci6n cul tu· 

ral norteamericana al extender sus tradiciones más allá de la frontera 

a través de. la comunidad chicana, lo que al mismo tiempo no s6lo crea-
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un "colchón" entre lo angloamericano y lo indohispano, sino que t:un- - -

bién se enriquece y fortalece lo mexicano. 

Esta amplia panorámica que los mexicanos recibimos de la comuni- -

dad chicana y por la importancia ya sefutlada, debiera ser objeto de mi 

nuciosos estudios por parte de las instituciones y organizaciones aca

démicas en México, sin embargo, ln realidad es otra, ya que desgracia

damente la comunidad chicana no ha tenido la atenci6n necesaria. Ante 

esta realidad, el presente trabajo pretende dar a conocer un campo <le

vita! importancia con respecto a la cultura chic.1na: la situaci6n de

la lengua e identidad de los chicanos en los mc<lios de comunicación - -

hispanos. 

Para el cumplimiento de nuestro pr.op6sito, el trabajo se dividirá 

en cuatro capi'tulos. En el primero, se pretenderá identificar al gm

po con base a sus orígenes, desde Jos efectos de la guerra entre Méxi

c.o y Estados Unidos, con la consiguiente pérdida de una vasta porci6n

territorial por parte de México, así como los asentamientos forzosos -

de amplios núcleos de pohlaci6n originalmente mexicana, qu~ en algunos 

casos se constituyeron en elemento sustancial para el crecimiento de • 

la comunidad. 

Ademtis, se señalan los diversos asentamientos que aquella tiene -

actualmente para identificarla y ubicarla corr?ctamente. 

A esto se agrega la caracterizaci6n de las relaciones de convive!!_ 

cia entre la sociedad anglosajona y la comunidad chicana, partiendo deº 

los hechos que han forjado tan especial relaci6n entre uno y otro gru

po, para concluil" en las reacciones que ambos han tenido a lo largo de 

lo historia de tan peculiar convivencia y sus resultados, mismos que -

han de tipificar nctitudcs, formas de vida y prop6sitos. 

En el segundo capítulo se intentará precisar desde los puntos de

vista tc6rico y conceptual, la funci6n del idian::, su papel en la con

fonnaci6n ele la identidad y la relaci6n que de aquí surge entre ambas· 

instancias. Ello, con el fin de mostrar crnoo el lenguaje, por medio • 
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de su papel socializante, puede contribuir bajo detenninadas circuns-

tancias, a la confonnaci6n de la identidad. 

Partiendo de aquí, se intentará mostrar como ha ocurrido este fc

n6meno en el caso ele la comunidad chicana, tanto en materia de la for

maci6n de la identidad como de la preservaci6n cultural del grupo. Así 

lo anterior pennitirá explicar la importancia que la lengua tiene con

respecto de la identidad. Además, dará pauta para que se aprecie el -

por qué los medios de comunicaci6n cobran una especial importancia --

frente al uso de la lengua con fines específicos. 

En el tercer capítulo, se mostrará la situaci6n del español ante

el inglés, las variantes del español que han surgido producto de la si_ 
tuaci6n social, econ6mica y geográfica en la que se encuentra inmersa

la comunidad chicana, así como sus características lll<fo importantes. 

De igual fo1TI1a, se intentará explicar el fenómeno tanto del bicul 

turalismo y del bilingOísmo. Aslmismo , se explicará la relevancia -

que la educación bilingüe guarda respecto del lll<1ntenimiento de la con'!! 

nidad chicana como entidad cultural diferente a la <le! grupo dominante. 

Finalmente, se señalará el problema más grnve que en el aspecto -

cultural presenta la comunidad chicana: la fracturnci6n de su identi

dad. Intentando explicar los motivos que han dado origen a tal fract!:!_ 

ra y lo que se entiende con ello. Con este capítulo se pretende com-

probar que los chicanos conservan su lengua materna como una manera de 

preservar su identidad cultural. 

Adcmr.s, con esta infonnaci6n se podrá dar pie parn entender y co!'! 

prender la funci6n que los medios de cmmmicaci6n en español cunq1len -

en los distintos procesos internos que se desarrollan en el seno de la 

comunidad, específicamente, en torno al fcn6meno de la identidad. 

En el cuarto c·1pítulo, se señalará la proyccci6n que del espaiiol

-y ,u contribuci6n a la reafirmuci6n de la identidad- hacen los medios 

de comunicaci6n hispanos, si es que en realidad lo hncen. En este tr~ 

bajo solo se abordará
0

lo que en la materia hacen la prensa, radio}' t~ 

lwl•lfu, do\6"'°" f!'.W;'¡;;,;. :'.~j' dol>1'•, '"" ''"" 
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de cine presupone mencionar otros a>pecfos tales como la li terntum • • 

chicana o el teatro chicano, y que por lo mismo tendría qut:' cmp!e .. rSC'· 
otra estructura temática totalmente distinta a la utili:ada c11 cl pre· 

sente. 

Por último, en·cste capítulo, se intentará.comprobar que los me·· 

dios de comunicnci6n hispanos, si bien por su naturaleza están llama-

dos a cumplir una función importnnte en los propósitos de In comunidad, 

por sus propios objetivos, por sus forn•~s de operación y en ni:ón de • 

ciertos condicionamientos, carecen de definiciones específicas que ha· 
cen variar su impacto. 

A fin de determinar el valor de la lengua como foctor de identi • • 

dad entre el grupo chicano, su incidencia dentro de las relaciones in

ternas del mismo, su situación actual y el manejo e importancia que -
tiene en los medios de comunicaci6n, utilicé la técnlCll periodística -

del reportaje. 

La elecci6n por mi parte <le tal t&:nica, responde a las caractc- -

rísticas propias de la misma, las cuales serán enumeradas después de • 
definir lo que entiendo por reportaje. 

Defino al reportaje como al género pcrioJístico que utiliza no s~ 

lamente la investigaci6n directa en el lugar de los hechos, sino tam·

bién l~ lnvestigaci6n documental para el :málisis de orígenes y pNS·· 

pectivas <le sucesos de interés público y actual, narrados de manera -
clara y precisa, con libertad de estilo. 

El empleo de ambos tipos de investigaci6n es lo que distingue y -

caracteriza al reportaje. Además, como toda investigaci6n se fornula· 
nin una o varias hipótesis que serán comprobadas mediante la c,(posí··· 

ci6n de los hechas, mismos que fueron investigados previamente en fue~. 

tes bibliográficas o hemerogriificas, así como recopilados a través de

la técnica de la entrevista. 

Esto último rcprcscnt6 una importante ventaja en la realizací6n • 
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del presente trabajo, ya que debido al tema seleccionado, no toda Ja -

infonnaci6n podía obtenerse en fuentes documentales, sino que fue nec_!: 

sario recurrir a entrevistas para complementar la informaci6n y cote-

jarla con Ja realidad por medio de la observación. 

Por otro lado, para investigar directamente el objeto de estudio, 

me trasladé a la ciudad de South Gate, en el área de Los Angeles, Call_ 

fomia. En tma estancia de dos meses, tuve la oporttmidnd de visitar

con bastante frecuencia la escuela de educaci6n elemental "Bryson ---

School Avenue", la cual emplea tm método bilingile de enseñanza debido

al alto porcentaje de población de origen latino, principalme.nte mexi

cano, en el área; el Centro de Estudios Chicanos de la Universidad Es

tatal de California en Los Angeles (California State University Los Al_! 

geles); así como diversos medios de comunicación hispanos en el área -

de Los Angeles, donde recolecté tma parte nuy importante de la infoI1fl!!. 

ci6n para el reportaje. 

Por Último, este trabajo va dirigido principalmente a j6venes en

tre los 20 y los 28 años, quienes han demostrado un mayor inter~s por

el tema, como se ha podido observar durante la serie de conferencias -

que se hnn venido realizando desde hace aproximadamente cinco afies, b!!_ 

jo el nombre de "Encuentros Chicanos". 
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e A p I Tu L o' I 

LA COMUNIDAD CHICANA 

La existencia de las llamadas Minorías Nacionales en el seno de -

comunidades nacionales amplias, constituye un fcn6meno muy antiguo en

la historia de la humanidad. Sus causas son de diversa índole y van -

desde la rectificaci6n de las fronteras <le un Estado, hasta .el despla

zamiento de amplios contingentes humanos que huyen de las guerras o de 

conflictos internos; hasta quienes por razones econ6micas se ven obli

gados a abandonar sus países de origen en busca de oportunidades de -

empleo que les permitan sobrevivir. 

Así, el fen6meno de los desplazrunientos humanos no posee caracte

rísticas únicas en cuanto a su naturaleza, composici6n y fonros cultu

rales, lingüísticas, étnicas, etc., ni es privativo de uno o más paí-

scs. Atendiendo n éstas y otras razones, la connmidad internacional -

organizada ha emprendido acciones di versas que tienden a preservar de

una u otra manera, la condici6n del ser humano como tal con todo lo - -

que le es inherente, bajo estas circunstancias. 

Ln protección internacional a los refugiados ha sido un ejemplo -

de lo anterior, el de los trabajadores migrnntes en espacios geográfi

cos y econ6micos específicos, es otro, y más recientemente las disposl 

dones de la Dcclaraci6n Universal de los Derechos Humanos. 

En este amplio marco se ubica la comunidad México-Americana o t1J!!! 

bién llamada "Chicana", que como minoría nacional coexiste con la mayg 

ría nacional anglosajona dentro de la sociedad norteamericana. Una rE_ 

laci6n difícil y crítica en más de un momento por raz6n de la mentali

dad, cultura, lengua, etnia, religi6n y tradici6n dominantes, no s6lo

difcrentes a las de su origen sino antag6nicas con ésta. 

En razón de ello, la si tuaci6n se ha tornado problemática, bien -

por el rechazo sistemático de las mayorías nacionales, renuentes a ---
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aceptar en su seno la incorporaci6n y convivencia de fonnas de vida, -

cultura, lengua y tradici6n diferentes, a través de poiíticas y siste

mas que marginan a las minorías del ,beneficio de las fonnas políticas, 

econ6micas, sociales y jurídicas, hasta reducirlas a un nivel inferior 

dentro de la sociedad nacional. Bien por la actitud de las minorías -

que se resisten a la asimilaci6n incondicional. Esto es, al precio de 

abandonar algunos elementos identificatorios que hacen posible la coh~ 
si6n del grupo. 

Tal es el caso del idioma. Las campañas, en los distintos ni ve- -

les de la Administraci6n Pública Federal y Estatal han tendido en uno

u otro momento, a despojar de este elemento a la minoría México-Ameri

cana, así como al llamado Grupo llispano, pretendiendo con ello despro

veer a ambos de un vínculo interno y generacional. 

Pese a todo, y ~or razones de divers~ índole, éste es uno de los

principales elementos de resistencia entre los aproximadamente 10 mi- -

llenes de México-Americanos que en la actualidad habitan en los Esta-

dos Unidos de Norteamerica. NÚmero que conviene señalar por su impor

tancia frente a otras minorías, cuya tasa de crecimiento demográfico -

es también de las más altas, inclusive que la de la poblaci6n de co--

lor. Partiendo de ello, en una proyecci6n que normalmente se hace ha

cia el año 2000, se conviene en afirmar que para entonces será una ma

yoría en determinados estados y regiones de la Uni6n Americana. Un h~ 

cho, que de cumplirse traerá repercusiones múltiples en las estructu-

ras mismas de la sociedad norteamericana y contra lo cual, por razones 

evidentes, se pretende actuar de inmediato. 

Es en esta realidad y a partir de este elemento, donde nos propo

nemos centrar nuestro estudio, a fin de dctcnninar su valor real como

factor de identidad entre el grupo México-Americano, su incidencia de!}_ 

tro de las relaciones internas del mismo, su situaci6n actual y sus -

perspectivas. Así, en el presente capítulo, intento mostrar el surgi

miento de la Canunidad Chicana como minoría nacional en el seno de 1 os 

Estados Unidos, la ubicaci6n actual ,Je la misma y las relaciones orig_i 
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nadas en la sociedad norteamericana c.lesd~ su inco111oración a ésta. 

l. 3 ORIGENES 

La COllllllidad México-Americana o "Chicana", como Minorfo Nacional

en los Estados Unic.los surge func.lamentalmente de Jos fen6menos: 1) La -

guerra de conquista llevada a cabo por la Uni6n Americana contra Méxi
co en el siglo pasado y que le llev6 a este último perder poco rn.1s de

la mitad de su territorio; y 2) Las continuas migraciones, tanto de -

carácter voluntario, como de carácter forzoso. Fenómenos de los cua-

les nos ocuparemos a continuaci6n. 

1.1.1 LA GUERRA ENTRE MEXICO Y ESfAOOS UNIOOS. 

Los Estados Unidos, desde sus inicios como nación independiente,

dieron amplias muestras de un voraz expansionismo, deseando a toda co~ 
ta cubrir por completo el continente americano con sus instituciones -

y sus hombres, so pretexto de tener las instituciones más perfectas, • 

más democráticas y de ser una "raza superior", "elegida" por la Provi

c.lencia. Ya en 1786, a pocos años de consumada su independencia, Tuo·· 
mas Jefferson, a la postre presic.lente de la Unión Americana, prngona·· 

ba: 

"Nuestra Confederación ha de verse como el nido desde el cual se

poblará América entera, tanto la del Norte cooo la del Sur. Mas cuid.§ 

monos de ercer que a este gran continente interesa expulsar desde lue

go a los españoles. De oomento aquellos países se encuentran en las -

mejores manos, que sólo temo resulten débiles en demasía para mantener 

los sujetos hasta el momento en que nuestra población crezca lo neces_!! 

ria para arrebatárselos parte por parte" (1). 

Esta obsesiva idea de desplazarse ruicia el oeste estaba firmcmen· 

te arraigada en el pensamiento norteamericano en los años que siguie-· 

ron a la guerra de independencia de las 13 Colonias. .Reginald llorsman 

(1) Citado por Fuentes Mares, Jos~. "Génesis del expansionismo nor·
tenmcricano". Ed. Grijalbo. 1985. *xico, D.F. p. 34. 
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señala al respecto: "Como el anglosajonismo americano, también el se_!! 

tido de iin destino nacional y un prop6sito 6nico que imbuy6 a la genc

raci6n revolucionaria tenían sus raíces más profundas en la América CE_ 

lonial y en Europa. Las influencias más directas y poderosas sobre -

los dirigentes norteamericanos y procedieron de la Ilustraci6n, pero -

desde el siglo XVII los norteamericanos a menudo habían pensado en sí

mismos como un pueblo especial, con una funci6n providencial en la hiE_ 

toria del rrundo. El sentido de misi6n, aun cuando concebido en térmi

nos religiosos, sianpre había encamado un poderoso impulso a la elCPa.!! 
si6n" (2). 

En efecto, cuando las colonias norteamericanas avanzaron hacia el 

oeste, los puritanos no s6lo vieron el reino de Dios extenderse, sino

que también consideraron a los Estados Unidos como el lugar desde el -

cual comenzaba la renovaci6n del lllllldo. Es tas ideas religiosas se me~ 

ciaron con las ideas políticas de los revolucionarios que gobernaban -

los Estados Unidos. 

"En las décadas -apunta Horsman- que presenciaron la Revoluci6n 

norteamericana, la fé en que la cxpansi6n era parte integral de un de_:! 

tino americano, imbuy6 el pensamiento de los norteamericanos" (3). 

Sin embargo, estas ideas de regenerar al mundo mediante las insti 

tuciones libres y democráticas de los norteamericanos s6lo contempla-

han a las razas conocidas como caucásicas, es decir, aquellas razus i!!_ 

tegradas por las anglosajonas, escandinavas y teutonas, excluyendo n -

las razas del resto de Europa: sur y centro, así como también a los -

indios, negr~s e hispanoamericanos, lo cual es el origen del posterior 

racismo norteamericano. 

''Pese a todo el optimisroo -subraya Horsman- sobre 1n regcncrnci6n 

de otros pueblos, más entusiasmo estaba reservado a la idea de pob](lr

el continente norteamericano con un homogéneo pueblo americano. Esto-

(2) Horsman, Reginald. "La raza y el destino maniÜesto". Ed. Fondo 
de cultura ccai6mica. Col. Popular t 285. México, D.F., pp.117-
118. 

(3) !bid. p. 123. 
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haría surgir una vasta naci6n, o repúblié'as hermanas pobladas por nor-

teamericanos blancos con \Dl idiana, tma cultura e idénticas insti tucio

nes políticas" (4). 

Estos pobladores blancos con un idioma, una cultura e idénticas 

instituciones políticas, no incluía a los pobladores hispano.1mericanos

que habitaban el resto del continente americano: "Jefferson -menciona

al respecto Horsman- incluso se las arregl6 para pensar en el continen

te americano sin su gente cuando, en el decenio de 1780, cscribi6 acer

ca de la república como el nido del cual surgirían los pobladores de -

Norteamerica y Sudamérica. Repiti6 su pensamiento en 1801 cuando se -

opuso a Ja colonizaci6n de negros en el oeste. Estaba concibiendo ti~ 

pos distantes 'cuando nuestra rápida multiplicaci6n se expafülirá ... para 

cubrir el norte, si no el sur del continente, con un pueblo que hable -

el mismo idioma, gobernado en fonnas similares y con leyes similares; -

tampoco podemos contemplar con satisfacci6n cualquier mancha o mezcla -

en tal superficie'. Jeífcrson, como tantos de la siguiente generaci6n, 

evitaba diestramente la cuesti6n de lo que ocurriría a los numerosos 

pueblos de Norteamérica y Sudamérica si no había de haber 'mancha ni - -

mezcla' en tan vasta regi6n" (5). 

Así, bajo la influencia siempre creciente de todas estas ideas, 

las diferentes administraciones norteamericanas, en una sorprendente 

continuidad de ideas gracias a su estabilidad política, instnunentaron

las medidas necesarias para el ensanchamiento de sus fronteras a tal - -

grado, que apenas veinte años después de haberse cons\J113do su indepen- -

dcncia, habían cuadriplicado su territorio inicial con la adquisici6n -

en 1803 de la Loushina. 

Este territorio de la Lousiana, había pertenecido a España con an

terioridad, pero cedido a Francia mediante el Tratado de San Idelfonso, 

tratado supuestamente secreto, suscrito el lo. de octubre de 1800, y el 

cual establecía que: "AJ retroceder -señala Fuentes Mares- España a -

Francia esa provincia (Lousiana) en el Tratado de San Idelfonso, el go

bierno del Primer C6nsul se oblig6 a no disponer de ella hasta cunplir-

(4) Ibid. pp. 132-133. 
(5) Ibid. p. 133. 
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la· contraprestaci6n en beneficio del duque de Panna, pendiente todavía. 

Ciertamente en el artículo 4o. del Tratato "secreto" se consign6 que -

Su Majestad Cut6lica 'daría sus 6rdenes para la ocupaci6n del territo

rio por parte de la Francia una vez que su alteza el duque ele Panna e!! 

tuviera en posesi6n de sus nuevos Estados" (6). 

Todo ello con el fin de evi tnr que México tuviera fronteras con -

los Estados Unidos y se viera en peligro. 

El diplomiltico español en la Uni6n Americana, Luis de Onís, run--

plio conocedor de las virtudes y defectos de los angloamericanos, ªPU!! 

taba acerca de los mismos en 1816: 

''V. E. estoi instruído por mi correspondencia de su orgullo y ambi

ci6n desmesurada, escribía al secretario español de Estado en novian-

bre de ese afio. Estas cualidades, Wlidas a su grande actividad, les -

hace emprender cosas' que parecen imposibles, preparándose para ellas -

con constancia imperturbable con ITRlCha anticipaci6n. El plan de apod~ 

rarse de México, o por lo menos de extender sus dominios hasta el mar

Pacífico, es Wta de aquellas ideas que s6lo caben en las cabezas mils 

exaltadas y cavilosas, sin embargo, estoy seguro de que lo tienen, y -

de que no omiten medida algW18 para llegar a él. Los tratados conti- -

nuos que están haciendo con los indios para extender sus posesiones h!!_ 

cia nuestras fronteras; la cmigraci6n espantosa e incalculable que se

fomenta hacia el sur y oeste bajo el pretexto de que las tierras son -

mils fértiles, indica sus miras solapadas y cabe predecir una poblaci6n 

tan numerosa en las fronteras de S.M. que será muy peligrosa para las

posesiones del rey" (7). 

En nada se equivocaba Onís, de tal fonna que con la adquisici6n -

de la Lousiana primero, y después, con el robo de las Floridas a Espa

ña de 1810 a 1813, los Estados Unidos colindaron finalmente con Méxi-

C:o; estando sus fronteras junto al estado de Texas, territorio larga--

(6) Fuentes Mares, José. Op. cit. p. 114. 
(7) Ibid. pp. 90-91. 
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mente anhelado y al que poco a poco cmpe:aron a cn\'iar co!C'nos, quienes 

aumentarían dramáticrunente en ntnnero después de que México lograra su -

independencia. 

Mas no nos precipitemos, pues los ataques contra Texas se remontan 

a 1806, cuando habitantes de la Lousiana ya perteneciente a Estados Uni 

dos, invaden territorio texano, c.,rcía Cantú apunta: 

"El gobernador de Lousiana, William C. Claiborne, con una parte de 

la milicia estatal ; llega a NacogJoches. A fines de agosto (1806), t!! 

ma el mando de los invasores el general James Wilkinson y exige al corp_ 

nel Antonio Cordero, jefe militar español, se retirara a la margen der.!?. 

cha del río Sabina, ya que la margen izquierda 'pertenecía' a los Esta

dos Unidos. Esta acci6n corresponde a la maniobra de Jefferson para - -

que Espafia reconociera como territorio neutral el comprendido entre los 

ríos Colorado y Sabina" (8). 

Este scr!a el primer incidente de los J11.1Chos que propiciaron los -

Estados Urtidos contra Texas. En 1817, filibusteros norteamericanos al

mando del genera 1 Lallcmand invaden las inmediaciones de la Bahía de - -

Galveston, desalojados rápidamente por el gobernador de Texas, Antonio

María Martlnez (9). 

Apenas dos afios después de este incidente, en 1819.' el aventurero

norterunericano James Long, a la cabeza de 300 hombres, torna Nacogdoches 

en Texas, y pronuncia la "República libre de Texas", sin embargo, al no 

contar con seguidores dentro del territorio texano, Long y sus filibus

teros abandonan la. tan poco exitosa "pronunciaci6n" de la "República li 

bre de Texas" (10). 

Después de consumada la independencia en México, el gobierno nor- -

teamericano envi6 a Joel Roberts Poinsett para adquirir el tan ansiado

territorio texano. Pero como el recién instalado gobierno de Iturbide

se negara a vender cualquier porci6n del territorio nacional, Poinsett· 

tuvo que regresar por donde lleg6. 

(8) 

(9) 
(10) 

García Cantú, Gast6n. "Las invasiones norteamericanas en México". 
Ed. Era. 1985. México, D.F. p. 127. 
Cfr. García Cantú, Gast6n. ·0p. cit. p. 129. 
Cfr. Fuentes Mares, José. Op. cit. pp. 102-104. 
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Tal era el hambre de los Estados Unidos por Texas que ya en 1823 -

"en los mapas oficiales del gobierno norteamericano, se incluyen los t.<?_ 

rritorios mexicanos, hasta el Río Bravo, como pertenecientes a los Est!! 

dos Unidos" (11). 

Una vez disuelto el imperio de Iturbidc e instalado el sistema fe

deral con la Constituci6n de 1824, siendo Guadalupe Victoria presidente 

de M6xico, John Quincy Adams, presidente norteamericano en turno, nom- -

br6 ministro plenipotenciario en México al ya conocido Joel R. Poinsett 

para conseguir del gobierno de Guadalupe Victoria la venta de la codi-

ciada Texas, a lo cual se le contest6 con un rotundo no. ~L1s en esta -

ocasi6n Poinsett no abandon6 México, sino que se dedic6 a proponer a - -

las diferentes achninistraciones mexicanas la compra de Texas por parte

de los Estados Unidos, recibiendo si.,..ire una respuesta negativa a cada 

intento hecho. 

Sin eni>argo, para 1829 la adquisici6n de Texas se volvía impresci!!. 

dible para los Estados Unidos, en cuanto a esto García Cantú nos dice : 

"En 1829 el precio de los esclavos, en el sur de los Es tuda Unidos, por 

una ley promulgada en Louisiann, había descendido. Para aumentarlo, la 

ancxi6n de Texas era indispensable: vastas regiones que poblar con es

clavos demandaban miles de ellos. Algunos testimonios los prueban: 

Abel P. Upshur, secretario de Estado en 1843, dijo ante la Convenci6n

de Virginia en 1829: 'Nada más fluctuante que el valor de los escla--

vos: una de las Últimas leyes de Louisiana lo redujo en 25% a las dos -

horas de conocerse el proyecto (el de prohibir la exportaci6n de escla

vos) . Si nos tocara la suerte -y confío en que as:i'. sucederá- de adqui -

rir Texas, el precio de los esclavos allllcntar1a" (12) . 

Y más adelante García cantú señala: ''Texas, por consiguiente, im

pulsaba la esclavitud. La demanda cada día mayor de algod6n para las -

fábricas de Nueva Inglaterra, Manches ter y Londres, exigfo nuevus tic-· 

rras para su cultivo" (13). 

(11) García Cantú, Gast6n. Op. cit. p. 132. 
(12) !bid; p. 43. 
(13) Ibid. 
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I 
Para lograr sus fines, los Estados Unidos enviaron gente decidida 

a colonizar Texas en grandes cantidades, ello con la venia del gobier

no mexicano. Entre estos colonos de origen anglosaj6n se encontraba 

Esteban Austin, quien bajo los auspicios del gobierno norteamericano 

promovía el acercamiento a la Uni6n Americana. 

En pocos años, esta poblaci6n proclrun6 Texas independiente de Méxi 
ce, bajo el pretexto de que el gobiemo mexicano, al mando del general 

Santa Anna, al erigirse centralista había violado la constituci6n fc<l!:_ 

ral de 1824. Sin embargo, fue la em:1ncipaci6n de la esclavitud en la

República Mexicana lo que precipit6 esta proclamaci6n, debido a que la 

emancipaci6n afectaba enonnemente los intereses anglosajones no s6lo -

en la regi6~, donde existían grandes cantidades de esclavos, sino tam

bién en los Estados Unidos como ya se mencion6. Al mismo tiempo, los

proclamados buscaban y encontraban el apoyo norteamericano-

Antonio L6pez de Santa Anna, presidente mexicano en 1836, decidi6 

hacer frente a los sublevados por lo que se dirigi6 a Texas. Santa 

Anna no cncontr6 resistencia sino hasta una fortaleza conocida como -

"El Alama", ahí, aproximadamente 140 hombres lucharían· a morir, como -
efectivamente ocurri6, pues Santa Anna di6 la orden a su tropa. de quc

pasara a cuchillo a todos los defensores del lugar, no quedando nadie· 

vivo. 

Posterionnente, Santa Anna y sus tropas cóntinuaron su avance hall. 

ta encontrarse al ejército texano en un lugar conocido como San Jacin
to, mas como caía ya la noche, Santa Anna decidi6 no librar combate s.!_ 

no hasta el día siguiente, pero cay6 en el error de no tomar las debí· 

das precauciones máxime teniendo al ejército texano a corta distancia. 

·Así, los texanos irrumpieron en el campamento mexicano al amanecer, ·

sorprendiendo a Santa Anna )' sus hombres, logrando aquél huír para del!. 

pués ser aprehendido. 

•ifasta el 5 de mayo ·dice Fuentes Mares- pennaneci6 Houston en 

San Jacinto, de donde llev6 al prisionero (Santa Anna) primero a la 
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isla de Galveston y luego al puerto de Velasco. A raíz de la siesta 

y el desastre de San Jacinto, Santa Anna y su captor principiaron a soE. 

tener conversaciones del mayor interés, tales como la cesaci6n de la • • 

guerra y el reconocimiento de la independencia texana; el status de los 

prisioneros de ambos bandos y, aun el de si los 1 ími tes de la provincia 

(Texas) se extendían al río Bravo del Norte o s6lo al de las Nueces. ~ 

tre el 22 de abril y 14 de mayo se conversé infornmlmente; se tantea··· 

ron posiciones y sofocaron conflictos de conciencia para concertar fi·· 

nalmentc los tratados suscritos en Velasco ese 14 de mayo. Los trata·· 

dos fueron dos: W10 público, con la fima de Santa Anna como general • 

en jefe del ejército de operaciones en Texas, y el otro secreto, en el· 

que figuraba además como ''Presidente de la RepGblica Mexicana ante el • 

gobierno establecido en Texas". En la cláusula sexta de este Último se 

estipulaba que, una vez finnado, el tratado quedaría cerrado y sellado· 

hasta que, 'Concluído el negocio', se devolviera el docunento a 'S.E. -

el general Santa Anna'. 5610 Henry M. Morfit, el Agente Confidencial • 

de Jackson en Texas,' tuvo acceso a uno y otro documentos" (14). 

Por medio de estos tratados, Santa Anna reconocía la independencia 

de Texas a cambio de su libertad, obtenida el 25 de noviembre do 1836. 

''Los (tratados) de Velasco ·agrega Fuentes Mares· reconocían tfici· 

tamcnte la independencia de Texas, y confinnaban la cobarde orden de r~ 

tirada del general en jefe, dada el 22 de abril en San Jacinto. M11s no 

todo era eso: al admitir la evacuaci6n de las tropas mexicanas hasta • 

el otro lado del río Bravo del Norte, y contraer la obligaci6n de cele· 

· brar un tratado de límites, seg(in el cual el territorio de Texas no po

dría extenderse más allá de dicho río, se reconocía tácitamente que es· 

te era el límite entre Texas y los restantes estados mexicanos, a pesar 

de que los mismos colonos, y las cartas geográficas más reputadas, est!!_ 

bledan la linea sur de la provincia sobre el río de las Nueces. En r}. 

gor, tanto la cláusula tercera del tratado público, como la cuarta del -

secreto, fijaban no la verdadera linea de Texas, sino la futura fronte· 

ra de los Estados Unidos" (15). 

(14) 

(15) 

Fuentes Mares, José. "Santa Anna", el hombre". Ecl. Grijalbo. 
1987. México, D.F., p. 141. 
lbid. p. 142. 
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Sin embargo, este reconocimiento que hada Sant:a Anna de la inde

pendencia de Texas, tenía que ser aprobado por el Congreso Mexicano P.!!. 

ra tener validez, mientras tanto, sería nulo, t:al y como ocurri6, pues 

el Congreso no reconoci6 cOO\O válidos los tratados hechos pcr Santa - -
Anna. 

Pese a este desconocimiento, un año después, en 1837, otros pa1-

ses como Inglaterra y sobre todo Estados Unidos, reconocieron la inde

pendencia de Tcxas. Los Estados Unidos comenzaron a presionar para 1_9. 

grar la anexi6n de Texas a la Uni6n, en tanto que los colonos hacían -

lo mismo para lograr la aceptaci6n en los Estados Unidos. 

Ante estos atropellos, el gobierno mexicano protest6 airadamcnte

en Washington por sus actitudes anexionistas, las relaciones entre am

bas naciones se hicieron tirantes ante la situaci6n, llegando o su Pu:! 

to álgido cuando el 28 de mayo de 1845 el Congreso norteamericano rec9. 

noci6 la anexi6n d~ Texas a la Uni6n Americana. Es ta ncci6n provoc6 -

que México rompiera relaciones diplomáticas con Estados Unidos, tensá!! 

dese así la situación hasta los extremos, pues México consideraba la -

nnexi6n de Texas como una declaraci6n de .guerra. 

"Los oponentes -menciona Horsman- de la anexión de Texas fueron -

incapaces de impedirla. La medida encontr6 finne apoyo tanto en el -

Congreso como en la naci6n en general, y era difícil refutar el nrgu-

mento de que simplemente era una reunión de americanos que deseaban -

reunirse. Aunque algunos objetaban la cxpansi6n, dicie~do que signifi 

caría la extensi6n de la esclavitud, prácticamente todos consideraban

el SUdoeste CIJll) una regi6n que a la postre sería transformada por los 

anglosajones. Al parecer, ninguna intervención humana podía contener

el empuje predestinado del pueblo norteamericano" (16). 

Así, ante tales ideas, los norteamericanos ya no soltarían la es

trella recién conquistada, ahora buscarían adquirir California)' i\uev1i 

México, necesitaban tan s6lo un pretexto para iniciar la ¡iuerra con -

México. Este pretexto lo obtuVo, cuando tropas norteamericanas al m1111 

(16) lbrsman, Reginald. Op. cit. pp. 299-300. 



12. 

do del general Zachary Taylor invadieron territorio mexicano estable-

ciéndose frente a Matamoros, por lo que soldados mexicanos dispararon

ª los invasores. 

Esta acci6n defensiva por parte de México, bast6 para que los Es

tados Unidos le declararan la guerra a M6xico el 13 de mayo de 1846, -

dando principio a las hostilidades. Reseñar cada una de las batallas

libradas queda fuera de los objetivos de este capítulo, por lo que nos 

dedicaremos a señalar el verdadero carácter de la guerra. 

"Casi todos -señaló al respecto Roa Bárcena- los escritores nor-

teamericanos que han hablado de la guerra, convienen en que no habrl'.a

tenido lugar si el gobierno de los Estados Unidos, una vez efectuada -

la absorci6n de Texas, se hubiera limitado a defender su presa, no es

tando M6xico en aptitud de ir a quitársela. Pero dicho gobierno codi

ciaba otra presa de igual 6 mucho mayor importancia, y era preciso, - -

tras despojar a México de la primera, agredirle para obligarle a la -

propia defensa dentro de sus fronteras, determinando así el estado de

guerra entre uno y otro país: )' al amparo de tal situaci6n y prevalíe!!_ 

dese de las ventajas que en lo lucha obtiene forzosamente el fuerte s~ 

bre el débil, quitamos todo el territorio que, además de Texas, qucd6 

en poder de la naci6n vecina en virtud del tratado de 1848" ( 17) . 

En efecto, como se mencion6 anteriormente, los Estados Unidos am

bicionaban también la Al ta California y Nuevo México debido a los eno_!: 

mes recursos naturales ahí existentes: 

·"Una vez provocada la guerra -señala Josefina Zoraida-, fueron - -

aparentes sus objetivos: por un lado la conquista de los anhelados t~ 

rritorios: Nuevo México y las Californias y, por el otro, forzar a M§. 
xico a reconocer esa conquista. Por tanto, aunque según Benton, Polk

s6lo quería una guerra pequeña, pero suficiente para hacer necesaria -

la firma de un tratado de paz, la guerra tuvo que extenderse para cum

plir con los objetivos" (18). 

(17) Roa Bárcena, José María. "Recuerdos de la invasi6n norteamerica
na. (1846-1848)". Ed. Universidad Veracruzana. 1986. Xalapa, Ver. 
p. 8. 

(18) Zoraida Vázquez" Josefina-. "Mexicanos y norteamericanos ante la
guerra del 47''. Ed. Ateneo. 1977. México, D.F., p. 23. 
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Cano se aprecia, la guerra que Estad'os Unidos hi:i:o n MGxico, fue • 

una guerra de conquista, una guerra de despojo para adquirir más terri· 

torios y por ende riqueza. 

Ante esto, Garda Cantú ha señalado: "La extensi6n territorial • • 

arrebatada a ~xico, y el significado mismo de aquella guerra de con··· 
quista cano Última etapa de la invasi6n del oeste, seflnla el origen de· 

la producci6n amplia y sostenida, la capachlml de exportaci6n, primero, 

de materias primas, más tarde de a.rtkulos industriales y el posterior· 

proceso monopol!stico. Todo ello fue posible por la conquista de más • 

de la mitad de México" (19). 

Con la derrota de México, se finn6 un tratado de paz mediante el • 

cual se cedían los territorios de Texas, Nuevo ~xico )' la Alta Cal ifo! 

nia, es decir, más de la mitad del territorio nacional, pudiendo salvar 

se Baja California y Olilwalrua, codiciadas también por el gobierno est! 
dounidense. Texas, Nuevo M6xico y California, abarcaban en aquel ento!)_ 

ces el ter.ritorio actualmc;nte OCIJP3dO por los estados de Arizona, Cali· 
fomia, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado, ll'yoming, Sebraska, Arkan· 

sas y Oklahoma. Aunque si bien, estos últiroos cuatro t:>stados s6lo ocu· 

pan una parte de lo que fuera territorio mexicano. Ad~s de esta ce·· 

si6n territorial, se cedieron también 116,000 mexicanos aproximadamente 

que habitaban en aquellos territorios, recibiéndose a cambio quince mi· 
llenes de pesos, todo lo cual qucd6 plasmado en el Tratado de Guadalu·· 

pe·Hidalgo, finnado el 2 de febrero de 1848 (20). 

Si bien es cierto que mucho influy6 la traici6n de Santa Anna (21) 

para la derrota de México, tambiEn es cierto que la debilidad y descC!!! 

posici6n reinante en aquel entonces en México, facilitaron el robo a ~ 

nos de una naci6n más fuerte y poderosa, la cual sabía lo que se robaba. 

pues por investigaciones propias conocía la existencia de minerales co· 

mo el oro en esas tierras; no es gratuito que inmediatamente después de 

finnado el tratato se "descubriera". el oro en California, estado que •• 

(19) 
(20) 

(21) 

García Cantú, Gast6n. Op. cit. p. 121. 
Cfr. De la Torre Villar, Ernesto. et. al. "Historia docunental de 
México". T·II. &l. U.N.A.M. 1984. México, D.F., pp. 229-236. 
Cfr. Fuentes Mares, José. Op. cit. pp. 185·190. 
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actualmente es uno de los más ricos de Estados Unidos junto con Texas, -

sino también tres' cuartas partes de su riqueza natural, amén de aproxi

madamente 116,000 habitantes (22). 

A manera de colof6n, dir6 que mientras que aquí en México finali-

zaba la guerra, en los territorios perdidos, la mayoría de los casi ---

116,000 mexicanos que los habitaban, apenas comenzaban una lucha sin -

cuartel contra los anglosajones, quienes robaban, asesinaban y violaban 

impunemente a la poblaci6n mexicana, pese a que el Tratado de Guadalu-

pe-llidalgo los protegía. 

1.1.1.1. EL TRATAOO DE GUAilALUPE-HIDALOO. 

Como se mencion6 anterionnente, el gobierno mexicano se vi6 oblig.'!_ 

do a fi1111ar un tratado mediante el cual se perdía la mitad del terri to

rio nacional, rcgi6n. ambicionada pot los Estados Unidos y motivo por el 

cual habían hecho la guerra. Sin embargo, a pesar de la condici6n de ~ 

derrotado a la cual se enfrentaba el gobierno mexicano, se comport6 és

te a la altura de las circlDlstancias, tan f~ así, q~e al momento de -

suscribir el tratado impuso ciertas condiciones para proteger a los ha

bitantes incluídos en los territorios cedidos. 

· El tratado aludido recibi6 el nanbre de ''Tratado de Guadalupe-111- -

dalgo" por suscribirse en esa villa el 2 de febrero de 1848. Este tra

tado contiene un total de 23 artículos referidos a aspectos tales como

la paz, los nuevos límites entre ambas naciones y la situnci6n en que -

quedaban los habitantes de esos territorios, entre otros aspectos. Pr~ 

cisamcnte, para tener 1.113 clara noci6n de la situaci6n bajo la cual qlJ!O 

d6 aquella poblaci6n, es menester conocer los artículos respectivos. 

El artículo So. establece los nuevos límites entre las dos nacio-

nes, pasando a fonnar parte del territorio norteamericano 1 os estados -

d.e california, Texas y Nuevo México de acuerdo a las dimensiones que en 

(22) Cfr. G6mez-Quil\ones, Juan y David Macicl. "Al norte del Río Bravo 
(pasado lejano) (1600-1930)". Ed. Siglo XXI/U.N.A.M. 1981. México, 
D.F., p. 71, -
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·aquél entonces tenían. Posterionnente se le añndi6 a este territorio

una porci6n más en 1853, conocida como ''La Mesilla". A trav6s de las

negociaciones entre los plenipotenciarios de ambos países, los mexica

nos pudieron salvar la Baja California )' unn gran porci6n de los esta

dos norteños. 

Otro artículo que destaca por sus claúsulas, es el So., el cu.11 -

señala: "Los mexicanos establecidos ho)' en territorios pcrtenecientes

antes a México, y que queden para lo futuro dentro de los límites señ~ 

lados por el presente tratado a los Estndos-lhüdos, podrfin pennanecer

en donde ahora habiten, o trasladarse en cualquier tienq>O a la Repúbl.!_ 

ca Mexicana; conservando en los indicados territorios los bienes que -

poseen, o enajenándolos y pasando su valor a donde les convenga, sin 

que por esto pueda exigírseles ningún género de contribuci6n, gravfimcn 

o impuesto" (23). 

Más adelante, en ese mismo p.-tl'.culo se menciona: 

"Las propiedades de todo género, existentes en los expresados te

rritorios, y que pertenecen ahora a los mexicanos no establecidos en -

ellos, SERAN RESPETADAS JNVIOLABLOOWTE. Sus actuales dueños, los he

rcdel"Os de éstos, y los mexicanos que en lo venidero puedan a<lquirir -

por contrato las indicadas propiedades, disfrutarán respecto de ellas

tan amplias garantfas, como si perteneciesen a ciudadanos de los Esta

dos-Unidos" (24) (Subrayado mío). 

También en este mismo artículo se señalan las condiciones sobre -

las cuales se puede conservar o perder la ciudadanía mexicana. Otor- -

gándose un plazo de un año a partir de la fecha del canje de ratifica

ciones, para que los ciudadanos que lo deseen, puedan regresar a Méxi

co, o retener el título de ciudadanos mexicanos en los Estados Unidos

ratificándolo en los consulados mexicanos en aquel país. De no llevar 

a cabo cualquiera de estas dos acciones, después del plazo señalado, • 

se entenderá que desean ser ciudadanos estadounidenses, recibiendo así 

esta ciudadanía. 

(23) De la Torre Villar, Ernesto. et. al. Op. cit. p. 232. 
(24) !bid. 



16. 

El artículo 9o., es también importante al i11Jicar: 

"Los mexicanos que en los territorios antedichos no conserven el

carácter de ciudadanos de la República Mexicana, según lo estipulado -

en el prncedente artículo, serán incorporados en la Uni6n de los Esta

dos-Unidos, y se admitirán lo más pronto posible, confonne a los prin

cipios de su constituci6n federal, al goce de la plenitud de derechos

de ciudadanos de dichos Estados-Unidos. En el entretanto, serán mantE_ 

nidos y protegidos en el goce de su libertad, de su propiedad y de los 

derechos civiles que hoy tienen segun las leyes mexicanas. En lo res

pectivo a derechos políticos, su condici6n será igual a la de los ha

bitantes de otros territorios de los Estados-Unidos" (25). 

Pese a las garantías que otorga el tratado, éstas jamás fueron -

respetadas por los Estados Unidos, como se explicará en otro apartado

de este mismo capítulo y donde se podrá observar en que consistieron -

esas violaciones. Por otro lado, este mismo artículo garantiza la --

igualdad de condiciones con respecto a la religi6n practicada en Esta

dos Unidos, para ejercer la religi6n cat6lica, sin embargo, tampoco se 

respet6 esta cuesti6n. 

Ahora bien, el artículo lOo. establece en uno de sus párrafos: 

"Todas las concesiones de tierra hechas por el gobierno mexicano

º por las autoridades competentes, en territorios que pertenecieron ª.!! 
tes a México y quedan para lo futuro dentro de los límites de los Est!!_ 

dos-Unidos, serán respetadas como válidas, con la misma extcnsi6n con

que lo serían si los indicados territorios permanecieran dentro de los 

límites de México" (26). 

Así, el tratado de Guadalupe-Hidalgo contiene tma serie de cláus!!_ 

las mediante las cuales los Estados Unidos incorporan n la poblaci6n -

mexicana, dando con ello lugar a la fonnaci6n de lo que hoy conocemos· 

por la CO!Tl.lllidad Chicana, a manera de minoría. 

(25) Ibid. pp, 232-233, 
(26) Ibid, p. 233. 



Gilberto L6pez y Rivas comenta: "tsw minoría (la chicana) s~ ha 

formado a través del grupo inicial de la poblaci6n incorporado jtmto -

con los territorios conquistados, y debido a las const:intes r numero- -

sas migraciones" (27). 

Por su parte, Carey Mclüllfams indica: "Diferente de la mayoría

dc las minorías europeas en Norteamérica, los mexicanos han estado --~ 

arraigados -en una regi6n particular-, durante un gran periodo de años. 

Uno de los factores importantes en 'el problema' siempre fue su rela- -

ci6n y su sentimiento para con fa rcgi6n en que se hallaban concentra

dos. Como lo ha señalado Ja Dm. Carolyn Zeleny, son m.'is parecidos a

la minoría típica en Europa que a la típica minoría europea m Estados 

Unidos. Los mexicanos fueron anexados por conquista, jtmto con el te

rritorio que ocupaban y, en efecto, su autonomía culturnl fue g<1ranti

zada por un tratado" (28). 

Las cláusulas del tratado al que hace alusi6n McWillams, se ven 

corroboradas además por la constituci6n de los listados Unidos, t:into 

en su ''Dcclaraci6n de los derechos" como en sus diferentes crunicndas 

Para posteriormente apreciar como se han violado los derechos de Ja c~ 

munidad de origen mexicano en los Estados Unidos, eniancrnré los dere-

chos que otorga ésta constituci6n. 

Así, el artículo primero de la "Dcclaraci6n de Jos derechos" sus

crito el 3 de noviembre de 1791, menciona: "El Congreso no har:í ley -

alguna por la que adopte una religi6n como oficial del Estado o se p~ 

hiba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de

imprenta, el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente )' para pe

dir al gobierno la reparaci6n de agravios" (29). 

(27) 

(28) 

(29) 

L6pez y Rivas, Gilberto. "Los chicanos: una minoría nacional ex
plotada", Ecl. l'\uestro Tiempo. 1973, México, D.F., p. 109. 
McWilliams, Carey. "Al norte de México". Ed. Siglo XXI. 1979. Mé 
xico, D.F., p. 250. -
Steele Commager, Jlcnr}'. "Docwnentos básicos de la historia de los 
E.U.A.". Ed. Servicio de información de los Estados Unidos. S/F. 
Washington O.e. p. 15. 
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El artículo noveno de esta ''Declaración" también es importante que 

se mencione: "No por el hecho de que la Constitución cm.mera ciertos -
derechos ha de entenderse que niega o menosprecia otros QUE RETIENE EL

PUEBLO" (30) (El subrayado es mío) . 

En cuanto a las "Enmiendas", es importante que sef\ale el artículo

XIV, suscrito en 1868, y que eit su sección primera apunta: 

''Todas_ las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, 

y sujetas a su jurisdicción, serán ciudadanos de los Estados Unidos y -
del Estado donde residieren. Ningún Estado podrá dictar o poner en vi

gor 1 ey alguna que menos cabe los derechos e inmunidades de los ciudad! 

nos de los Estados Unidos; y ningún Estado podrá privar a persona algu

na de la vida, la libertad, o la hacienda, sin el debido procedimiento
legal; ni podrá negar a ·persona alguna bajo su jurisdicción la igual -

protección de las lercs" (31). 

En conjunto, desde 1848 con la finna del 'fnitado de Guadalupe-lli-

dalgo, la ·población de origen mexicano establecida en los territorios -

conquistados, pasó a fonnar parte de los Estados Unidos como ciudadanos 

dando origen así, a la confonnación de una minoría nacional dadas sus -

características, como anteriomente sef\alé. Confonnaci6n de acuerdo a

lo establecido en el tratado de Guadalupc-llidalgo, al igual que en la -

Constitución de aquél país, con derechos y obligaciones de igualdad --

frente a los anglosajones. 

Veamos ahora el otro origen de la Minoría Nacional Chicana: las -

migraciones. 

1.1.2. LA.5 MIGRACICNES. 

La creciente industrialización en los Estados Unidos a fines del -

siglo XIX, sentó las bases de atracción a la poblaci6n trabajadora mcxl 
cana hacia aquel tcrri torio, en busca de mejoras econ6micas. 

(30) lbid. 
(31) !bid. p. 16. 
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Aunado a ello, los problemas <'Con6micos r poi íticos prcrnkcicntcs 

en México durante las primeras Meadas del siglo XX, C'!npujaron a milcs

de trabajadores hacia Estados Unidos en busca ,¡.., refugio por las pcrs<'

cuciones de que eran objeto. 

Principalmente estos dos fen6menos pennitieron c.lurantc estos Jl•'-- -

riodos migraciones constantes a la Uni6n Arneric:ma, )' que en determina

dos momentos este flujo migratorio aumentara considerablC'!llentc. 

Para que tengamos cabal conciencia de hasta donde l:is migracioncs

han afectado a la comunidad chicana, veamos lo que Roberta Lajous )' Ma

ría Eugenia Oropeza señalan al respecto: 

"La constante migraci6n constitu)'e un reforzamiento continuo de la 

'comunicfad chicana' con sangre nueva 'del otro lado' que asegura el --

arraigo y la preservaci6n de la cultura propia. El mexicano que emigra, 

no se encuentra con la verdadera frontera, sino hasta que penetra en -

los Estados Unidos: cuando entra en contacto con las instituciones del 

otro país. Puede pennanecer <lcntro del 'barrio' mexicano y no sentir -

que ha cruzado la frontera. Adem.'is la vecindad geográfica con México -

permite el reencuentro frecuente con lu madre patria, )' los medios de -

comuniG1ci6n modemos contribuyen a reafinnar lu vigencia de las raíces 

culturales en el medio chicano. La televisi6n, el cine )' la radio mex.!_ 

canos en Estados Unidos actualizan e identifican a la cultura chicana -

con la mexicana" (32). 

Así pues, las migraciones han jugado importante papel dentro de la 

comunidad chicana, enriqueciendo y manteniendo viva la cultura mexica-

na, además, gracias a la migraci6n constante la comunidad chicana ha - -

crecido en número. Sin embargo, al interior de est6 fenómeno migrato-

rio encontramos dos diferentes clases de migraci6n, las que han tenido

motivaciones diferentes para producir este movimiento de acuerdo a las· 

condiciones políticas, sociales r económicas prevalecientes. Estos dos 

tipos de migraci6n son, la migraci6n forzada )' la migraci6n vol1mtaria, 

las cuales explicaré a continua.ci6n. 

(32) Lajous, Roberta )' ~la ría Eugenia Oropeza. "Los chicanos y la educa 
ci6n bilingüe". En Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Socia 
~· # 104-105. U.N.A.M. Abril-Septiembre. 1981. p. 145. 
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l. l. 2 .1 MI GRACION FORZOSA. 

La migración forzosa empez6 al rededor de 1900, periodo en el cual, 
la violenta persecuci6n que fastrumentara Porfirio Díaz contra los in-

conformes del sistema, principalmente obreros, campesinos e intelectua

les, oblig6 a gran número de ellos a buscar tranquilidad y seguridad en 
el otro lado de la frontera. 

David Madel, señala algunos otros elementos que en México dicron

la pat1ta para que parte de la población mexicana se viera forzada a --

abandonar el país: 

"México -señala-, en 1900 experimentaba una etapa de moderación y

tensión; era asimismo una sociedad con oportunidades limitadas, alto -
costo de la vida, bajos salarios y represión política. La poblaci6n -

creció de 10 a 15 miUones entre 1885 y 1910. La producción agrícola , 
en espocial las cosechas para exportación, alJl\entaron en 100 millones -

de pesos entre 1877 y 1907. Sin embargo, la producción de frijol y --

lllo'.IÍZ bajó 50 000 y 603 000 toneladas respectivamente. En efecto, en - -

una época de crec:imiento de la poblaci6n y producción agrícola, dismin~ 
yeron los alimentos" (33). 

La represi6n que ejercía el régimen porfirista era bmtal, esta r~ 

presi6n se ensañ6 principalmente con los obreros huelguistas quienes s~ 
frían desde encarcelamientos hasta asesinatos, siendo las huelgas en C!!_ 

nanea y Río Blanco los ejemplos más claros de esta rcpresi6n tun viole!}_ 
ta durante el régimen de Díaz. 

Así, las condiciones imperantes en México durante este período --

obUgaron a gran cantidad de mexicanos a hufr en busca de mejores cond,i 

cienes de vida, que les dieran la tan ansiada seguridad y estabilidad, -

de lns cuales carecían en México, encontrándolas aparentemente en Esta

dos Unidos. 

"Dentro de Mfu.:ico -apunta Maciel • la tendenda a la migrnci6n hacia 

(33) Gómcz-Quiñonez, Juan y David Maciel. op. Cit. p. 103. 
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los estados norteños y las ciudades es advcrtible en los censos mexic~ 

nos de 1900 y 1910. En la frontera, los observadores notaron el aume_!! 

to en los cruces. En 1907, un funcionario aduana! infonn6 al capitán-

1'1.S. Scott que un 'número inusitado de mexicanos' estaba cruzando alrE. 

dedor del área de Del Río en Texas, y se encaminaba a los distritos a_!. 

gO<loneros del interior. El Annual Report of the U.S. Corrunisioner Gen,!'_ 

ral of Inmigration de 1911 report6 por lo menos 50,000 extranjeros 'no 

registrados' anualmente en relaci6n con 'afias nol111llles'. Varios artí

culos aparecieron en la prensa de la ciudad de México entre 1900 y - - -

1912 sobre los problemas de los inmigrantes en los Estados Unidos, que 

testimoniaban preocupaci6n por las consecuencias de ello. lle modo el~ 

ro, la inmigraci6n fue todo menos escasa antes de la Revoluci6n" (34). 

Como observamos, antes de que sobreviniera la Revoluci6n, ya un -

amplio número de mexicanos huía de la represi6n porfirista, sin embar

go, cuando la Revoluci6n comenz6, este flujo migratorio adquiri6 mayor 

volúmen, pues las c~diciones. econ6micas, polÍticas y sociales imperag 

tes hicieron la vida casi imposible para un gran número de mexicanos -

que cbrcc!an de los medios econ6micos para subsistí r o huían <le la lE_ 

va o por motivos políticos a consecuencia de las hostilidades inicia-

das con la guerra, la cual distorsion6 todo el sistema econ6mico, pol.f 

Úco y social prevaleclente. 

Meier, en su estudio "Los chicanos", señala como gran parte de la 

poblaci6n mexicana se vi6 obligada a C1J1igrar corno consecuencia <le la -

revoluci6n y el impacto que esto tuvo en el Sudoeste norteamericano: 

"La Revoluci6n de 1910, pericxlo de gran violencia y confusi6n en -

la historia de México afcct6 directamente al Sudoeste. Se calcula que 

perdieron la vida un mill6n de mexicanos en la d6cada de la contienda, 

y se produjo un desplazamiento de gente en gran escala. Millares huy_!)_ 

ron del campo a las ciudades, mientras que al mismo tiempo otros miles 

huían de las regiones centrales hacia el Norte, a Estados Unidos. Na

die sabe con precisi6n el m'.anero de mexicanos que tomaron parte en 6s-

(34) Ibid. pp. 109-110. 
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te éxodo; se calcula que cruzaron hacia Estados Unidos entre 1910 y 

1920 más de un millón de mexicanos" (35). 

Sin embargo, este flujo migratorio fue bastante heterogéneo y no

s6lo compuesto por campesinos, sino que sus orígenes fueron variados , 

provenientes de una diversidad lle categorías sociales >'. de distintas -

regiones de México y además con motivaciones y experiencias políticas

difcrentes entre sí. 

"Además -ag1·ega al respecto Mcier- de los millares de crunpcsinos

desarraigados por la revolución, nruchos soldados y partidarios de lÍd,!! 

res revolucionarios, cano Villa, Obregón, Carranza y Zapata entraron -

en Estados Unidos. También formaban parte de este movimiento de masas 

partidarios del gobierno en el poder. Debido a que nruchos huían por -

la persecuci6n política, esta oleada de migrantes de las m.1s variadas

proccdencias que los de cualquier otra de las migraciones mexicanas 3:!!. 
teriores o posteriores; en este grupo figuraba una gran propot'CiÓn de

mujeres, niños y ancianos. Esta gente desplazada aunent6 enorml'l11Cnte

la poblaci6n de ciudades y barrios mexico-americanos. A pesar de los

planes en contrario, la mayoría de ellos nunca regresó a México al en

contrar aceptaci6n y seguridad cultural en el medio familiar de las C!?_ 

ll1llllidades mexico-americanas en que se establecieron. Los que más tar

de retornaron, encontraron que México habla c.:1mbiado y ellos también . 

En consecuencia, l!llchos de los que fueron a México, optaron por regre

sar a Estados Unidos" (36). 

También dentro de estos inmigrantes se encontraban algunos que t,!! 

nían el suficiente capital como para dedicarse a los negocios, y quie

nes de esta forma aumentaron la clase media de origen mexicano. Sin -

embargo, la gran mayoría era gente que carecía de los recursos ccon6ml 

cos necesarios para trabajar por su cuenta. 

(35) 

(36) 

Este tipo de migración continu6 también hasta la f,uerra Cristera-

Meier, Matt S. y Fcliciano Rivera. ''Los chicanos. Una historia 
de los mexicano-americanos". Ecl. Diana. 1976. México, D.F., p. -
131. 
lbid. pp. 131-132. 
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aunq!1e sin la misma intensidad, debido a que aún durante este periodo, -

las condiciones prevalencientes en México eran mU)' inestables. 

Es preciso aclarar que todo este contingente humano fue atraído 

también por la necesidad que existía en los Estados Unidos de hanbrcs -

que trabajaran en la creciente industria nortcmnericann tan nccc-sitnda

dc mano de obra que hiciera el trabajo más pesado en las minas, en los

ferrocarriles )' en la agricultura principalmente. Esto, debido n quC' -

la industrializaci6n exigía abaratar costos lo m.1yor posible, lográndo

se ello, gracias a la ~mano de obra mexicana, de tal form.1 que los trab!!_ 

jadores mexicanos que huían de México, encontraron la aceptnci6n neces!!_ 

ria para sobrevivir. 

l. l. 2. 2. MIGRACION VOLUNTARIA 

En contraste con la migraci6n forzosa.que se vi6 motivada para --

huír de la persecuci6n, violencia, falta <le alimentos, etc., así como -

a las condiciones políticas, sociales y econ6micns prevalencientes du- -

rante las tres primeras décadas del siglo XX, encontramos otro tipo de

migraci6n. Este tipo de migraci6n llamada aquí voluntaria, funda sus -

razones en motivos puramente internos como lo son la búsqueda de mayo-

res ganancias, mejores niveles de vida, etc. 

Este tipo de migraci6n hacia los territorios que ahora comprenden

el Sudoeste de los Estados Unidos, tiene sus odgenes desde el inicio -

mismo en que se establecieron asentamientos mexicanos en esos territo-

rios, y que continuaron después de obtenida la independencia por México. 

Esta continua migraci6n durante el siglo XIX y lo que va del XX, ha im· 

pactado profundamente los asentamientos mexicanos de esos territorios: 

"La anigraci6n -indica al respecto G6mez-Quiiiones- y In ulterior 

inmigración -términos que suscit6 la frontera de 18~8- fueron fuerzas 

que dieron forma a la sociedad mexicana al norte <lel llra\'O en su conju~ 

to y contaron para la presencia de ciertos rasgos de los estratos labor!'. 

les. El asentamiento, el mantenimiento y el desarrollo de la sociedad· 

mexicana en las regiones norteñas fueron en parte una consecuencia rni-

gratoria; un punto lo suficientemente obvio pero no siempre considerado 
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cabalmente pam entender lo que ocurri6 antes de 1910, fecha en la que 

casi siempre se considera que empez6 la cmigrnci6n. Otro supuesto, -

que de mo<lo parecido, es un corolario err6neo es que wm vez hecho el· 

asentamiento, el mnnento de poblaci6n se debió únkamente a Ja repro-

ducci6n de los colonos originales. La emigrnci6n desde México cmpez6-

con el asentamiento y continu6 con ello a lo largo de los siglos XJX r 

lo que va del XX" (37). 

Así, los tcrri ter ios que ahora comprcnc.lcn el Sudoeste nortcruncri -

cuno sufrieron un profundo impacto con estas migraciones continuas de· 

mexicanos. La mayoría de los inmigrantes de antes de 1848 así como -

las posteriores a esa fecha, llegaron buscando mejores oportun ida<les -

econ6micas al igual que un ambiente social más mnpl io que el que pudi.E_ 

ron haber tenido en su lugar <le origen. 

Como antcrionncnte füi..:ncioné, esta migraci6n fue forzada en las -

prjmeras tres décadas del siglo XX <ladas las condiciones imperantes, -

sin embargo, una vez que la situaci6n de México se estabilizó, las CO!). 

diciones prevaleL"imtes para que continuara el flujo migrntorio a los 

Estados Unidos cambiaron. 

Durante la segunda Guerra Mundial y la guerrn de Corca, el gobieI_ 

no estadounidense, promovi6 y alent6 la migrac:i6n mexicana hacia aquel 

país por medio de programas, uno de los cmles fue el llamado "Progra

ma Bracero" (38) , consecuencia de ln necesidad de mano de obra surg_!:. 

da por las guerras. 

Actualmente, debido a la Jesinfonnaci6n y a los mitos existcntes

en tomo u la migraci6n, poco se sabe realmente respecto a este fen6mE_ 

no. 

(37) 
(38) 
(39) 

En un reciente estudio, Diez-CancJo (39) ha Jcmostra<lo que exis--

G6mcz-Quiñones, Juan y David ~bciel. Op. cit. pp. 34-35. 
Cfr. Mc\Hlliams, Carey. Op. cit. pp. 321-325. 
Dicz-Canedo, Juan. "La migraci6n indocumentada de México a los E~ 
tados Unidos. Un nuevo enfoque". Ed. Fondo de cultura econ6mica . 
1984. México, D.F. 
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ten dos patrones diferentes de migraci6n al interior de los mismos pu~ 

blos mexicanos. Uno de ellos, es la migraci6n de cankter pcnnancnte

que se dirige a los centrns urbruios del país, mientras la otrn migra-

ci6n, es de carácter temporal y se di rige n los Estados Unido~. 

Estos patrones 111igratorios están relacionados con las institucio

nes sobre la tendencia de la tierra y con la orgnniznci6n de la pnxlus_ 

ci6n. De tal fo1111a que, cuando la tierra u otros medios lle trab.~j o de 

la vida rural. pennitcn a ciertas familias vivir a niveles por encima -

del de subsistencia, el patr6n migratorio será el de carácter temporal 

hacia los Estados Unidos. Sin embargo, cuando las parcelas ;on ejida

les y se sobrepoblan, sus habitantes por lo regular viven a niveles -

por debajo del de subsistencia; la llegada a su núcleo de miembros ad_! 

cionales obligará a que algunos de los miembros de la familia se vean

obligados a migrar definitivamente a un centro urbano. 

Precisamente, el VlVll' por encima del nivel de subsistencia penn_! 

tirá tener el suficiente dinero atmque se hagan sacrificios momentá--

neos, como para poder solventar el traslado de los integrantes de es- -

tas familias n los Estados Unidos, sacrificios y gastos que después r~ 

dituará con las esperadas remesas monetarias mandadas por el mignmte. 

Cabe señalar que todo este proceso tiene la finalidad de mejorar el ni, 

vel de vida de estas familias, quienes ven así subir su estatus social. 

Esto no ocurre con las familias que viven por debajo del nivel de 

subsistencia, ya que sus miembros se ven en la ncceshla<l de trasladar

se, en primera instancia, a cualquier plantación privnUa cercana para· 

poder sobrevivir, teniendo después que trasladarse a los centros urba

nos al ftJJldar una familia si es que quiere sobrevivir. 

Diez·Canedo, al igual que otros investigmlores como Dustamante -

(40), han encontrado que los estados que m.5s facilitan mano de obra a

las Estados Unidos son Guanajuato, Zacatccas, Michoncán, Jalisco, Oti

huahua y el Distrito Federal. 

(40) Cfr. Alba, Francisco .. , Jorge A. Bustrur.ante. et. al. "Jndocumenta 
dos. Mitos y realidades". Ed. el Colegio de México. 1979. México 
D.F. pp. 23-60. . 
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Por otro lado, en los Estados Unidos existe un mercado de trabajo

especial para los trabajadores migrantes, del cual no se interesan ni -

se ocupan los trabajadores estadounidenses por considemrlo denigrante, 

aun cuando este trabajo es necesario hacerlo. Por lo mismo, los traba

jadores mexicanos encuentran fácilmente trabajo (aunque si bien es mar

ginal) además de no quitarle el trabajo a nadie. 

Al respecto Dicz-Canedo señala: "La corriente constante de migrag 

tes temporales mexicanos a los Estados Unidos, y la evidente demanda -

que hay allí de sus servicios, sugieren que existe una relaci6n recípr,9_ 

camente benéfica para ambos países" (41). A id6nticas conclusiones 11.~ 

g6 Francisco Alba (42), y tanto él como Diez-Canedo, han demostrado que 

el flujo de los trabajadores migrantes tanto legales como ilegales, ha· 

sido mucho menor de lo que realmente se supone. 

Ahora, muchos de este tipo de migrantes han decidido vivir en los

Estados Unidos, ftmdándose familias ahí y engrosando la poblaci6n chic~ 

na. No quiere decir esto, sin embargo, que los mexicanos que deciden -

quedarse en la Uni6n Americana a vivir, sean campesinos únicamente, ya

que también muchas personas de la clase media componen la migraci6n vo

luntaria al norte. 

Como se obscrv6, han existido dos tipos de migraci6n a los Estados 

Unidos: aquella forzada por las condiciones políticas, sociales y eco

n6micas imperantes en algunos períodos de nuestra historia; y, aquella

otra migraci6n voluntaria, la cual puede ser temporal o pe1mancnte. Mas 

cualquiera de las dos, ha enriquecido enonncmentc a la poblaci6n de ori 

gen mexicano asentada en los Estados Unidos. 

l. 2 UBICACION. 

En este apartado no s6lo voy a ubicar geogr.'Íficmnente a la Comuni

dad Chicana, sino tmnbi6n ubicaré tanto histórica como socialmente el -

ténnino "Chicano", ya que de aquí en adelante éste t6nnino será usado -

con mayor frecuencia, y explicándolo desde ahora evitará muchas con fu- -

siones que puedieran surgí r posteriotmente. 

(41) Diez-Canedo, Juan. Op. cit. p. 137. 
(42) Cfr. Alba, Francisco, Jorge A. Bustamante. et. al. Op. cit. pp. -

1-21. 
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A principios de este siglo, el iénnino "chicano" tenía una connot~ 
ci6n peyorativa en su uso, este té1mino se utilizaba para designar a -

los obreros mexicanos no calificados y recién llegados a los Estados - -

Unidos, gente clasificada en la categoría social más baja. Tino Villa

nueva no, dice al respecto: "A principios de este siglo chicano tení:i, 

por lo menos en mi estado natal (Texas), un significado peyorativo que

hacía referencia al mexicano "de clase inferior", entendiendo por el -

mismo un ciudadano estadounidense de ascendencia mexicana, fuese oriun

do de los Estados Unidos o ciudadano ya naturalizado. Hay quienes me -

aseveran que esta misma explicación se podría más o menos aplicar al - -

resto de Aztlán (Sudoeste de los Estados Unidos)" {B). 

Sin embargo, actualmente aunque la palabra "chicano" no es emplea

da de manera peyorativa, existen sectores renuentes a ser denominados -

"chicanos", por considerar ofensivo el ténnino. 

Villanueva señala: "En ténninos generales, chicano tenía hace tres 

cuartos de siglo una significación peyorativa, y que sigue teniéndola -

aun hoy entre ciertos sectores de nuestra comunidad, como el <>nsayo de

Galván bien nos lo comprueba. Esto explicarb, en parte, la raz6n par

la cual muchos de nuestros ma)'ores hoy día prefieran llamarse Mexican -

Americans, o sea, mexicano-norteamericanos. Pero habría que añadir que 

dicha preferencia obedece también a que los ya mayores, y aun los de m~ 

diana edad sumados a un detenninado número de j6venes, repudian, en ge

neral, el fervor social y la actitud protesta ta ria de quienes declaran

ser chicanos, tachándolos injustamente de "gritones locos militantes" -

(44). 

Hay que señalar, que la palabra "chicano" fue retomada y dignific'.!_ 

da por el Movimiento de los 60's (vid. infra, "Reacción d<> la Comunidad 

Chicana"), coma una manera ele concientizaci6n popular y de enfrcntamic!! 

to hacia la sociedad dominante y explotadora de los Estados Unidos. 

(43) 

(44) 

Villanucva, Tino. (Comp.) "Oiicanos. Antología histórica y litera 
ria". Ed. Fondo de cultura económica. 1985. México, D.F. p. 7. -
Ibid, pp. 15-16. 
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En cuanto a esto Villanueva subraya: "Se podría decir que, hoy - -

por hoy, el ténnino chicano abarca todo un universo ideol6gico que su-

giere no s6lo la audaz postura de autodefinici6n y desafío, sino tam· - -

bién el empuje regenerativo de autovoluntrid y de auto<lete1minaci6n, po

tenciado todo ello por el latido vital de una conciencia de crítica so· 

cial; de orgullo étnico cultural; de concientizaci6n de clase y de polJ. 

tica. Ello, en conjunto, coincide con un decidido y sincero afán por -

cambiar estructuras sociopolíticas, y con un:• venludcra pasi6n humaúíst.!_ 

ca que obran en aras de conseguir la justicia, la igualdad, la calidad

de la vida, y devolver al individuo concreto la conciencia entera de -

dignidad personal. Tal es el ideal genérico que impera en nuestro com

promiso social y que enciende toda esperanza ut6pica por superar, final 

mente, la marginaci6n continua y la angustia prolongada" (45). 

Habiendo ubicado ya el significado clel té1mino "chicano", podemos

ubicar geográficamente a la comunidad chicana. 

Es necesario aclarar que aunque una de las fuentes mtís completas 

para la infoimaci6n esta<lística sobre ln comuniclad chicana, sigue sien

do el censo de los Estados Unidos, existen serios problemas meto<lol6gi· 

cos y conceptuales en la documentaci6n sobre los mexicanos en la Uni6n • 

Americana. t>bciel ha señalado (46) que la dificultad más seria ha si

do las variadas definiciones que el censo ha utilizado en su clasifica

ción para definir a la comunidad chicana. 

Por eje1nplo, en el censo de 1983 empleado en este apartado, el cri 

terio usado fue, que una persoM era considerada de origen hispano si -

la persona identificaba su ascendencia con uno ele los siguientes gru--

pos: mexicano, mexicano-americano o chicano; portorriqueño; cubano; u

otro grupo hispano. Esta idcntific:ici6n contemplaba también si los P-'!_ 

<lrcs de la persona censada habían nacido en cualquiera de los países 

hispanoamericanos. 

(45) 
(46) 

Ibid. pp. 17·18. 
Cfr. G6mez·Quiñones, Juan y David Maciel. Op. cit. Nota de pie de 
página, pp. 107-108. 
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Los problemas inherentes a los datos obtenidos del censo han resu.!. 

tado en una subestimaci6n de la comunidad mexicana, estimada entre 5 y-

50% (47). !lasta que se estable~can métodos más confiables de encuestas 

deberá reconocerse que hay nn1chos problemas en la utilizaci6n de cua 1- -

quier infonnaci6n estadística basa en los datos del censo. 

Aunque mucho se ha especulado con respecto al total de la pobla--

ci6n de origen mexicano establecida en los Estados Unidos, cuyas varia

ciones van de 17 millones hasta los 25 millones e.le mexico-norteamerica

nos, el censo estadounidense report6 en 1983 a poco más Je 10 millones

de mexico-norteamericanos ( 10 486 482 millones). De los cuales, 8. 9 -

millones se localizan en la regi6n conocida como el Sudoeste, mientras

que un mill6n y medio se concentra en la regi6n del Medio Oeste y del -

Noroeste de los Estados Unidos. Lo que confinna que el Sudoeste no es

e! único esp¡1cio geográfico en el que habita la poblaci6n chicana ( 48). 

l. 2.1 EL SUOOESl"E . 

Desde aquella poblaci6n estimada en 116 000 habitantes que se ven

di6 a los Estados Unidos junto con más de la mitad de nuestro territo-

rio, en 1848, esta poblaci6n ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso. -

Actualmente viven aproximadamente 8 millones de habi tantcs de origen mE_ 

xicano en la regi6n conocida como el Sudoeste, la cual comprende los e.:!_ 

tados de Texas, California, Colorado, Nuevo México, ,\rizona, :\evada y -

Utah (49). 

De todos ellos, es Nuevo México el que tiene el mayor porcentaje -

de chicanos con respecto a la poblaci6n total, es <leci r, el 36 ,61% de 

su poblaci6n es de origen mexicano, lo cual representa un total de ----

476 989 chicanos, sin embargo, los estados <le California y Texas, a pe

sar de tener un porcentaje menor (19.19% y 20.96%, respectivamente) --

cuentan con el nmyor número de chicanos no s6lo en el Sudoeste, sino en 

todo Estados Unidos (50) . 

(47) !bid. 
(48) Dfr. U.S. Department of Commerce Bureau of Census. "Country and

data book 1983. ,; statistical abstract supplcment". Ed. U.S. Go-
vemment Printing Office. 1983. Washington, D.C. p. 2. 

(49) !bid. 
(50) Ibid. 
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En este sentido, California ocupa el número uno con 4 541 870 hab,! 

tantes de origen mexicano, seguido por Texas con 2 982 438. Es muy im

portante considerar el n<unero de personas de origen mexicano en estos -

dos estados, pues nos da wia idea bastante clara, de donde se han esta

blecido la mayoría de los migr.mtes ya que de ésta fonna fue como crc-

ci6 la poblaci6n chicana. En la tabla 1, se puede apreciar la pobla--

ci6n de origen mexicano en los estados del Sudoeste. 

TABLA 1 

ESTAOO TOTAL/HABITANI'ES POBLACIOO DIJ PORCOOAJE 
ORIGEN MIDCI- ~ REl'RE-
CMU. SOOA. 

California 23 667 902 4 541 870 19.19 ' 
Texas 14 229 191 2 982 438 20.96 \ 
Nuevo México 1 302 894 476 989 36.61 \ 

·Arizona 2 718 215 444 156 16.34 \ 
Colorado 2 889 964 341 '305 11.81 ' 
Utah 1 461 037 60 048 4.11 ' 
Nevada 800 493 54 113 6. 76 ~ 

Totales: 47 069 696 8 900 919 

Fuente: U.S. Depnrtment of Co1J100rce, Bureau of Census. "Cowitry and
city data book 1983. A stistical abstract supplcment". U.S. Goverment
Printing Office. 1983. Washington, D.C. p. 2. 

En cuanto a ciudades se refiere, el mayor n<unero de chicanos se - -

concentra en la ciudad de Los Angeles, California, no s6lo en el Su<loe! 

te, sino en toda la Uni6n Americana. Sin embargo, es completamente -

falso que vivan en ella ocho millones de personas de origen mexicano C_2 

mo afinna el Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO), pues de acuerdo a

las datos censales, la poblaci6n de origen mexicano en la ciudad de Los 

Angeles, es de 815 290 personas, es decir, el 27.38 por ciento de un t_2 

tal de 2 966 850 habitantes. 

A pesar de que ninguna otra ciudad llega a tal concentraci6n de 

personas de origen mexicano, son varias las ciudades del Sudoeste que -

sobrepasan los cien mil chicanos. Estas ciudades se 1111estran en la ta
bla 2. 



CUIDAD 

Los Angeles (Cal.) 
San Antonio (Tcx,) 
Houston (True.) 
El Paso (Tcic,) 
San José (Cal.) 
San Diego (Cal.) 
Phoenyx (Ari.) 
Albuquerquc (Nvo Mcic.) 
Dallas (Tex.) 
Corpus Christi (Tex) 

TABLA 2: 

TOTAL HA
BITANTES 
2 966 850 

785 880 
1 595 138 

425 259 
629 442 
875 538 
789 704 
331 767 
904 078 
231 999 

POBLACIO.'I DE ORl 
GEN MEXICANO -

8 lS 290 
421 860 
280 744 
26S 999 
140 302 
129 929 
116 876 
ll2 037 
110 478 
108 227 

Total: 2 SOl 742 
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PORCENTAJE QUE 
REPRESENTA 

27. 48 % 
S3.68 
17. 60 % 
62. SS % 
22. 29 
14. 84 % 
14 .so % 
33. 77 i 
12. 22 % 
46 .6S % 

Fuente: U.S. Dcpartmcnt of Commerce, Bureau of Census. "Country and
city data book 1983. A statistical abstract supplement". U.S. Govellllent 
Printing Office, 1983. Washington, D.C. pp. 6SO, 660, 750, 780 y 790. 

Como se aprecia en la tabla 2, en tan s61o diez ciudades se conce_ll_ 

tra casi una tercera parte (28 .10%) del total de la población chicana -

en el Sudoeste, y casi una cuarta parte (23.83%) del total de habitan-

tes de origen mcxicano en los Estados Unidos. 

Esta cnolllle concentraci6n de poblaci6n chicana en solamente 10 ciu 

dades del Sudoeste, es un indicio del movimiento de la poblaci6n chica

na, del campo a la ciudad. Dejando de ser, sobre todo en ésta rcgi6n,

\Jlla poblaci6n mayoritariamente rural, para convertirse en una poblaci6n 

predominantemente urbana. Esta urbanizaci6n se llev6 a cabo principal

mente en los años de la segunda Guerra Mundial, cuando las industrias -

localizadas en las ciudades, se vieron necesitadas de mano de· obra al 

abandonar muchos obreros las industrias para participar en la guerra, 

provocando con ello escasez de 11k1no de obra. 

1. 2. 2 amos ASEN'TAf.IIENTOS. 

Si bien, la mayoría de la poblaci6n chicana reside en el Sudoeste, 

esto no significa que sea el único lugar en donde habiten. Debido en -

gran parte a las migraciones, mucha población de origen meicicano se ha-
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distribuído principalmente en la regi6n conocida cano el Medio Oeste y

Noroeste, regiones que cooprenden los estados de Ohio, Indiana, Michi-

gan, Wisconsin, Missouri, Kansas, Nebraska·y MiMesota, en el Medio 0e;!_ 

te; Mon!ann, Dakota, Norte y Sur, Washington y Oregon en el Noroeste. -

Otro estado en el cual se localiza otra inportante concentraci6n de ch_!. 

canos, es en Pennsylvania (51). 

Poco más de mil16n y medio de chicanos se concentra en estas regi.!?_ 

nes. Esta aglomeraci6n se debe fundamentalmente a la migraci6n inter-

na, es decir, la migraci6n que se desplaza de Wl estado a otro de la - -

Uni6n Americana, como consecuencia .del aumento de actividades industri_!! 

les y agrícolas, pero principalmente de éste Úl t~mo sector, de tal for- . 

ma que la poblaci6n se desplaza de acuerdo al levantamiento de di ver- -

sos tipos de cosechas. Lo anterior no significa de ninguna forma que -

no exista una poblaci6n netamente sedentaria, de hecho, ésta existe pe
ro en menor número, catqlllesta principalmente por la pequeña clase media 

chicana. 

De igual manera a como ocurre en el Sudoeste, la poblaci6n chicana 

de estas regiones, es predomin:intcmente urbana, quizá nci con un már~en

tan anq:>lio como en el Sudoeste. s6lo en los estados de Oregon y -----

Washington, la poblaci6n es principalmente rural, debido en gran parte

a la importante actividad agrícola que se desarroüu en esos dos es ta- -

dos, fundamentalmente en el Valle Yakima, localizado en el estado de -

Washington. La distribuci6n de la poblaci6n tanto en la regi6n del Me

dio Oeste como del Noroeste, puede apreciarse en las tablas 3 y 4 • 

Es fácil de observar en la tabla número tres el número tan inq:>re-

sionante de poblaci6n chicana que albergan los estados del Medio Oeste, 

considerando su lejania con respecto a la frontero con México. El est!_I. 

do de Illinois tiene Wl importante porcentaje de poblaci6n de origen mE_ 

xicani:J, que ocupa el tercer lugar en toda la Uni6n Americann, des¡iu6s -

de California y Texas, lo cual hnbln de su poder de atracción de la po

blaci6n chicana. Este poder reside en su inq:iortante planta productini

tanto agrícola como industrial, fuerte imán para la población de ori-

gen mexicano, quien siempre busca las mejores oportunidades de empleo. 

(51.) Ibid. p. 700 
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**TABLA 3: 
REG ION DEL MEDIO OESTE 

ESTADO TOTAL/! !AB TTANTES POBLACION DE ORI 
GEN MEXICANO -

PORCENrA.JE QUE 

Illinois 
Michigan 
Ohio 
Indiana 
Kansas 
Wisconsin 
Missouri 
Minne-sota 
Nebraska 
Pennsylvania (*) 

ESTADO 

Washington 
Oregon 
Montana 
Dakota del Sur 
Dakota del Norte 

11 426 S18 
9 262 078 

10 797 630 
s 490 224 
2 363 679 
4 70S 767 
4 9Í6 686 
4 07S 970 
1 S69 82S 

11 863 89S 

634 171.74 
1S7 4SS.32 
119 8S3.69 

86 74S.S3 
62 637 .49 
62 S86. 70 
Sl 62S.20 
32 200.16 
28 2S6.8S 

1S3 044.24 

Total 1 390 660. 4 7 

**TABLA 4: 

REGION DEL NOROESTE 

1Uf AL/HAllITANl'ES 

4 132 1S6 
2 633 lOS 

786 690 
690 768 
6S2 717 

POBLAC ION DE ORI 
GEN MEXICANO. -

121 48S.OO 
66 090.00 
10 069.63 
3 799.22 
3 4S9.40 

Total 204 903. 2S 

Total de la poblaci6n de origen 
mexicano en las regiones del Medio 
Oeste y del Noroeste .................. 1 S9S S63. 72 

REPRESENTA 

s.ss % 
l. 70 % 
1.11 t 
l.S8 i 
2.6S % 
1.33 
LOS • 
o. 79 % 
1.80 % 
1.29 % 

PORCDITAJE QUE 
REPRESOOA 

2.94 i 
2 .Sl % 
1.28 % 
O.SS % 
0.53 % 

Precisamente, la ciudad de Chicago, en el Estado de Illinois, es -

donde se concentra la mayor parte de esta poblaci6n chicana; hasta él -

año de 1983, Chicago contaba con 421 311 habitantes de ascendencia mex_!. 

Fuente: U.S. Department of Commcrcc, Burcau of Ccnsus. "Country -
and ci ty data book 1983. A statistical abstract suplcment". U.S. -
Government Printing Office. 1983. Washington, D.C. p. 2. 

(*) El estado de Pennsyl vania en realidad pertenece a la regi6n de la -
Costa Este, pero por razones de conveniencia fue incluída en la rc-
gi6n del Medio Oeste, . 
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cana (51), es decir, más de dos terceras partes <le la población total -

de origen mexicano del estado de Illinois. 

Si bien es cierto, como se puede apreciar en la tabla número 4, -

que la regi6n del Noroeste, no tiene un impresionante número de pobla-

ci6n chicana, ello no significa que este núcleo se encuentre desarticu

lado, sino todo lo contrario. Al ser una población predominantemente -

rural y por ende empleada en el campo, cuenta con importantes sindica-

tos agrícolas, de tal forma que su presencia en el Noroeste no puede p~ 

sar desapercibida. 

Al final de la mis!113 tabla 4, apreciamos el total de la población

chicana de estas dos regiones: millón y medio. Millón y medio de habi 

tantes de origen mexicano que nos indica que el Suroeste no es la única 

rcgi6n de Estados Unidos donde se localizan los chicanos, 1iunque númerl 

camente si es la más importante. 

1.3 LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA EN LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA. 

A partir de 1848, los habitantes de los territorios cedidos, vic-

ron como su sociedad se transfonn6 drmruiticamente con la llegada en 1113-

sa de anglosajones, quienes primero se dijeron ser amigos y libertado-

res para posteriomente denigrar, robar y asesinar a la población de - -

origen mexicano. De tal manera que esta llegada marca el principio de

las violentas relaciones entre ambos grupos étnicos. 

Pese a que los mexicanos se habían establecido en aquellos territ!'_ 

ríos mucho antes de la llegada de los anglos y que su cultura ha dejado 

una proftmda e imborrable huella en el Sudoeste, los anglos, con su prE_ 

potencia y etnocentrismo han hecho desde entonces de estas relaciones,

una convivencia áspera llegando a provocar en ocasiones una brutal vio

lencia. 

1.3.l FACTORES DE RECHAZO. 

Entre las múltiples causas que originaron el surgimiento de los -

Estados Unidos como primera potencia nn.mdial en este siglo, encontramos 
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un largo proceso cxpansionista durante el siglo XIX nsí como tm recale.!_ 

trante etnoccntrismo. Sin embargo, este camcter ctnocéntrico que ac~ 

pañó a los pobladores originales y que a(m está profundamente armigado 

en su cultura, ha provocado infinidad de problemas tales como el escla

vismo de los negros, la completa destrucción de las poblaciones indíge

nas, etc. Todo esto estuvo acompañado por un enorme racismo, el cual -

les ha hecho ercer a la mayoría de los norteamericanos que no existe -

ninguna raza superior o igual a la de ellos, ni ningu.1na cultura "cxtr~ 

ña" que valga la pena ni que pueda compararse con la surn. 

Una de estas culturas considerada por ellos como inferior es la m~ 

xicana por tener herencia hispana e indfgena, así cO!OO tmnbién conside

ran inferiores a las razas hispanoamericanas, por el simple hecho Je -

ser diferentes a la suya. Diferencias que se basan en la religi6n, el· 

idioma y las tradiciones principalmente, sin embargo, el que sean dife

rentes no significa inferioridad, lo cual no pensaban ni piensan los - -

anglos que invadieron el Sudoeste y sus descendientes. 

Desde el momento en que los anglos se establecieron en los terri t~ 

ríos conquistados, los mexicanos fueron segregados por la población an

glosajona, por considerar sus costumbres, religión e idioma diferentes

ª los suyos y l'ºr ende inferiores. 

El rechazo hacia la población mexicana se incrementó debido al de

sarrollo alcanzado econ6micmncnte por la sociedad mexicana, el cual se

basaba en el comercio, la agricultura y la ganadeda, esto representaba 

una dura competencia para que el establecimiento de los anglos fuera -

ventajoso, quienes además, se encontraban en profunda contradicci6n con 

las razones que originaron la adquisici6n del Sudoeste. 

El carácter capitalista de la sociedad norteamericana necesitaba 

expandirse y crecer, necesitando para ello explotar las ticnas poseí-

das por los mexicanos, lo que no s6lo llev6 a rcchaznr a los mexicanos

sino también a atacarlos, si fuera necesario hasta matarles para despo

jarlos de sus tierras, sus negocios, sus propiedades. 

Poco a poco, estas relaciones se fueron tornando más violentas y -
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ásperas, en gran parte, cano consecuencia de la actitud mostrada por -

los anglos hacia los mexicanos. Esta violencia y aspereza fue segre-

gando a la poblaci6n chicana, negándole el derecho a participar socia.!, 

mente, sin otorgarle educaci6n, servicios, cte., y atacándola violent!!_ 
mente. 

"M.1chas actitudes -aclara Burma- y patrones de comportamiento --

existen hoy en día principalmente porque han sido transmitidos a tra-

vés de la herencia social, no porque sean comúnmente ciertos, o explo

tati vamentc más Útiles. Los niños reciben muchas de sus futuras acti

tudes a través del proceso de socializaci6n 'en su particular cultura -

o subcultura. Más específicamente, en este proceso existen hoy en día 

llllChos prejuicios por y contra los Mcxico-Amcricanos pues tales actit.1:!. 

des fueron obtenidas por la gcncraci6n precedente o por alguien más - -

que particip6!:_n el proceso socializante, y los niños lo absorbieron -

sin crítica, tal y ~omo ellos absorbieron otros aspectos de la hcren-

cia social que les fueron transmitidos. Tales prejuicios pueden o no

ser profundos; la cuesti6n es que existen prescindiendo del hecho quc

muchos no sirven ¡iara el propósito de cualquiera" (52). 

Esto ha provocado que los chicanos hayan sido relegados al nivel

social más bajo. Cosa que ha traído como consecuencia que todas las -

frustraciones originadas por el sistema intemo o por presiones exter

nas -como las guerras- sean descargadas sobre los chicanos, convirti6!! 

dese en la supuesta fuente de todos los males que aquejan a la sacie-

dad norteamericana. 

Así, los sentimientos de frustraci6n e impotencia de la poblaci6n 

¡¡¡¡glos;ijona aunado ¡¡ su necesidad de explotaci6n, han originado se es

tereotipe a la. poblaci6n chicana. Aclarando que un estereotipo "es 

-señ.ala Simmons- una exagerada creencia asociada con un grupo, y su 

fwtci6n es justificar la conducta en relaci6n a ese grnpo. Algunas de 

las imágenes anglo-americanas de los mexicanos no tienen de hecho ba-

ses reales, mientras· otras tienen por lo menos wi poco de verdad" (53). 

(52) Burma, John H. '(ed). ''Mexicans-Americans in the United Sta tes" 
Ed. Schenkman Publishing Company. Ncw York, USA. 1970. p. 59. 

(53) Sirnnons, Ozie G. en Burma, John H. Op. cit. p. 386. 
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lle tal fonna que, para poder continuar segregando, oprimiendo y ~ 

plotando a la comunidad chicana, los anglos tienen que recurrir a los -

estereotipos dado que no tienen moti\'os reales para oprimir. Entre los 

estereotipos más c0111W1es aplicados a lns chicanos se encuentran: son -

sucios, borrachos, criminales, irunorales, traq><>sos, etc. Lo cierto es 

que mientras los chicanos carezcan de eduaci6n, de servicios públicos , 

de las mismas oportWlidades econánicas que los anglos y de respeto a -

sus derechos, ciertos sectores de su poblaci6n seguirán obseivando con

ductas asociales. Aclarando que estos porcentajes de delitos canctidos 

por chicanos son inferiores c~arándolos con los porcentajes que arro

ja la poblaci6n anglo. 

CQno se ha mencionado, los estereotipos han seivido para justifi- -

car la segregaci6n y el raciSIDC>. Así, si los mexicanos son incultos, -

tramposos; borrachos e inmorales, entonces ellos no pueden tener un es

tatus de igualdad y de justicia frente a los anglos; si son reseivados

e impredescibles _no hay fonna de que puedan ser tratados como anglorune

ricanos; y si son peligrosos y hostiles es mejor que vivan separados, -

en sus propias colonias. 

En este sentido y respecto a la cultura chicana, Silllnons agrega: -

"La cultura Mexicano-Americana representa lo más constructivo y efecti

vo, lo que quiere decir que los Mexico-Americanos ya han sido capaces -

de desarrollar la imitaci6n de su canbiado medio social y natural. ---

Ellos fomentarán el intercambio de viejas fonras por nuevas únicamente

si esas parecen ser más significativas y gratificantes que las antiguas 

y s6lo si les son dadas completas oportWlidades de adquirirlas y usar-

las" (54). 

l. 3. 2 FACTORES DE ACTIPTACION 

La creciente industrializaci6n y la siempre necesaria mano de obra 

barata para poder obtener enormes ganancias, cosas que han sido 1:1 base 

para el desarrollo del capitalismo, llevaron a los Estados Unidos a bul?_ 

car a fines del siglo XIX y principios del XX, a una poblaci6n que se -

(54) !bid. p. 395. 
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pudiera explotar fácilmente. En un principio, utilizaron mano de obra

.china y japonesa, sin Cllbargo, a la racista sociedad norteamericana no

le gust6 que este tipo de poblaci6n se mezclara con ella, ·por lo que se 

presion6 al Congreso para que prohibiera su entrada. El lugar vacante

fue cubierto con inmigrantes mexicanos y con residentes de origen mexi -

ºcano,. quienes en esas circunstancias sí eran aceptados debido a que se

pensaba que los inmigrantes regresarían fácilmente a su lugar de ori - - -
gen. 

lle esta· manera, una gran parte de la poblaci6n mexicana de ambos -

lados de la frontera, fue atraída por las condiciones econ6micas en los 

Estados Unidos. Esta poblaci6n fue rápidamente integrada aunque s6lo -

como fuerza laboml y gracias a su trabajo pudieron ser tendidas vías -

férreas en rocdio de los desiertos; el problema para los estadounidenses 

comenz6 cuando los migrantes decidieron quedarse en el país engrosando

la poblaci6n chicana; 

"Hist6ricamcnte -indica Maciel-, el pueblo chicano ha sido relega

do a fonnar parte del ejército industrial de reserva. En el desarrollo 

capitalista del suroeste de E.U., la utilizaci6n de mano de obra chica· 

na ha contribuído grandemente a la concentraci6n y aC\Dl1Ulaci6n de capi

tal necesarias para la transición, primero capitalista y después a la -

fase monopolista, mediante una cuidadosa regulación de los niveles sal!!_ 

riales para mantenerles en el nivel más bajo posible". 

"Los chicanos -continúa- y otras 'minorías' han construído los ci-. 

mientas, trabajando sus minas, labrando sus campos, tendiendo sus ferr~ 

carriles, laborando en sus fábricas, embarcando sus productos, constru

yendo. sus carreteras. Como único pago han recibido el dudoso honor de

ser ciudadanos de segunda" (SS). 

Lo cual llevaba a los patrones a buscar y hasta disputarse la mano 

de obra chicana, por considerarla "más rendidora y durable" para los i!!_ 

fornes trabajos, aceptandoademás salarios ~tás bajos que el anglo y el n.c: 

gro. Diré que es una aceptaci6n forzada, pues si quieren comer tienen-

(SS} Maciel, David. (Coord.) "La otra cara de México: el pueblo Chica
no". Ed. Elcahallito. 1977. México, D.F., p.103. 
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que aceptar esa clase de trabajos. 

También, a consecuencia de este tipo de aceptaci6n laboral, la co

munidad chicana fue surgiendo en distintas ciudades debido a su acarreo 
para trabajar en las industrias, tal es el caso de la comunidad chicana 

en Chicago. 

La aceptaci6n de los chicanos cano ejército d<'.' reserva, es dccir,

s6lo como mano de obrn barata, ha llevado a los anglos a deportar los -

cuando no hay trabajo, tal y como ocurri6 con las deportaciones de los

uños 30' s, que bajo el pretexto de deportar trabajadores mexicanos ile

gales, se deport6 a muchos chicanos. lle igual maneni, es a los chica-

nos a los últimos que se contrata y a los primeros que se despide. 

l. 3. 3 RF.ACCION DE LA SOCIEDAD NORTEAMERICANA 

La reacción que ha tenido la sociedad norteamericana hacia la co"'!:!. 

'nielad chicana, s6lo puede entenderse completamente si comprendemos que

lo que deseaba al adquirir los territorios eran sus riquezas naturales

y no, "dar libertad" de la opresí6n del gobierno centralista a sus po-

bladorcs tal y como se pregonaba. El gobierno norteamericano, para ex

pandirse como país capitalista necesitaba de los ingentes recursos nat!:! 

ralcs existentes en el Sudoeste. 

No es gratuito que se descubriera oro en California al poco tiempo 

de firmarse el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, ni que ese mismo estado -

sea uno de los más ricos de la Uni6n Americana. 

Una vez en poder de Estados Unidos los territorios del Sudoeste, -

los anglos comenzaron a robarles las tierras a los mexicanos; perseguí_!'. 

los y matarlos era algo común para quitarles la tierra que legalmente -

les pertenecía. Lo importante era la tierra, sus riquezas potenciales, 

no la gente. 

Por todos los medios, legales e ilegales, los anglos despojaron de 

la tierra a los mexicanos, pretextando que no tenían posesi6n "real" Je 

ella, como ocurría en ?\'ucvo México. El Tratato de Guadalupe flidalgo se 
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violaba impunemente, para los anglos no existía ninguna propiedad mexi

cana, en Nuevo Mb:ico fueron destruídos todos los títulos de propiedn..l

que pertenecían a los mexicanos para que estos no pudieran reclamar na

da. 

"F.n 1851 -señala Rodolfo Acufia- se promulg6 una Ley Agraria que -

puso en movimiento el mecanismo mediante el cual los mexicanos podían -

ser legalmente despojados de sus tierras. Los angloamericanos, como en 

todas partes del sudoeste, entraron en California crnycndo que poscían

privilegios especiales por derecho de conquista. Se enfurecieron al º!'. 

centrar que 200 familias mexicanas poseían 5.6 millones de has. de tie

rra. Para ellos era anti<lemocr/Ítico que los 'greasers' (como despecti

vamente los anglos llaman a los mexicanos) poseyeran 14 000 has, y pla

nearon como despojarlos. Durante el proceso, los terratenientes mexic!!_ 

nos fueron linchados, arrojados de sus tierras por usUt'fJU<lores at11lados, 

agobiados con impuestos excesivos o arruinados insidiosamente por los -

costos de los litigios provocados por la Ley Agraria de 1851. Pinalme.!]; 

te, la naturaleza y el ciclo económico concluyeron su destrucci6n" (56). 

Esta imagen fue común en todo el Sudoeste durante el resto del si

glo XIX cuando tuvo lugar el saqueo. En Texas además, se nnn6 a un &t:! 
po paramilitar llamado los ''Texas Rangers", cuya funci6n cm amedrentar 

y aniquilar a la poblaci6n mexicana que se opusiera al robo. 

"Los Texas rangers -dice Acuña- facilitaban el continuo somcti---

micnto de los mexicanos a través de un puñado de hombres brutales y sin 

escrúpulos que corrompían a las autoridades locales y estatales, con-

virticndo la democracia en una burla. Para lograr sus fines, asesina

ban a sus opositores, robaban sus casas y se apropiaban de su ganado" • 

(57). 

A punta de pistola y actuando con la mayor brutalidad posible, los 

mcxicnnos fueron sometidos y segregados de la polilaci6n anglo. El si·· 

glo XIX transcurrió en medio de la más cmda violencia, ln cual aminor6 

cuando no quedo mexicano despojado o muerto y despojado. 

(56) 

(57) 

Acuña, Rodolfo. "Am6rica ocupada. Los chicanos y su lucha de li
beración". Ed. Era. 1976. México, D.F., pp. 134-135. 
Ibid. ¡i. 61. 
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Todos los chicanos fueron relega.los y olvidados en el estrato so-

cial más bajo. En la década de los 30's, debido a la crisis del '29 -

(58), la población anglo dirigió todas sus frustaciones hacia los mexi

canos, acusándolos de quitarles el empleo y como consecuencia de ello -

muchos mexicanos fueron deportados. 

Al iniciar la segunda Guerra ~lmdial, se necesi t6 mano de obm, - -
tanto en las fábricas, como carne de cañ6n en los campos úe batalla. El 

chicano no dej6 pasar la oportunidad de demostrar su lealtad y patrio- -

tismo, ya fuera enro1fmdose en el ejército o trabajando en las indus--

trias, se inició así su traslado del campo a la ciudad. 

En esta época de tensión, los anglos no perdieron la ocasión de ll 
berar la tensión contra los chicanos. En el verano de 1943 se inicia-

ron una serie de violentas persecuciones, participando en ellas marinos 

que estaban de licencia, la prensa y la policia local. S6lo bastaba -

con que un mexicano vistiera pantalones anchos de la cadera y pemilcs

estrechos, un "zoot suit", es decir, un saco suelto de los hombros y -

largo y corte de pelo estilo coia de pat·o, para que fuera golpeado sal

vajemente, casi hasta quedar muerto, por algún grupo de marinos que "vi_ 
gilaba" las calles de Los Angeles, en busca de mexicanos en quienes de~ 

fogar su tensión. 

El odio hacia lo mexicano volvía a renacer y daba la oportunidad- -

de demostrar a través de la violencia los sentimientos de la mayoría de 

los anglos hacia los chicanos, sin que la policía hiciera algo por evi

tar las agresiones. A estos violentos y sangrientos incidentes se les

conoce como los "Motines pachucos", los cuales tenninaron cuando se - - -

prohibi6 la entrada a Los Angeles al personal militar a la ve:: que la -

policia militar se hizo cargo de la situaci6n (59). 

Desde siempre, a la comunidad chicana se le ha negado integrarse y 

actuar dentro de la sociedad norteamericana, continuamente se le ha re

legado a último término. No se le ha proporcionado adceuada educación, 

(58) 
(59) 

Cfr. Ibid. pp. 179-185. 
Cfi;. M::Williams, Carey. "Al norte de México". Ed. Siglo XXI. 1979, 
MéXico, D.F. Caps. XII Y. XIII. 
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ni participaci6n política, ni mucho menos oportW1idades de obtener WI -

mejor empleo simplemente porque no se le considera igual, a pesar que -

las leyes norteamericanas y el tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848, - -

otor.gan esa igualdad. Al contrario, se le ha atacado sicrrpre con bmt~ 

lidad y se violan hasta sus más mínimos y elementales derechos. 

Actualmente, todavía es Wla práctica cooún el racismo y la segreg~ 

ci6n de los chicanos en el empleo, no pueden hablar español frente a -

las autoridades policiacas pues corren el peligro de ser considerados -

ilegales y por ende ser encarcelados. Es conún que los policías dispa

ren contra chicanos por creer que estos portan armas y por parecerles -

"sospechosos" sjn interrogar primero. Muchos han sido asesinados de e~ 

ta forma, incluyendo adolescentes, sin embargo, los policías responsa-

bles son pues tos en libertad. 

Una de las Últimas reacciones de la sociedad norteamericana contra 

la comW1idad chicana, fue prohibir el uso del espal\ol en California en

los servicios públicos, oficializando el inglés cano lengua en el esta

do. Esto ocurri6 a principios de noviembre de 1986. 

Sin embargo, ante todas estas actitudes de violencia y desprecio -

hacia los chicanos, estos no se han mantenido a la expectativa sino que 

han reaccionado enfrentándose a la continua hostilizaci6n. Veamos cual 

ha sido esta reacci6n. 

l. 3. 4 RF.ACCICN DE LA CCMJNIDAD O IICANA 

Aunque en un principio la canunidad chicana no respondi6 a los ata

ques angloamericanos, pronto surgieron por todo el Sudoeste líderes que 

intentaron vengar y responder de alguna manera las atrocidades de que -

eran objeto. Así, surgieron grupos lidereados por gente como Juan Nepo-

11J.1Ceno Cortina, Tiburcio Vázquez y Joaquín ~tlricta, o grupos cano los -

"Gorras blancas". 

Estos líderes y grupos luchaban bajo \Ula guerra de guerrillas con

tra ·los opresores, matándolos, persiguiéndolos y ocultándose a la vez . 



Sin embargo, a esta resistencia los anglos respondieron con una violen

cia despiadada, arrasando poblaciones enteras como rcprcs;il ia por ayuda 

a los sublevados, o colgando a aquellos que les parecían >ospcchosos. 

''f>lJchos angloamericanos -apunta Acuña-, basándose en su derecho de 

conquista, pensaban merecer privilegios especiales y un estatus espc--

cial de ciudadanía; esta situaci6n era reforzada por la creencia de su

superioridad racial )' cultural. El chicano, por el contrario, era una

persona conquistada, un extraño y un mestizo. O.mndo tm pequeño número 

de chicanos se lanzaron al bandidaje, los anglmunericanos no se molest!!_ 

ron en investigar porque cometían actos antisociales o porque las masas 

chicanas los apoyaban. Simplemente estereotiparon a todo el grupo co-

mo criminal, justificando así una violencia aun mayor contra la conuni

dad chicana" (60). 

As!, a cada intento de defenderse de la opresi6n, los chicanos --

eran más hostilizados y humillados, lucha que tennin6 cuando los Hde-

res de la resistencia popular fueron detenidos y asesinados o .cuando ~ 

rieron como en el caso de Cortina. Con ello, no s6lo tenninaba el si- -

glo XIX sino también una etapa de resistencia contra la opresi6n. 

El terror desatado por los anglos para despojar y someter a los 

chicanos, intimid6 tanto a la poblaci6n que tenninaron las luchas por -

la liberaci6n. La comunidad chicana cay6 en un profundo letargo en la

d6cada de los 20's hacen su aparici6n una serie de agrupaciones chica-

nas de la clase media, tales como "La Orden de hijos de América" y la -

"League of United Latin American Citizens" (LULAC). Estas agrupaciones 

chicanas promovían la asimilaci6n a la sociedad norteamericana y vcían

por el bienestar de los chicanos, pero sin la militancia de los grupos

de los 60's (61). 

A mediados de siglo, los chicanos segregados y sin oportunidades -

de obtener un buen empleo, continuaron aceptando los trabajos más du---

(60) Acuña, Rodolfo. Op. cit. p. 151. 
(61) Cfr. Acuña, Rodolfo. Op. cit. pp. 235-237, 
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ros, bajo p6simas condiciones y con tma 'paga más baja de lo nonnal, ta!!, 

to en el sector agrícola cano en el industrial. Esta paga menor que la 
de los anglos y los negros, a pesar de ser ciudadanos ~stadounidenses -

tambí6n, y la sítuaci6n en que trabajaban, hicieron las condiciones la

borales más difíciles, pronto, los chicanos comenzaron a organizarse en 
pequeños sindicatos propios debido al racis100 imperante dentro de los -

gr1111des,. los cuales se negaban a aceptarlos. Así, los chicanos exigían 
mejores condiciones laborales y almlentos salariales por medio de sus -
sindicatos. 

Como respuesta a esto, los anglos hicieron lo posible, legal o íl,!;. 

gal para acabar tanto con los sindicatos cooo con las huelgas y boicots 

que estos promovían para alcanzar sus fines., La violencia no se hizo -

esperar y pronto se abati6 sobre los sindicalizados, sin embargo, en e~ 

ta ocasi6n ya no se dejaron intimidar tan fácilmente los chicanos, pues 

aunque hubo muertos y encarcelados, los chicanos se agruparon en mejo- -

res sindicatos basándose en sus anteriores experiencias . 

. En estas circunstancias se encontraban los chicanos en su lucha 

sindical cuando en los años 60' s, los negros luchaban por obtener el r!:, 

conocimiento de sus derechos civiles. 

Los turbulentos años de los sesentas marcan el inicio de una nueva 

etapa en la lucha de los chicanos, lucha qu!l se caracterizaI"á por estar 
mejor organizada que en tiempos anteriores. 

"Al comienzo ·señala al respecto G6mez Quil\ones- de los años se- -

se¡¡ta, la actividad política de los mexicanos entr6 en una nueva fose. 
Se fue volviendo, poco a poco, más variada y compleja, reflejando to-

dos los matices del panorama político. Los orígenes <le esta nueva ac

tividad política se pueden encontrar en el clima polÍtico y las condi

ciones materiales de principios de los años sesenta. En ese momento -

hubo un notable aumento de la poblaci6n mexicaná, debido tanto a la rs_ 

producci6n natural como a la emigraci6n. La comunidad mexicana fue dE, 

sarrollando intereses tanto políticos como académicos" (6Z). 

(6Z) G6inez Quiñones, Juan. En "La otra cara de México: el pueblo Ch! 
clino". Ed. El caballito. 1977. México, D.F. p. 278. 
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Es menester recalcar, que los chicanos ya como segunda minoría en

los Estadqs Unidos, continuaban siendo segregados de la sociedad, ocu-

pando los peores empleos y sin tener acceso a la educaci6n. Estas con

diciones al interior de la conamidad, así como el movimiento por los O.!:_ 

rechos Civiles de los negros, influyeron en la toma de conciencia de - • 

los activistas políticos mexicanos hacia la problemática de los chica-· 

nos, surgiendo el 'M'.lvimiento Chicano". 

Juan G6mez QJiñones recalca: "Con el fennento creado por los cam· 
bios en el clima ideol6gico y las co11diciones materiales de los años S! 
senta, surgi6 una variada ola de actividades identificadas vagamente e~ 

mo el ''1-bvimiento Chicano" fueron: Farnworl.:ers Union, Alianza, Crusade 

for Justice y Students Organizations, a las que siguieron otras. Los -

trabajadores ~o las personas cuyo origen de clase era trabajador, resul · 

taran claves a estas iwevas fuerzas, y las mujeres actuaron, frecuente

mente, como la espi~ dorsal en el aspecto organizativo" (63). 

Todas las agrupaciones exigían el reconocimiento de los-derechos 

de los chicanos, el acceso a una mayor y verdadera participaci6n en la· 

sociedad a la vez que exigían la dcsaparicí6n del racismo. Junto a es· 

tas agrupaciones se dejaron oír los nombres <le irnport:mtes Iídcres: C6-

sar Chávez, Reies L6pcz Tij erina, Corky Gonzáles y José Angel Gutié- • · -

rrez. Todos ellos lucharon en diversas partes del Sudoeste y por divc_!'. 

sos sectores de la conunidad chicana pero que tenían algo en común: la 

oprcsi6n. 

"Cualquiera -agrega G6mez Quifiones- que hayan sido los métodos y -

JllCtas particulares de los activistas políticos, la corriente subynccnte 

que los aglutinaba era la de la inconformidad con el status político, -

econ6mico y social de los chicanos dentro de la sociedad capitalista • -

norteamericana. Los activistas se interesaron· cada vez más en entender 

cáno la explotaci6n econ6mica de clase y el racismo había configurado -

la experiencia de los chicanos en los Estados Unidos. La lucha para C.!]_ 

tender la experiencia chicana se centr6 cada vez más en las cucsti0nes-

(63) !bid. p. 279. 
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de alineaci6n, étnicidad, identidad nacional y chovinismo sexual. La 

necesidad de desarrollar un entendimiento hist6rico de la experiencia -

chicana se volvi6 capital para poder delinear el futuro de la RAZA en -

los Estados Unidos" (64). 

Es a finales de la década de los sesentas cuando el movimiento de· 

reivindicaci6n chicano alcanz6 sus momentos culminantes. Las tácticas

empleadas por los diversos líderes y sus agrupaciones fueron iruy varia

das: se organizaron manifestaciones, huelgas, boicots, eventos sociocu.!, 

turales como el famoso "featro Campesino" de Luis Valdez, hasta enfren

tamientos directos con las autoridades en franco desafío cOOK> los suce

sos en Tierra AmariÜa lidereados por Reies L6pez Tijerina en su lucha

por recuperar grandes extensiones de tierra. 

"El énfasis del chicano -apunta G6mez Quit'iones- en la propia iden

tidad, la autoestima, el orgullo racial y la singularidad, así como un

sentimiento de renacimiento cultural, resultaron atractivos para muchos 

mexicanos, independientemente de su clase, regi6n de origen o genera--

ci6n. La mayoría de los mexicanos habían experimentado, de una manera· 

o de otra, la discriminaci6n econánica o social y el racismo. Estas <?! 
periencias negativas aumentaron el atractivo del chicanismo, y enfatiz~ 

ron la conciencia cultural y la herencia mexicana, el orgullo por ha··· 

blar español y las oportunidades econ6micas. El anq>lio atractivo del -

chicanismo explica, en gran parte, el que frecuentemente elementos poli 

tices contradictorios y heterngéncos pudieran identificarse con el 1-klvi 
miento Chicano" (65). 

Sin embargo, a pesar <le estos factores de atracci6n, el movimiento 

careci6 de una fuerza y una cohesi6n más fuertes que las experi.l!lentadas 

y que sumándose a elementos tales como la falta de un líder nacional, -

el regionalismo de sus líderes y el extremismo de truehas organizaciones 

pcnnitieron al sistema socavar al movimiento y debilitarlo. 

A pesar de todo ello, los chicanos obtuvieron nnyor reconocimiento 

(64) lbid. pp. 279·280. 
(65) lbid. p. 280. 
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que el obtenido hn$ta entonces: "El éxito el movimiento -subraya al -

respecto G6mez Quifiones-, (aunque limitado) fue el aumentar las oport!!_ 

nidades educacionales y de empleo y llamar la atenci6n del gobierno S,2_ 

bre los problemas mexicanos" (66). 

Si bien es cierto, que el Movimiento Chicano se debil i t6 enorme- -

mente, ello no quiere decir que se hubiera terminado. En la actuali-

dad subsisten organizaciones que combatieron en el pasado como MAPA, -

LULAC, y otras ~uevas como la Asociaci6n e.le Profesores Bilingües, Mi~ 

bros llispanos del Senado, etc. Cuya lucha es más lenta "pero a la vez 

más inteligente pues se intenta estudiar más detenidamente el problema 

para dar mejores soluciones" -(•). 

Como se observ6 en el transcurso del presente capitulo, los Esta

dos Unidos adquirieron los territorios que hoy confonnan el Sudoeste -

por medio de una guerra de conquista. Guerra impulsada por un expan-

sionismo basado en ldeas de raza, destino y dcmocracia, mismas que con 

tenían el gérmen de su posterior racismo y su aversi6n por las cultu-

ras diferentes a la suya. 

Siendo a partir de esta guerra como los Estados Unidos adquirie-

ron una poblaci6n ccrnpletamente c.listinta a la suya, y la cual se mult! 

plic6 por las continuas migraciones desde México, surg ienc.lo de tal fo_!: 

ma la comunidad mexicana también llamada Chicana. 

Esta poblaci6n chicana se ha concentrado principalmente en regio

nes tales como el Sudoeste, el Medio Oeste y el Noroeste de los llstu-

dos Unidos, poblaci6n que ha experimentado un enorme crecimiento a co!! 

secuencia tanto del natural desarrollo demográfico como de la continua 

migraci6n desde México, lo cual la ha llevado a ser la segunda minoría 

en cuanto a níimero se refiere, de la Uni6n Americana. 

Sin embargo, la historia de esta poblaci6n, se ha caracterizado -

!bid. p. 281. 
P.n entrevista con el Dr. Manuel de Ortega. Esta entrevista al -
igual que las otras a las que se haga referencia, se podr6n en-
centrar en el apéndice localizado al final del trabajo. 
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por la segregaci6n, explotaci6n y racismo del gropo daninante anglosa-

j6n, ocasionando esto que ocupe el estrato social más bajo negándosele

siste~ticamente hasta los m.1s elementales derechos de todo ser humano. 

Pese a ello, la comunidad chicana hn ofrecido una feroz resisten-

cía a esta opresi6n y a todo tipo de asimilaci6n incondicional, cosas -

que han conducido a unas ásperas y violentas relaciones con el grupo d.'?_ 

minante. 

Lucha que en las últimas décadas se intensific6, lo cual le permi

ti6 obtener mejores oportunidades econ6micas y educativas que en el pa

sado; rescatando y resaltando además, la importancia de conservar su -

identidad cultural y su lengua materna como hasta el momento lo habfan

hccho. Precisamente, el objetivo del siguiente capítulo será mostrar -

la importancia y relaci6n que tiene la conservaci6n tanto del lenguaje

como de la identidad. 
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CAPITULO II 

LENGUAJE E IDENTIDAD 

Z.l LENGUAJE 

Tal vez resulte obvio señalarlo, la expresi6n oral juega un papcl

importante en nuestra vitla diaria. No s6lo cs el medio por el cual co

nnmicamos nuestras emociones, nuestra particular fornl1 de percibir la -

realidad, etc., sino que también nos proporciona un sentimiento de uni

dad ante el grupo social al que pertenecemos, así como t:imbién nos bri!!_ 

da todo el bagaje cultural del mismo. 

Para los fines aquí perseguidos, la expresi6n oral (o lenguaje) s~ 

rá considerada en relaci6n a un grupo: la Comunidad Chicana, para el -

caso me apoyaré en lo que señalan al respecto las soci6logas Regina Ji

ménez-Ottalengo y Georgina Paulfo: 

"Al nivel del grupo, el lenguaje proporciona símbolos a la mental.!_ 

dad social y propicia su tana dc conciencia. Gracias a la comunicaci6n 

la sociedad desarrolla una mentalidad propia" (1). 

Esto significa que por medio del lenguaje, en el proceso comunica

tivo, es como un detellJlinado grupo social desarrolla en los individuos

una identidad de pertenencia a ese grupo, pues le dá una cosmovisi6n -

propia acerca del mundo, fen6meno de vital importancia y que será expll, 

cado con mayor amplitud postcrionnente. 

En cuanto al lenguaje entendido como un sistema de signos a través 

del cual el hombre se comunica de manera intencionada elaborando ideas, 

tiene éste una gran variedad de posibilidades, de forma tal que tenemos 

un lenguaje fílmico, un lenguaje mímico, un simb6lico, etc. Pero, el -

lenguaje que aquí nos interesa y acerca del cual vamos a tratar, es el· 

lenguaje denominado por los lingüístas como lenguaje f6nico. 

(1) Jiménez-Ottalengo, Regina y Georgina Paulín. "Sociolingüística de
la interacci6n". Ed. U.N.A.M. 1985. México, D.F. p. 19. 
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"El lenguaje f6nico ·sefiala Adam Schaff- es definido como un sist!:',. 

ma de signos verbales que sirven para formular pensamientos en el proc! 

so de reflejar la realidad objetiva por el conocimiento subjetivo, y Pi! 
ra comunicar socialmente los pensamientos acerca de la realidad, como -
también las experiencias emocionales, estéticas, etc. concomitantes" -
(2). 

De esta manera, to<lo aquel sistema o c6digo de signos verbales em

pleado en la comunicaci6n de pcns¡unientos acerca de la realidad es un • 

lenguaje f6nico. Ejemplos de este lenguaje f6nico los encontramos en -

el alemán, en el español, en el náhuatl, en el otomí, etc., pues a tra

vés de ellos las comunidades a las que pertenecen se conunican. 

Esta definici6n de Schaff, contiene rasgos muy interesantes a con 

siderar acerca del lenguaje. En primera instancia, debemos considerar 

que el lcnguaj e f6nico es un sistema de signos tanto verbales como gr§. 

fices, es decir, un c6'Hgo compuest~ por sonidos y grafías que están -
articuhtdos entre sl'., lo que significa que cuando uno pronuncia o es-

cribe una palabra, ésta contiene una serie de sonidos o representacio

nes gráficas para que signifique algo a las demás personas. Estos so
nidos y grafías articulados están regidos además por detetlllinadas re-

glas gramaticales, .sintácticas y semánticas de un idiana dado, y sin -

las cuales no tendrían ningún significado en absoluto, pues estas re-

glas indican como serán ordenados los sonidos o los símbolos gráficos

que los representan. Por lo que determinados sonidos adquieren una e!!_ 
pecial connotaci6n para un específico grupo humano. 

Conv anteriol111Cnte seiilllé, estos sonidos para que adquieran esa -

especial cotmotaci6n o significado dentro de ese grupo humano, deberán 

ser emitidos confonne a un determinado orden, de acuerdo a las reglos
scmánticas y sintácticas de un idioma determinado. Estos sonidos y - -

grafías articuladas reciben el nombre de signos, ya que son sonidos - · 

que r.an cobrado una significaci6n especial, un sentido dentro del sis

tema de un idicma específico. 

(2) Schaff, Mam. "lntroducci6n a la semántica". Ed. Fondo de cultura 
econ6mica.1985. México, D.F. p. 318. 
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Otro aspecto interesante a considerar, es el que se refleja la re

lación entre el lengunje y el pensamiento, lo cual significa que para -

la supervivencia de un lenguaje, debe coexistir con él todo un. proceso

cognoscitivo, es decir, toda una serie de ideas que tengan que ser ext,<:: 

riorizadas e interiorizaclas acerca de la ci rcLmdante realidad. Esta re 

lación es el reflejo que objetivamente se tiene de esa rcalhlad. 

Finalmente, también encontrarnos la importante funci6n conrunicativa 

del lenguaje, entiendiéndose esto COOK> una tmnsmisi6n social dé los TE_ 

su.ltados obtenidos durante el proceso cognoscitivo, lo que ocurre igua.!_ 

mente con las experiencias emocionales, volitivas, cte. i\horn bien, e~ 

ta funci6n comunicativa existe en tanto los individuos se ucsarrol lan -

al interior de una sociedad, dentro de un grupo humano; si el hombre no 

viviera en sociedad no tendría la necesidad de conumicarsc con sus semE_ 

jantes, de ahí que el lcnguaj e sea una actividad psíquica intencionada

como ya se señaló. 

Cabe señalar que al interior de la definición de lo que el lengua

je fónico es y para evitar posteriores confusiones, encontrarnos una di

visión, misma que estableciera Ferdinand de Saussure (3) y que fuera -

adoptada por toda la lingilÍstica contemporánea: la lengua y el habla , 

la cual será explicada a continuación. 

2 • l. l. Ll'..'\GUJ\ 

Retomaremos la defin.ici6n que J\ndr6 Martinet hace de "lengua" por-. 

ser la que más conviene a este trabajo, así como por ser la más comple

ta, a mi parecer: 

"Una lengua -expresa ~~1rtinet- es un instrumento de COl!llnicación -

con arreglo al cual la experiencia humana se analiza de modo difcrente

en cada comunidad, en unidades dotadas de Wl contenido semántico y de: -

una expresi6n fón1..:a, los rooncrnas. );sta expresión f6nica se articula -

a su vez en unidades distintas y sucesivas, los fonl'l11ils, en n<inero de-

terminado en cada lengua, cuya naturaleza y relaciones 111Jtuas difieren-

(3) Cfr. Saussure, Ferdinand de. "CUrso de lingüística general". lid. 
Fontamara. 1988. México, p.F. p. 33 y ss. 
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también de una lengua a otra. Esto implica: lo.) que reservruoos el -

ténnino lengua para designar un instrumento de comtU1icaci6n doblemente

articulado y de manifestaci6n vocal, y 2o.) que, aparte de esta base c~ 

mún, como lo indican las expresiones 'de modo diferente' y 'cuya natur~ 

leza y relaciones mutuas difieren también' difieren en la formulaci6n -

precedente, no hay nada propiamente lingüístico que no pueda diferir de 

una lengua a otra. Fn este senti<lo es en el que se <lebe entender la -

afirmaci6n de que los hechos de lengua son 'arbitrarios' o 'convencían~ 

les' " (4). 

Ej cmplos claros de lo que es la lengua y en la cual las experien- -

cías hwnanas se anal izan <le inoúo diferente en cada comunidad de acuerdo 

a lo anteriormente señalado por Martinet, son la lengua árabe y la len

gua inglesa. La primera representa a la cultura del medio oriente, y -

como se sabe, en su forma escrita difiere completamente de las lenguas

occidentales, al escribirse de derecha a izquierda y de abajo hacia --

arriba, contrariamente a lo que ocurre con las lenguas occidentales. En 

cuanto al inglés, sabemos que representa la visi6n "occidentaliza<la" -

del 111.llldo: es decir, una visi6n materialista del mismo, completamente

tecno16g ica. 

Es importante destacar, como lo ha señalado Martinet, el hecho <le

que a través de la lengua se analizan y pe:·ciben las experiencias Jnnna

nas de modo diferente de una ~omunidad a otra, ello significa que la - -

lengua no es un simple instrumento mediante el cual se pueden comunicar 

los hombres, sino también por me<lio de la lengua se tiene una detel'Tilin!1_ 

da perspectiva del J11J11do, de ahí la estrecha relaci6n existente entre -

lengua y cultura, y por ende¡ la importancia de preservar la lengua, -

pues ella mantiene vigente la cultura de un pueblo. 

A lo largo de la historia, se han visto ej cmplos de esta preocupa

ci6n de diversos grupos humanos por preservar su lengua; uno de los m!Ís 

antiguos ha sido el de los judíos y su lucha por preservar el hcbret> c~ 

mo forma de mantener viva su cultura; otro de ellos, el más importante-

( 4) Martinet, André. "Elementos de lingüística general". Ed. Gredas. 
1984. Madrid, España. p. 31. 
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para nosotros, son los chicanos y la batalla que libran por mantener v_! 

gente el español. 

Por otra parte, es conocido que en la lengua, intervienen en su -

proceso comunicativo, ciertos elementos sin los cuales no se realizaría 

y que no está por demás vol ver a enumerar: 

a) Un emisor, quien construre los cmmciauos a trav6s de una sc-

rie de sonidos, resultado de la combinaci6n <le diversos elementos. Por 

medio de estos enunciados, el emisor transmite 1mo o varios mcnsaj es - -

con detenninados objetivos. 

b) Un c6digo, es decir, la lengua como estructura doblemente art_! 

culada; y 

c) Un receptor, quien recibirá la doble articulaci6n de la lengua, 

descifrándola y captando así el contenido, mismo que estará confonMdo

por el conjunto de da tos o experiencias que le son transmitidos. 

En este proceso comuniQtivo, es común que tanto el receptor como -

el emisor alternen sus papeles, especialmente cuando nos referimos a una 

comunicaci6n cara a cara. 

Al profundizar m.1s en la acci6n de la comunicaci6n lingüística (!JI-

prendida por el emisor, encontramos que ésta puede ser denotativa o co-

nnotativa, lo cual explicaremos a continuaci6n. 

Decimos qué esta acci6n es denotativa, cuando los objetos referen-

tes son enunciados de manera directa. Lo que significa que no guarda -

un sentido oculto, ·ni se presta a dobles sentidos o a confusiones, ente!!_ 

diéndose claramente. Ejemplos de la acci6n denotativa son el uso caiúi
de la lengua, así como el científico. 

La acci6n es connotativa, cuando uno o varios de los elementos de -

la lengua son utilizados de tal fonna que proyectan no s6lo el contenido 
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Wiico. aceptado cano nonna en su estructura superficial, sino uno o más

que enriquecen su variabilidad de mensajes, como ocurre con la poesía , 

con la literatura, con sus usos publicitarios, etc., donde es frecuente 

encontrar una intenci6n connotativa. 

Fundamentalmente y a grandes rasgos, esto es lo más relevante res-

pecto a la lengua así como los aspectos más importantes que nos intere

san de ella. Daremos pie ahora, a la definici6n de habla. 

2.1.2 HABLA 

El habla, no es otra cosa que la actualizaci6n psicosociol6gica 

por parte del sujeto social de ese sistema que es la lengua. Saussure

ha denifido el habla como: ''Un acto individual de voluntad y de inteli 

gencia, en el que conviene distinguir: lo.) las combinaciones por las 

que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con vistas a ex-

presar su pensamient~ personal; 2o.) el mecanismo psico-físico que le -

pennite exteriorizar esas combinaciones" (5). 

En otras palabras, mientras la lengua es algo, por así decirlo, ~ 

sivo (debido a la necesidad grupal del conocimiento del sistema lingtlís 

tico para que iu;ya canunicaci6n al interior del grupo), el habla es un-: 

hecho totalmente individual. 

"Cada uno cree hablar como todos los demás -sef\ala a este respecto 

Martinet-, puesto que todos hablan 'la misma lengua'. Esta identidad -

lingtlística que las necesidades de la comunidad obligan a postular se -

impone al espfri tu de las personas, las hace sordas a las divergencias

y las inclina a poner en la cuenta de las particularidades personales , 

con el timbre de la voz, un rasgo lingtlístico particular que, por azar, 

llame la atención del oyente" (6). 

Martinet agrega, que esta tolerancia involuntaria se adquiere des

de la infancia, cuando el niño aprende la lengua del ambiente que lo r.9_ 

dea, y precisamente, al no existir homogeneidad en su en torno, el niño 

percibe de modo indiferente esas diferencias que sí existen (7). 

(5) Saussure, Ferdinand de. Op. cit. pp. 40-41 
(6) lbid. p. 185. 
(7) Cfr. Ibid. pp. 185-186. 
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Como observamos, el habla no es otra cosa que la realizaci6n imli

vidual que se hace de la lengua. 

2. 2 LENGUAJE E ID6'\TIDAD. 

Anterionnente, se explic6 lo que el lenguaje es, asimismo, se ha-

bl6 acerca de la divisi6n que entre lengua y habla hiciera De Saussure. 

A continuaci6n explicaré la relaci6n que hay entre identidad y lenguaje. 

Es de suma importancia que se comprenda esta rclaci6n para así po

der entender en toda su amplitud la situaci6n lingilÍstica de la comuni

dad chicana, ya que como han señalado las soci6logas Jiménez-Ottalcngo

y Paulín ''.el lenguaje -a través de la comunicaci6n- juega un papel t.le -

suma importancia en cuanto medio indispensable para controlar y dirigir 

las creencias, las actitudes, los motivos y las acciones de los grupos-. 

e individuos; pero, no menos, como instrumento QUE POSIBILITA LA CXlNS-

CIENCIA E IITTEGRACION GRUPAL; como símbolo nacional y como instrumento

y elemento de reivindicaciones étnico, lingüísticas y nacionales" (8) 

(El subrayado es mío) . 

Pero antes de continuar y establecer la importnacia de la relaci6n 

entre lenguaje e identidad, es preciso que definamos el concepto de --· 

identidad con el que nos basa remos. 

2.2.1 I DEN T 1 DAD 

Pura los fines que persigue esta investigaci6n se tomarán en cuen· 

ta las conceptualizaciones que del término hacen tanto el Dr. iiéctor 5,Q 
to Pérez como Amílcar Cabra!, pues desde nuestro pimto de vista son las 

más completas y las que más convienen a este trabajo. 

El Dr. Sotci Pérez ha señalado que "la identidad es la percepci6n -

del yo ubicado en detenninados valores que se hacen, se desarrollan y 

se cultivan; la identidad es la valoraci6n de uno mismo dentro de un -

contexto colectivo ya que un s6lo 'yo' no valdría nada, en cad>io, el -

cuerpo colectivo es la otra yoicidad donde uno miSJOO se encuentra. Pues 

(8) Jiménez-Ottalengo, Regina·y Georgina Paulín. ~· cit. p. 43. 
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no debemos olvidar que es el cuerpo colectivo el que nos dará los valo

res <le la cua 1 y a la cual pertenecemos" (9) • · 

Por su parte, Amílcar Cabral apunta: ''La identidad de un individuo 

o grupo hwnano dado es una cualidad bio-sociol6gica independiente de la 

voluntad de dicho individuo o grupo, pero adquiere significaci6n nada -

más cuando se expresa en relaci6n con otros individuos o grupos humanos. 

La naturaleza dialéctica <le la identidad reside en el hecho de que a la 

vez identifica y distingue, es decir, un individuo o grupo hunano s6lo

adquicre identidad, si es igual a ciertos individuos ( o grupos ) y di

ferente de otros. La definici6n de una identidad, individual o colecti 

va, es por lo tanto al mismo tiempo, la afinnaci6n y la negaci6n de --

cierto número de característica·s que definen a los individuos o colecti 

vidadcs, en funci6n de coordenadas hist6ricas (biol6gicas y sociol6gi-

cas) en algún momento de su evoluci6n" {10). 

Como podemos observar en ambas definiciones, la identidad, al ---

igual que el lenguaje, es un hecho social al adquirir importancia únic!!_ 

mente cuando el individuo forma parte de un grupo social, y además Cllll!! 
do este grupo entra en relaci6n con otros. Es importante recalcar el -

hecho de que la identidad niegue y afirme al mismo tiempo ciertas cara!:_ 

terísticas propias del grupo en cuesti6n, ya que será la identidad la 

que nos indicará los valores que le son propios a este grupo.· 

Un ejemplo de lo que es la identidad lo tenemos en nuestra propin

cultura: un mexicano se percibirá como tal al reconocer como propios -

deteminados valores, reflejados estos en elementos tales como lmn esp.!O 

cial religiosidad (representada en el culto a la Virgen de Guadalupe),

el uso de un idioma espallol con características especiales al integrar

una variada gama de vocablos indígenas, una alimentaci6n basada funda-

mentalmente en el maíz y en la condimentaci6n de la misma con picantes, 

una peculiar historia surgida del encuentro <le dos culturas: la indÍg!:_ 

na y la española, etc. Al mismo tiempo, negará como suyos valores ----

(9) En entrevista con el Dr. Héctor Soto P6rez. Esta entrevista al - ·· -
igual que las siguientes a las que se haga referencia, se po<ldn -
encontrar en el apéndice localizado al final del trabajo. 

(10) Cabra! Amílcar. "El papel <le la cultura en la lucha por la indepen 
<lencia". F.n "Cultura y resistencia c\11.tural". Ed. El Caballito/S.
E.P. 1985. M6xico, D.F. pp. 26-27. 
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ateístas, la utilüaci6n del hebreo, cte. 

Sin embargo, debernos mencionar que estos valores y características 

que confo:nnan la identidad, cano lo han mencionado el Dr. Soto Pérez y

Anúlcar. Cabral, no son estáticos ni rucho menos eternos, pues se fonnan 

y se recrean respondiendo a una detenninada situaci6n socio-hist6rica -

de un grupo. 

"En efecto -señala Cabral-, la identidad no es una cualidad irunut!!_ 

ble, precisamente poi-que los datos biol6gicos y sociol6gicos que la de

finen están en evoluci6n constante. Biol6gica y sociol6gicamcnte,' no -

hay en el tiempo, dos seres (individuales o colectivos) absolutamente -

idénticos o absolutamente distintos, pues siempre es posible encontrar

en ellos características que los distinguen o los identifican. ·También 

la identidad de ser es siempre una cualidad relativa, incluso circuns- -

tancial, pues su definici6n exige que se seleccionen, más o menos de m!!_ 

nera rigurosa o restrictiva, las características biol6gicas y sociol6g.!, 

cas del ser en cuesti6n" (11). 

Un ejemplo de esta mutabilidad de la identidad a la cual se refie

re Cabral, se puede apreciar en el cambio que ha sufrido tonto la iden

tidad como los valores que lu confonnan de la sociedad mexicana a lo -

largo de su historia, desde la época colonial hasta la fecha. ldenti-

dad y valores que han cariliado precisamente por las coyunturas sociohi~ 

t6ricas que ha enfrentado la sociedad mexicana. 

"En la fonnaci6n -agrega Cabral- y desarrollo de la identidad indi 

vidual o colectiva, la realidad social es \lll agente objetivo, resultado 

de los factores econánicos, políticos, sociales y cultura les que carnc

terizan la evoluci6n o historia de· la sociedad en cuesti6n. Si se con

sidera que, entre estos factores el ccon6mico es el fundamental, se pu.<:_ 

de afinnar que la identidad es, de algún modo, la expresi6n de In real l. 
dad econánica. Esta, cualquiera que sea el medio geográfico y Ja ví" -

de desarrollo de la sociedad, está definida por el nivel de las fuerws 

productivas (relaci6n entre el hombre y la naturaleza) y por el modo de 

producci6n (relaci6n entre los hombres o las categorías de hombres en -

(11) Ibid. p. Z7. 
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el seno de wm sociedad) . 

"La identidad ·continua Cabral· es, al nivel individual o colecti· 

voy más allá de la realidad econ6mica, la expresi6n <le una cultura. •• 

Por eso, atribuír, reconocer o afinnar la identidad de un inJiviJuo o • 

grupo, es ante todo situar a este individuo o grupo en el marco <le \Uta· 

cultura" {12). 

Como apreciamos, el reconocer la identidml de cualquier colectivi· 

dad o ser humano implica el situarlo en el marco <le una cultura <letermi 

nada: precisamente ahora; <lcspués de definir lo que la identidad es, ~ 

demos pasar a hablar de la cO!!Wlidad chicana y su identidad, para lo •• 
cual debemos de situarla en tm contexto cultural. Sin embargo, situar· 

a la comunidad chicana en el marco de una cultura específica es un tan· 

'to difícil dada su heterogeneidad, mas existen elcmuntos culturales tUJ! 

to mexicanos como estadounidenses que se mezclan enriqueciendo la cul t~ 
ra chicana, aunque_ prevalezcan nruchos rasgos de la cultura mexicana so· 

bre la anglosajona. 

"El chicanisioo ·indica Ruth llorowi tz· simboliza la elecci6n de el!:_ 

mentos culturales mexicanos )' norteamericanos, un proceso activo en que 

la gente trata de controlar su vida a través y en el marco de una mil'Í!!, 

da de conqilejas instituciones urbanas norteamericanas. Estas institu·· 

dones facilitan y si.nultáneamente estorban al desarrollo de la identi· 
dad chicana. El chicanismo simboliza el deseo mexicano-norteamericano· 

de no ser negros, ni anglosajones, ni 'carenciados' ,sino ellos mismos: 

fomentar las tradiciones que trajeron de México y reclamar los derechos 

que se les garantizaron y el respeto que merecen como residentes labo·· 

riosos de Estados Unidos" (13). 

Precisamente llorowi tz, en su estudio "Cultura, honor e identidad 

en una comunidnd chicana", ha encontrado símbolos identificatorios que· 

son preservados por la comunidad, los cuales entran en contradicci6n •• 

con los símbolos y valores de la cultura estadoW1idense, estos úl tiioos, 

(12) !bid. p. 28 
(13) llorowitz, Ruth. "Cultura, honor e identidad en una COllLIJlidad chi· 

cana". Ed. Fraterna. 1986, Buenos Aires, Argentina. pp. 325·326. 
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Los integrantes de la conunidad chicana, mantienen su identidad a· 

través de símbolos y valores que giran alrededor de la masculinidad, la 

femineidad y el respeto. Por ejemplo, la maternidad )' la virginidacl -

son los símbolos más apreciados para la ll1.ljer, así como la dependencia

hacia el hombre, la mujer que no respete estos símbolos se ve rechazada 

por lo general. Lo mismo ocurre con los hombres que de alguna forma no 

respetan los símbolos identificatorios tales como su independencia de

la !Tftljer. 

Sin embargo, tanto lforowitz como la ant rop6loga Frances Leon Swa- -

desh (14), en sus respectivos estudios acerca de la c0111.lllidad chicana , 

han encontrado cambios en los sÍmbolos identificatorios a pesar del CO! 

tinuo esfuerzo por su preservaci6n, como consecuencia de la influencia· 

y de la relaci6n con grupos externos, de la educaci6n, de los medios de 

cam.micaci6n así como también de los movimientos politices y sociales. 

Y no s6lo eso, también los símbolos varían de regi6n a regi6n den· 

tro de las cuales se encuentra establecida la c0111U1idad chicana (recor

demos la variedad de asentamientos existentes de Ja comunidad) , de ahí· 

su heterogeneidad, heterogenediad profundizada por las diferencias de -

clase de los chicanos y por su grado de asimilaci6n a la 'cultura anglo· 
sajona. 

Debido n las características y a las condiciones sociales, hist6r.i 

cas y econ6micas que conformaron a la comunidad chicana, así como tam-

bién los factores poHticos, econánicos y sociales en los cuales se en

cuentra inmersa, podemos hablar de dos tipos de identidad: una identi

dad cultural y una identidad nacional, 

De esta forma, consideramos la identidad cultural o de grupo, a - -

aquella identidad basada en aspectos espec{ fices tales cano el origen- -

étnico, la lengua materna, la cultura y las condiciones de subordina--

ci6n como grupo minoritario que son los chicanos, frente al grupo angl!!. 

(14) Cfr. Swadesh Leon, Frances. "Los primeros pobladores". Ed. Fondo· 
de cultura ccon6mica. 1977. México, D.F. Caps. Vll·IX. 
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saj6n JMyoritario. Identidad que gira en tomo de sÍlrilolos claves ant! 

rionnente seftalados, traídos desde México o heredados por sus padres "!!. 
cidos en M&xico. 

Por otro lado, consideramos una identidad nacional de los chica--

nos, como aquella identidad que los llev6 a luchar por Estados Unidos -

en la segunda Guerra lltlndial, en las guerras de Corea y Vi et Nam, es d! 

cir, aquella identidad como nacionales de los Estados Unidos, y que por 

lo mismo, es. err6neo negarles el derecho a sentirse y comportarse como

estadounidenses que son así como el gozar de los beneficios de esa so

ciedad. En este sentido, es importante que canprendamos que la cultura 

chicana es producto también de la influencia de la sociedad norteameri -

cana y de su .cultura, integrando valores de ella como lo señala floro--
witz. 

Menciono esto, debido a la atendida y eri6nea creencia que existe 

· en México de que los ·chicanos carecen de identidad propia, "no son ni -

de aquí ni de allá", cuando hemos visto lo err6neo de este planteamien
to. De igual fol1!1a, es equivocado el suponer (como ocurre en algunos -

círculos acadl!micos e intelectualoides) que los chicanos se identifican 
totalmente con los anglosajones al igual que cori su cultura, olvidándo

se por canpleto de las tradiciones y la cultura mexicanas. 

Al respecto Horowitz señala: "Se realizan esfuerzos con el fin de 

mantener las tradiciones mexicanas. Los residentes de la zona (locali

zada en la ciudad de Chicago) celebran las festividades mexicanas, y -

las organizaciones de servicios sociales con personal mexicano observan 

los (días) feriados lllelCicanos más que los norteamericanos. El 16 de - -

septiesmre, día de la Independencia de Mbico, es una de las principa- -
les celebraciones de la zona, y hay un desfile bien organizado que rec~ 

rre unas cuarenta calles desde el centro de la ciudad, a través de la -

calle 32, hasta el Parque Oeste. Las banderas mexicanas que flamean en 

todo el vecindario confieren al sector una atm6sfera festiva. J.1s fie~ 
tas se prolongan hasta las primeras horas de la madrugada" (15). 

Asimism, en la ciudad de Los Angeles, la comunidad chicana cele--

(15) Horowit:z, Ruth, Op. cit. p. 74. 
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bra con desfiles el 5 de mayo, fecha en la que Ignacio Zaragoza venci6 

al ejército francés en las ironediaciones de la ciudad de Puebla. Tam

bién este día se festeja en las escuelas primarias bilingiles con bail!!_ 

bles organizados por los maestros y los alumnos, como pudo constatar-

quien esto escribe. 

Dejaremos de lado la identidad nacional de los chicanos para enf,!?_ 

carnos exclusivamente a la identidad de grupo, la cual, dadas las par

ticularidades que presenta, es la que nos interesa para poder señalar

la relaci6n existente entre el lenguaje y la identidad. 

2. 2. 2 EL LENGUAJE CCMl VINQJLO DE IDENTIDAD 

Para llegar a establecer al lenguaje como vínculo de identidad, -

es necesario que tane1nos en consideraci6n algunos aspectos importantes 

sobre el lenguaje, uno de los cuales, es su funci6n socializadora. 

A través del proceso de socializaci6n un individuo adquiere cono

cimiento de la fonna en la cual debe, tiene y puede comportarse en re

laci6n con uno o varios individuos dentro de una situaci6n social espE_ 

cífica, es decir, el proceso de socializaci6n está constituído por la

transmisi6n y signifi~ci6n de aquellos productos cul torales que una -

sociedad prescribe como deseables y de aquellos otros que pl'Oscribe -

por considerarlos indeseables. Como sabemos, son fundamentalmente dos 

las instituciones a través de las cuales se realiza el proceso de so-

cializaci6n: en primer lugar se encuentra la familia; ~n segundo, ln

escuela. 

Por otro lado, la transmlsi6n y significaci6n .se producen en y por 

la COlllJIÚcaci6n, estableciendo ésta, a su vez, la fünci6n socialiwdorn 

del lenguaje. 

Así, el proceso de socializaci6n que se lleva a cnbo por mc<liu lid 

lengua.je es de Stm'.l importancia para comprender la rclnci6n entre len- -

guaje e identidad, ya que si la socializaci6n es el conocimiento del --
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adecuado comportamiento en un grupo, en una sociedad, se estarán repro

duciendo continuamente las pautas culturales de esa sociedad o grupo, -

a6n cuando éste se encuentre inmerso en otro como ocurre con la ccm.mi

dad chicana. 

Es aquí, donde cobran importancia las instituciones donde se pr~ 

ce la socializaci6n del lenguaje. Como anterionnente señalé, ocurre -

primero en la familia y posterionnente en la escuela. 

En la familia, el individuo desde pequeño es enseñado a comportar

se de acuerdo con las nonnas y patrones culturales que el grupo o la s~ 

cicdad han establecido, además de reconocer, confonne crece, en los de

más integrantes actitudes y comportamientos que le son propios, identi

ficándose de esta fonna con ellos y con el grupo al cual pertenece su -

familia, sintiéndose distinto a grupos ajenos que contrasten de modo -

claro con el suyo, de tal manera, que es en la socializaci6n familiar -

donde se engendra el sentimiento de identidad por la cOOtUnicaci6n exis

tente a través del lenguaje, 

La escuela, reforzará todo lo aprendido en la familia, y además 8!!! 
pliará los valores identificatorios del individuo al proporcionarles -

historia y cultura del grupo al cual pertenece, un pasado que de alguna 

fonna u otra influye en su presente, pues el está inserto en una socie

dad o grupo humano independientemente de su voltmtad. En la escuela -

también, por medio del lenguftje se le estará ciando una particular cosm.!!. 

visi6n del nnmdo, la de su g~o, ya que cO!l\O se mencionó anteriotmente, 

el individuo tendrá que emplear el mismo lenguaje de sus cosocietarios

si no cµierequedar aislado; al ,aceptarlo y utilizarlo está haciendo su

ya junto a los demás, esa cosirovisi6n particular que del nt111do tiene su 

propio grupo o sociedad. 

Podemos decir así, que todo grupo social se caracteriza porque --

c.üste en sus integrantes un sentimiento de identidad y pertenencia s~ 

tentado en la wüdad y en la fortaleza que ésta misma proporcione. Es

te sentimiento de identidad y pertenencia es proporcionado por la len-

gua, las costumbres y la cultura, siendo estas dos ú1 timas proporciona

das a través de la lengua pues ella es el medio de transmisión. 
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Frente a este sentimiento de identidad que se establece con los c~ 

societarios por medio de la lengua, se establece otro de lliferenciaci6n 

·con el·o los grupos que no _responden con un similar patr6n de socialiZ_!! 

ci6n y de c6digo lingüístico. Sin embargo, se admite la presencia de -

diferencias, algunas de las cuales no quebrantan el sentido de COOIUlli • • 

dad a pesar de la diversidad, en cambio, otras lo debilitan y amenazan· 

y pueden llegar a destruirlo como ocurre en la comunidad chicana, la 

cual se ve amenazada en su identidad por el sojuzgamiento del que es -

objeto al no querer integrarse de manera incondicional al gn1po niayori· 

tario anglosaj6n. 

Al respecto, las soci6logas Jiniénez·Ottalcngo y Georgina Paulín "'!!. 
nifiestan: 

"En el proceso de tmificaci6n·diversificaci6n encontramos como el!!_ 

mento indispensable al lenguaje que es el que proporciona los símbolos· 

que la consciencia colectiva requiere tanto para su identificaci6n como 

para proceder, tanto para su uni6n como para ~u desuni6n". 

''Si partimos del hecho de que el lenguaje es el reflejo de los SC!!_ 

timientos y~e las emociones individuales pero a la vez de la experien-

cia y del conocimiento que se adquiere socialmente, entenderemos el pr!!_ 

ceso de tmificaci6n-diversificaci6n; así cuando un símbolo se admite •• 

convencionalmente tiene un valor general, pero como las acciones parti • 

culares del uso del símbolo no pueden observarse sino en manifestacio· -

nes individuales que se acercan o alejan del patr6n general, estas man.!_ 

festaciones pueden incorporar las innovaciones" (16). 

Como hemos podido apreciar, la lengua dese!Jlleña un importante pa-

pel en la identificaci6n y toma de consciencia tonto individual como ·

de grupo. Es con su utilizaci6n como los hombres se reconocen distin·· 

tos de los demás en el interior del grupo al cual pertenecen, y como - -

iguales a ellos frente a otros grupos extraños, pues la lengua les sir· 

ve tanto de factor de identificaci6n como de elemento de cohesi6n y de· 

coniunicaci6n, creándose con ello el vínculo entre identidad y lenguaje-

(16) Jiménez·Ottalengo, Regina y Georgina PauÍín. ~· cit. p. 12. 
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ya que es la misma lengua la que proporciona los elementos necesarios P! 

ra confonnar y para transmitir la identidad, y es que si bien, 6sta es -

moldeada por las condiciones biosocio16gicas de acuerdo a su grupo (17), 

estas son transmitidas a través de la lengua, del c6digo lingüístico em

pleado por este grupo. 

Esta identidad que necesariamente se establece a través del proceso 

de socializaci6n del lenguaje, encuentra principio, como vimos anterior

mente, en la familia. y reforzada en la escuela, instituciones que por lo 

mismo tienen una marcada importancia dentro de cualquier grupo humano, -

de ah! que los chicanos pugnen por una educaci6n bilingüe adecuada, sin

la cual se destruye su identidad y con ella su cultura, obteniéndose una 

inadecuada y desventajosa integraci6n a la sociedad norteamericana. 

Co100 se ha observado, el lenguaje significa algo m.1s que el medio -

por el cual nos podcm~s comunicar, ya que gracias a su papel socinlizan

te se crea en nosotros un sentimiento de pertenencia e identificaci6n h!!_ 

cia el grupo del cual fonnamos parte, de la misma manera que nos senti-

mos diferentes de los grupos que difieren del nuestro por su distinto c~ 

digo lingüístico (18) , es decir, de su lengua, la cual les propordona -

wm perspectiva diferente del mundo. 

En este sentido hay que recordar que a través de la lengua la expe

riencia humana se analiza de modo diferente en cada conrunidad (19), y -

que el lenguaje, por medio de la lengua, proporciona una detenninack~ co~ 

movisi6n del mundo. 

Además en el transcurso de la socializaci6n que recibe el individuo 

desde su infancia, son transmitidos toda una serie de valores y símbolos 

que confonnan la identidad del grupo al que pertenece y con los que se -

identificará y sentirá como propios en su madurez, "siendo el idioma la

manera de interpretar. los valores y símbolos de la propia cultura" (20). 

(17) Cabral, Amílcar. Op. cit- p. 26 
(18) Jiménez-Ottalengo, Regina y Georgina Paulín, Op. cit. p. 12. 
(19) Martinet, André. Op. cit. p. 31 
(ZO) En entrevista con el Or. Manuel de Ortega. 



En este caso, la comunidad chicana ha luchado por mantener vigente 

el idioma español; alUlque si bien es cierto que la sociedad anglosajona 

de alguna fonna ha contribuido a ese mantenimiento segregando a la po- -

blaci6n de origen mexicano, también es cierto que la comunidad a través 

de la toma de consciencia ha luchado por mantener el español vivo. 

Los esfuerzos emprendidos por los chicanos por salvaguardar su le!.1. 

gua y su identidad, se remontan al mismo siglo XIX, con la aparici6n de 

varios peri6dicos en español en diversos puntos del Suroeste. A princi 

pios de este siglo, los hemrutos Flores ~~1g6n continuaron este esfuerzo 

al editar su combativo diario en Los Angeles, poco después, La Opini6n

sigui6 con esta costlmlbre. 

Sin embargo, no s6lo fUe por medio de los peri6dicos cano se cris~ 

liz6 la preocupaci6n por mantener vigente la lengua; de igual fonna, h~ 

bo infinidad de canciones, corridos y leyendas que no s6lo mantuvieron

vivo el idioma, sino también la tradici6n oral. 

Ahora bien, debe reconocerse que con el r.t>vimiento Chicano de los

sesentas, renaci6 la preocupaci6n por preservar la lengua y la idcnti- -

dad que se hauía debilitado, al reconocerse la importancia que tenía el 

idioma en la conservaci6n de la identidad. De esta fonna, surgi6 una -

nueva literatura preocupada en resguardar la lengua y rescatar la culf!!. 

ra maternas, y no s6lo eso, también surgi6 un cine y lDl teatro que que
ría recuperar tradiciones y costumbres que se perdían poco a poco, ade

más de exigir el respeto hacia el idioma y la cultura de. los chicanos. 

De esta fcnna, la juventud que pertenecía a la segunda generaci6n

y que ya no hablaba español, se prcocup6 'por aprenderlo y luch6 por una 

educaci6n bilingüe que evitara tanto la segregaci6n por no hablar in--

glés, como la pérdida de la lengua e identidad de origen. 

Hoy en día, esta lucha continua, pues prosiguen los esfuerzos de -

la sociedad anglosajona para desaparecer el español y la cultura mexic!!_ 

na en los Estados Unidos. Segurruncnte la COITllllidad Chicana redoblará • 

sus esfUerzos para evitar que su lengua e identidad sean borradas del 

territorio en el cual se asentaron antes que la cultura anglosajona. 
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C A P l T U L O Ill 

EL ESPAROL EN LA COMUNIDAD 

CHICANA 

La situaci6n del espaíiol en el Sudoeste de los Estados Unidos no -
es homogénea ni llllcho menos, varia de lUl lugar a otro, en relaci6n con

la proporci6n numérica de chicanos y anglos, la edad de la comunidad, -

si es rural o es urbana, el grado de su aislamiento, la historia de las 

relaciones sociales dentro de la comunidad y muchos otros factores, sin 

embargo, entre todos estos elementos, hay algunos que caracterizan la -

situaci6n actual del español frente al inglés. 

"También debe recordarse ·sellala Carey Mc:Williams- que el proceso

de aculturaci6n es algo diferente en el Suroeste, en comparaci6n con -· 

cualquier otro lado de Estados Unidos. Aquí adoptamos a la minoría de
habla española: ELLOS M) NOS AIXJPTARON A NOSal'llOS. Esta diferencia e! 

plica la tenacidad con que la gente de habla espaJ'lola se ha apegado a -

ciertos aspectos de su cultura nativa. Hasta 1917, el Dr. Espinosa ca.!_ 

cul6 que no había wia sola familia hispanonorteamericana de ca<la cien, -

en Nuevo r.téxico, que lwbiera abandonado por cQnpleto el español como -

idioma doméstico. Hoy día, nueve de diez nacidos en Nuevo México ha-·
blan inglés, pero el espallol sigue siendo la lengua vernácula de la ma

yoría. La persistencia del lenguaje espaíiol se debe a nruchos factores: 

a la falta de facilidades educa ti vas, al aislamiento que prevalece, a -
la discriminaci6n constante, a la existencia de escuelas segregadns, a

la pauta de trabajo migratorio y dem.1s. Cualesquiera que sean las raz~ 
nes, el hecho es que esta persistencia en la lengua espailola ha sido de 

muy grande influencia para obligar a un grado de fusi6n cultural" (1) · 

(subrayado mío) . 

Dadas estas circunstancias, que se explicarán con mayor profundi·· 

dad en el transcurso del capítulo, no podemos hablar del español y su · 

cordici6n frente al inglés sin mencionar a la educaci6n bilingüe, ya · • 
que en Jl1JChos aspectos ambas cuestiones se encuentran íntimamente rela

cionadas como a continuaci6n explicaré. 

(1) McWpliams 1 ,,Carey. '.'Al norte de Méxis:o: El conflicto entre 'anglos 
e hispanos • lid. Siglo XXI. 1979. México, D.F. p. 362. 
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3 .1 OONDICION DEL ESPAOOL FRENTE AL INGLES 

Como se recordará, el ¡:unto de partida de Ja comtuüJad chicana és

el año de. 1848 (2), después de \Ula década <le violentas Lliscor<lias que· -

culminan en la guerra entre México )' Estados Unidos y que desemboca en

la firma del Tratado de Guadalupe llidalgo, firmado el 2 de febrero de -

1848. Por medio del mismo, Estados Unidos adquiri6 más de la mitad del 

territorio mexicano, constituído por los estados de Ari:ona, California, 

Colorado, Nuevo México, Nevada, Texas y Utah, hoy conocido como el ·sud!?_ 

este de la Uni6n Americana. 

A partir de aquí, y como se señal6 en el primer capítulo, comienza 

una historia de humillaci6n, despojo, explotaci6n r segregaci6n para la 

comunidad de origen mexicano. 

Así, la colonizaci6n iniciada por los anglos en el Sudoeste di6 -

origen a un rechazo por todo lo que fuera mexicano: poblaci6n, cultura 

y lenguaje fueron sumidos en una progn.,iva segregaci6n y en el olvido. 

A este aspecto, Eduardo llemández Chavez comenta: "Así, con el d!?_ 

minio político, social y econ6mico del Anglo, el español ya no fue el -

respetado idioma de una orgullosa e independiente gente, sino la despr.<:_ 

ciada lengua de una obstinada minoría extranjera quien se neg6 a acep-

tar cortesmente el inglés y el completo americanismo que presunúblemen

te venía con él. Ignorando la larga historia del Español en el Sudoes

te, los Angloamericanos siguieron sistemáticamente políticas <le "Wlica

mente inglés". Solamente en Nuevo México, con la proporci6n relativa-

mente mayor de hispano hablantes, fueron llevadas a cabo políticas de -

bilingüísmo oficial por un tiempo, sin embargo, ah!, cerno en cualquier

parte del Sudoeste, hubo fuertes presiones institucionales, especialme!!. 

te a través de las escuelas para conformar el inglés conD norma" (3). 

(2) 
(3) 

De esta forma, el español fue relegado a un segundo término, y con 

Cfr. Supra capítulo I. p. 4 y ss. 
Hemández Chavez, Eduardo (ed.) "El lenguaje de los chicanos; re-
gional and social characteristics used by Mexican-Americans". 
1975. Ed. Center for applied linguistics. Arlington, Virginia, --
U.S.A. Introducci6n p. V. 
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ello a toda la cailmidad que empleara este idiana. A la subyugaci6n P!!. 
lítica, econánica y social sigui6 la cultural al usarse solamente el i!!_ 

. glés, que serviría c<no una barrera entre la mayoría anglosajona y la • 

minoría mexicana, al proporcionar educaci6n unicamente en el idio1M in

glés. 

·Acerca de esta· barrera lingUística la soci6loga Georgina Paulín • 

sei\ala: ''El hecho de que el español sea la lengua materna de la mayo-

ría de ellos (los chicanos) y de que no dominen la oficial, no les hace 

menos americanos: ... sus intereses, sus actitudes y sus aspiraciones, -

difieren poco de las del resto de los estadounidenses; pero -sin embar

go- se les niegan las oportunidades de que goza cualquier ciudadano es

tadOW1idense. Así, a los problemas de pobreza y de discriminaci6n que 
trunbién padecen otros grupos minoritarios, se S\11\an los padecimientos -

derivados de la existencia de una barrera del lenguaje" (4). 

Cabe sellalar que ante la imposici6n del inglés cano lengua oficial, 

· la COllllllidad chicana reaccion6 de diversas formas ante ella, lwbo algu

nos sectores, con mayores posibilidades económicas y con wia mejor edu

caci6n que pudieron asimilarse fácilmente al aprender el idioma iqlues· 

to, a la vez que olvidaban el español; hubo otros que también lograron

el aprendizaje del nuevo idioma sin perder el espallol, a1D1que la mayo-

ría de la cOOIJllidad, por su escaso nivel educativo no pudo hacer lo mi!!_ 

mo, y lo que fue peor para ellos, el espai\ol que hablaban sufri6 la in

terferencia del inglés. 

Sin eri>argo, "se patentiza -sellala Georgina Paulín- el sentimiento 

de superioridad <JlC deriva de la situaci6n de la lengua oficial cano -

símbolo de prestigio y de poder, y al'.Ín cuando el uso de esa lengua no -

elimina las diferencias sociales entre los hablantes de inglés de ori·

gen mexicano y los estadounidenses de habla inglesa el uso de ese medio 

lingUÍstico les hace sentir portadores de su poder y prestigio, frente 
u quienes no lo usan, n quienes -en consecuencia- consideran en posi--

ci6n inferior a la suya" (5). 

(4) 

(5) 

Paulín, Gcorgina. "Antecedentes y categorías para el estudio socio 
lingUístico de los Mexicano-Estadounidenses en Estados Unidos de 7 
América" En "SociolingUÍStica de la interacci6n". 1985. Ed. U.N.A.M. 
Mllxico, D.F. p. 61. 
Ibid. p' 60. 
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Por otro lado, el espallol desde su inferior posici6n frente al in

glés, ha sufrido de la interferencia de éste, lo cual, ha producido una 

peculiar rama del espallol llamada español chicano. "El español chicano 

-indica Salvador Rodríguez del Pino- ha incorporado el elemento inglés

en su estructura, fonología y semántica, al punto de casi convertir a -

este dialecto en una lengua separada de su lengua materna: el español-. 
mexicano" (6), 

Este peculiar dialecto ha sido motivo de· escarnio para quienes lo

emplean; los chicanos han sido amargamente atacados por gran parte de -

la poblaci6n que reside al sur del Rfo Bravo, acusándoseles de su "pés,! 

mo" manejo del español sin canprender la realidad política, econ6mica y 

socioailtural que ha forjado a la cOll'llllidad chicana. 

"El espafiol chicano -agrega Rodríguez del Pino- no solamente es - -

producto de dos lenguas en contacto, sino tanbién de la influencia de -

factores del medio ambiente y la inmediata realidad de la vida chicana, 

muy diferente a la mexicana, aunque provenga de ella. En otras pala--

bras el habla del chicano tiene fuerte relaci6n con todos los elementos 

y factores que componen su nivel social y su estado de minoría en des-

ventaja. El individuo chicano también habla su 'espafiol' de acuerdo -

con el grado de aculturaci6n o asimilaci6n de la 'cultura' anglosajona, 

de manera que existen chicanos que no pueden verbalizar el espafiol aun

que entiendan perfectamente a sus padres y otros que nunca han podido -

aprender el inglés pero lo entienden a través del español chicano. Es

ta discrepancia en los niveles de comprensi6n se debe al menor o muyor

grado de contacto con el tren de vida norteamericano" (7). 

Este peculiar dialecto d!!l español empleado por gran parte de la 

c1J11111idad chicana, ha propiciado una mayor segregaci6n de la misma, pues 

el espallol empleado por ellos no es aceptado en las instituciones cduc!!. 

tivas, corno el espallol cOOlÍlll. 

(6) 

(7) 

Sin embargo, debe considerarse que el español chicano es la lengua 

Rodríguez del Pino, Salvador. "El idióma de Aztlún: una lengua que 
surge" En "dlicanos. Antología hist6rica y literaria". Ed. Fondo -
de Cultura econ6mica. 1985. México, D.F. p. 129. 
Ibid. p. 130. 
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~tema de miles de chicanos y es el ánico vínculo con la cultura mexic!!_ 

na y espall~la al mismo tiempo que la forjadora de la identidad de esos -
chicanos. 

Pese a esto, el espal\ol chicano ha sido una lengua acomplejada, ya

que el nil\o chicano apr~nde este dialecto cO!ll'.l algo natural para poder -

ca!llllicarse, pero, normalmente al entrar en conta.cto con alguna institu
ci6n educativa se da cuenta de que la ánica lengua que el conoce no es -

aceptada, que tiene un estigma social que lo separa y diferencía de lo -

nonnal. As! el nil\o crece con complejos lingU!sticos al no ser aceptada 

su lengua, empleo de la misma que en nuchas ocasiones le cierra el cami

no a una vida productiva en la sociedad anglosajona al no reconocerse el 

valor cultural del dialecto. 

A este respecto, Paulín ha señalado: "F.n el caso particular de las 

CQlllllidades mexicano-estadCllUlidenses del suroeste de Estados Unidos de -
América, los estudios. realizados sobre el estado del inglés y del caste

llano nuestran que el problema se plantea por una doble vía: eR cuanto, 
en primer lugar, la variedad de inglés y la del espafiol que usan es la -

inrulta y, en segundo lugar, son analfabetas o en inglés, o en espal\ol,

o en inglés y en espal\ol. Estn situnci6n bidialectal coloca a los mexi

cano-estadmmidcnses en una posici6n social desventajosa respecto a la -

de quienes dootlnan ln variedad culta del inglés y son alfabctas; pues el 

inconveniente adicional de no ser alfabeta ni en el idioma oficial del ·

país de residencia ni en el del país de origen produce ~ doble insegu
ridad psicol6gica. Además, esta situaci6n limita la expresi6n de sí mi~ 

mo y el conocimiento tanto de la propia realidad caoo la de la ajena y -

-as!- obstruye sus posibilidades de mejoramiento al limitar los satisfnE.. 

tores capaces de cubrir sus necesidades a los mínimos indispensables pa

ra subsistir" (8) , 

La existencia de esta condici6n del espru1ol frente al inglés ftte - -

propiciada por una serie de factores, algunos de los cuales intentar{¡n -

ser explicados en el siguiente apartado. 

(8) Paulín, Georgina. Op, cit. p. 81, 
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3.1.1. EL USO OBLIGAOO DE LA LENGUA MATERNA. 

Mucho se ha criticado la posici6n de gran parte de la cOllUllidad -

chicana de "abusar" del uso del español y de "negarse" a aprender el i!!_ 
glés y por lo tanto de no querer asimilarse a la sociedad norteamerica

na. Se habla de una terca lealtad a la lengua materna, lealtad que, s~ 

gún es to, se aprecia en cualquier momento de la vida cotidiana. 

"Esta lealtad especial de los mexicano-norteamericanos ·menciona • 

Joan ~loore-, se demuestra cuando vemos la gran proporci6n de gente de • 

habla española que hay entre los descendientes mexicano-norteamerica··· 

nos de los colonizadores del siglo XVII y entre mexicanos de tercera o

más generaciones, de los pueblos fronterizos y de las zonas más aisla-· 

das de otros estados. Los mexicano-norteamericanos hablan espallol no -

solamente para comunicarse con parientes nacidos en el extranjero, sino 

habitualmente y como una fonna tradicional a través de llllChas generaci.2_ 

nes" (9). 

Si bien es cierto que existe un elevado empleo del espallol por P8!. 

te de los chicanos, también es cierto que en gran parte de la ca11111idad 

este uso del español se debe a las condiciones econ6micas de retraso en 

que los anglos han sumido a la poblaci6n de origen mexicano, negándoles 

no s6lo el aprendizaje del inglés sino también su adecuada integraci6n

a ·1a sociedad norteamericana. 

En efecto, las infrahumanas condiciones que enfrentan gran parte -

ele los chicanos, no s6lo no les permiten el acceso a las instituciones

educativas, sino que tampo.co se les ha pennitido un aprendizaje adecua· 

do del idioma inglés; y al prohibir el empleo del espaf\ol en las escue· 

las, el estudiante chicano que s6lo domina el español es segregado al -

no poder comunicarse en un idioma desconocido por él. 

Así pues, gran parte de la canunidad chicana es obligada a emplear 

exclusivamente la. lengua materna. En este sentido, Georgina Paulín --

apunta: "La proscripci6n de la lengua castellana en la instrucci6n for· 

mal; las medidas encaminadas a la retenci6n de la lengua castellana co· 

(9) Moore, Joan. "Los mexicanos oe los Estados Unidos y el movimiento
Chicano". Ed. Fondo de cultura econ6mica. 1977. Méicico, D.F. pp. -
223-224. 
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mo s1mbolo de repudio hacia el grupo que la usa, o m&s de contribuir a -

111111tenerlo en la situaci6n de atraso y de si.etimiento del que es )' ha -

sido objeto, representan algunas ele las medidas encaminadas a una subslJ!! 

ci6n de esa minoría y no a su participaci6n positiva en esa sociedad" -

(10). 

Por otro lado, antrop6logos y soci6logos encargados de estudiar la

vida de grupos que· tienen frecuentes contactos culturales con otros, co

mo los chicanos. han desarrollado importantes hip6tesis. 

Estos antrop6logos y soci6logos han notado que donde dos idiomas e! 

. tl'ln involucrados, las funciones anteriormente ejecutadas por un idiOllla -

llegan a ser divididas entre los dos. Esta divisi6n parece estar ·basada 

parcialmente en la conveniencia y parcialmente en la necesidad. Los in· 

dividuos que retienen el lenguaje de su cultura ancestral parecen encon

trar más f&cil dirigirse a otros en ese lenguaje, y para hablar con los

extral\os, se dirigen en la lengua de este últn.> (11). 

Algunos investigadores han sugerido que un resultado 16gico de esta 

divisi6n, es que para ambos individuos, dentro y fuera del grupo 'tnico, 

el idioma étnico llega a simbolizar al grupo y a su cultura de origen, -

en franca relaci6n entre lengua e identidad. 

Al respecto, George Barker apunta: "La habilidad individual en --

usar el idiaaa de WlB segunda o adoptada cultura llega a simbolizar su -

condici6n en la nueva sociedad. Para los ignorantes inmigrantes, esta -

situaci6n parece :imponer una pesada culpa. Rllth Tud:, en su estudio de

una cOOllllidad Mcxicano·.Americana en california, sugiere que el fracaso • 

de los trabajadores mexicanos para usar el inglés en pdblico, jmto con

su defectuoso uso del inglés, constituye la principal raz6n para el sen

timiento, en parte, de D1Jchos Anglo-Americanos que el mexicano no puede· 

ser asimilado, o en su defecto, que el no debería de tener alguna condi • 

ci6n en la sociedad" (12). 

(11) Cfr. Barker, Gcorge. "Social functims of Language in a Mexican-A· 
merican Ca!lmity". En Hemández Chavez, f.duardo Op. cit. p. 171. 

(12) Ibid. p. 171. 
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De lllll manera u otra, estas actitudes Clll(Jlljan al chiCllllD a usar !a

lengua materna; al no pcmdrsele el acceso a la integraci6n en la so-

ciedad en que se encuentra inlerso se ve obligado a usar la lengua de 

sus padres. 

Otros investigadores ccmo Bossard, han resunido esta relaci6n del -

lenguaje y la condici6n de los grupos biling(lcs, sel\alando que en los E,! 

tados Unidos y en todos aquellos países donde existen minorías ling(IÍst_! 

cas, el 'proceso de identificaci6n 1 ingiltstica · con la condici6n social , -

opero en dos diJlensiones, És ~ en ama. Bossanl, ade!Ms sellala que -

aparte de la deteniinaci6n de la condici6n basada en la confo1111idad de -

una f?tma socialmente aceptada de expresi6n, existe la añadida dimensi6n 

del bilingil{smo, operando contra un bagaje cultural del estado de inmi-

grante y de grupo minoritario. 

En esta aliadida dimensidn, Bossard sugiere ~ con un segundo idio

ma y sus vesti¡ios e~tán atados a ll situaci6n del particular grupo minor!_ 

tario el cual habla ese idimia (13). 

Por su parte, George Barlcer realiz6 una investigaci6n al respecto, -

en la ciudad de 1\icscn, Arizona (14), donde encontr6 que el español es -

casi siempre usado por la caamidad chicana en el cantpu de las relacia- -

nes familiares, con amistades, al igual que en la vida social y en ccrc-

1110nias especiales de la conmidad, de tal foma que el espal'iol está id"'!!_ 

tificado con la familia y con el grupo social. 

Sin cdiargo, el idi<Sl usado, C811bian cuando una persona bilinglle

se dirija a m anglo (de aqu1 se desprende que el chicano sicq>re usará

el inglEs en sus relaciones con los anglos)", ya sea en relaciones de ne

gocios o en relaciones sociales. m inglés, es así identificado con_ las 

relaciones fomales. 

De igual fo111a, Barlcer tallbién ha señalado que: ''La segregaci6n so

cial de la poblaci6n mexicana en 1\Jcson no está en ninguna parte lllt'jor -

(13) Cfr. Barlter, George. ~· cit. p. 171. 
(14) Ibid. p. 176. 



indicada que en los patrones de comportrunicnto l ingiJÍstico <le los niños 

de los barrios. Es un hecho curioso que una de las instituciones patr.2_ 

cinadoras del español hablado entre los niños Mexicano-Americanos en • -

Tucson; sea el patio de la escuela públicn de la vecindad. Ill'ntro de • 

los edificios escolares, los niños son obligados a hablar inglés, pero· 

afuera no existen restricciones, y las escuelas que en una ocasi6n in·· 

tentaron exigir el inglés en el patio, lo han dado como algo inaplica·· 

ble. Una vez fuera de la atm6sfcra fonnal del sal6n de clases, los es

tudiantes Mexico·Americanos parecen tener un casi irresistible impulso

ª volver al informal dialecto del sur de Ari zona al jugar" (15). 

En el análisis que hizo Barker de los patrones de comportamiento • 

lingtl!stico en la comunidad chicana de Tucson, encontr6 que la subordi· 

naci6n psicol6gica y social de los chicanos estaba indicada por la reti_ 

cencia de muchos chicanos, de hablar espafiol con y en presencia de los· 

anglos; de la identificaci6n de los términos ''mexicano" y "chicano" con 

la clase baja; y, con la falta de relaciones infonnales entre anglos y·. 
mexicanos (16), patr6n que podría ser generalizado en algunas aspectos

al resto de los asentamientos de la comunidad. 

De igual manera, la segrcsaci6n tanto cultural como física de los· 

chicanos lo indicaron, entre otras cosas, la inhabilidad de muchos j6v~ 

nes bilingües para traducir libremente de una lengua a otra; la inhabi· 

lidad de muchas personas bilingües de liberarse del "acento español" al 

·hablar el inglés; la dependencia de los bilingües nacidos en Estados - -

Unidos del español en ciertos campos de las relaciones personales, como 

la familia y las amistades cercanas; así como el uso de pochismos y • • • 

otras formas lingüísticas híbridas (17). 

Por su parte, Georgina Paulín ha señalado: "Es claro que el aisla· 

miento de una colectividad humana no es resultado único y exclusivo de· 

la acci6n de aquel grupo que detenta el poder; es también un resultado· 

(15) Barker, George. Op. cit. pp. 178-179 
(16) Cfr. !bid. p. 179 
(17) !bid. p. 18.0. 
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de la ieacci6n concomitante del grupo sojuzgado que, ante la amenaza de· 

cxtínci6n,. se resiste a crurbíar, concentra toda su lucha en la subsiste!!_ 

cia de su propo gru¡:c que es, en estas condiciones, el único que le per· 
mi te satisfacer sus necesidades de nutuo apoyo" (18). 

Sin embargo, hay que señalar que la lealtad lingüística y étnica de 

la CO!tLlllidad chicana, es el producto del aislamiento y de la segregaci6n 

de que ha sido objeto por parte de la sociedad anglosajona, crigiéndosc

prccisamcntc esta lealtad cano una defensa para la existencia del propio 

grupo al no tener aceptaci6n en la sociedad anglosajona .. 

A este respecto Paulín agrega: "La lealtad étnica y lingüística es, 

en un primer lllOllK'nto el resultado tanto del aislamiento forzado como de 

su resistencia al cari>io, pero, después ·frente a la política absorben-

te, dominante y unifonnizadora del grupo que detenta el poder· se con· - -

vierte en el medio a través del cual los individuos amenazados por éste· 

preservan su único m~ío de defensa (el propio grupo minoritario)" (19), 

A estas condiciones, se si.na la falta de verdaderas oportunidades -

de intcgraci6n a fo sociedad norteamericana para los chicanos que llegan 

a dominar el inglés, propiciando el descontento en estos sectores y s~ -

consiguiente lucha por obtener el reconocimiento de sus derechos, como • 

ha venido ocurriendo desde la década de los sesentas. 

Han sido todas estas condiciones y factores, lo que .ha obligado a • 
gran parte de la comunidad a preservar el español y a la vez su idcnti • -

dad étnica en detrimento de su integraci6n a la sociedad norteamericana. 

3.1.3 VARIANTES DEL f.SPAAOL EN LOS FSl'AOOS UNIDOS 

Anterionnente se mencion6 que el español hablado en la comunidad - -

chicana, es un dialecto del espaflol utilizado en México, sín embnrgo, d.':!. 

bido a sus peculiares características en cada regi6n, no es homogén~o ni 

(18) Paul!n, Georgina. ~. cit. p. 82. 
(19) lbid. 
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rucho menos. Aunque tienen algo en c<Xll'in: los arcaísmos son frecuen-

tes en ~lquiera de las variedades del español. 

Al respecto, Aurelio Espinosa Jr. apunta: "La lengua española del 

Sudoeste representa una evolución arcaizante del castellano del siglo -

clásico, y no es de extrallar que formas y pronunciaciones de aquella 

época se encuentren todavía en el lenguaje canún. Perduran, como en -

otras partes de Hispanorunérica, arcaísmos tales como: ansí, añidir, -

dende, de contino, endcnantes, escurana, mesmo, ivierno, saludes (por -

saludos), troja (por troj), tranpezar y rruchos otros. 

"Lugar aparte merecen los arcaísmos fonéticos y morfol6gicos. Co· 

mo en el siglo XVI, por ejemplo, subsisten las vacilaciones de timbre -

en las vocales no acentuadas, y se emplean fonnas como reccbi r, sos pi· -

rar, melicia, ciéga" (20). 

Entre las peculiaridades que destacan de este español, es la not!!_ 

ble influencia de extrcmcfios y andaluces, cosa observada en el gran n.§. 

mero de voces que conservan la "h" aspirada, tales como: jayar (ha--·

llar), jeder (heder), j iel (hiel), jOJJgo (hongo), juí r (huir), etc. -

Ejemplos que son casi los mismos que aparecen en las zonas limítrofes· 

entre Castilla y los dialectos del sur de España (21). 

Espinosa Jr. sefiala que el vocabulario introducido por los· con·· -

quistadores a estas tierras, se ha ido empobreciendo, aur¡que este des· 

gaste se ha remediado en parte, por dos fuertes tendencias: la evolu

cí6n sem&ntica y la creaci6n de palabras a partir de ciertas carnctc--

- rísticas de los objetos. 

Este desgaste del vocabulario, adern.is, se ha visto enriquecido -· 

con centenares de palabras de origen inglés, muchas de ellas completa· 

mente hispanizadas. La influencia del inglés, si bien se lll3nifiesta -

arrolladora, es contrarrestada por las corrientes migratorias desde - -

(20) Espinosa Jr., Aurelio. ''Problemas lexicográficos del cspnñol del 
Sudoeste". F.n Hemández Chavez, Eduardo. Op. cit. p. 13. 

(21) Cfr. lbid. p. 14 •. 
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México, que han servido para mantener vivo el español. 

Pese a estas características en común, el español del Sudoeste ti~ 

ne sus variantes de un lugar a otro. Daniel Cnrdenas (22) señala cano· 

cuatro los principales dialectos que canponen al español: el "fex-Mcx", 

hablado en Texas; el "Manito", hablado en Nuevo México y Colorado: el • 

"Californio", hablado en California; y, el español de Arizona. Obser-· 

vemos más de cerca las diferencias que existen entre uno y otro dialcc· 
to: 

EL ESPANOL DE Ta\S 

En ténninos generales, el español de Texas conocido también con el 

nombre de "fex-Mex", está representado por la descripci6n tanto fonol6-

gica como morfol6gica, dada para un español común, esto se debe proba-

blcmente a que el estado de Texas ha sufrido de continuas corrientes aj_ 
gratorias desde México, lo cual, ha penni tido una continua renovaci6n • 

del español hablado en este estado, aunque conserva diferencias con re~ 

pecto al español de México. 

Entre las diferencias más importantes, encontramos la conq>leta -- -

ausencia del posesivo "nuestro -a, -os, ·as", recmplaza<lo por "de noso

tros". 

En el aspecto fonol6gico, localizamos una simplificaci6n en las s~ 

cuendas, de tal forma que cuando existen grupos de cuatro consonantes, 

estas son reducidas a tres, por ej cmplo, "transcripci6n" cambia a "tra~ 

cripci6n": cuando el grupo es de tres consonantes, éstas se reducen a -

dos: "transportar" pasa a ser "trasportar", "trasbordar" por "transbor

dar"; lo mismo ocurre con el grupo de dos consonantes, el cual, es red!! 

cido a una: "setiembre" por "scptientire", "tamién" por "también". 

Las (micas consonantes expresadas intervocalmente /b d g y/ son 

fricativas en el nivel de un discurso fonnal con alguna debilidad en el 

nivel del discurso nonnal, pero en el nivel coloquial, alladido a la de

bilidad, /d/ y algunas veces /g/ e /y/, tienden a desaparecer completa· 

(22) Cfr. Cárdenas, Daniel. "Mexican-Spanish". En Henufodez Chavez, -
Eduardo. Op. cit. p. 1, 
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mente, por ejemplo, "nada" se escuchará /naá/, "acostado" /acostáo/, -

"silla" /sía/, etc. 

Sin eni>argo, a!lllque estos cambios pueden encontrarse en otras par· 

tes del llllJ1do hispano y no s6lo en Texas, la particularidad del español 

texano o "Tex-Mex", como lo señala Cárdenas, reside "como en cualquier
sopa, es la proporci6n de cada ingrediente lo que le dá su peculiar sa

bor. Este peculiar sabor, sin embargo, puede ser sentido, observado, • 

pero no fácilmente definido" (23). 

EL ESPAflOL DE l>UEVO MEXICO Y COLORADO 

El español de Nuevo Mfucico y Colorado, llamado tani>ién ''Manito", -

es conocido por sus arcaísmos. Esto no significa que sea tnn diferente 

de las otras variedades que resulte incomprensible. De hecho, cada pe· 

culiaridad ·atribuib~e al ''Manito" puede ser encontrada en otras partes· 

del llUldo·hispano. Sin ent>argo, lo que hace única a esta variedad din· 

lectal es la concentraci6n de tantas particularidades lingill'.sticas en -

una área dada. 

Las peculiaridades de esta variedad dialectal pueden deberse entre 

otras cosas, al aislamiento sufrido por esta zona, debido a su situa--

ci6n geográfica que va de lo semidesértico a lo desértico; aunque bi.en

puede el lenguaje estar en proceso de nivelaci6n o de modemizaci6n con 

el énfasis general de la educaci6n bilingile. 

Hay que aclarar que para las capacidades individuales de los tres· 

estilos de discurso, el cooúi académico sirve cano base dentro de las -

limitnci1D1es descritas para el espal\ol texano. Así es como todas estas 

peculiaridades lingüísticas son encontradas en el diálogo de aquellos -

individuos quienes usan el dos en uno del nivel nonnal/fonnal de discur 

50 o el. nivel coloquial. Ade?>.ás, todas las peculinri<lmlc~ ntribuhlas • 

al espaj\ol texano existen en el español de Nuevo México y Colorado, al

gunas de las cuales, aunque llevadas al extremo, le clan un sabor arcai

co. 

(23) cárdenas, Daniel. Op. cit. p. 2. 
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F.n el "manito", también encontrarnos esa simplificaci6n de los gru

pos de consonantes descritos en el español texano, sin embargo, entt"e -

las características de este dialecto que lo distinguen del español de -

Texas, son el reemplazo del sonido /1/ por el /r/, ejemplos de esto lo

son las palabras alquilar, alfalfa y colmillo, las cuales suenan arqui

lar, alfarfa, y cormío, respectivamente. 

Otra pcculiari<la<l, es la nasalizaci6n <le las vocales, al grado que 

frecuentemente, pero no siempre, la consonante nasal desaparece, dejan

do ima vocal nasal. 

A partir de ahí, con frecuencia ocurre que las vocales sin acen·-

tuar se debilitan y algunas veces desaparecen, con el resultado que las 

consonantes contiguas, especialmente /n, m, 1/ adquieren una cualidad -

vocal o silábica, de tal fonna que por ejemplo ''una bebida" cambia a -

"nabcbida"; "mi mamá", pasan ser ''ntnamá"; y "c0111T1papá11 por "con mi pa

pá". 

Otra particularidad más del "manito", es que algunas fonnas verba

les reflejan el estado del español del siglo XVI. El pretérito '\e ---

traer es tm ejemplo: "traje, trajiste, trajo"; cambian por "truje, ti}! 

jistes, trujo". F.n el presente subjuntivo, por analogía con "caiga", -

WlO encuentra "vaiga" por "vaya", "haiga" por "hayaº, "creiga" por ....... 

"crea", "veiga" por "vea". F.n el futuro, por analogía con ''pondrá", -

uno encuentra la adici6n de la letra "d" en medio de los verbos (fen~ 

no gramatical conocido con el nombre de epéntesis). "f.raerá, caerá y • 
querrá", cambian por "traidrá, caidrá, quedrá" respectivamente. Por -

otro lado, el imperfecto indicativo consetva algunas antiguas fonnas t!_ 

les como 11vía" por ºveía", "ría" por "reía", cte. 

Por Último, otro hecho que le dá la arcaica orientaci6n al "mani-

to", es su vocabulario básico. Muchas palabr~s aparecen COl"O lo eran -

en el siglo XVI. Algunas muestran diptongos simplificados hace tiempo

en el español com6n (24). Por ejemplo, encontramos palabras tales co-

mo: nnsina, agora, asní, nai~ien, traidrá, lrurber, ivieme, escrebir,

etc. 

ESTA TESlS 
(24) Cfr. cárdenas, Daniel. Op. ci'Stdil· Df LA 

N1 Df.RE 
¡)ilKiüTEGA 
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EL ESPA.'>OL DE ARIZO~\. 

"El español de Arizona -señala Cárdenas- tiene muchos pimtos en c~ 

mún con el español de 1'\.Jc\'O México, pero más inclinado hncia la \'aric-

dad mexicana c1cl norte, debido a su prox.imhla<l al estn<lo de Sonora en -

M~xico. En parte, esta similitutl con el español del norte de México, -

puede deberse a la migraci6n desJe México que tuvo lugar durante In Úl

tima mitad de la primera y scgumb ll&nllas d<..' este ~iglo" (25). 

En efecto, la conccntwción d~ arG1Í·smos prl'sent:1da por c..•1 espaii.ol 

de ~\Jcvo ~léxico)' Colorauo, se retlucc drásticamente en :\ri:ona. ~h1chos 

de los a rea ísmos \•crb~1 lcs se encuentran jtmto a las fonnas comw1cs; sin 

embargo, l~s fo111ms ''caiba 1
', ''ere iba'', etc., son raramente c.scuch:1<l:1.s. 

Al igual c¡ue el espaflol texano, el de Arizona conserva tl'cs tenni

nacioncs de conjugaciones vcrlx1lcs para una cierta cxtc-nsión, pero In -

confusi6n existe con respecto n 1\kcimos-diccmos". 

En tollos C':5tos dinlcctos dc1 csp~1ñol 1 lil fonn:1 rcrbal 1 ·ui11
, es lis!.!_ 

<la l:On mayor frccucnc ía que la fonna "us tcd" 1 y s0 nota un uso cmla vez 

m .. 1s frecuente entre ln gcn('rnción jonm. 

EL ESPA,'<OL DE ü\L!FO!t'il,\. 

El cspai\ol <le California, conocido también con el nombre de "Cali

fonlio'1, se caracteri:a por su cnotme influencia <lcl inglés. El cspa-

ñol de California, m;'is que ningún otro ha llenado sus carcncfas l ingilÍ.:!, 

ticas con palabras y frases tomadas del inglés, aunque con una mayor V!!, 

ricdad de patrones. 

A esto, ha)' quc> agregar que el "cal ifomio" también puede ser des

crito como ima extcnsi6n del español <le Arizona (26), debido más que n!!_ 

da a la influencia del español del norte de México dadas las continuas

y munerosas corrientes migratorias de trabajadores mexicanos hacia ~l -

estado de Cal.ifomia. 

Como lo ha señalado Cárdenas "el lenguaje cambia y su aceptaci6n -

(25) Cárdenas, Daniel. Qp. cit. 11· 4 
(26) Cfr. Cárdenas, Daniel OP· cit. p. 5. 
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parece ser reconocida hajo una diferente pero dignificada fomia: el h.i 

lingilísmo" (27). 

Estos cambios en el español por la influencia de otro .idioma, o -

los arcaísmos y otms fonnas lingí!Ísticas propias del er.pañol del Sud-

oeste, ocurren en otras partes de hispanofimcrica, aunque en ningún lado 

se encuentran concentrados en unu tírc¡i específica como en el Sudocstc,
sin cmb:irgo, ello no significa que estos di¡¡lcctos del españoi sean in

comprensibles a los hablantes de otras regiones o de otras varie,lades . 

Al contrario, el español del Sudoeste con toili1s sus variedades, es w1 -

fiel reflejo de las condiciones hist6rico-socialcs )' ccon6micas en las

que se encuentra inmerso el grupo que se comunica a través de él: los

chicanos. 

3.2 BILINGü!S'-10 Y DIGLOSIA. 

El bilingilísmo es el uso y dominio de dos lenguas, es decir, cuan

do tm mismo mensaje puede transmitirse por wm misma persona en dos c6-

digos lingilísticos distintos y ser entendido por quienes dominan cual-

quiera de esas <los lcng1ms. 

Amlré ~brtinet, apimta en este sentido que "l.a idea de que el bi-

lingilísmo ha de referirse a dos lenguas en sitrn1ci6n de igmldad cstfi -

tan extendida y tan arraig:1da, que algunos lin¡.>!lístas han propuesto el

té1'11lino 'diglosia' para designar wiu si tuaci6n en In que una comunidad

utiliza, según las circtmstancias, Lm idiom¿t más familiar y de menor -

prestigio o bien otro m.1s literario y m,1s cuidado. El bilingüísmo se-

ría individual, en tanto que la diglosia correspondería a comunidades -

en su conjunto. Sin embargo, hay tantas posibilidades diversas de sim· 

biosis entre dos idiomas, que es preferible conservar el t6nnino 'bili!! 

güísmo• que abarca todas, mejor que intentar una clasificuci6n sobre 1:i 

base de una dicotomía simplista" (28). 

Este es precis¡unente lo que ocurre en ln comunidad ch.icnna con el -

español, pues como se recordará, se ha venido manejando el ténn.ino din· 

(27) Cárdenas, Daniel. Op. cit. p. s. 
(28) Martinet, André. Op. cit. p. 184. 
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lecto, el cunl "se emplea corrientemente con rnfcrencia n VARIEDADES - -

J.INGü!STICAS co~ UNA LOC\LIZACION GEOGR:\FICA PARTJQJ!J\R" (29) (El sub

rayado es mío). 

Con respecto nl bilingilísmo, Femando Pe1ialo~a (30) hn remarca,\o -

que existe la cuesti6n de su l1efinici6n y la naturnlc:a de como ocurre, 

aunque pnrcce haber un consenso general entn .. "' los .sociol ingílístas de • · 

que cualquier person~ es bilingtlc .si puede proJucir cmmciaJo::; ~ignifi· 

cntiVo!:i en más de un lenguaje. 

De :1hí que el bil inglií~mo ~e manifieste en un rnngo Je grados, <le~ 

<le el completo y simétrico control nntivo de dos' lrngu:1s, ;11 (':tso .:isit~ 

trice, domk~ existe una extre1:13 <lcbil idatl en uno o l"'ll los do!' idiomas 

Partientlo tle nquí, virtualmente totlos los chjc;inos son bilingües. 

Ln <liscusi6n que existe' entre los t6nninos bilingíi(smo y •.\iglosia

·por parte de los lingüistas y sociolingüístus, ha lewintaUo una serie -

de confu:-iíonc~ acere.a del ténnino a cmplcar::.c con respecto al lcn~u.ajc· 

de lo:; ..:hicano~, mas romo c·~ta discusi6n rdx1:-:a los ohjetivos de e~tc.· · 

trabujo. nos im~l inaremo:; por el túnnin'J hil ingüísmo Ü.1.-' ncucrdo a lo !>e 

fialaJu ant.cr iorn1entc por Mart inct, 

3. 2.1. llll.i:\GUISMJ Y ll\l1íl.'!1JHAl.15\I'.). 

Con el incremento Jl~ investigaciones sobre chicanos, ha s~1lido a -

relucir un tl'mj de especial intc.•rés lkbido u la impi:·rtancia qu(• ello·· 

pn~::;upone, inc rcfil~ro dcslle luego n la relación entre el bilingüísmo y

el biculturnlismo en esta comuniJ:u.1. 

Rotlríguc::. del Pino apunta: "[l chicano vive en un ambiente bilin

güe y biculturc1!. 1.a herencia cultural y 1 ingilística española se mani

fiesta en tocl3,; p .. rt"5 Je! Suroeste de los Estados Unidos: en los top!?_ 

11Ímicos, en la arouitectura, en los nombres <le las calles }' en la inH·

flucncin suti 1 que corre sin pretensiones entre la cultura americana -

del Oeste" (31). 

(29) 
(30) 

(31) 

Ibi<l. p. 196. 
Cfr. Pcñalosa, Femando .. "Mul tilingualism and mul tiglosia" En lle! 
nández Chavez, Eduardo. Op. cit. p. 165. 
Rodríguez del Pino, Salvador. Op. cit. p. 132. 
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Indudablemente que esta herencia cultural hispana junto con la vi· 

da cotidiana en los Estados Unidos, ha producido un fcn6meno trasceden· 

tal: un biculturalismo reflejado en el bilíngüísmo. Sin embargo, <leb~ 

mos aclarur que el ser bilingüe no implica ncccsnrinmente ser bicultu· -

ral, ya que se pueden hablar <los idiomas )' entender la extranjera a tr~ 

vés de la propia cultura. Cosa que sucede generalmente con aquellas -

personas que aprenden otro idioma, pues, por lo regular no llegan a CO!J! 

prender el idioma en el contexto cultural que le es propio. 

en este sentido, Tino Villanueva aclara "Ser biculturnl y bilingüe 

supone que ante una dctel1llina<la realidad lü veamos bivisualmcnte, o me

jor, que la sintamos bisensiblcmcnte desde dos puntos de referencia: 

por una parte, des<le la dimensi6n que pueda sugerir el objeto dentro 

del ámbito chicnno; y por otra, desde la dimensi6n que pueda sugerir 

esa misma renli<lad en un contexto anglosaj6n" (32). 

Un ejemplo muy claro de este biculturalismo y su rclaci6n con el 

bilingüísmo, puede apreciarse en las palabrns ''Nnvülmlu o "Christrnas" 1 

las cuales significarían Jo mismo pero en diferente idioma, sin c'nbar-

go, para los chicanos no tienen el mismo significmlo. La palabra ingl~ 

sa "Christmas" está relacionada con el concepto cultural anglo de ln ll'.'_ 

vi<lad, es decir, con el comcrcialismo, los regalos, Santa Claus y el -

árbol de navidad; en cambio, la palabra española "Navülad", está rcla-

cionada con lo religioso y lo. fomiliar: el nacimiento, las comidas tr!!_ 

dicionales, etc. 

Tino Villanueva a esta condici6n bilingüe y bicultural agrega algo 

más: 

"Es imperioso hablar acerca de nuestro bivisualismo, por cuanto -

que existen ocasiones en que enfocamos desde dos perspectivas una real J 
dad dada. Lo que quiere decir que tenemos la cnpacidnd de reaccionar -

de dos modos ante la misma realidad. Por consigui~ntc, no voy n h:ibl:ir 

de un bivisualismo per se, aunque este proceso 6ptico t:mnbién tiene su· 

papel, sino que voy a discutir algo más fundamental aún: la doble sea-

(32) Villanueva, Tino Op. cit. pp. 54·55. 
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sibiliclad, que voy a llamar bisensibilismo, que ha sido engendrada por

nuestra circunstancia bicultural. Es decir que, como ciudadanos norte!!_ 

mericanos de estirpe mexicana, claro está que nos movemos entre dos cul 
turas: la de la intrahistoria, o sea, la heredach>,que a diario segui-

mos mamando del seno del hogar; y la otra, la oficial, la que fo11uuln -

nuestra vida educativa y que rige nuestro comportamiento profesional de 

acuerdo con las tradiciones y las leyes anglosajonas-norteamericanas" -

(33). 

Esta bisensibilidud se manifiesta en fechas como el 16 de septiem

bre o el 5 de mayo, fechas en la que la comunidad chicana va a su trab~ 
jo y cumple con el mundo y calendario anglosaj6n, pero que a la vez ce

lebra con fiestas y desfiles como producto de su identidad. 

También ocurre que, los chicanos celebran fiestas netamente anglo

sajonas como el "Dia de acci6n de Gracias", o celebraciones como el "ll:!!. 
by-shower", y le imprimen un particular toque mexicano, haciendo de es

tos festejos algo completamente familiar, asistiendo tíos, primos, abu~ 

los, hombres y mujeres por igual, un ambiente que recuerda a las cele-

braciones realizadas en los pueblos mexicanos'. 

Por lo tanto, podemos decir que el bicwturnlismo es la circunsta!! 

cia vivida del continuo roce de dos culturas distintas como lo son la -

anglosajona y la hispana, mientras que de acuerdo a lo se!\alado por Vi
llanueva, el bisensibilismo se refiere a la experiencia sentida de este 

roce cultural; en tanto que, el bilingüísmo es la repres~ntaci6n lin-·· 

güística de lo vivido (biculturalismo) y lo sentido (el bisensibilismo). 

Sin embargo, para que pueda existir este fen6meno del biculturalismo, 

es menester que exista un bilingüísmo; veamos ahora lo que el sistema 

educativo norteamericano ha hecho con respecto al biling!lísmo. 

3.2.2. EDUCACION BILINGÜE. 

Los Estados Unidos, desde su formaci6n como Estado, promovieron •• 

la educaci6n como forma ideal de lograr la anhelada democracia, basada· 

(33) !bid. p. 54. 
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en los principios de igualdad y libertad de todos los hombres. Estos - -

principios füeron plasmados por John Jefferson en la Declaraci6n de Ind.!:_ 

pendencia de la Uni6n Americana. Aunque lo cierto fue que estos princi

pios de igualdad y libertad, a través del proceso educativo, contempla-

han únicamente a la cultura y a la raza anglosajonas, de tal fonna, que

quicn quisiera considerarse un hombre "libre o igual", debía de abando-

nar sus antecedentes y prácticas culturales para ser fusionado en el ---

11mel ting pot 11 o 11crisol étnicoº. 

Lo anterior significa, que los Estados Unidos, desde un principio -

contemplaron la preponderancia de una cultura y una raza sobre las de--

más, la tan pretendida tolerancia que se quiso construir se tom6 en una 
intolerancia hacia lo que no fuera anglosaj6n. 

Un ejemplo de esta intolerancia racial y cultural nos lo muestra el 

caso de los cherokees: "Aunque los cherokees -señalan Bilbao y Gallart

adoptaron los métodos agrícolas modernos (es decir, intentaron integrar

se de una manera activa a la sociedad norteamericana), no se desprendie

ron de su lengua y cultura; de hecho, en 1827 elaboraron una constitu--

ci6n que preveía la retenci6n de sus territorios y cultura. Estados Uni 

dos se opuso a ella y diez años más tarde fue destruída la naci6n india

del Sures te" ( 34) . 

· Esto s6lo fue una advertencia de la intolerancia cultura! que esgr.!_ 

mirían los Estados Unidos y que aún siguen esgrimiendo. De tal fonna, -

que esta intolerancia cultural no s6lo afectaría a las tribus indias, d!!_ 

rante ese mismo siglo XIX, las avalanchas de inmigrantes europeas fueron 

también objeto de la "americanizaci6n". A todos ellos se les intcnt6 -

asimilar al estilo de vida norteamericano bajo el supuesto de que querían 

renunciar a su lengua, valores y creencias. 

"La polhica del melting pot -agregan Bilbao y Gallart- tendi6 a d~ 

nigrar la identidad del inmigrante, aunque parezca contradictorio con -

los postulados democráticos de igualdad" (35). 

(34) 

(35) 

Bajo esta concepci6n cultural, la educaci6n tanto del chicano como-

Bilbao, Elena y Maria Antonieta Gallart. "Los chicanos. Scgregaci6n 
y educaci6n". Ed. Nueva Imagen. 1981. México, D.F. p. 43. 
Ibid. pp. 43-44. 
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de las otras minorías étnicas se encamin6 al aprcndiz•1je y cnscfümza úni 

camente del inglés en menoscabo ¡je .su lengua materna. 

Supuestrunentc con la ad'.¡uisición Jel idioma ingl6s, todas las mino

rías poJrían participar a~tivamentc en la soch~dad nortc~ncricana y ob- -

tendrían los beneficios lle la dem.oc,raci:.i, así como l.kl es ti lo Je vhlH -

nortcamcricnno; debido esto, )' como se .explic6 en el capítulo anterior , 

por medio del lenguaje se adquieren lo:> patrones cultur~1lcs y la vi~ión

c¡ue del mundo tiene tm grupo. 

Sin embargo, la reali<bd fue otrn, el bajo nivel e,lucat il·o de los 

chicnnos y su creciente deserción escolar, dt"mostr:1ron que algo andaba 

mal con la cduc:1ción quc- se impartín a esta minorí:t, 

La causa e.le este problema educativo lo explicHn Bilbao y G:illart: -

"A partir del 1ilomcnto en que los chicanos tuvieron ncccso, nunquc 1 imit~ 
do, a las escuelas públicas, es Jccir, a finales del siglo XJX, encontr~ 

ron hostilidad hacia su idioma. La regfo en las escuelas ha sido y sl-

guc siendo con frccuC'ncia el uso exclusivo llcl inglé:-;. Esto es, supri-~ 

mió el esp;1flol tanto en las aulas como en los edificios)' c:unpo,; de re-

creo escolares; el que infringía 1'1 regla 'c!"pRflol no' no sólo podfo l li:' 

gar u ser suspendido, cxpulsa1.lo o rcprcnlliJo, ~ino l\UC incluso poJía re~ 

cibir castigo corporal" (3ll). 

En efecto, esta situación de <liscrimin::1ción hacia la lengua matc1nn 

Je miles de conquistados e inmigr~mtcs <le origen mexicano, propició un · 

bajo nivel educativo con Ja consiguiente segregación sociocconómica. 1"!! 
te esto, como iba a ser posible que 11a1cha gente c¡uc cm anaH:ibcta en su 

propia lengua pudiera educarse en otra diferente, como el caso de toJos-

1 os infantes. 

En contraposición de esta educación de Únicamente inglés, existe -

otra: la educación billng(ie. La educación bilingüe es la aceptación -

del uso de otros idiomas (en este caso el español) aparte del oficial, -

en la instnunentación de la educación. 

(36) !bid. p. so. 
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De esta fama, la educaci6n bilingUe plantea el uso de la lengun -

materna como vehículo para aprender el inglés, sin menospreciar ni la -

lengua ni la cultura de origen, a ln vez que se adquieren tanto los va

lores nacionales como los patrones culturales de la sociedad nortenmeri 

cana para su participaci6n productiva y positiva en ella. 

Precisamente, con el ~bvimiento Chicano a fines de los sesentas y

principios tle los setentas; se logr6 ln instrumentaci6n de tma educnci6n 

bilingüe, lo cual, fue considerado como uno de los alcances m,fa importa!!_ 

tes de este movimiento. 

Al respecto, Bilbao y Gallart comentan: "los chicanos, mediante su 

lucha política, han planteacJo la educaci6n bilingüe como w1 instiumcnto

por el cual SE FORTALECERA SU IDENTIDAD ETNICA, A TRAVES DEL USO DE SU -

ULTIMA LENGUA y la difusi6n de sus valores culturales en el proceso edu

cativo. Logrado es'to" será posible que el bil ingilísmo sea uno alterna ti_ 
va para su posici6n y participaci6n sociales sean en verdad igualitarias, 

independientemente de la consideraci6n de su diversidad étnica y cultu-

rnl" (37) (el subrayado es mío). 

llste logro del Movimiento Chicano, llev6 al Congreso de los Estados 

Unidos a legislar sobre la materia, dando como resultado lo que se cono

ce por Ley de Educoci6n Bilingüe de 1974 (38). 

Ante el cambio en la cducaci6n, varios estados secundaron la ini.ci!!_ 

ti va federal y procedieran o legislar el establecimiento opcional de pr.9_ 

grJlll3s de educaci6n bilingüe en los distritos escolares que así lo requi!O 

ran. Los estados que actuaron de esta manera fueron Massochusetts, To-

xas; Ill.inois, California, New Jersey, Colorado y Wisconsin (39). 

Para enriquecer y mejorar la educaci6n bilingüe que se imparte, sc

ha propuesto agregarle un contenido biculturnl. "Se define como educnci6n 

(37) 
(38) 
(39) 

lbid. pp. 82-83. 
Cfr. Ibid. p. 83 y ss. 
Cfr. Femández, Ricardo. "La e<lucaci6n bilingüe: ideología, kg)sl!!.. 
ci6n y litigio". En "Los chicanos. Experiencias socioculturales y -
educativas de una minoría en los Estados Unidos". E<!. U.N.A.M. l980. 
M6xico, D.F. pp, 87-88. 
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bilingUc/bicultural al uso de Jos knguas en el s.1l6n de ~1'13~ para p:1! 

te o ln totalidaJ Je las materias del pl:m lle cstt11.lio$; como un estuJio 

de la cultura e historia asociaJ.1s ('011 la lengua mat0111a del cstulliante, 

y como tm progr;una completo que m.:mtcnga y dc:;:nrollt.' la m1tocstima y -

el orgullo del estudiante en dos lt..•np.1:1::; ~· cultur;1:-:" (·lO). Si bien, 

aún no se lrn implementado en su total ill~1d c~tc tipo Lk Cllucación. 

!fasta el m0mL·nto, cabe :-:cf1:tlar, cxlsten nutro tipo;:. ~!istinto:-; dC'

programas lle educaci6n hil ingüc: IHl in~üí~mn t1an:~i torio: l'i l ingüís1710 

parci:1l en lccto-c~critura; bilinglibmo parci.il y i'ilingiiÍsnll..1 total --

(41). 

Ul progr:rnJ.'1 lle "Hilingi'iÍ.:::1:1(' tr:m::itorili n lle tr:111:-;fl'l'C'llCi:1H, pre

tende que se use la lengua matc111a cou:o medio Je in:;trucci6n :'ol:uncnte, 

hasta que el alumno pueda manejar la lengua nn(:ional. Estos progr:11n:1s

cst!in de ncuer<lo con el objcti\·o de la socic<.btl nortc:.tr.1eric:1na Je CjllC' -

huy::t lUl camhio ck la lengtJa mo.tct11a a la ofici;1l, por lo que no se con .. 

templa el mantcniMicnto lle la primera para el llcsarrol lo del bi 1 in:r:llí~-

1110 en el nifio. 

Dl "Bilingilbmo parcial en lccto·t.>scritt1ra'' o "monali:crate hilin

gunlism", es un programa que couqnc•111!l· la alfohcti:nci6n en un h!iom:t,· 

es decir, mi.cntr.1:.: c¡uc St' fornenta t•l Jcsarrol lo lle la::. llestrP~:is ~ltklio

o.rntes en ambos i1.!ionl.'.1s, el program:1 no se ocupa en ;1lf:1bcti:ar al ni-

iio en la lengua matcn1.1. E::;tc tipo lk progr:.ITn.1, ~i ¡,j,_.n fortalcc~ las

n .. ·1~1ciones t:ntrc e¡ ho.i;a:· y la l':-:CW''l:1 1 al a~1.1Lbr :11 rnant1:n1micnto 1.k·l

i<lioma mate1110 en el ámbito Jcl hog:.ir, se limita su uso al no cnscñnr -

a escribir y a leer en el iJioma matc1110, pue~ ~Ólo ~e alfnbctiza al nl. 
tío en la lcngm ol'icinl. 

Ll programa de 11 BilingilÍs1:10 parci::il", fomentn la fluiJcz y la alf!.!_ 

bc<.:ización en .ii:i:JO~ idiom.:1s, pero la. lectura y la escr.ituru en la len·· 

gu;\ malt...·rna se (·mpl ·:a par~ estudios relacionados al grupo étnico: su -

fnlklnrc, el arte, iitcratura, cte. Mientras que para lus áreas de tcf. 

(·10) Bilbao, Elena y ~laría Antonicta Gallnrt. Op. cit. p. 87. 
(.Jl) Cfr. Valadc:, Concepción. "La educación bilingüe: experimento vi

gente en el Centro Escolar Norteamericano". En "J.os chicanos. Ex
periencias socioculturales y ... " pp. 126-127. 
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nologfa y economía domina la posici6n de que la kngua oficial es el --- •• 

idi ama adecuado. 

Por Último, se encuentra el progrnma llmnn<lo "BilingUÍsmo totalº. A 

través de este programa, el estudiante desarrolla destrezas en ambos --

idiomas. Estos, se utilizan como medio de instrucci6n en todas las mat~ 

rias, salvo en la de los mismos idiomas. Este tipo de progrnmas se di.r}. 

ge al mantenimiento )'al desarrollo de 1" lengua materna, como al apren

dizaje completo del segundo idioma; mientras que los dos primeros progr.'!_ 

mas contempbn el dominio (uücamente de la lengua oficial. 

De at.:ucnlo a las investigaciones real izadas así como a los expcri-

mentos hechos en materia de cducaci6n bil ingile, podc•mos decir que este 

tipo de educaci6n ha sido todo tul 6xito para las partes involucradas. 

r'sí, gracias a la educación bilingüe, se ha cncontrndo una autocsti 

ma positiva del alrnnno ctlucmlo en este tipo de centros. Conccpci6n Val!!_ 

<lcz scfiala: "Los nifios mcxicoamcricanos de un centro cs~olar bilingílc -

desarrollaron actitu<les positivas acerca del idioma natal de su gnipo, -

que están ausentes en Jos nifios de hogares semejantes que asisten a las

escuelas tradicionales" (42). 

En el Canm.lá, donde existe tmn situaci6n similar a la del chicano y 

del español, se llcv6 a cabo llll experimento (conocido con el nombre <le -

"Experimento St. Lambert) con la educaci6n bilingüe. Sus resultados fue 

ron muy satisfactorios al encontrarse que ºtodos los niilos tenían tlllil v~ 

lorizaci6n mucho muy positiva hacia los canadienses franceses que la que 

tenían los alunmos del grupo control, siellllo este un centro escolar don

de la enseñanza era totalmente en inglés, con s6lo clases en franc6s co

mo lengua extmnjera. Además, este cambio, esta mejor actitud hacia cl

grupo cuyo idioma y cultura estudiaban, no había sido a costa del aprc-

cio de su propio grupo étnico. !.o que ocurría era que los niño,; se ---

veían más ingleses y m..~s franceses, a tul gracia na1cho 1ru1yor (ú5t vs 20:;)

que el grupo control" (43). 

(42) Valadez, Concepci6n. Op. cit. p. 135. 
(43) !bid • .P· 133. 
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Por su parte, Concepci6n Valadci en sus investigaciones ha llc,;:1do 

a la concl.usi6n de que: "La educaci6n bilingüe tiene efectos favorn--

bles en el desarrollo de la autoestima de los alumnos. Trunbi én indican 

una actitud favorable hacia su grupo y un mejor aprecio hacia el otro -

con el que están en contacto, esto es, con el grupo que estudian y cuyo 

idioma aprenden" ( 44). 

Por otro lado, en un estudio realizado por Amado Padilla (45), 11! 
g6 éste a la conclusi6n de que a pesar de que se ha criticado a la edu

caci6n bilingüe bicultural, de promover una separaci6n étnica en los E~ 

tados Unidos, la cducaci6n bilingile-bicultural ha sido la mejor altern!!_ 

tiva para disminuir la brecha entre ambos grupos. Promoviendo una me-

jor actitud y un mejor conocimiento de ambos grupos hacia sí mismos pe
ro sin crear sentimientos separatistas. 

De lo anterior fue testigo quien esto escribe, al visitar el ccn-

tro escolar "Bcyson °School Avenue", situado en el condado angelino de -

South Gate. 

Esta escuela a nivel primaria, contempla un Úpo de programa de -

educaci6n bilingüe parcial a la vez que instrumenta una política bicul

tural, que aunque con sus limitantes, ha demostrado ser importante para 

la valoraci6n de los mismos niños. 

Entre las actividades culturales que desarrolla la escuela, se en

cuentra la rcalizaci6n de fes ti vales con motivo de impo;tantes fechas -

en la historia de Mfucico, como son el 5 de mayo, el 16 de septiembre, -

etc. En estos festivales, aparte de llevarse a cabo actividades girnná2, 

ticas, se efectúa un discurso alusivo a la fecha en el que se indica el 

motivo úe la celebraci6n (es decir, acerca de los sucesos del 5 de mayo 

o del 16 de septiembre), y se cuentan los aspectos hist6ricos más rele

vantes. Lo interesante del asunto es que este discurso es dicho en am

bos idiomas. 

Además úe proporcionar elementos hist6ricos a los niños, se les • -

trata de integrar en un todo sin hacer distinciones de orígenes cul tur!!_ 
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les, es decir, sin segregar a nadie. De tal m:mera, que no se puede ac_!! 

sar a las escuelas que imparten la educaci6n bilingüe de promover acti· 

tudes separatistas. 

A pesar de los logros palpables de la cducaci6n bilingüe, todavía· 

quc<la mucho camino por recorrer pues debe recordarse que no todas las -
escuelas tienen programas bilingües, ni aún se ha acabado la segrega·;; 

ci6n del chicano, los esfuerzos deben continuarse hasta que la educa··· 

ci6n bilingüe-bicul tural sea una realidad total. 

3.3 FRJ\CIURAS EN LA IDENfIDAD OHO\NA. 

La segrcgaci6n de la conumidad chicana y el desprecio tanto a su • 

cultura como a su lengua materna, al igual que la falta de una educa-·

ci6n que culturalmente los valore de una manera positiva, han contribui 

do a la creaci6n de un fcn6mcno que llamaré la fracturaci6n de la iden

tidad chicana. 

Como en anteriores capítulos se ha señalado ya, al llegar los an·· 

glosajonc.; a conquistar el territorio conocido actualmente con el nan·· 

brc del Sudoeste, sojuzgando a la poblaci6n ahí radicada, el ser mexic_l! 

no se convirti6 en sin6nimo de pobreza, de suciedad, de gente inculta y 

salvaje. Ello porque así convenía a los anglos, a parte de que la se·· 

gregaci6n ejercida hacia los mexicanos los hundi6 en los niveles socia

les más bajos. 

Esto oblig6, entre otras cosas, a que algunos mexicanos se negaran 

como tales, rechazando su cultura, desconociendo su lengua materna y ·

sus constumbres y a buscar el aprecio que les negaba el grupo mayori ta

rio en culturas y símbolos ajenos a los suyos. 

r.tichos chicanos, de esta manera, comenzaron a aculturarse y aswu

larse con la población anglosajona, identificándose con sus valores y -

costumbres. Sin embargo, el precio que se paga por esta "aceptación" -

es muy alto: la pérdida de una identidad que no podrá ser sustituída -

fácilmente por ninguna otra. 



92. 

A este respecto, el Dr. Manuel Ortega señala: "El no saber quien

es uno tiene graves consecuencias, pues trae complejos do inferioridn<l, 

desubica a la gente, la identidad no es un hecho tangible, no es tm ob

jeto del que se pueda desprender uno a intercambiar por otro. La iden

tidad no depende de la voluntad del individuo, cuando S(' rechaza cst:i -

identidad, estos valores inherentes a la cultura, queda un vado cultu

ral y es cuando uno no sabe a donde va, ni quien es, ni que to lo que -

quiere, aunqve no se haga consciente, En gran parte esto se deb" n que 
aquí en los Estados Unidos se ve lo mexicano como un defecto" ( ~6). 

En este sentido, deberá recordarse lo manifestado por el Dr. Soto

Perez y por Amílcar Cabral (47), pues en efecto, la identidad es una -

cualidad independiente del individuo y que se sustenta en valores y sí~ 

bolos culturales producto de un desarrollo socio-hist6rico y econ6mico

que no puede ser dejado por otros tan fácilmente. Sobre todo cuan.lo lo 

que ofrece la cultura norteamericana no son elementos de mayor valÍa -

qur. los hispanos ( 48). 

Las condiciones señaladas anteriormente, han trn ído como consecue!!_ 

cia que no exista una identidad común dentro de la comunidad chicana·. -

Para empezar, no existe una plena identificaci6n hacia el término "chi

cano", much~s personas lo ven como denigrante y prefieren llamarse ''Me

xicanos", ''Mexico-norteamericanos", "Mexico-Americanos", o como ocurre

en el norte de Nuevo México, donde las personas de origen mexicano se -

hacen llamar "hispanos" apelando a sus antecedentes esp<l!'loles. Creyen

do que por este simple hecho podrán esquivar la segregaci6n anglosajo-

na. 

Esta falta de definición y aceptaci6n de la identidad, ha llevado

ª nruchos mexicanos a negar su lengua ma tema, a desconocer sus raíces • 

culturales y cualquier otro nexo con México o su cultura. Copiando ac

titudes del grupo dominante como suele suceder entre los estratos más -

al tos de los chicanos. 

(46) 
( 47) 
( 48) 

En entrevista con el Dr. Manuel Ortega. 
Cfr. capitulo II. p. 67 y ss. de este mismo trabajo. 
Cfr. Entrevista al Dr. Soto Perez; Ruth Horowitz. Op. cit. pp. 328-
329 y 345-346; al igual que Sinunons, Ozzie. Op. cit. p. 395. 
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Estas fracturas en la identi<la<l chicana, propician una ma}'or conf!;! 

si6n en cuanto a la fonna de luchar por los derechos de la comunidad, -

pues no existe tul pleno consenso en cuanto lo que es primordial para la 

com1mida<l, patentizándose una vez más la heterogeneidad de los chicanos 

a travcz de regionalismos, aunqt1e en el fondo subsistan segregaci6n Y -

carencia <le oportunidad econ6micas y educativas para casi todos los -

chicanos. 

Las fracturas en la identidad, se hacen patentes cuando se aprecia 

la falta de tul líder a nivel nacional que agrupe a todos los chicanos, -

sean campesinos u obreros, estudiantes o profesionistas, sin embargo, -

existen muchos líderes regionales que no pueden ponerse de acuerdo so-

bre cuales son los principales moti vos de su lucha. 

Desgraciadamente, mientras se mantenga fracturada su identidad, P<2 

se a que se trate del mismo grupo cultural, no se podrá avanzar realme!!_ 

te en la consecuci6n de los derechos más trascedentales de la comtulidad 

chicana. 

Como se apreci6 en el desarrollo del presente capítulo, e 1 espaí1ol 

se encuentra en una posici6n desventajosa frente al inglés, esto se de

be principalmente a que es considerado sin valor por la sociedad anglo

sajona; sumando a la subyugaci6n de que ha sido objeto la canunidad chl. 
cana y como producto de ello, el español ha dado origen a una serie de 

dialectos, los que si bien, reflejan las condiciones sociohist6ricas y 

econ6micas de los chicanos, s6lo han servido para segregar más a los - -

chie11nos y al español que dominan. 

Frente a esto, la cducaci6n común s6lo ha servido para ampliar m!Í!! 
la brecha entre el grupo dominante y el dominado, así como para mante-

ner el dominio ejercido sobre el último. Sin embargo, como producto de 

la lucha chicana de finales de los sesentas y principios de los scten-

tas, se logr6 la instrumentaci6n de la educaci6n bi 1 ingüe. 

La cducaci6n bilingile ha demostrado ser una alternativa parn la - -

adecuada integraci6n no s6lo de lus chicanos, sino del resto de las mi

norías a la sociedad norteamericana. 
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Entre los beneficios de ln c<lucaci6n bilingik, se encuentra unn '"!!. 
lorací6n positiva tnnto <le ln cultum como de ln lengua materna, amén -

de-fortalecer la identidad cultural n través del uso ,!el idioma m;itcr-

no, sin menoscabo de la lengua oficial, pero tampoco sin denigrar a --

aquel. 

Contrariamente a lo que pudkra pensarse, la e,lucaci6n bilingüe no 

promueve ningun:i clase <le separatismos, sino al contrnrio, d:t \ma mejor 

y mayor cohesión al cuc1110 social. 

Al reconoc<.>rse y revalorarse en su npropiadn magnitud tnnto la cu_!_ 

tura como la lengua chicanas por medio de In educación bilingüe, segur!!_ 

mente su identit!iid, no s6lo cultural sino tmnbién nacional, se fortale

certí, rcdundnnclo en un crecimiento arm6nico de la sociedad norteamcric~ 

na. 
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CAPITULO IV 

El. LENGUAJE Y LA IDE!\'fIDAD EN LOS MEDIOS DE CCMJNIC'ACION 

Con el Movimiento Chicano a fínnlcs <le los sesentas y principios -

de los setentas, se puso <le manifiesto la importancia que los medios de 

comunicaci6n tienen en la proservuci6n de la identidad y de la cultura

de los nortcnmericmos de 01·igcn mexicano. De ahí surgieron peri6<lícos 

y revistas tnlcs como "El Grito", que expusieron con detalle la luchn -

de los chicanos por sus derechos. De igual foni.1, emergieron programas 

en radio y tclevisi6n exponiendo la historia del pueblo mexicano en los 

Es tndos Un idos. 

Sin embargo, hoy en día, a pesar de que se. ha mencionado 11n1cho ln

ínflucncia de los mc<lios de comnnirnci6n en las tradiciones y en la cul 

turn de las socic,J:id<Js, poco o notla se sabe acerca de lo que hncen los

mcdios de comunicaci6n de hablu hispano por los chicanos. En México, • 

vl menos C.\'.istc un.3 c~1rcncia de cstwJios ul respecto. 

Precisamente, el presente capítulo es una nproxin~1ci6n parn cnten· 

der y conocer lo que los medios de comwlicnci6n de habla hispana, hacen 

con respecto a la cul tum y el idioma de los mexicanos. 

Para este efecto, nos abocaremos a estudiar solamente el trnlmjo -

realizado por 1" prensa, rndio y tclcvisi6n hispanos en la ci.uuad de -" 

Los Angeles, la que de acuerdo a los datos censales de 1983 (1), nlbcr· 

ga tllla población de 1n.ís de 800 mil pesonas de origen me:dcano, cosa que 

la convierte en la cuarta ciudml con mayor número de mcxjcnnos en el ·~ 

mundo y ln primera de los Estados Unidos. Por esta circunstancin, se -

considcr6 interesante .¡¡bserv:ir tanto el desarrollo como el papel r¡llc · • 

tienen los .medios de CO!lllUlÍC:tci6n hispanos dentro de la comunidatl chica 

na. 

(1) Cfr. U.S. IJcpartmcnt of Commcrcc, ·Bureau of Ccn5us. Op. cit. p. ó6(1. 



96. 

4 • 1 PRENSA 111 SPANA. 

En la ciudn<l de Los Angeles, nctu;ilmcnte existen tres diarios pu- -

blicados principalmente para la población mexicana, de ncuerdo tnnto a

la infonnací6n que presentan como nl origen dt> ;ilgunos propietarios cic

los mismos; ·estos dü1rios son "La Opini6n", '~'otici~1~ t1cl ~h.mdo" y "El

diario <le Los r\ngcle~". Cocxisticllllo con el lo~, se encuentran 1..liarios

para pucrtorriqucíios o para cuhano.:;, como e~ el caso de· "l.~1 prrn~a Lle 

Los Angeles. Spanish ~'ch·spapcr'', e infinidad ~k St""manarios, revista~ -

quincenales, mensuales, cte. Sin embargo, no:.otros, por Clll""~ticnc~ mc

todol6gicns nos conccntrnrcmos lmic~1mcnte· en los tres primeros diario~. 

4. l. J. OBJETIVOS 

Comenzaremos por hablar del diario "La Opini6n". Este periódico-

se fumló el 16 de septic111bre de 1926 por Ignacio E. l.o:ano. Tiene un -

tirajc que fluct{1a entre los 90 000 y los 100 000 <!jc@plnrcs ,\ial'ios y

su JistribUl.:ión no se concreta u la ciudad <le Los Angeles y sus subnr-

bios, sino que va Jc.stlc ~:m Frnncisco hasta San Diego. 

En unn entrevista hcd1a al Editor Ejecutivo ,¡.., c•,;t" dinl'io, Scrgi.o 

Mtu1oz (2), manifestó que los objeti\'OS del pcl'i6d1co son lo:; de scr\'ir

lo mejor posible a la c01nunid.1U, cosa que 5C logra, st·gún él, ofrcci6n· 

dele la infonnacién que necesita p1m1 poder con\'ivir mejor, no ,ólo con 

los demás hispanc¡:arlnntcs,sino tmnbién con los anp,lu~:ijoncs. 1.i1 cstu· 

sentido, sin cmb3rp,o, clcbc entenderse que 11 1.tl Opjnión 1
' c~t;Í dirigido ·· 

únicamente a las pcrson:is de habla hispana. 

De acuc1·do n lo señalado por Sergio Muí1oz, "La Opini61i" no es de -

ninguna fonna un pcrióuico político o ideol6gico, mucho menos está c0111-

prnmcticlo con la comunidnd chicana hablando en ténninos estrictos. 

Al respecto, ,\hiño: scñal6: "Es cierto que existe rn1a comunidad -

de habla hispana 1m1y grnncle, sin embargo, el hablar de la comunidad chi 

(2) l.a entrevista completa podrá encontrarse en el anexo de este trab.!!. 
jo. 
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cana denota lucha, pero quienes se llaman chicanos, hablan y viven en -

inglés, nosotros no llegamos a ellos, porque nuestro mundo es en cspa-

ñol. Publicamos en español para gente que habla español, servimos ftm· 

damentalmcnte a la crnmmidad mexicana y tenemos, desde luego, lectores

salvadoreñas, nicaragllenses y cubanos; los menos son chicanos" (3). 

Así, desde el punto de vista de su Editor Ejecutivo, no podría de

cirse que el pcri6dico persigue objetivos políticos, no es ningún peri§. 

dice hleol6gico; según ~ttñoz, lo (mico que importa parn "La Opini6n" es 

informar objetivamente, decir la verdad sin matices ni trucos. Sin em

bargo, es importante señalar la diferencia que existe para el diario c_I! 

trc "Chicanos11 y "Mexicanos", siendo el primer té1mino uti liz:.1<.10 para -

la comunidad de origen mexicana que lucha, que ):icne una posici6n wnto 

ideol6gica como palÍtica bien definida, mientras que el término "mexic!!_ 

no11 no. 

Coma lo manife¿t6 Sergio l>Uñoz, los dueñas de "La Opini6n", son du 

origen mexicano, por ese mismo motivo es que este dinrio está dirigi<lo

principalmente a personas de origen mexicana. En este sentido, es int~ 

rcsante conocer que es la que a "La Opini6n", culturalmente h:1blando, -

le interesa publicar. 

"Promovemos ·señal6 Muñoz- todos los valores cultura les que valgan 

la pena sin importar de domle provengan. Por supuesto que no olvidamos 

que somos de origen latinoamericano, somos mexicanos y debemos pal"tir -

<le ese hecho, no lo podemos negar porque si no, falseamos la 1·ealidnd . 

En este afán por decir la ·verdad y por ser objetivos, es necesario que

partamos del hecho <le lo que somos, tenemos que ver y conocer nuestros

verda<lei-os valores, aquellos que enriquezcan nuestro ser, para entonces 

poder denunciar los falsos, aquellos que no conducen a ningún lado" --

(4). 

Es así, como podemos señalar, <le acuerdo a lao declaraciones de su 

Editor Ejecutivo, que los objetivos perseguidos por "!.a Opini6n" son, 

primero, dirigirse al p(1blico de habla hispana del Sur de Cal ifomin, -

(3) 
(4) 

lb id. 
Ibid. 
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fundamentalmente a los mexicanos; segundo, al dirigirse a un público -

principalmente de origen mexicano, sus referencias culturales provt>n--

drán de México; y por Último, "La Opini6n" no es un diario ''político" -

ni "ideol6gico", sino que sus objetivos se centran en el infonnar vc1-.1_;:, 

mente. 

Por lo mismo, diríamos que la funci6n principal, el objetivo fuml~ 

mental de este diario es servir lo mejor posible en su convivencia den

tro de la sociedad norteamericana, a la comunidad mexicana en !.os Ange

les, aunque esto no necesariamente implica que el diario promueva la -

acul turaci6n. 

Podernos decir que el segundo diario en importancia es "El diario -

de Los Angeles", debido tanto a su tiraje, corno a su distribuci611. Pe

se a ser un diario re la tivarnente nuevo, ya que se fund6 el 26 de mayo -

de 1987, cuenta con un ti raje que va de lbs 50 a los 60 mil ejemplares

diarios; su distribuci6n incluye Los Angeles y todos sus condados, al -

igual que los condados de Orange, Santa Ana, Ventura y las ciudades de

San Diego y Tijuana, esta cíltima en México. 

Miguel Suarez Orozco, Editor Ejecutivo de "El diario de Los Ange-

les", manifest6 en una entrevista (5), que el diario persigue como obj~ 

tivo principal convertirse en una tribuna fuerte y s61ida de las inqui~ 

tudes de la comunidad hispana, por ese motivo es publicado en espafiol. 

Cabe agregar aquí, que su fundador, el set\or Jase Luis Becerra --

Acosta, collSider6 que el mercado hispano de Los Angeles era lo bastante 

amplio como para que se abriera tul diario, así, la empresa prometía ser 

redi tuablc. 

Sin embargo, hay que sef\alar la inclinaci6n del peri6dico hacia la 

comwlidad de origen mexicano. "El diario -set\al6 Suarez Orozco- además, 

se ha vinculado a la comunidad prestándoles servicio a los hispanoparln!)_ 

tes a pesar de tener muchas limitaciones, porque gran parte de la comun]; 

dad chicana ha perdido su lengua materna nl integrarse a la cultura est!!_ 

(:;) lhi<l. 
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dotm.idense. Pese a ello, estrunos cumpliendo un importante papel en la· 

comuniclad chicana, ya que el di :irio es una tribuna abierta para que los 

chicanos expongan sus problemas e inquietudes" (6). 

r~1 cuanto a esta labor del diario, Suarcz Orozco agrega: "Quere· • 

mes ser un reflejo de sus problemas y ayudar a resolverlos. Tratamos • 

Jo orientar no sólo a los chicanos sino también, a todos los hispanos • 

para que puedan aprovechar todos los servicios que legalmente los ce··· 

rrespondcn y que el gobicmo ofrece. De esta forma, hemos dado a cono· 

coi· sus derechos y la manera de lograr que estos sean reconocidos. - Por 

lo pronto, tenemos muchos proroctos para ayudar a la comunidad, quere·· 

mos participar en programas como el de "Amnistía" , trabajando de mane· 

ra conjunta con grupos no lucrativos. Asimismo, tratamos de promover • 

las inquietudes locales, ya sean culturales, deportivas, etc." (7). 

Precisamente, referente a este aspecto, "El Diario" ha levantado • 

su voz contra abusos y discriminaciones que ha sufrido la canunidad hi~ 

pana, según Suarez Orozco, se han convertido en portaestandarte contra· 

la oficialización del inglés en California. 

Cul turnlmentc hablando, este pcri6dico alienta la integración de · 

todos los hispanos, mexicanos, peruanos, colanbianos, etc. y por lo mi~ 

mo se valora la cultura de todos ellos y se les da cabida en el diario, 

exi.ste una preocupación y un intento, por parte del diario, para que no 

se olviden de su cultura de origen. 

J\hora bien, en cuanto a la comunidad de origen mexicano, se le --

otorga una mayor importancia, porque es un grupo mayoritario, dándole • 

mayor trascendencia a lo que ocurre en México al informarlo. A su vez, 

este peri6dico apoya a las agrupaciones de origen mexicano que se dcdi • 

can a celebrar fechas importantes y a mantener las tradiciones, infor· -

mando sobre sus actividades. 

"El Diario de Los Angeles", de acuerdo con las declaraciones real_!. 

(6) Ibid. 
(7) Ibid. 
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zadas por su Editor Ejecutivo, persigue fundamentalmente Jos siguientes 

objetivos: en primera instancia, servir a la comunidad de habla hispa

llll al informarle acerca de todos sus derechos y obl ígaciones dentro de

la socíednd norteamericana. 

Scgumlo, integrarlo Je esta manera lo mejor posible n Ja sociednJ

anglosajona sin que por esto tenga que perder sus costumbres, su idioma 

y su culturn. 

Tercero, dirigirse particularmente al público de origen mexicano 

e informarle de Jo que ocurre en M6xico; y finalmente, explotar comcr-

cialmentc un mercado, cg <lccir, se-persiguen fines co111ercinles sin que~ 

ello inDuya en el servicio que se presta a la crnmmiJad. 

F.l tercer Jiurio de importancia en la ciudad de Los Angeles di rig.!, 

do a la gente de hnbla hispnnn, es "Notkias del Hmdo''. Contrurimnen

te a lo que sucede con los dos diarios antcdorcs, el duóiio de "Noti-- -

cjas clcl r.hinüo", no es de origen mexicano, ni siquiera de Ol'igcn hispa~ 

no, sino que es corcnno, me refiero al reverendo Sun ~~'Ung Moon, ftuidn

dor y dirigente de la "Iglesia de 1u Unific:ici6n", conocida tnmbién con 

los nombres de "i\sociaci6n para la Unificaci6n del Cristianismo ~~m---

dial" o "Iglesia Metodista Unida". 

El tiraje que tiene "Noticias del Mundo", es de 35 mil ejempla ros

en la ciudad do Los Angeles, su aparici6n es de lunes a vJemes por lo

que no se publica los sfibados y domingos. 

En una entrevista realizada al Editor <le Metropolitanns <lc este -

diario, Alberto Mesones, seiíal6 que los objetivos del peri6dico son: 

"Estamos tratando do fonnar una 1mific:ición de todos los hispanos," yn

que el diario está dirigido a todos ellos. Evhumos fijamos en un s§. 

lo grupo, no escribimos para lUto, sino pora todos, s.in importar nacio

nalidades. Nosotros -agreg6- promovemos valores cu! tumles do todas -

las nacionalidades sin privilegios pnrn alg(ui grupo" (8). 

(8) Curiosamente, esta :ictitw.1 11wüfícaUoraº del diario, es bastuntcw 
similar a la filosoffa sostenida por la secta anti.comunista "Jglc 
sia lle 1a UnHicaci6n", que dirige el reverendo ~!oon, la cual pro 
po11-e precisamente lá unífic:¡¡ci6n de la humanidad para hacer fron:
te ¡¡l cO!lllllismo. Cfr. Woodraw, Alain. "Las Nuevas sectas". Ed. Fo!_l 
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Sin embargo, el mismo Mesones, Je manera contradictorfa, señal6 -

que el caso <le M6xico es muy especial por ser el grupo de origen mexi -

cano el miís numeroso y por ende más importante, por lo que se le dedi

ca mayor atención. 

A lo anterior hay que surnarlc, que para este diario, según Meso-

nes, es poco probable que el español se mm1tenga vigente para las pr6-

ximns tres o cuatro generaciones, en este lapso, el español cederá fi· 

nalmente ante el inglés como algo natural, ya que para el señor Meso-

nes es "natural que los niños aprendan y absorban el inglés en perjui

cio del español". Actitud que n~1y bien podrfo caracterizar la posi--

ci6r{ del diario frente a los problen'1S que enfrenta la con~iniili1d chic!!, 

na. 

Cabe también señalar, que a diferencia de los otros dos diarios, -

"Noticias del Mw1do" fue declarado políticamente republicano. 

Puede declararse as.í, que el diario "Noticias del Mundo" pcrsi--

guc los siguientes objetivos de acuerdo a lo imlicado por Alberto Mes~ 
' ncs: 

Primcl·o,- unificar en un sólo giupo ;1 todos los hispanop3rlantes , 

sin importar su nacional itbd; segundo, utilizar el español mientras - -

se mantiene vigente; y finalmente, apoyar al partido republicano así -

como su política hacia cualquier grupo o naci6n. 

De esta manera, es como podemos concluir que los principales obj!"_ 

tivos de Ja prensa hispana son: el de servir a la comunidad hisp11110-

parlantc, pero en estos casos, principalmente a Ja comunidad mexicana, 

mediante la informaci6n "adecuada" para .integrarlos positivamente a la 

sociedad norteamericana, sin menoscabo de sus tradiciones, costllllbres, 

c11ltura e idioma; con clara excepci6n de "Noticias del ~tmdo". 

Sin embargo, una cosa es decir y otra hacer, para apreciar si 

realmente estos objetivos se cumplen a través de lo publicado .es mene!!_ 

do de cultura económica. Col. Popular 183. 1986. México, D.F. pp. 
43-46, 134-143, 188-197 y 222-223. 
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ter conocer lo que se .publica, para ello, nos vahlrcmos de un pcquei10 -

análisis de contenido de lo que publican los tres diarios anterio1mcntc 

mencionados. En la siguiente secci6n presentaré estos datos. 

4.1. 2. FUNCIONAMIENTO 

El diario "!.a Opini6n", como se mencion6 anteriormente, aparece de 

lunes a domingo, y está compuesto por 11 secciones fijas que aparecen -

de lunes a sábado: "Metro(politanas), Estatal, Nacional, Latinoamérica, 

Internacional, Espcct6culos, Deportes, Breves del Estado, Breves de Mé
xico, Panorama Angelino y Editorial". Agreguemos que en su ti raje dom.!_ 

nical desparecen las secciones Breves del Estado r B1·eves de México y -

aparecen tres suplementos: "Acceso, TelegÚía y Panornma Dominical". Fe 
te último, es la secci6n de espectáculos pero en su prcscntaci6n dominj 

cal. 

Es interesante sel1alar la labor l'ealizada por "La Opini6n" a tra-

vés de su suplemento "Acceso", que es un suplemento cultural, fo1111ado • 

por interesantes e importantes artículos. Por ejemplo, en "Acceso" del 

lo. de mayo ,Je 1988, aparee icron artículos como "E.xposiciones de arte -

hispano: ¿ Promocionan o segregan 7" (9), ''Voces del barrio" (10), --

'11asta el Último momento. La legalizaci6n y sus protagonistas" (11), e!!. 

tre otros. 

Destacaré que estos artículos hablan acerca de la cultura chicana, 

la vida cotidiana de los j6vencs <le origen mexicano, sus preocupaciones 

e intereses dentrn <le los barrios chicanos de Los Angeles, y las viven

cias que tienen los mexicanos que residen ilegalmente en los Esta<los -

Uni<los al enfrentarse con las autori<lades de inmigraci6n, respectivame!!_ 

te. El Último artículo, por cierto, trnta <le orientar a la gente que -

se encuentrn ilegalmente en los Estados Unidos y lo que debe hacer para 

ohtencr la amnistí:1. 

(9) Vidal, Joscfina. "Exposiciones de arte hispano: ¿Promocionan o se
gregan?" En Acceso. Suplemento dominical de La Opinión. Los Ange--
les, Cal. lo:-<!Ciñayo de 1988. p, 1 . 

(10) "Voces del barrio" En !bid. p. 7. 
(11) Villalpando, Rosa María. "Hasta el Último momento. La lcgalizaci6n 

y sus protagonistas". !bid. · 
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No s6lo a trnvés de este suplemento cultural, "Acceso", se orienta 

a la comunidad. Durante su diaria publicaci6n, el peri6dico ofrece di

versas infonnaciones que atañen directamente a los chicanos, no s6lo a

nivel orientaci6n, ya que en algunos casos se trata de actividades cul

turales, políticas y sociales, trátese de agrupaciones o de individuos
aislados. 

Sin embargo, como puede apreciarse en la tabla número S, ln infor~ 

maci6n concemiente o que pudiera servirle a la comunidad chicana, ocu

pa apenas tuHI cuarta parte del total de ln infollllllci6n, y si bien es -

ciet·to, que de algún modo u otro se cubren los objetivos del diario, -

también es cierto que falta un compromiso aun más estrecho del diario 

hncia la conrunidad que pudiera fortalecer su identidad y su· idioma. 

El peri6dico "Noticias del Mundo", contra-lo que pudiera pcnsarse

de acuerdo a las declaraciones vertidas por el señor Mesones, ofrece - - . 

una vasta infomraci6n acerca de la comunidad chicana, selialando activi -

dmles políticas y sociales de sus miemlnos o grupos, asimismo, infonna!!_ 

do de los servicios que pudieran aprovechar o necesitar los chicanos. 

Para esto, se vale de las siguientes secciones: "Metropolitanas, -

Nacional, Editorial, Internacional, Deportes, Espectáculos, México, Ce!!_ 

troamérica y Sudamérica. 

Sin embargo, es notoria la ausencia de infonnaciones de índole cu.!_ 

tura! o de orientaci6n, ya no digamos s6lo para los chicanos, sino para 

todos los hispanos. 

Como puede apreciarse en la tabla 5, si bien a nivel infonnat i vo. -

el porcentaje de artículos que pudieran serle útil a los chicanos es - -

igual al que ofrece "La Opini6n" (un 25\), carece completamente de in-

fonnaci6n cultural, esto, de cualquier manera, confinna la orient11ci6n

que el diario se ha fijado a través de sus objetivos, mantenerse mh-n· · 

tras exista una comuni~d de habla hispana, pero, sin comprometerse cn

lo más mínimo con ella. 

Seguramente, el caso más decepcionante lo ofrezca "El Dinrio do - -

Los Angeles", ya que de acuerdo·a fos objetivos sefialados por su Editor 
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Ejecutivo, el sel\or Miguel SUa.rez Orozco, el peri6dico trata de <lesemp~ 

llar un importante papel no s6lo para la comunidad chicana, sino para t!?_ 

dos los hispanoparlantes de Los Angeles. 

Sin embargo, difícilmente se podrá alcanzar un lugar de importnncia 

como medio informativo, con apenas 13 páginas y cuatro secciOJl<'s: "Jn-

fonnaci6n General, Espectáculos, Deportes y Editorial". 

Al igual que el diario del reverendo Sun Myung Moon, "El Diario de 

Los Angeles" carece de artículos culturales o de orientaci6n para la C.<;! 

Jlllllidad chicana. 

Los supuestos ''proyectos", para ayudar y orientar a la comtulidad -

COlDO en el caso del de "Amnlit!a" al que hizo referencia su editor ej~ 

cutvo en la entrevista (12), se puede reducir a s6lo eso y a pcqueftas -

notas que aparecían diariamente en la primera plana del pcri6dico, ha-

ciendo alusi6n al tiempo que faltaba para que venciera el plazo para 

obtener la alilnistía. 

Por otro lado, frente a la escasa inforniaci6n que pudiera ser útil 

a los chicanos (únicamente el 19.6\ de la infonnaci6n total), el diário 

está plagado de chistes y cuentos de Marco Antonio Flota, a lo que si -

agregamos la completa ausencia de artículos culturales o de orientaci6n 

el peri6dico queda llllY mal parado pese a pertenecer a la Agencia Mexic! 

na de Infonnaci6n (AMI) . 

(lZ) La entrevista a Miguel Suarez Orozco puede encontrarse en el anexo 
de este trabajo. 



DIARIO PERIOOO 

La Opi 10-16 
ni6n.- Abril 

Noti-- 10-16 
cias - Abril 
del 
f.\lndo, 

El Dla 10-16 
rlo de· Abril 
Los An 
geles:· 

JOS. 

TABLA 

'IUl'AL DE ARTICUWS SOBRE ARTICULOS SOBRE ARTICULOS DE ARTIQJLOS SUB'IUl'AL 'IUl'AL DB 
PAGINAS MEXICO MEXICMIJ-1\XJR~ ORIOOACION. CUL1URALES ARTICULOS. 

MERICW>S. 

40.5* 6* 4.5* 4 .5* 0.5• 15.5* 
(9.33\) (7 .451) (7 .45\) ci.mJ (25. 791) 

17 . 10* 7 • o . o• 17 • 
(15.271) (10.651) (25,92\) 

13 . 2* 3,5* 1 . o• 6.5* 
( 61 ) (10.61\) (2.99') (19.61) 

Esta tabla, es producto de un pequeño análisis realizado en los diarios mencionados; comprendi6 
el periodo que va del 10 al 16 de abril, con el fin de obtener una visi6n m.is completa y exacta 
de la actividad que efcctuan estos peri6dicos. La infonnaci6n a In que se hace alusi6n en la -
tabla, contempla artículos relacionados con la econom!a, la política, la sociedad y la cultura, 
dejándose de lado la infonnaci6n tanto de espectáculos, como la deportiva, ya que esta infonna
ci6n s6lo hubiera inflado los porcentajes, adem.1s de no ser compatible con los fines do este -
trnbajo. 

• Estas cifras representan el promedio diario de la infonnaci6n a la que se hace a!usi6n. 

61* 

65 ,5* 

33,5* 
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4.2 TELEV!SION lllSPANA 

Para entretener y educar a poco m.1s de ochocientas mil personas de 

origen mexicano, la ciudad de Los Angeles cuenta con apenas dos canales 

de telcvisi6n que transmiten en español de un total de 18. 

Estos canales son el 34 o KMEX, y el 52 o 11.VEA. El primero fue 

fundudo por &nilio Azcárraga el 29 de septiembre de 1962, posterionnen

te perteneci6 a la cadena de televisi6n mexicana Televisa hasta el afio

de 1986, cuando un juzgado estadounidense considero que violaba leyes -

de aquel país y oblig6 a Televisa a vender el canal. Mismo que fue CO!!! 
prado por la cooipañía Hallmark de Kansas City, Missouri. 

Por su parte, el canal 52 fue fundado por John Wallack y pertenece 

a la cadena estadounidense Telcmundo, misma que forma parte del grupo -

Realiance Corporation. Este canal funciona desde el afio de 1985. Vea

mos cuales son los objetivos que persiguen y el funcionamiento que tie

ne. 

4 • Z. 1 OBJETIVOS 

El canal 34 o KMEX, tiene hasta la fecha 26 años trabajando inint~ 

rrumpidamcnte, más de la mitad de ellos bajo la dirccci6n de Televisa. 

En una entrevista realizada a la directora de Relaciones Públicas

del canal Sybil K-..Nair (13), scñal6 que los objetivos que persigue el -

canal son exclusivamcn te de orden econ6mico, ya que lo que les interesa 

explotar es el mercado de habla hispana que es muy extenso. 

AIÍte estos objetivos puramente mercantilistas, no es de extraf\ar -

que el canal no haga diferenciaci6n de ninguna índole frente a los dis

tintos grupos étnicos que integran la corrunidad hispana: "Nosotros --

-apunta McNair- no nos dirigimos a un sector específico, sino a toda la 

comunidad hispana, a todos los latinos" (14). 

(13) 

(14) 

Lo cual suena bastante 16gico y que adem.1s tiene coherencia y sen

La entrevista a Sybil McNair, puede encontrarse en el anexo del -
presente trabajo. 
lbid. 
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tido con respecto a su principal objetivo: el de explotar el mercado -

de habla hispana, ya que dirigirse o prestarle atenci6n a un grupo ex-· 

clusivamente no le redituaría quizá las ganancias que le reditua el di· 
rigirse a todos por igual. 

Por otro lado, es importante destacar la inexistencia de un compr.9_ 

miso, ya no digamos polí.tico o social hacia la comunidad hispana, sino

cultural. Esto es lo que McNair señala: "Aquí entra ya el interés pe!. 

sonal que cada quien tenga por mantener sus raí.ces culturales, nosotros 

ofrecemos una opci6n: DARSE SIMPLIMENTE EL LUJO DE HABLAR ESPAAOL, Pº!. 

que si una persona está viviendo en los Estados Unidos tiene que apren

der el inglés. Hay que integrar (sic) a todos en la sociedad" (15). 

De cualquier fonna, el canal 34, segilll McNair, ofrece importantes· 
servicios a la comunidad hispana, como el de informarla adecuadamente -

mediante sus notici~rios y otros programas sobre problemas como el Sida. 

Es así, de acuerdo a lo sel\alado por Sybil McNair, como el único -

objetivo que persigue el canal 34 es el de hacer negocio, explotando un 

mercado ansioso de infonnaci6n, sin importar cuestiones lingüísticas a
culturales, de hecho, es lo que menos importa. La orientaci6n del ca-

nal puede resumirse en la frase que ostentan sus anuncios con motivo de 

sus 25 anos de existencia: "Durante ZS anos, hemos traducido el sueno

americano al espal\ol". 

El otro canal que transmite en espal\ol es el canal 52 o KVEA. En

una entrevista al Director de Programación, Ricardo Panneflek, señal6 -

cuales son los objetivos que persigue la estaci6n: 

"Queremos participar más dentro de la comunidad de habla hispana y 

tener una mayor audiencia, obtener el 45 o 50\ del póblico, por un lado; 

por otro, queremos educar al póblico hispano, el cual, en su mayoría -

tiene escasa educaci6n, la gente viene aquí a los Estados Unidos a bus

car una mejor oportunidad económica, así, uno de nuestros objetivos es

educar a la población y por supuesto proporcionarle entretenimiento" -

(16). 

(15) 
(16) 

!bid, 
La entrevista completa al sel\or Panneflek se encuentra en el anexo 
del presente trabajo. 
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Hay que señalar que la estaci6n surgi6 como una alternativa a la • 

progrnmaci6n ofrecida por Televisa a través del canal 34; y que también 

quiere participar y capturar parte de ese mercado tan amplio de habla • 

hispana, según lo señal6 Panneflek. 

Para alcanzar sus objetivos, esta emisora incluye una serie de pr-9_ 

gramas culturales sobre los logros del hombre. En mayo del año pasado

·1988- se producía una telenovela que trataba los problemas de las per

sonas ilegales en la Uni6n Americana. Asimismo, el canal tiene un esp.!:_ 

cial cuidado en el vocabulario y lcnguaj e que emplea en sus programas -

y que ayude al hispano a mejorar su léxico y evite así la castellaniza

ci6n de voces inglesas (en California es común referirse a un mercado • 

por el nombre de "marketa", tomado de la palabra inglesa '\narket" y -

con la que se designa a un supennercado) . 

A diferencia del canal 34, KVEA si se dirige a un público en espe

cial, Panneflek apunta: "Si del total de personas de origen hispano en 

la Uni6n American.~, el 65% tiene origen mexicano y por ello son mayoría 

entonces nosotros transmitiremos más programas relacionados con los me

xicanos" (17). 

Además de esto, hay que agregar que el canal 52 si tiene una post!!_ 

ra bien definida frente a la cultura de los mexicano-americanos, Ricar

do Panneflek seliala: 

"Intentamos que la gente que habla español se entere de lo que pa

sa precisamente con su COl!ll11idad, la colTRJllidad hispana. Para que no se 

den los atropellos anteriores es imprescindible que se mantengan vigen

tes las culturas originales y que primero se establecieron aquí. No se 

puede ser lo que no se es, un mexicano no podrá ser un anglosaj6n ni 

identificarse con su cultura. Por ello es necesario preservar el idio

ma" (18). 

En cuanto a esto, KVEA respeta el bilingüísmo que se da en la c~ 

(17) !bid. 
(18) Ibid. 



nidad hispana y lo apoya porque este conocimiento de la otra lcngu,1 lo· 

ayudará a defender sus derechos y a desenvolverse en la sociedad domi- · 

nante. 

Por Último, mencionaré que el canal produce varios programas con -

la intenci6n de ayudar y orientar a la comunic.lml hispana respecto a pr!?_ 

blemas que padece, como lo son el machismo, el alcoholismo, la falta e.le 

planificaci6n familiar, etc. A estos program.1s hay que sumarle otros -

de corte cultural, cuya finalic.lad es darle una mayor difusi6n n ln cul

tura de origen de muchos hispanos. 

Así, de acuerdo a lo manifestado por Ricardo l'anneflek, podernos •• 

concluir que el canal S2 tiene como objetivos fundamentales, primero, -

educar a la poblaci6n de habla hispana; segundo, mantener y defender el 

uso del español; tercero, dirigirse pl·incipalmente al público de origen 

mexicano; y por Último, captar mayor público de origen hispano. Todo -

ello basado en posiciones detcnninadas a pesar de enfrentar obstáculos

como la escasa producci6n local y la reciente creaci6n del canal. 

Observemos ahora, cual es el comportamiento y funcionamiento que 

presentan estos dos canales basac.los en su programaci6n. 

4 • 2 • 2 • FUNC IONAMI 11'10 

El canal 34 comienza sus transmisiones a las 6:30 <le lunes a vicr· 

nes y las cierra a las 24: 30 en esos mismos días. La barra de su pro-

grarnaci6n se caracteriza por su unifonnidac.1 pues no presenta gran vari~ 
dad en cuanto a la temática de sus programas. 

Como se aprecia en la tabla número 6, un SS\ de los programas que

presenta en este período, son telenovelas, mientras que el resto se divi_ 

de en noticiarios, películas, cte. 

Del total e.le programas transmitidos de lunes' a v icmes, hay que s~ 
ñalar que el 7S% de ellos son producidos por Televisa, en tanto que ªP! 
nas un 1S% es producci6n propia, con la aclaraci6n de que estos progra

mas pertenecen nl género revista o infonnativo. 
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A parte de esta programaci6n producida casi en su totalidad por T!:_ 

levisa, los programas presentados tienen un retraso de dos a tres sema

nas con respecto a su transmisi6n en M6xico. Por ejemplo, los progra-

mas "La hora del gane" o "El mundo del espectáculo", en todas sus cmi-

siones se refieren a eventos o a fechas ya pasados, sin que ello impor
te al canal. 

Algo similar ocurre con las telenovelas producidas por Televisa, -

ya que todas ellas tienen mínimo cuatro afies de haber sido transmitidas 

en México. 

Ahora bien, la programaci6n sabatina y dominical comienza a partir 

de las 7:00 y tennina a las 1:00 y a las 24:30 horas respectivamente . 

Esta programaci6n presenta un poco más de variedad, aunque ello no 

si~ifica un cambio ~ustancial: el 42.85\ de la programaci6n sabatina

cstá dirigida a los niños. 

Otros porcentajes interesantes de la programaci6n de este día, lo

. representan los programas de entretenimiento y las películas, los cua · -

les abarcan un 19.04\ y un 14.28\ respectivamente, lo mismo ocurre con

los programas deportivos, que ocupan un 14.28\. 

Finalmente, y como puede apreciarse en la tabla número 6, el domi!! 

go se diversifica un poco más la programaci6n. Destaca el 23.52% de -

programas religiosos: "La Santa Misa", "Nuestra Familia", "Ayer, hoy y 

mañana" y "Los Nii\os Olvidados", éste Último programa, doblado del in-

glés al espai\ol. 

De ahí en fuera, lo único interesante es un 11. 76\ dedicado a los· 

programas Ct11 tura les, porque el resto de la programaci6n está ocupado , 

en porcentajes bajos, los programas deportivos, de entretenimiento, fe

meninos y las pel Ículas. 

Como puede apreciarse, de acuerdo a la progrrunaci6n presentada p01· 

el canal 34, es notorio que lo más importante pam el mismo es ganur d.!_ 
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nero, hacer negocio sin importar el ¡iúblico, sin comprometerse con él -
ni demostrarle respeto, prueba de ello es que tras 26 allos de existen-

da, la producci6n casera no llega ni al 25~. 

Por otro lado, es a(m notorfa la influencia y la larga direcci6n -. 

que ejerciera Televisa, a tal grm.lo que esto lo ha dado un perfil incO!! 

fundible: la retransmisi6n de gran p:1rtc del mat.,rial producido por T~ 

levisa. 

En cuanto nl caml SZ, éste canicn:a su:< ncti\'idades desde las ---

7:00 de lunes a domingo. Como puede ap1·eciarse L'll In tnbla 6, fo pro-

gramaci6n de lunes a viernes es menos tmifonne que la del canal 34, pe

se, a que el público del cnnal SZ esta formado principalmente por nn1jc

res. 

Pentro de esta programaci6n diaria, sobresale el programa "Cara a

cara". Este abonln diversos problemas a los que se enfrenta la pobla-

ci6n hispana, tales como el machismo, el alcoholismo, la desintcgraci6n 

familia1·, etc. Sin embargo, a pesar de ser una idea bastante interesa!! 

te no deja <le "aer en ser lUltl copia de varios progr:unas anglosajones e~ 

mo ''The Oprah" y "Gcraldo". 

Este tipo de programa, consiste en invitar a 4 o 5 personas que~ 

yan tenido experiencias en el t6pico a tratur, mismas que discuten en-

tre sí acerca del tema, defendiendo cada quien su punto de vista, a la

vez que lo hacen con el público ubicado en el estudio. Estas charlas , 

en casi todos los casos carecen de imágenes de archivo o grabadas cxp~ 
Jcso, además de la falta de un invitado perito en la materia. 

Otra producci6n que sobresale, lo son lu serie de reportajes tran.!!_ 

mitidos durante el horario del Último noticiario. Estos reportajes -- -

(por regular de diez minutos) abordan situaciones que ;~fcctan a la po-

blaci6n hispana, como la segrcgaci6n, Ja drogr;idicci6n, el machismo, -

las pésimas condiciones habitacionalcs, cte. 

Para el efecto, entrevistan a autoridades en la materia, dando di

versos plUltos de vista )' ofreciendo un completo panorama del problema 
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Estos reportajes son transmitidos de lwies a viernes. 

Un aspecto interesante, es la import:mcia que el canal le da a los 

programas religiosos; diariamente transmite WI programa religioso con -

dos horas de duraci6n, mientras sábados y dcxningos son transmitidos dos 

y tres programas respectivamente. Todos estos programas están doblados 

al español por ser producciones anglosajonas y van di rígidos a los pro

testantes, en clam pcnetraci6n cultural por medio de la religi6n. 

!.a progr.unaci6n sabatina y d0minical, presenta mayor variaci6n, ya 

que no es una programación principalmente frmenim1, sino ya más orient.!!_ 

d<1 a toda la familia. Esto se aprecia en los porcentajes de los progr.!!_ 

mas infantiles, deportivos y de entretenimiento, al m..unentar considera

blemente en relaci6n al porcentaje que presentan entre semana. 

Curiosamente, la programaci6n dcxninical incluye producciones cul 1!! 
rales lo que representa un 10.52\ de la progrmnaci6n de este dfa. 

Al igual que el cnnal 34, la m.1yor parte de su progrm11<1ci6n no es

proc:luc!da por el mismo canal. El moni torco lanz6 un 84. 26t de program.2 

ci6n adquirida a cadenas extranjeras caoo Imcvisi6n, Televisa y a la t~ 

levisi6n venezolana. 

Caoo concl usi6n puede señalarse la existencia de cierta pTL'OCupa- -

ci6n y cierto respeto hacia el televidente de habla hispana en mayor m~ 

dida que el canal 34. Sin anbargo, la program.1ci6n de KVEA no deja de

ser pobre. Si se canparan los resultados del monitoreo (tabl11 6) con -

las declaraciones del señor Panneflek es inevitable la pregunta: ¿ Como 

el canal 52 pretende educar a la poblaci6n hispana con una producci6n -

tan pobre en cuanto a programas culturales se refiere ? 

Pese a los objetivos y declaraciones hechas por el Director de --

Programaci6n, Ricardo Panneflek, resul t:m interesantes los datos del ~ 

nitorco ya que indican que aquellos no se cumplen totalmente, como el -

caso señalado de la educaci6n a la poblaci6n hispana. 
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Pudo apreciarse con el <lesarrollo <le este p1mto, que la situación

de la televisi6n hispana resulta poco alenta<lora parn 111 COOllllidad chi -

cana. De hecho, slata a la vista que no se hace Wla distinción <'ntre -

los chicanos y el resto de la poblaci6n de origen hispano, ya que no 
hay programa's que hablen o que se dit"ijan espedfic:unmte a ellos. 

Se concluye que por cuestiones Je negocio es más fácil borrar dif! 
rendas culturales entre los diversos gmpos que componen la comWlhlaJ

de habla hispana; que <lirigirse a Wl grupo en especial. 
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TABLA 6 

CANAL DIAS TOTAL DE NOTICI!! REVIS PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS TELENO PROGRAMAS PEL!c:tJLAS PROGRAWIS PRIX:RAMAS 
PROGRA·· RIOS, TAS.- CUL1URA·· DEPORTI·· FIM'NINOS VELAS';° INF1\NTI·· RELIGIO·· IMRilfml 
r.L\S, LES. vos. LES. sos. Ml!Nlll. 

34 Lwi. 20 3 • 2• o • o • o • 11' 1 • 1 • o • 2 • 
a (15%) (10\) (55\) (5\) (5\) (10\) 

· Vier 

Sab. 21 1 1 3 o 9 3 4 
(4. 76\) (4. 76\) (14.28\) (42.85\) (14.28\) (19.04\) 

Dan. 17 1 1 2 4 2 2 4 2 
(5.88\) (5.88\) (11.76\) (23.52\) (11. 76\) (11. 76\) (23.52\) (11. 76\) 

52 Lun. 18 3* 3* o• o• 1* 6* o· 3* ¡• 1* 
a (16.16\)(16.16\) (S.55\) (33.33\) (16.16\) (5.55\) (5.55\) 

Vier 

Snb. 18 1 1 1 6 4 2 3 
. (5.55\) (S.55\) (5.55\) (33.33\) (22.22\) (11.11\) (16.16\) 

Dom. 19 o 2 2 1 3 1 3 7 
(10.52\) (10.52\) (5.26\) (15. 78\) (S.26\) p5. 78\) (36.84\) 

La anterior toblu es la prcsentaci6n de los datos obtenidos durante un monitorco o esos 
canales, efectuado del IS ol 21 de mayo·dc 1988. . CI fras correspondientes o la progl'lll1\llci6n diorin, únicrunente de lunes o viomes • 
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4.3 AADIO HISPANA 

En la ciudad de Los Angeles existen .seis estaciones de radio que -

transmiten en espafiol, dos en frecuencia modulada (FM) y cuatro en am·

plitud modulada (MI). Las e~taciones de FM son l<MAX (107) y KLOVE ··-

(107 .5), mientras que las de AM son "Radio California (KGl1'1, 950); f("m:¡ 

(1020); "Radio Variedades" (ICALI, 1430); y "Super KQ" (KSKQ, 1540). 

Todas estas radiodifusoras siguen m.1s o menos la misma pautu en su 

progr~ci6n: núsica/comcrciales/ y m.1s núsicu. Sin embargo, y a pe-

sar de la carencia de program:1s relevantes, destaci1 f("m:¡ por cierta pe

culiaridad que presenta. 

La peculiaridad de ~ reside en el hecho de estar afiliada a la

Cadena Radio Centro, mism que pertenece a la organizaci6n canercial m.!!_ 

xicana Grupo Aguirre y que a su vez es dueña de la Organi zaci6n Radio • 

Centro. 

Dadas las circwistancias, dedicaré la atenci6n en este punto únic.!!_ 

mente a esta estaci6n y a esta cailena, con el fin de evitar ser repeti

tivo y puesto que la radiodifusi6n hispana no presenta diferencias dig· 

nas de ser tomadas en considemci6n al consistir su progrumaci6n en el

trillado esquema núsica/cancrcial/núsica. 

4.3.1. OBJETIVOS 

Los objetivos de la Cadena Radio Centro, según manifest6 el señor

falJJ1U11do Lazcano, director de la misma, en una entrevista (19). es úni"! 

mente el de dar wi servicio a un amplio mercado que así lo requiere. E~ 

te servicio consta de dos partes: wia 111Jsical y otra informativa. El-

servicio infonnativo está dividido en tres secciones: 

a) noticias generadas desde México, sobre el mismo; 

b) noticias de latinoarnérica por medio de cor responsa 1 es; y, 

c) noticias nacionales (es decir, sobre Estados Unidos), desde !lallao 

Texas. 

(19) La entrevista c~leta a Ednumdo Lazc:mo, se encuentra en el anexo 
del presente trabajo. 
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A través de la infonnaci6n y de la núsica, C'l sclior La:.:ano indic6 

que la Cadena ofrece un foqiortantc scn·icio a la cOllllllid.id porque "La • 

gente lo requiere cuando se va. a los Estados Unidos, primero, porque •• 

necesita informaci6n de su país de origen para saber que pasa: segundo, 

tiene unas raíces que siempre mantiene; y tercero, servimos Je enlace 
·entre los que viven allá y su país de origen" (20). 

En cuanto a la preservaci6n de la identidad y la cultura de los 

chicanos y lo que al respecto hace la Cadena, fab!llu1do L3zcano ~nfaÚz6: 

"Bnplemoos un espallol perfecto, así, preservamos tanto el idiana·· 

cano la identidad, y los preservamos también por medio Je la mÚ!:ica me· 
xicana. Lo mismo ocurre con las celebraciones del 5 de mayo y 15 de •• 

septient>re, para que no se olviden de fechas tan iqiortantes. Todo • • • 

ello, Independientemente de que nosotros ofrecemos infonnaci6n de ayuda 

a los indocuneitados para que sepan cano aprovechar la 3111\istía" (21). 

Respecto a alguna posible postura política de la Cadena Radio Cen· 

tro, frente a la .lucha de los chicanos por sus derechos, el sellor l.azc!!. 

no subray6 que es la propia estaci6n quien tiene su política y depende· 

de ella mi51ll8 tener o no alguna posici6n al respecto, por su parte la·· 
cadena s6lo presta un servicio público. 

Sin embargo, en este sentido se puede decir que la cstaci6n ~ • 
no instruncnta ningwia otra política que transmitir todo cuanto lo man· 
da la Cadena Radio Centro, pues por algo está afiUada a ella, eso sí , 

sinulando por medio de locutores y anuncios locales el uso de un serví· 

cío generado desde México vfo Satélite. 

Podemos decir, por un lado, que el 6nico objetivo que tiene la Ca· 

dena Radio Centro es prestar un servicio llamado por ·ellos público, •·• 

aprovechando el tan amplio mercado de habla hispana, sin carpraneterse· 

con posturas políticas que les corresponden además a las estaciones lo· 

cales, seg6n lo smifest6 Ec:liuldo Lazcano. 

(20) Ibid. 
(Zl) Ibid. 
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Por otro lado, se puede decir que el objetivo de la estaci6n, en • 

este caso ~. es explotar lo mayor posible el servicio contratado por 

ellos, sin asumir ninguna postura ni responsabilidad. 

4.3.2 F\N:I~llNJO 

El funcionamiento de la cadena Radio Centro, por una parte, es a • 

tra~és, según indlc6 l.azcano del "enlace coo CWTEI. (.Secretaría de C~ 
nicacioncs y Transportes del Satélite), y se envfa de inmediato al (sa· 

télite) ''Morelos" y de ah!, baja la seilal a las estaciones del interior 

tic la República que requieren de nuestras anisioncs. Y tunbi6" baja a· 

Dallas, donde suhe la señal al satélite Wcstar IV, tic donde baja al te· 

r~itorio norteamericano cubriendo ya 45 ciud:ides en total ·en realidad· 

son 21 (Cfr. anexo, entrevista a Eiblndo Lazcano)·, los más iq>ortantes 

mercados, teniendo por ~esto, rcstricci6n por 10calidad" (22). 

Es así, ccac> la programaci6n de la Cadena Radio Centro se envía 

por medio del satélite lobrclos desde la Ciudad de México. Por otro la· 

do, cano pudo constatar quien esto escribe, la Cadena cuenta en sus ofi 

cinas de tu Ciu<lad de México, con ·m estudio en el cual, el locutor es· 

tani>ién el operador de la consola, es decir, selecciona los ternas y los 

anuncia haciendo comentarios sobre Jos .U~s. 

De esta mnera, al cootar con 1U1 locutor/operador se abaten _los 

costos de personal al millO. Cabe seilalar que la barra Programática, -

ha sido previamente diseñada indicáiklosele al locutor/operador en tumo, 

por medio de una carpeta diseñada exprofcso, lo que debern salir al ai -

re y cuanto timpo. 

l.a prognmaci6n que exporta la Cadena Radio Centro, está compuesta 

por progr.mas conocidos aq>li<8!11te por Jos radioescuchas consuetud ina· 

rios de Ja estaci6n capitalin.1 "Radio Variruades": "Reinas de Ja popu· 

laridad", "En Concierto " y "frente a Frente". 

(22) Carriroza, Toiio. •t!éxico llOllda prog,,_s de radio a estaciones -
norte<mericanas". Cucsti6n. 31 de clicialbre de 1987. México, D.F. 
p. 8. ~~~ 
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El Último programa consiste en preguntas "indiscretas" que se ha-

cen dos artistas invitados acerca de su vida, profesion:1l o privada, -

sin ir más allá de esas pregimtas. Estos enfrentamientos resultan per

lo regular aburridos e intrascendentes pues ni siquiera le penniten al

radioescucha ubicar con exactituJ la personaliuad del "artista". 

Esta es el tipo de pmgrm11~1ci6n env iaua las 24 horas del día a Los 

Angeles, la estaci6n l\"T.'>Q s6lo agrega los noticiarios, los comerci:iles

y hasta ahí. Como se habd :ipreciado, la política de l\~/C.R.C., al -

igual que la del resto de las estaciones :mgel inas es el esquema rndio

f6nico canci6n-comncial-canci6n, con algw10 quC' otro COOJC'ntario dC' los 

locutores. Sin que exista otm tipo de programas. Es dC'Cir, la radio

hispana del área de Los Angeles, no contribuye con nada espC'dfico para 

la cuesti6n étnica de ningún grupo hispano aunque para Ja cuesti6n lin

güística simplemente "contribuya" con el uso correcto del español. 

A través de este capítulo, tuvimos la oportunidad de conocer lo 

que los medfos de comunicaci6n hispanos hacen por la comunidad chicana. 

Salvo algunas excepciones (llamánosle as1 a la labor de "La Opini6n" y

del canal 52). La infonmci6n obtenida acerca de ellos inuica wm mar

cada despreocupaci6n y un uesconocimiento de la realid:ul y de la hist!!_ 

ria del pueblo chicano. 

Es un hecho que la poblaci6n chicana s6lo existe para estos medios 

como un mercado a explotar con grandes ganancias, no s6lo para Jos an-

glosajones, sino también para los mexkanos, como en el caso de "El Dia 

rio de Los Angeles" y su dueño, el señor Jose Luis 1\costa Becerra. 

Todo esto, palpable no solamente en los comentarios vertidos en 

las entrevistas, sino también por el tipo de programación e informaci6n 

que ofrecen en sus respectivos medios, la cual, además es bastante def.!. 

ciente y que poco a nada ofrecen a los sectores de la cOllllllidad con tm

mayor nivel educntivo y cultural, aunque subsista la queja de quienes -

manejan Jos medios de comunkaci6n que el chicano \'Í\':I y piense en in-

glés. 

,\quÍ, sería injusto no señalar el correcto uso que los medios de -
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canunicaei6n hispanos hacen del idiana español, y su preocupaci6n por -

mantener y anqiliar este buen uso dentro de la conrunidad; quizá el illtieo 

rasgo sobresalientes de aquellos sea su marcada preocupaci6n por la --

cuesti6n lingüística, por lo menos así ocurre en el área de Los Ange--

lcs. 

Por otro lado, a los sectores mexicano-norteamericanos con un esc!!_ 

so nivel educativo y cultural, poco les ofrecen estos medios que real-

mente valga la pena ser consiúemdo. Salvo el diario "!.a Opini6n" y el 

canal de televisi6n 52, ningillt otro medio se prL'Dcupa por mostrar asp~ 

tos culturales que en verúaú sirvan a los chicanos. 

Uno puede premler el televisor o la radio en cualquiera de las es

taciones que transmiten en español, " leer algillt diario editado en esp!!_ 

ñol, y no encontrará nada de valor, nada que se refiera a la cultura de 

origen, nada que concientemente se haga por mantener el idioma y la --

identidad de la comunidad chicana, pese a ser la ciudad de Los Angeles

donde habita el mayor número de personas de origen mexicano en los Est!!_ 

dos Unidos. 

Aunque el futuro es prometedor para los medios <le comunicaci6n hi~ 

pnnos por contar con un público potencialmente ávido <le noticias acerca 

de su país <le origen, la realidad es que priva un desinterés por el mi~ 

mo. 
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CONCLUSIONES 

Cano se pudo apreciar, la comunidad chicana tiene dos orígenes: la 

guerra de conquista mediante la que Estados Unidos le arrebat6 a Mé.xico 

más de la mitad de su territorio; y la continua migraci6n desde M6xico· 

hacia distintos puntos de la Uni6n Americana. A su vez, esta migraci6n 

tiene fundamentalmente dos variantes: una, la migraci6n forzada por • • 

conflictos annados; otra, por problemas socioecon6micos que han tenido· 
lugar en la República Mexicana a lo largo de su historia. 

Es a partir de este origen que el grueso de la migraci6n mexicana· 

se ha concentrado en el Sudoeste (Texas, California, Arizona y Nuevo M! 

xico, principalmente por la demanda creciente de mano de obra en el ses_ 

tor agrícola de la rEigi6n). Sin E:lllbargo, con el desarrollo de la indu§_ 

tria norteamericana ubicada al norte de la Uni6n Americana, la poblac~6n 

migrante se ha establecido en Illinois, Wisconsin, Kansas, Pennsylvania, 

etc. Por lo que el' Sudoeste no es el IIDico lugar de asentamiento de la 

migraci6n. Ello no significa que no sea importante remarcar que es el· 

estado de california el que tiene la mayor concentraci6n de personas de 

origen mexicano, destacándose el asentamiento de la ciudad de Los Ange· 

les, el más inqlortante de todos los Estados Unidos seguido por el ele la 

ciudad de Chicago. 

Por otro lado, con la adquisici6n de los territorios del norte de· 

M&xico por parte de los Estados Unidos, los anglosajones demostraron •• 

una enonne capacidad para explotar los recursos naturales del terri to·· 

rio. 

Al encontrarse con un desarrollo econ6mico ya establecido y lt1llllej.!!_ 

do, por mexicanos, los anglos recurrieron al terror, a la segregaci6n • 

y al racismo, para apoderarse de las riquezas del suelo. Los saqueos , 

asesinatos y violaciones a la poblaci6n mexicana y al Tratado de Guada

lupe-Hidalgo que la llllqlaraba, fueron el pan diario de las relaciones e!!. 

tre mexicanos y anglosajones. 
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Este rechazo y segregaci6n instn.mentado por los anglosajones es -

ex-plicado flllldamentalmente de dos fonnas. La primera, explica que la -

ideología surgida en Europa, a fines del siglo XVIII y principios del -

XIX, marca como pueblo elegido para gobernar al mundo el anglosaj6n, li~ 

ta ideología se basaba en elementos puramente racistas producto de wia

visi6n etnocentrista. Esta doctrina se traslad6 a las colonias ingle-

sas en América y que los colonizadores se dedicaron a diwlgar y a fun

dir con su sistema político-cultural, de tal fonna que todos los pue--

blos que se encontraron a su paso eran vistos como inferiores, y por e_!! 

de, tenían que someterse al nuevo orden. 

La segrnda explicaci6n caiq>l"'1!entada por la anterior y fonnada en

el trato directo entre mexicanos y anglosajones, seftala que éstos Últi

mos en su temor a ser desplazados y a entrar en C0111>etencia di recta con 

los nativos mexicanos y los inmigrantes, se han visto en la necesidad -

de segregar a la cQllJllidad mexicana; para ello se han valido de ester~ 

tipos, de negarles el acceso a la cducaci6n, y por supuesto, de recha-

zar su cultura, su idioma, su identidad matellllls. 

Esto ha ocasionado IJle los chicanos ocupen el 6ltimo peldallo en la 

sociedad norteamericana, negándoles autan&ticaniente hasta los derechos

más elementales.del ser hunano. Situaci6n que ha sido !lllpliamcnte apf2 
vechada por el gnipo dominante para explotar a la COl!llllidad convertida

en una enorme mano de obra barata que, permite un aq>lio y continuo de

sarrollo econánico. 

El racismo y el terror de que ha sido objeto la cammidad chicana, 

produjo que las relaciones entre ambos grupos se caractericen por su -

aspereza, la que en m6ltiples ocasiones ha desembocado en la m&s feroz

violencia. La resistencia a la opresi6n y a todo tipo de asimilaci6n -

incondicional desarrollada por la coounidad, alcanz6 su clímax en la d§. 

cada de los sesentas y principios de los setentas, ruando tuvo lugar lo 

que se conoce por ''Movimiento Chicano". Este movimiento se propuso re_! 

vindicar cultura, idioma y definir su idenÚdad a partir de ciertos --

elementos mexicanos, a la vez que obtener mejores oportunidades econán!. 

cas y educativas para la poblaci6n de origen mexicano. 



El que este movimiento se haya propuesto rch•in<licar cultura, hli,2. 

ma e identidad maternas, se debe al importante papel que l:t lengua de- -

sempeña en la identificaci6n y toma de concicnci:t, tanto indiviut•1l co

mo de grupo. En el scgtuulo capítulo se Jesarroll6 )' mostr6 c6mo la le.!!_ 

gua es la responsable en la confo1maci6n e.le 1:1 ic.lentid,1d a tranós e.le su 

papel socializante, debido a que con la lengtin se trnnsmiten valores r
elcmentos simb6licos pertenecientes '1 una cultura Jctc1min:1<~1, y que :1-

su vez, tiene una visi6n particular Jel mimdo, llmn.1da cosmo\'isi6n. 

La cosmovisi6n de un gmpo dete1min:1do se aprecia claramente en el 

manejo del idioma}' que se transmite al individuo dc<dc su infancia, lo 

cual le proporcionará un sentimiento de pertenencia, Je iJentificaci6n

con su grupo, cosa que al mismo tiempo lo difcrcnciai·ti de otros gmpos

sociales. 

La identificaci6n con el gmpo al que pertenece un individuo, no -

es algo que dependa de su voluntad, ya que ~l ac.lquiri6 una lengua y por 

ende una particular cosmovisi6n intrínseca a su grupo, que no puede ser 

cambiac.la o negada por otra. Al hacerlo, el inc.liviJuo cstarfo negándose 

como ser social ya que esta identi<.lad, e5ta cosmovisi6n, han sido pro-

dueto Je un desarrollo hist6rico, político, ccon6mico )' soci:tl ,\el g111-

po, nuchas veces formado en el curso 1lc varios siglos, imprimién<lolc un 

carácter especial a la cultura y a la itlcnt i<la1l que se desprende de 

ella. 

De esta manera, al conservar su lengua y cosmovisi6n, un gmpo ma!! 

tiene su identidad como tal, sin la cual simplemente se des<libujaría c,2_ 

mo ente colectivo al no tener elementos que la cohesionaran. 

En la comunidad chicana se ha comprendido muy bien esta particular 

rclaci6n entre lengua e identidad, por ello, el movimiento chicano lu-

ch6 )' lo sigue hacien<lo por obtener una mejor educación bilingüe, pues

ésta le proporciona los elementos culturales de ambas sociedades sin -

destmir ni negar ambas culturas. Precisamente la condici6n de man te- -

ner en igualdad ambas lenguas puede permitir el fortalecimiento de la -

identidad de la comunidad chicana como tal, a la vez que le proporcione 
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ese sentimiento de aceptaci6n y pertenencia a la sociedad norteamerica

na. Sin embargo, esta condici6n no ha sido desarrollada plenamente por 

el gobierno estadowlidense, quien se ha mostrado reticente a otorgar - -

una cducaci6n biligüe/bicultural, aduciendo que ello favorece a la sep!I_ 

raci6n de la minoría, impidfcndo la asimilaci6n absoluta e incondicio-- · 

na! que el g~ dominante se propone obtener. 

Por su parte, los chicanos h:m aprovechado esta educaci6n biUngüe 

exactamente para fortalecer su identidad como grupo o integrarse en CO,!! 

diciones de igualdad a la sociedml norteamericana. 

Las condiciones desventajosas en que se ha desarrollado la cormmi

dad chicana, ocasion6 que el español empleado por el! os no sea uni fonne. 

·Además de las diferencias socioccon6micas y regionales de que proceden

los emigrantes, hay que agregarle también, las condiciones sociogeogr.1-

ficas y cconánicas en que vive la comunidad. Esto ha producido varia-

cienes del espal\ol común úundo lugar· a lo que se conoce como español - -

chicano en sus diversas ramificaciones. 

A el continuo rechazo y segregaci6n instnincntado por la s.ociedad

norteamericana :mte ln cultura e ülioma <le la poblaci6n de origen mexi

cano, se le suma la no aceptaci6n úel español chicano en los centros -

educativos, con lo que ese español se enfrenta a una difícil situaci6n

ante el inglés para efectos úe incorporaci6n, más no para el desarrollo 

de vínculos estrechos al interior del grupo de origen mexicano. 

La situaci6n se vuelve crítica al no proporcionarseles educaci6n -

en un idiana que los chicanos puedan conq:irender, ya que el español que

se enseña y exige en la mayoría de las escuelas estadounidenses (cuando 

se les cnsella) ·es el español comGn, difícil de comprender muchas veces

por los niños y desligado de su realidad. 

El rechazo a todo lo mexicano por parte del grupo dominante, provQ 

ca un fenáneno de trascendental importancia: la fracturnd6n Je Ja --

identidad en el chicano. Anterionnente se señal6 que, la i<lenthln<l es -

algo completamente involuntario al sujeto, algo que no puede negar ni --
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cambiar sin riesgo de tener problcm:1s en su definici6n como ser socfol

y lo que ello acarrearía a su salud mental. Pues bien, en In comw1i<J;1J 

chicana se aprecia este fen6meno en situaciones que \"¡m de lo dramático 

a lo risible. 

La problcm.'ltica consiste en que para muchas personas de origen me

xicano resulta inc6modo identificarse con quienes se denominan chicanos 

y su cultura. Es común que este tipo de personas niegue su origen al -

no aceptar sus ·raíces cul turnles y rechace abiertamente el uso del CSJl!! 

ñol. La fracturaci6n ha llegado a tal grmlo, que muclrn gente no :1ccpta 

se le denomine 11chicana11
, prefh·ienJo térnünos como "Mcxic:mo-Amt:'rica-· 

no", 1'Hispano-Americano11 o simplemente "Latino". Esto ocnsiona que la

tan importante y necesaria unidad en el seno de la comunidad sea inc.üs 

tente. 

llay que destacar, que la situaci6n anterior es resultado directo -

de la segregaci6n y rechazo a todo lo que sea mexicano. Lo mexicano ha 

sufrido de una despiadada e incomprensible estcrcotipizaci6n con Ja 16-

gica consecuencia de ser. constan.temente uenigrndo, convirtiéndose casi

en sin6nimo de ruinidad, pobreza e incul turn. Sin embargo, agrupacio

nes políticas p.111mexican;is, también han propicimlo Ja fracturaci6n de -

la identidad al no buscar una unificaci6n total, persiguiendo ca<la una

de ellas objetivos disímbolos y que muchas veces no n•spondén a las ne

cesidades más apremiantes del grupo en general. 

Respecto a los medios de comunicaci6n hispanos, la comunidad chic~ 

na cuenta con un elemento de vital importancia para el mantenimiento y

conservaci6n de su identidad y la preservaci6n del español, ya que los

medios a trav6s del constante uso del i<liomu pueden preservarlo. 

Igual de importante es que estos medios transmiten en la lengua 

hispana, los valores y símbolos cultura les que preserven la identidad -

del chicano por medio de programas realizados exprofcso. 

Desgraciadamente, pese a que los medios de corrunicaci6n son una -

condici6n importante en el reforzamiento de los valores cultura les <le -

cualquier grupo, como se apreci6 en el cuarto capítulo, estos no se han 
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aprovechado adecuadamente. Los medios de carunicaci6n no tienen ningún 

compromiso para con la canunidad, lo único que a ellos les interesa es

explotar un mercado bastante amplio de la mejor manera posible. 

En el caso de la prensa hispana, de los tres peri6dicos que exis-

ten, s6lo uno difunde artículos cul tur'ales, aunque la diferenciaci6n e!)_ 

tre lo mexicano y lo chicano. lle hecho, para ese diario ("La Opini6n)

los chicanos ya han perdido todos sus lazos con su cultura de origen -

por el simple hecho do hablar inglés, sin darse cuenta de la importan-

da que reviste para ello el empleo de este idioma en su integraci6n, -

que no asimilaci6n. 

Es importante recalcar la diferencia que este diario hace entre lo 

mexicano y lo chicano, porque esto conduce a reconocer a la cultura ch_! 

ca1U1, si bien, con rakes en lo mexicano, diferente a ella al mezclar -

elementos culturales anglosajones producto con su continuo roce con -

ella. Hacer esta diferenciaci6n entre lo mexicano y chicano otorga lD!n 

identidad propia a este último, reconocerlo como aut6nomo sin negar su

origen. 

Sin embargo, el reconocer esta condici6n bicultural que implica lo 

chicano necesariamente obliga a la aceptaci6n de las dos culturas que -

lo originan: la anglosajona y la mexicana. Esto es precisamente lo -

que no reconocen los peri6dicos, al contrario, pareciera que su público 

fueran únicamente los migrantes sin educaci6n que no tienen otro obj et_! 

va sino el de trabajar, ahorrar dinero y regresar a su lugar de origen. 

Es evidente que a estos diarios no les interesa un acercamiento - -

r'eal con lo chicano; hacia su biculturalismo/bilingOÍSmo. Pero de dar

se este acercamiento, la cOllllllidad chicana ganaría mucho al tener un c~ 

nal real donde vertir y reflejar todas sus inquietudes y necesidades en 

cualquiera de los ámbitos de su vida, pero sobre todo, en el nivel cul

tural. 

En cuanto a la televisi6n, el panorama es poco halagador. 1.os dos 

únicos canales que transmiten en español, no se preocupan por las cues

tiones de índole étnica, aqÜÍ el aspecto del negocio se convierte en lo 
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m.1s importante, rayando en el desca1-o más completo, CCllllO ocurre con el 

excanal de Televisa (Canal 34-1\MEX); donde el desconocimiento de la re!!_ 

Helad chicana y el desprecio ostensible por la misma es patético. 

Aunque si hay algo que valga la pena resaltar, son algunos progran~1s -

que produce el canal 52, como lo es "Cara a Carn" o los reportajes que 

transmiten en sus noticiarios. 

Es en estos programas donde se aprecia la preocup:1ción por lo que 

sucede en la comwlidad. !\o s6lo en cuanto a sus probh,mas proJucto <l.!. 

recto <le la situaci6n que viven, sino también tum prc'Ocupaci6n por mo;:_ 

trar aspectos culturales que atañen al· gmpo. Un ejemplo de esto últ.! 
mo, fue un reportaje acerca de los estereotipos del gmpo, su origen,

su desarrollo, el porque de su existencia, etc. Adcm.1s, en este repo!. 

taje se presentaron las opiniones de. estudiosos conocedores de los pr.!?_ 

blemas chicanos como lo es Juan G6mez-Q.Jiñones. 

En cuanto a la serie "Cara a Carn", se advierte una preocupación

po'r mostrar los problemas que aquejan a la comunida<l, pero directamen

te al núcleo familiar, como el alcoholismo, el machismo, la desintegra 

ci6n familiar, y que de una forma u otra tienen graves repercusiones. 

Si bien es cierto que estos programas enfrentan algunas carencias 

a nivel protlucci6n, habda que seguir m.1s de cercn y durante.un lapso

mayor la labor emprendida por el canal, observar más dutalla<lamcnte su 

incipiente desarrollo y entonces juzgar con mayores elementos su trab!!_ 

jo. 

El panorama que ofrece la radio hispana es bastante crítico, ya -

que ha ca!do en el trillado molde canci6n/comcrciales, canción/comer-

ciales, demeritando la labor comunicativa que tiene ese medio. Desa-

fortunadamente, ese patr6n le ha permitido a una cadena mexicana el C!!_ 

plotar el enorme campo y exportar sus programas vía satél itc, aunque -

ello lo disfracen con el nombre de "servicio pÚbl ico". 

Lo irutegablc es que se ha desperdiciado la capacidad que tiene la 

radio para incursionar hasta en los lugares más rec6nditos, El molde-
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canci6n/comercial, no ha pennitido explorar y ensayar otro tipo de pro· 

gramaci6n más fresca y dinámica, se ha desaprovechado esa fuerza de pe

netraci6n que tiene. En este sentido, la radio podría ser un importan

te vehículo en la transmisi6n de valores culturales pero que por supue2_ 

to necesitaría de otro perfil d.e programaci6n. 

Si en realitlad la radio fuera un servicio p6blico, entonces se es

cucharía en ella progrJmas que indicaran a las personas donde dirigirse 

para hacer valer sus derechos, programas que les educaran, que les enri 

quccieran y que los integraran a la sociedad. En vez de el lo, existen

programas como "Reinas de la popularidad" o "Frente a frente". 

El desinterés por explorar otros campos que. no sea el de programas 

netamente lllJsicales, conduce a un desperdicio de la radio CCJllO prestad~ 

ra de servicio público. El día que se transmitan programas educativos, 

culturales, que sirvan a la integraci6n y enriquecimiento de la comuni

dad, cuando sea Wl vocero de sus expectativas, ese día se podrá hablar

de la radio hispana caoo un importante elemento en el reforzamiento del 

espal\ol y de la identidad de la cornW1idad chicana. 

As!, en el último capítulo, se apreci6 que los medios de comunica

ci6n hispanos no tienen como fundamental objetivo, el de preservar la -

lengua y con ello el de reforzar la identidad, pues no s6lo carecen de

programas y de tina política definida con ese objetivo, sino que también 

carecen de la voluntad para hacerlo, es decir, no les interesa el mcz-

clarse ni comprometerse con ellas. 

Por otro lado, se apreci6 la confusi6n que existe en los medios -

para definir correctamente a la co!llWlidad chicana, debido a que en to-

dos ellos se le rcconoci6 como al grupo transcul turizado y asimilado de 

la poblaci6n de origen mexicano, lo cual, como se demostr6 en los tres

primeros capitulas (en especial el primero y el tercero) es completame!!_ 

te falso. 

Lo anterior, s6lo dC!l'l.lestra en que el problema radien en el desean~ 
cimiento más completo de la historia, desarrollo y lucha de la comwti- -



128. 

dad chicana, quizá por el hecho que los dueños de estos medios no senn

de origen mexicano, o que si lo son, no tienen el más mínimo interés -

por distintas causas, de articular una actitud ya no digamos militante, 

sino de simpatía por el movimiento reivindicatorio por los derechos de

esta minoría. En una palabra, no se sienten identificados con ella )' -

mucho menos comprometidos con la misma, sino únicamente con sus intere

ses comerciales. 

Es así, como a pesar de que los medios de comunicaci6n hispanos 

tienen un futuro promisorio como negocio (debido al enorme mercado ávi

do de conocer lo que sucede en su país de origen) y pese a poder conve_!: 

tirse en un elemento importante para el reforzamiento de la lengua e - -

identidad de los chicanos, éstos tendrán que desarrollar nuevas altem!!_ 

tivas que les permitan el fortalecimiento de sus raíces, en ampliaci6n, 

difusi6n, concientizaci6n y práctica, en tanto que contribuyentes ilnpo_!: 

tantes para la preservaci6n de su identidad y lengua. Además de que -

tendrán que concientizarse y concientizar al resto de la co!1alllidad eon

respecto a lo que es su verdadera identidad, lo que de hacerlo les per

mitirá alcanzar la tan anhelada unidad, en tanto que condici6n fundame.!)_ 

tal para escalar posiciones de digni tidad humana, desarrollo personal y 

realizaci6n colectiva. 



129. 

A" NE X O 



130. 

ENTREVISTA A JOSE CABRA. 

Profesor de varias asignaturas de la carrera e.le Relaciones Interna

cionales en la UNAM, e investigador de los asuntos relacionados con los 

chicanos desde hace ya varios ai\os, respomli6 ·a la entrevista de manera 

escrita. Misma que fue entregada el 11 de junio de 1987. 

l. ¿ (pI ENES SON LOS O IIC.OOS 7 

J.C. - AÚn cuando algunos estudios del problema chicano sc aventu-

ran a dar una definici6n, ésta nunca es c.xacta. Un concepto ~1s -
que una definici6n sería: aquel individuo avencimlmlo en los Está

dos Unidos, que al il!¡)lllso de un estado de ánimo por su origen 6tni 
co, racial, cultural y lingüístico reacciona contra la marginaci6n

de que la sociedad anglo lo hace víctima sistem.1tica en raz6n de su 

origen. 

2. ¿ QJA!l'.S SON SUS RAICES !llSTORICO-OJLTURALCS ? 

J.C. - Son mexicanos. 

3. ¿ OJAL ES LA IDENTIIWl NACiaw. Y OJLTIJRAL DE LOS OllCA?«:lS ? 

J .c. - Carecen de una identidad nacional, se identifican mejor como 

\Ula minoría nacional. La búsqueda de su identidad es WJa de las - -

grandes cuestiones que trata de resolver en virtud de que, alUl sic!! 

do ciudadano norteamericano en algunos casos, no participa de los • 

valores nacionales ni culturales de la sociedad norteamericana. T<J!!! 
poco se apega totalmente a lo mexicano a no ser para definir un or! 
gen. 

4. ¿ ClJ,\L ES SU ACTITUD HACIA EL ESPAAüL ? 

J .c. · Es muy diversa. Uay quienes, desde el seno familiar han re

cibido el aprendizaje y uso pennanente del idioma, hasta quienes, -

aun siendo hijos de mexicanos no hablan español. Incluso hay hijos 
que no conocen el idioma a pesar de que sus padres tampoco hablan • 

el inglés. Los hay también quienes nada quieren saber del espallol • 
por temor n ser identificados como chicanos y por ende, 1113rginados

social o profesionalmente. 
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5. ¿ OJAL ES LA ACT111.ID QJE TIENEN LOS OIICANOS HACIA FL 15 DE SEPTl~ 

BRE, EL 24 DE FEBRERO Y A LA BANDERA MEXICANA ? 

J. c. - No significa gran cosa para ellos. Se identifican más con

otros símbolos por ejlll!l'lo: la imagen de la Virgen de Guadalupe, -
Fnüliano Zapata, Villa, etc. 

6. ¿ ES EL MIOO CCM'ORTAMilmO QJE SE TIENE HACIA EL 4 DE JULIO Y HA

CIA LA BANDERA ESTA!XlJNIDENSE ? 

J .c. - Hay una actitud respetuosa por lo que en tanto que símbolos
significan, pero no por lo que les importe a ellos. No los entien

den concientcmente cano símbolos propios porque al amparo o en nom
bre de ellos (bandera e himno) se les persigue y estigmatiza. 

7. ¿ EXISrE UNA LEALTAD DE WS OlICAfDS HACIA MEXICO ? 

J.C. - No. En general, utilizan lo mexicano cano medio, ya sea de
uni6n, de identificaci6n, etc. , pero no como un fin en sí mismo. ~ 

chos rechazan o d~spreciwi lo mexicano por la connotaci6n que en 11!!! 
plios Gectores sed,, \ie sinónimo de indigente, retrazado, inepto,

flojo, pobre, etc. 

8. ¿ LA LEALTAD QJE LOS OIICANOS TlelEN HACIA MEXICO, ES UNA LFJ\LTAD -

Al!l'ENl'ICA O UNf\ LEALTAD l'OR NF.CESIDAD OBLIGADA POR EL REO!AZO ANGLO? 

J.C. - No, no hay lealtad, sino manejo h6bil para su causa. 

9. ¿ TIENEN ALGUN DERf.QlO LOS OIICANOS A DEFENDER Y A CONSERVAR EL ES

PAflOL ? 

J.C. - Si, en t(mn.inos de acuerdos internacionales aun cierta prác: 
tica que ha equiparado este derecho de las minorías nacionales a - -

otros derechos ftUldamentales del hombre. Sin embargo, queda condi

cionado en última instancia a la actitud que cada gobierno asuma, -

la cual normalmente se funda en otras razones que no son, ni la de

los principios internacionales, ni los h\1111lnitarios. 

10. ¿ aIAL ES LA SITI.IACION DEL ESPMOL FRFNl'E AL INGLES CCMJ IDICJ.IA EN

LA CXMJNI DAD OH e.ANA ? 
J. C. - Es minoritaria todavía, pero ~rtante por el número de --
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miembros de las comunidades hispánicas, que adcm.1s m.mticnc una de

las tasas de crecimiento más altas entre las minorías que coexisten 

en los Estados Unidos, incluso que la cO!llJllidad negra. Es ésta una 

de las razones por las cuales, en algunos Estados de la Uni6n amer.!_ · 

cana se han cancelado los programas de enseñanza bilingüe a nivel 

preescolar y de ensei\anza primaria. 

11. ¿ QUE EFECTOS llA TENIOO EN LA C:CMJNIDAD OllCANA LA OFJCJALIZ.AC!Cl'l 

DEL INGLES EN 0011'0Ri'l!A ? 

J .c. - En general ninguno, ya que el Profesional o el hombre de ne

gocios chicano, para efecto de su trabajo sabfa que el no1nejo del 

inglés era indispensable )' consecuentemente lo utilizaba. En los -

niveles inferiores, el artesano, el trabajador doméstico, o el de -

los servicios, continua igual ya que fundamentalmente se desenvuel

ve entre su gente, o bien con otros hispanos y para su relaci6n con 

el americano, el uso de un cierto número de expresiones le es sufi

ciente. 

lZ. ¿ OJAL ES EL F\11URO DEI. ESPAAoL CCMl IDICJ.IA Y CCM> VINCULO EN LA CQ 

~UNIDAD Ollr.ANA '! 

J.C. - Seguirá vigente ¡• se 3111'liarn por alguna de las razones ant~ 

riormente expuestas. 

13. ¿ CUALES SON LOS MEDIOS DE CCMJNICACION ~t\SIVA CO!'J LOS QUE CUOOA -

LA CCJ.UNIDAD O llCA.'\A PARA INFOJll.Wl ? 

J. C. - Peri6dicos diarios publicados totalmente en español. como -

es el caso de "La Opini6n" en Los Angeles, que tiene más de SO af\os 

de vida. Estaciones de radio y tclevisi6n. Sin embargo, convicne

señalar que por lo general ninguno de ellos se involucra en las lu

chas de la comunidad. 

14. ¿ QUE IDICJ.~\ ES EL QUE lITILIZAN LOS MEDIOS PARA CCMINICAR A LA PO- -

BLACION ClUCANA ? 

J. C. - El español. 

15. ¿ CUALES SON LOS CCJ.\'TENIOOS CULnJRALF.5 QUE REGJLAR'tEITTE TRAN9oflfm

ESTOS MEDIOS ? 
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J .e. - lle la cultura chicana en particular, o de la mexicana, en g~ 
nernl , ninguno. 

16. ¿ QJALE.S sctl LOS OBJETIVOS $B PERSIGUEN ? 

J. c. - Cancrciales. 

17. ¿ OMl HAN INFWIOO FSroS MEDIOS EN LA CCMIHOAD OllCANA ? 

J.C. - Cano medios de propaganda comercial. 

18. ¿ CCM> llAN INFU.1100 LOS MEDIOS DE CXMJNIQ\CION "ANGLOS" el LA CXMJN! 
DAD 011~? 

J. c. - Decisivamente en un afán reiterado por imbuirles determina- -

dos valores y formas culturales que los alejan de sus raíces para -
vencer la resistencia que ofrecen a la aculturaci6n incondicional. 

19. ¿ OJAL ES EL R1IURD DE LA IXMJNI!Wl OllCANA ? 

J. C. - Incierto. Actual.m~e vive una profunda crisis que dura ya

llllChos allos y de la cual no se visl\lllbra una salida a corto plazo. -

Habrá que conjuntar varios factores mediante acciones dirigidas, pe!. 
manentes, coherentes y solidarias. Sin embargo esto parece difícil

micntras no se resuelvan problemas tales cano el de ln identidad co-
1111Jlitaria, objetivos, liderazgo y fonnas de organizaci6n, además de
la confonnaci6n de una cultura propia entre sí, de la cultura chica

na por lo que ¡KJeda significar en el proceso a desarrollar. 
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OOREVISTA AL DR. E!JIUNOO llER>;.<\\'DEZ-\'EL,\, 

Profesor del área de Relaciones Internacionales, el Dr. Edmundo lle.!: 

nández-Vela, conccdi6 la siguiente entrevista el 15. de junio dc éste -

ai\o en su cubículo ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas y Soci!!_ 

les. 

¿ QUIENES SON WS Ol!cm'.lS Y aJALES SON SUS R,\ICES llISTORIOO-QJL1U

RALES ? 

E.H.V. - Los chicanos son los ciudadanos estadotulidenses d.- origen

mexicano cuy:is raíces naturalmente son las raíces Je! pueblo mc.xic!!_ 

no, puesto que son de origen mexicano, Jescendientes de mexicanos,

ya sea por parte de los dos pac!res o por parte ele 1mo de ellos, }'a

sea que hayan nacido en México o en los Estados Unidos. 

2. ¿ CUAL ES LA IDENI'IDAD NACIONAL Y CUJ.'lURAL DE WS OIICANOO ? 

E.11.V. - Estas .personas se identifican un tanto parad6jicamente, en 

su mayoría, en primera .instancia con s~ origen mexicano, incluso es 

conlln que si se les pregunta que si son mexicanos contesten espont! 

neamcnte que sí; su cultura pues de la cultum de su país de origen, 

de sus tradiciones, de su lengua, de su religi6n, y fonnan un gropo 

que se identifica entre sí, que se integra de alguna manera a tra-

vés del mantenimiento de sus costumbres, de sus tradiciones, de su

propia lengua que hablan entre ellos y que se ha generalizado am- -

pliamente no s6lo en el sur de Estados Unidos, sino en otras partes 

de ese país y que ha hecho incluso que la mayoría todavía sajona - -

dicte leyes que restringen el uso del espaí\ol desde la enseñanza - -

hasta ciertas actividades en el país cano un intento de retener o -

de disminuir la influencia del idiana y de obligar a la gente, ya 

sea de desistir de pretender una posici6n de más influencia en la 

sociedad o de no usar su idiana de orígen y expresarse en inglés. 

3. ¿ QUE IMPORTANCIA TIE.\'E EL LE.'\GUAJE, EL IDICJ.IA ESPAAOL DE.\TRO DE LA 

CCJ.lJNIDAD OIICANA ? 

E.H.V. - El idioma es para esta carunidad el inst~to básico de

su relaci6n, de su conocimiento nutuo de sus actividades, awique a! 

gunos de ellos, la mayoría, ha desarrollado ya un conocimiento bas-
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tante an.>lio del inglés, es caiút ver mezclas de palabras en espa- -

l\ol y en inglés, lo que cOllimmente se denomina espanglés. Suele - -

verse en el sur de Estados Unidos negocios con nombres híbridos co

mo washería, shoería, y al oír hablar a los chicanos, encuentra uno 

esa misma característica, claro que aquí algunos pueden. interpretar 
lo como una influencia del inglés en el espal\ol, pero, si realmente 

es una conunidad estadounidense, en la práctica es una influencia -
del espallol y de la cultura de estas gentes que parad6jicamcnte ma_!! 

tienen por un lado, el apego y la identificaci6n con su cultura de
origen, y por el otro lago, en parte por razones obligadas por la -

propia autoridad estadouni<lense, incluso para obtener la ciudadanía 
estadounidense, no s6lo han tenido que hablar sino que han tenido -

que conocer la historia y algunas fechas hist6ricas de Estados Uni
dos. 

4. ¿ ClW. FS LA ACTIWD Q.IE TIF.NEN LOS OUCANOS HACIA DETm>!INADAS FE
Cll/\S llISTORICAS áM> EL 15 DE SEPl'IIM!RE O EL 4 DE JULIO Y HACIA - -

RESPECTIVAS BANDERAS NACI~ES ? 

E.JI.V. - Al obtener la ciudadanía estadounidense, de alguna fonna -

han tenido que festejar las fechas hist6ricas de este país, pero e~ · 
tas personas festejan tanto las fiestas mexicanas, lo que hacen con 

más espontancidá<l, más naturalidad porque lo ven como lo propio y
las festividades estadounidenses por sentirse ya parte <le una sociE_ 

dad a la cual aspiraban ingresar, claro que menos por esas razones

que por obtener una posici6n econ6mica y un ingreso ccon6mico mejor 
que el que pudieran obtener en México, y nruchos de ellos ya simple

tnente por 6smosis o por inercia, porque los padres viven en Estados 
Unidos o porque es cCITIÚn irse a trabajar al norte y de gozar de un

nivel de vida que en México no podrían tener con la misma facilidad. 

S. ¿ EXISTE UNA LF.ALTAD DE LOS OJICANOS HAClA MEXICO ? 

E.H.V. - Difícilmente podría hablarse de una lealtad de los chica-

nos hacia ~xico si estos son ciudadanos estadounidenses, en dauo • 
caso hay una lealtad hacia Estados Unidos que se nota muchas veces· 

con trato desagradable y hasta hostil hacia los mexicanos que están 
de visita en ese pa!s. .Los turistas mexicanos como fácilmente los· 
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identifican de origen mexicano y les habla en español o les pn'g\m· 

ta algo, estos contestan en inglés por lo regular, lo que se inter

preta como wm gran molestia por haber sido identificados tan fáci.!. 
mente como personas de origen mexicano a\Ulque sean ciudadanos de -

E.U., respondiendo en inglés justamente para manifestar que se han
despegado de las leyes mexicanas. Sin embargo, estas personas, in

cluso atJn los que no nacieron en México, los que no han tenido wia

experiencia grande en México, son personas que mioran el país, pue,;;_ 

to que han oído hablar a los abuelos, a los padres, de todo lo que

hicieron aquí y lo comparan incluso con lo que hacen en E.U., y cn

este país la tmica ventaja que tienen es solamente el nivel econán.!_ 

co, mayor al que ellos piensan podrían haber tenido en Mfaico. Pe· 

ro, por otro lado no han tenido lo que en México inplica un arraigo 
a la tierra, a las tradiciones, a las culturas, particulannente a -

las gentes, y casi siempre están volteando hacia México, su música
es la mexicana: los mariachis, los bailes folcl6ricos, incluso a -

veces lo manifiestan o lo practican con mayor sentimentalismo que -

los propios mexicanos en su tierra, porque a veces los mexicanos s~ 

lo lo sentimos cuando estamos fuera del país y los chicanos en cam

bio, viven dentro de wia cultura inserta en Estados Unidos. 

6. ¿ TIE1-.'EN ALGUN DEREOIO J.OS QHCANOS A DEFENDER Y A CDNSERVAR EL ES

PAAOL? 

E.11.V. - Naturalmente que estas gentes han defendido de diversas ·

fonnas su derecho a utilizar el español como lo tiene cualquier pe_!: 
sona en cualquier sociccbd del mundo, ya que de alg\Ula manera inte

gran lo que conúnmente se denomina jurídicamente con minorías, min_2 

rías étnicas o minorías ling(lísticas que tienen el derecho de mant! 
ner su cultura, su tradici6n y su idoma naturalmente. Desgraciada

mente en muchos países, particularmente en Estados Unidos, sobreto

do en la administraci6n Reagan, hay severas presiones hacia las mi· 

norías para que abandonen o restrinjan el uso de sus tradiciones y

de sus elementos culturales, particularmente el idioma. ~lly espc·

cialmente impidiendo que se puedan educar en espanol, ni siquiera -

en forma bilingüe, sino que tienen que estudiar forzosamente el in

glés, dándose una lucha nuy grande de diversos grupos (ya que los -
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chicanos se han constituido en grupos bastante fuertes que defien

den sus intereses no s6lo políticos, sino culturales a través de o_r 

ganizaciones, asociaciones, clubes, 1lllY diversos que generalmente -

tienen nanbres mexicanos cano "Aztltln", más que mexicanos hasta az

tecas), actuando de manera bastante efectiva, diríamos que hay una

gran solidaridad entre ellos, aunque no precisamente así entre chi -

canos y trabajadores migratorios mexicanos a quienes consideran un

tanto competidores por los trabajos, y cano decíamos, los siguen -

considerando ciudadanos mexicanos, por lo que desde el punto de vi2_ 

ta administrativo hay una cierta pugna. Esto es un tanto parad6ji

co para mucha gente, aunque es relativamente natural. 

Hemos visto que los peores eniiajadores que ha enviado Estados Uni-

dos a México han sido gente de descendencia mexicana, digo, los pe~ 

res para Mlixico, porque son individuos justamente que tratan de ma

nifestar de 1lllY diversa nwmera su lealtad a las disposiciones y le

yes estadowüdens~s, y una fonna de manifestar esa lealtad es demo2_ 

trando que son capaces de atac.1r, de agredir, de imponerse a los m~ 

xicanos, y esto es algo muy triste, nuy denigrunte, pero desgracia

damente quien ha viajado por E.U., o quien ha tenido contacto con -

estas gentes o que la ha visto. Particularmente el caso de los dos 

pcnGltimos cni>ajadores "1e hemos tenido, han sido casos verdadem-

mcnte tristes, porque por un lado, para entrar a la sociedad, para

ser más fácilmente aceptados no vacilan en utilizar su untecedente

de origen mexicano, en un caso, uno s6lo de los padres era mexica-

no, en el otro los dos, y·de esta manera se hacen atractivos, pero

ª la hora de practicar su oficio son más leales a su país y van más 

allá de lo que irían o de lo que han sido tradicionalmente incluso

las gentes más reaccionarias sajonas que ha nombrado el gobierno e2_ 

tadounidense y esto, proyectado a la conducta de los chicanos en ~ 

tados Unidos o cuando vienen algunos a México como ciudadanos es ta

dounidenses es fácil de entender, digamos, el trabajador migra torio 

generalmente viene a presumir el dinero que ha obtenido, de su aut~ 

móvil, de su ropa, de algma cos:1 en su fonna de vestir, y los chi -

canos vienen a presunir de su superioridad por pertenecer a una so

ciedad que consideran superior, lo cual es bastante negativo pero -

real. 
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7. ¿ OJAL ES LA SITUACIO~ DEL ESPMOL FRFNTE AL I~LES CXMJ IDim\ fN

LA CC:f.llJNIDAD OUCANA ? 

E.H.V. - Tradicionalmente se ha mantenido el bilingüísmo, incluso -

los aspectos jurídicos derivados de los Tratados de Guadalupe-llida.!. 
ge y de la Mesilla y una serie de acuerdos interiores que insisten

en el respeto que estadounidenses deberían de tener del mexicano, o 
de la gente de origen mexicano, de su cultura, de sus tradiciones,
de su idiana, sin embargo, distintas legislaciones tanto de algunos 

estados como incluso federales, tienden a restringir el uso del es

pañol, y en algún caso hasta impedir su uso, particulannente en la

ensellanza. 

8. ¿ SIG'IIFICA ESTO QUE LOS TRATADOS DE GUADALUPE-llIDALGO Y LA MESI--

Ll.A SIGUEN VIG!m'FS ? 

E.H.V. - Claro que esos Tratados siguen vigentes, naturalmente, ni!! 

g6n T:rat&?co puede ser derogado, además la situaci6n territorial --
fronteriza no ha variado, esos Trntados están en vigor. Claro quo

ha habido una serie de disposiciones u1 teriores a través de las CU!! 
les se reafirman principios de Jos tratados, como por ejcnq:ilo, el -

respeto a las posesiones de los ciudadanos de origen mexicano que -

hubiesen preferido quedar del lado estadouni<lense una vez hecho el -
ajuste de nacionalidad en Ja frontera. To<lavfo hay litigios entre· 

ciudadanos de origen mexicano que acuden a sus raíces mexicanas, i!l 

ciuso a su origen español para defender posesiones que les fueron -
arrebatadas por diversas razones en los Estados Unidos con el paso

del tiempo, por lo que la comunidad de origen mexicano de E.U., 105 

ciudadanos (hay que distinguir entre estos y los trabajadores mexi

cano>) tienen infinidad de problemas en E.U. que trata de resolver

º de superar, generalmente a base de una mayor intensidad de traba

jo que un ciudadano estadounidense saj6n y con un exceso de lealtad 

hacia las leyes y autoridades estadounidenses que repito, se mani- -

fiesta generalmente en contra de las gentes de su propio origen. 

9. ¿ ~ EFECTOS HA TENIOO EN LA CCMJNlDAD QllCMA LA OFICIALIZACION 

DEL INGLES E'i CALIFORNIA ? 

E.H.V. - Se libra una lucha en los tribunales para ifl'1edir la apli-
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caci6n fonnal de esa ley y yo creo, que como muchas otras 1 eyes ab

surdas no va a ser aplicada, naturalmente si tendrá un efecto por-

que algunas gentes se verán m.1s fácilmente tendientes a seguir las

disposiciones oficiales con miras a una oficializaci6n ya decidida

en la obtenci6n de su ciudadanía estadowtidense. 1-llchas de estas -

personas lo verían como un paso obligado pero a la vez natural para 

integrarse de manera m.1s clara a la sociedad estadounidense, sin "'!!! 
bargo, pienso que esto sería desde el punto de vista administrati- -

vo, porque no impediría que esa misma gente que habla el español d~ 

je de hablarlo. Usted puede ir a llllChos estados de la Uni6n y verá 

que llllCha gente habla el espal\ol, hasta lo ve como algo obligado y

natural, hablar espal\ol antes que inglés. 

10. ¿ A qJE SE DEBE ~E ELLOS SE SleITAN OBLIGAOOS A HABLAR EL ESPAllOL ? 

E.H.V. - A su cultura y a su tradici6n. Si todo lo que ellos tienen 

los arraiga a una cultura que no es donde ellos están insertos, por 

que desgraciadamc~te E.U. no tiene una cultura de origen, los úni--=

cos que tendrían su cultura de origen son los que se encuentran en

reservaciones o en otros lugares limitados, es decir, los indígenas. 

El estadounidense no ha podido ni siquiera integrar una cultura ba

sada en la TIJJltiplicidad de culturas que lo integran. E.U. es el -

ej~lo m.1s grande de federaci6n que hay en el ITlllldo y una fcdera-

ci6n integrada por el cúiulo de nacionalidades. Podríamos decir -

que es el país donde están representados el mayor número de nacion!!. 

lidades, no lo están todas pero están casi todos los grupos étnicos. 

~lás cada uno de ellos mantienen con más o menos apego a sus tradi-

ciones y hasta su lengua. Claro que TIJJchos grupos, particulannente 

los europeos y en especial los más vinculados con los sajones han -

tenido una mayor facilidad y han visto con n.~turalidad una integra

ci6n total a la sociedad. Sin embargo, incluso. estos grupos a los

que ya no se les nota ningún acento al hablar el inglés y que se d!_ 

cen y se sienten totalmente estadounidenses, en los días de fcstivj_ 

dad de origen, las festejan con sus trajes típicos, sus bailes, sus 

reuniones tradicionales es algo que no puede olvidarse. Esta tradJ. 

ci6n no es fácil que desaparezca, tendría que ser sustituído por a!. 

go que ellos consideraran superior o que tuviera una mayor capaci- -

dad de influencia con esta gente, y eso no existe en los E.U. 
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En los E.U. existe ln irnpo>ici6n de unos g1upos sobre otros con ba

se en su poder, de su capacidad, que lmn desarrollado a lo largo - -

del tiempo pero no es una imposici6n precisamente cultural )' el gl!! 
po mexicano es uno de las minorías m.1s numerosas. 

11. ¿ CUAL ES EL FlITURO DEL ESPAAOL CCMl IDHM\ y ccm VINCULO DE IJ\ CQ 

~UNIDAD OHCANA ? 

E.H.V. - Se piensa que para el año 2000 los chicanos sobrepasen a -

los negros en númel'O, entonces es absunlo pensar que el espai\ol llE_ 

guc a desaparecer, m.1s bien, estamos segul'os que el espru\ol cada -

vez tendrá un papel fo11Ml m.1s importante en la sociedad estadouni

dense, así como en California y en Miami es naturnl ver a la gente

hablar español y es común que los sajones se quejen del peso que - -

tiene el otro idioma, que en ocasiones se vean ellos obligados a lJ!!. 
blar el español. Esta situaci6n ·Va a tender hacia un m.1yor bilin-

gOísrno en más de la mitad del territorio estadounidense, incluso, -

algunos soci6logos y antrop6logos dicen qul' va a ser la mayoría a -

trav6s de la cual México va a recu¡>erar el territorio perdido hace

alg(m tiempo, y a mi juicio, va a ser ln fonna de recuperar el con

trol del territorio de las regiones, aún de las que no fueron J11Cxi

canas de origen. 

lZ. ¿ OJALES SO~ LOS MFJlIOS DE CCMJNICAClON MASIVA CON LOS QUE etm.7A -

LA CGUNIDAD OIICANA PARA INFORMAR ? 

E.H.V. - Por supuesto que esta comunidad que es enoJllle por su pobl!!_ 

ci6n, dispone de medios de comunicaci6n masiva muy diversos, desde

peri6dicos hasta estaciones de radio y televisi6n que transmiten no 

s6lo los elementos propios de su cultura, sino también infonnan de

lo que pasa en México, de lo cual, ellos están ávidos, cosa que no

es colll'.Ín en otras minorías, digamos las minorías suizas, alemanas u 

holandesas, están tal vez menos ávidas de infonnarsc de lo que pasa 

en sus países de origen que la minoría de origen mexicano. rorque

en 6sta 61tim.1 existe maror fluidez, mayor intcrcari>io, esta gente

viaja a México )' sus parientes o allegados están en un contacto --

constante con ellos, por eso hay Wla alimentaci6n continua que for
talece su cultura, sus tradiciones, a través de la gente y los he-

chas que acontecen en México, lo que no sucede en la misma intcnsi-
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por su origen mexicano, y muchas veces, al contrario, ellos han he

cho alarde de su origen mexicano, claro que en ocasiones por cues- -

tiones políticas, porque son vectores de influencia en la propia c~ 

nunidad chicana. Pero por otro lado, porque es to es natural y no -

pueden desembarazarse de una cultura tan fácilmente como pretenden

algunos .reglamentos o leyes, lo cual es absurdo. 

14. ¿ QJALES 5rn LOS CONl'ENIOOS QJ!,'JlJRALES ~E REGULARMENTE TRANS-IITEN

ESTOS MEDIOS ? 

E.11.V. - Son obviamente contenidos propios de su grupo, aunque es-

ten mezclados los de la propia sociedad en la que viven, desde su -

propia perspectiva, 6ptica y con su interpretación además. 

15. ¿ ClIALES se?< LOS OBJETIVOS ~PERSIGUEN ? 

E.11.V. - Sus objetivos son comerciales. 
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Et-.'TREV!SfA AL SR. IDIU:-.lXl l.AZC.\NO. 

La siguiente entrevista se reali:6 al Director de la Cadena Radio

Centro (C.R.C.), señor Edrnundo Lazcano, en sus oficinas <le Bal<leras --

# 90, en la Ciudad de México, el 15 de JWÜO de 1988. Después de esta

entrevista tuve la oportunidad de visitar el estudio donde se genern la 

sefial a Estados Unidos, 

1. ¿ QJE ES LA CADENA RADIO CENrRO ? 

Edmundo Lazcano- Es un "network", una cadena de estaciones de serv_! 

vicio en los Estados Unidos, en donde se genera la señal desde ~téx! 

co. 

A través de esta cadena, damos un servicio de noticias dividido en

tres partes: 

lo.) Noticias generadas desde México sobre el mismo; 

2o.) Noticias de Latinoamérica a través de corresponsales; 

3o.) Noticias nacionales transmitidas y/o genera<l¡1s desde Dallas, T!!_ 

xas. Lo cual significa que no existimos en Mfutico; 

4o.) Noticias internacionales de carácter deportivo en las que se da

prioridad a los hispanos que interesan en Estados Unidos, a ni-

vel latino. 

2. ¿ CUAITTAS F.STACIONES INTEGRAN ESTA CADENA ? 

E.L. - Por el momento son 21 estaciones localizadas en 21 ciuda<les -

distintas de los Estados Unidos, pero la idea principal, es el poder

cxtender el servicio a 45 ciudades en total. 

3. ¿ DESDE CUM'DO FUNCIONA ESTA CADENA ? 

E.L. - Desde el 15 de septiembre de 1986, sin embargo, el primer afto

prácticamente no existimos debido a problemas. Ya que hemos tenido -

que luchar duramente para convencer de que valemos la pena. D..arante

ese .primer año, nadie creía en nuestro trabajo. 

4. ¿ QJE OBJETIVOS PERSIGUE LA CADENA RADIO CEl'<'TRO 

E.L. - Dar un servicio. Nuestra cadena es de servicio porque el mer

cado de Estados Unidos así. lo amerita. El 11 de septiembre de 1987, -
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el ''New York Times", señal6 que del total de hispanos que viven en

la Uni6n Americana, un 63\ son de, o tienen origen mexicano. Igual 

seilal6, que la poblaci6n hispana está creciendo cinco veces .más que 

cualquier otra. 

Así, nosotros damos ID1 servicio que la gente requiere cuando se va

a los Estados Unidos, primero, porque necesita infonnaci6n de su -

país de origen para saber que pasa; seg1D1do, tiene IDlaS raíces que

siempre l!Wltiene; y tercero, servimos de enlace entre los que viven 

allá y su país de origen. 

5 • ¿ QJE SE HACE PARA PRESERVAR LA IDEm"IDAD Y LA CUL 1URA OIICANAS ? 

E.! .. - Empleamos un espai\ol perfecto, así, preservamos tanto el --

idioma cano la identidad, y les preservamos también por medio de la 

núsica mexicana. Lo mismo ocurre con las celebraciones del 5 de 111!! 
yo y 15 de septiembre, para que no se olviden de fechas tan impor-

tantes. Todo ello, independientemente de que nosotros ofrecemos i!! 
fonnaci6n de ayuda a los indoc1.111Cntados para que sepan cano aprove

char la alÍlllist!a. 

6. ¿ OJAi, ES LA POSICION DE LA CADENA RADIO CENTRO FRENTE A LA LUOIA 

DE LU5 OllCANOS POR SUS DERECOOS ? 

E.L. - Nosotros no tenemos ning1D1a posici6n, s6lo damos informaci6n 

de lo que sucede; la posición en 6ltima instancia sería de las est!!_ 

ciones afiliadas a nosotros, además de que cada estaci6n tiene su -

propia política, nosotros s6lo damos un servicio. 
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FNTREVISfA A SYBIL McNAIR. 

La siguiente entrevista se llev6 a cabo con la Directora de Relaci~ 

nes PÚblicas, Sybil McNair, del canal 34 de televisi6n de la ciudad de

Los Angeles, California, el 3 de mayo de 1988, en las instalaciones del 

mismo canal . 

Sybil f.k;Nair, estudi6 la carrera de Ciencias de la COl!llllicaci6n en

la Universidad Iberoamericana en la ciudml de Ml!xico, para después l!'Ll-

darse a Los Angeles. 

l. ¿ ~!EN Y QJANDO SE FUNDO EL CANAL 34 ? 

Sybil McNair - Se fund6 el 29 de septiembre de 1962 por lUl grupo de 

· personas entre quienes figuraba fJnilio Azcárraga. Posterionncnte , 

pas6 a fonnar parte de la cadena mexicana Televisa, sin embargo, - -
por problemas con las leyes norteamericanas fue vendido, por lo que 

a partir de 1986 pertenece a la Hallmark de Kansas City, Missouri. 

2. ¿ ~ OBJETIVOS PERSIGUE EL CANAL 34 AL TRANSMITIR EN ESPAOOL ? 

S.M. - Es ll'lly buen negocio dirigirse a la co111JJ1idad de habla hispa

na ya que el mercado es l1'llY amplio. lollcha gente que habla espallol

quiere sentirse cerca. de sus raíces y nosotros explotamos este mer

cado al ofrecer la programaci6n en español. 

3. ¿ ~·ES LO ~ EL CANAL 34 OFRECE A LA CXMJNIDAD DE ORIGFJ< MEXICA

NO ? 

S.M. - Nosotros no nos dirig.irros exclusivamente a un sector especí

fico, ·sino a toda la cOlllDlidad hispana, a todos los latinos, y se -

les presenta la infonnaci6n que desean saber acerca de. sus lugares

de origen. Por ejemplo, los noticiarios se enfocan sobre lo que -

ocurre en diversos lugares de Latinoamérica: Chile, El Salvador, -

etc. 

A nivel local, los reporteros se interesan por los sucesos que pue
dan afectar a la canunidad hispana. Por otra parte, estamos lllJ)' 111! 
tidos en el problema de la migraci6n, por lo que haceM>s amincios -
para que se aproveche el "programa de amnistía" emprendido por el -
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gobierno federal. También nos enfocamos a problemas que afectan a

la ccmmidad como el Sida, y para ello, hacemos canqiallas para com-

batirlo, para que la cOlllJJ\idad sepa como afrontarlo. 

4. ¿ ~SE HA HECHJ PARA ~AR LOS ESTEREOTIPOS DE QUE ES OB
JETO LA CCMJNIDAIJ 1 

S.M. - Dentro de nuestra programaci6n hacemos énfasis en la gente -
latina que progresa, demostramos que hay gente latina valiosa, aun

que hay que señalar que los estereotipos surgen en la conunidad an
glosajona, no en la hispana. De cualquier fonna, enseñamos y ioos-

tramos todo el avance que ha tenido la c011LU1idad y los cambios que

se han operado en ella, con esto, tratamos de decirle a toda la co

llUllidad anglosajona, y a la misma conunidad hispana que no todos -
los latinos somos pandilleros. 

5. EL CANAL 34 ¿ ESTA A FAVOR DE lJN¡\ AlJIDl'DIIA LINGÜÍSJ'ICO-CUL'JURAL· 

O POR LA ASIMILAC1ÓN DE LA C<MJNIDAD MEXICANO·JIMERICANA ? 

S.M. - Aquí entra ya .el interés personal que cada quien tenga por -
mantener sus raíces culturales, nosotros ofrecemos IDJa opci6n: da!. 
se sill;>lemente el lujo de hablar español, porque si una persona es

tá viviendo en los Estados Unidos tiene que aprender el inglés. Hay 
que integrar a todos a la sociedad. Ade!Ms de que no conviene a 

·una estaci6n meterse en cuestiones polÍticas. 

6. ¿ ~VALORES CUL'IURALES PlllMJEVE EL CANAL 34 

S.M. - Los valores de la cultura hispana, en general. No promove·· 
roos valores culturales específicos, sino un poco de todos los luga
res, enfatizamos todas las culturas hispanoamericanas. Pero pode·· 

l!lOS decir, que nos enfocamos a la cultura hispana en general. 

7, ¿ QJAL ES J.A !»\GEN ~ SE PRESOOA DE MEX.100 Y DE SU CUL11JM ? 

S.M. - lol.li:hos programas mexicanos no funcionan aquí porque promuc-
ven valores culturales mexicanos, son locales y por lo mismo no se· 

entienden ni comprenden. Esto se debe, a que la realidad vivida en 
M&xico, es distinta a la de aquí, así es que lo que se presenta sc

enfoca a las noticias, a la situaci6n del país a través de los not_i 

ciarios. 
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8. ¿ QUE PROGAA'!AS aJL 1URALES PRESOOA EL CANAL 34 ? 

S.M. - Presentamos infinidad de programas culturales, entre otros

tenemos "Para gente grande", éste de M6xico, pero también tenemos

programas culturales de otras partes de Latinoamérica. 

9. ¿ DE OONDE PROVIENE EL GRUESO DE SU PRCx;RMIACION ? ¿ ES CGIPRADi\ -

O PRODUCIDA POR USTEDES MI S-llS ? 

S.M. - La mayor parte de nuestra programaci6n es comprada, pues n~ 

sotros estamos afiliados a UNMSION y ello nos pennite utilizar -

programas por medio de los satélites. Nuestra producci6n se redu

ce a comerciales y a noticiarios como "Los Angeles al dfa" y "Tri

buna Pública", y a eventos especiales como el ''Desfile del 5 de 111!! 
yo", que vamos a transmitir. 



147. 

Em'REVISTA A ALBEITTO MESCM.S. 

La siguiente entrevista se realiz6 al Editor de Metropolitanas del

diario angelino "Noticias del Mundo", Alberto Mesones, el 19 de abril -
de 1988 en las oficinas del peri6dico. 

1. ¿ CUANOO SE RJNllO EL DIARIO ? 

Alberto Mesones - ''Noticias del "r.tmdo" se fund6 en octubre de 1980-

en la ciudad de Nueva York, y el primero de octubre de 1984 en la -
ciudad de Los Angeles. 

2. ¿ Q.JIF.N LO FUNDO ? 

A.M. - Su fundador es el reverendo Sun Myung Moon, dirigente de la

Iglesia Metodista Unida. Caoo por todos es sabido, el Reverendo -
Moon es de origen coreano. 

3. ¿ OJAL F.S EL TIRAJE DEL DIARIO ? 

.A.M. - En ~eva York tiene un tiraje aproximado de 56 mil ejempla-

res diarios, mientras que en Los Angeles tiene 35 mil, lo que nos -
coloca en el tercer lugar en inq><ntancia. 

4. ¿ A Q.JE LUGARES SE DISTRIBUYE ? 

A.M. - Las ediciones que se hacen para Nueva York y Los Angeles, 

son distribuidas en trece ciudades más. Se ha contemplado la posi· 

bilidad de hacer ediciones en Miami y San Antonio. 

5. ¿ Q.JE TFNDelCIA POLITICA SIGUE EL DIARIO ? 

A.M. - Podaoos decir que es un diario polÍticamente republicano, 

claro está. que esto es subliminalmente. 

6. ¿POR Q.JE EL DIARIO SE PUBLICA EN F.SPAOOL ? 

A.M. - De acuerdo a las estadísticas censales, existe un fuerte nú

mero de persona.< de habla hispana, número que de acuerdo con estu-

dios realizados, tenderá. a incrementarse en los siguientes años, ·

por ello, "Noticias del Mundo" se dirige a ese público de habla hi~ 

pana. 
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1 
7, ¿ QUE RF.CEPCION HA TENIOO EL DIARIO POR PARTE DE LA CU.UNIDAD 011~ 

NA? 

A.M. - El tiraje cada día aumenta y eso nos indica Wl crecimiento -

en nuestros lectores, cosa que se debe a la avidez que ·tienen los -

hispanos de leer en su propio idiooia y es que hasta 1984 s6lo exis

tía Wl diario de importancia en Los Angeles: "La Opini6n". Así es 

que por el incremento en el ti raje, podemos deci.r que la recepci6n

ha sido ITllY buena. Esta recepci6n, por supuesto, excluye a lapo-

blaci6n anglosajona a quienes no les interesa. 

8. ¿ U/AL ES LA POSICION DEL DIARIO FREITTE A LA CGUNIDAD OllCANA ? 

A.M. - Para nosotros no hay chicanos propiamente dicho, para noso-

tros s6lo existe gente de ascendencia hispana y que habla español . 

Esa gent; es la que nos interesa, porque debemos reconocer que hay

sectores que no lo hablan, ahora que, los bilingües pues también - -

nos interesan, tanto que en el diario hay algw¡os artículos en in-

glés. 

9. ¿ CREE ~E EL ESPAOOL SIGA VIGFNI'E Ac;t!I el LOS ESTAOOS UNIOOS ? 

A.M. - Es poco probable que pueda continuar vivo el espallol, quizác 

desaparezca en 3 o 4 generaciones, el bilingOfsmo tendrá que ceder

para inclinarse por el inglés, por lo que desaparecerá. 

10. ¿ c;t1E POSICION TIENE EL DIARIO FRENJ'E A ESTO ? 

A.M. - Dejar que las cosas sucedan, es NA1URAL que los niños apren

dan y absorban el inglés en prejuicio del español. 

11. ¿ UJALES SON LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE EL DIARIO ? 

A.M. - Estamos tratando de formar una 1Dlificaci6n de todos los his

panos, ya que el diario está dirigido a todos ellos. Evitamos fi~

jarnos en Wl sólo grupo, no escribimos para wio, sino para todos, -

sin importar nacionalidades. Nosotros pranovcmos valores cultura-

les de todas las nacionalidades sin privilegios para algún grupo. 
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12. ANTE ESTO, ¿ ~ POSICION TIENE EL DIARIO FRENl"E A MEXICO ? 

A.M. - El caso mexicano es nuy especial porque la mayoría de los 

hispanos son de origen mexicano, por lo que tomamos más en cuenta -

a México que a otros países. Además, existe el diario una sección

especial para México. 

13. ¿ ~ FlJ1URO LE ESPERA A LOS MEDIOS DE CCMJNICAC!Cl'l EN ESPMOL ? 

A.M. - De acuerdo a los procesos de inmigración, el hispano-parlan

te va en aumento en los Estados Unidos, esto significará un aumento 

de órganos infonnativos en español, cano diarios y revistas para C!! 
brir la demanda y el mercado por lo menos en los primeros años del· 

siglo XXI. Y si se llegara a dar el ca,so que en algunos estados se 

escoja democráticamente el español como idioma oficial al lado del· 

inglés, cano en t«.ievo México, entonces quedaría asegurado el futuro 

de estos medios. 
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ENJ'REVISfA A SERGIO ~IJOOZ. 

La siguiente entrevista se llev6 a cabo con el Editor Ejecutivo del 

diario angelino "La Opini6n", SERGIO MUOOZ, el 2 de mayo de 1988, en - -

las oficinas del peri6dico. 

l. ¿ CUAL ES EL TIRA.JE DEL DIARIO ? 

Sergio 14.úioz - El tiraj e varía, depende del día, pero va de los no

venta a los cien mil ejemplares diarios, 

2. ¿ A QUE LUGARES SE DISTRIBUYE ? 

S. M. - "La Opini6n" es distribuida en la ciudad de Los Angeles y -

en todos sus condados, en términos generales se distribuye desde - -

San Francisco hasta San Diego, 

3. ¿ SON MEXICANO-AMERICANOS SUS OOEl'lOS ? 

S.M. - Por supuesto que todos ellos son de origen mexicano. 

4. ¿ QUE OBJETIVOS PERSIGUE "LA OPINION" ? 

S.M. - (Brancando responde) Todos los mayores objetivos posibles 

que podamos lograr. (En tono serio) Hacer un buen diario, servir -

mejor posible a la collD..lllidad dándole la informaci6n necesaria, sel\!!_ 

landa triunfos, defectos, tratán<lo todo con la mayor objetividad P,!! 

sible. 

5. ¿ OJAL F.S LA RAZON DE QUE EL DIARIO sr:A PUBLICAOO EN F.SPAflOL ? 

S.M. - Por la simple raz6n que existen millones de personas que ha

blan español. 

6. ¿ "LA OPINION" F.S DIRIGIDO A ALGUN PUBLICO EN F.SPECIAL CXMl LO SE-

RIA 1..A CCMJN !DAD O II CANA ? 

S.M. - Es cierto que existe una canunidad de habla hispana muy grll!! 

de, sin embargo, el hablar de la coounidad chicana denota lucha, P.!! 

ro quienes se llaman chicanos, hablan y viven en inglés, nosotros -

no llegamos a ellos, porque nuestro 111mdo es él espal\ol. Nosotros-
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publicamos en español para la gente que habla español, servimos flJ!! 

damentaimente a la canunidad mexicana y tenemos, desde luego, lect~ 

res salvadoreños, nicaragüenses y cubanos; los mexicanos son chica

nos. 

7. ¿ QUE RECEPCION HA TENIOO EL DIARIO POR PARTE DE LA CCMJNIDAD MEXI -

CANO-AMERICANA ? 

S.M. - Son ya 62 ai\os de publicar "La Opini6n", eso y el tiraje del 

diario nos dan una idea de la recepci6n que hemos tenido. 

8. ¿ QUE HACE "LA OPINIOO'' PARA CONTRARRESTAR LOS ESTEREOl'IPOS QUE SU

FRE LA CCMJNIDAD MEXICANO-AMERICANA ? 

S.M. - Diario hacemos algo, combatimos estos estereotipos desmitifl, 

clndolos, descubriendo y atacando a quienes los proponen, dcnunciá.!). 

dolos. 

Esos estereotipos, hay que señalarlo, proceden de 111JChos lados, in
cluyendo a los mexicanos al sur de la frontera. El cine mexicano -

nos tana por retrasados mentales, en México no· se nos ayuda y sí se 

nos ataca. l'or eso, mediante la labor periodística tratamos de co!!. 

trarrestar mitos y estereotipos al decir la verdad. 

9. ¿ QUE VALORES OIL1URALES PRCMJEVE "LA OPINIOO'' ? 

S.M. - Pramvemos todos los valores culturales que valgan la pena -

sin iaportar de donde provengan. Por supuesto que no olvidamos que 

son>s de origen latinoamericano, somos mexicanos y debcmos partir -

de ese hecho, no lo podemos negar porque si no, falseamos la reali

dad. F.n este afán por decir la verdad y por ser objetivos, es nec_!! 

sario que partanlls del hecho de lo que somos, tenemos que ver y co

nocer rwestros verdaderos valores, aquellos que enriquezcan nuestro 

ser para entonces poder denunciar los falsos, aquellos que no cond!:!_ 

cen a ning(m lado. 

AclarandO, que no nos interesa que la gente piense de una nianera d~ 

terminada, cada quien debe pensar lo que se le de la gana. 

10. POR LO RB>ULAR, UN DIARIO OBTIENE SUS MAYORES INGRESOS DE LA PUBLI

CIDAD ¿ QUE SECTOR PAGA EL MAYOR !D!EOO DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS ? 

S.M. - Nuestra publicidad es abierta, no recibimos publicidad del -
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gobierno en una gran proporci6n cano ocurre en México, sino que en

su mayoría es publicidad es canercial, esto no quiere üeci r que no

aceptcmos anuncios polÍticos aunque si cuidamos el tipo de anuncio

ª publicar, es decir, no aceptamos anuncios que puüieran engallar o
ser fraudulentos para el público. 

11. ¿ OJAL ES LA POSICION DEL DIARIO FRFNl'E AL BILINGüÍS-0 DE ALGUNOS -

SECTORES DE LA CCMJNIDAD ? 

S.M. - Es una decisi6n personal, aquellos que ·quieran conservar su

idiorna pueden hacerlo. Pensamos que la gente debe asimilarse al l.!! 

gar donde está, pero esto no debe ser un peri6dico ideológico ni 11!! 
cho menos. Aquí no queremos convertir ni nada que se le parezca, -

nuestra labor es informativa. 

12. ¿ qJE FtmJRO TIENEN LOS MEDIOS DE O'.MJNICACION EN ESPAl'lOL ? 

S.M. - (Bromeando) Lo veo humillante. En ascenso, es inevitable el 
crecimiento de la poblaci6n de habla hispana, adf!!Ms que lo sellalan 
así los estudios rcalizaüos. Por lo tanto, el uso del espal\ol igual 

se i)lcr(311entarli con ley o sin ley que lo prohiba. 
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ENl'REVISTA AL DR. MANUEL OIITF.GA. 

La siguiente entrevista se llev6 a cabo con Manuel R. Ortega, - -- • -

doctor en "Conrunicaci6n transcultural, historia, literatura y antropol~ 

gía de México y el Sudoeste de los Estados Unidos". Adanás es uno de -

los dos coordinadores del Centro de Estudios sobre Chicanos de la Uni-

versidad Estatal de California en Los Angeles (Los Angeles California -

Statc University). La entrevista se efectu6 el 12 de abril de 1988 en

la Coordinaci6n de Estudios sobre Chicanos. 

l. ¿ (1.lE SICNIFICA LA PALABRA QIICANO ? 

DR. Manuel Ortega - I..n palabra chicano es la única palabra que tie

ne una connotaci6n popular; otras palabras y denominaciones han si

do impuestas por el "stablishment", como lo son "hispanos", "lati-

nos", ''mexico-americanos", etc. Nosotros los chicanos hemos sido -

(como nos han denominado y etiquetado) "hablantes de csp:úlol", "de.2. 

cendientes de mexicanos", pero estas etiquetas y nombres han sido -

impuestos por gente ajena a nosotros: el gobierno, los intelectua

les, los investigadores, etc, 

El Único ténnino auténtico es el de O!ICAOO, t6nnino que el stablis!!, 

ment trat6 de denigrar enfocándolo y refiriéndose a la gente de ba

jo estrato, sin educaci6n, como si esto fuera un defecto, como si -

la pobreza f11era un defecto. 

Aquí en Estados Unidos, las denominaciones que más se han aceptado, 

han sido ''Mexicano-Americano" y ''Chicano", intentando usarse tam- - -

bién el término "hispano". 

"Chicano", sin embargo, tiene una connotaci6n política, ya que sig

nifica el tener una autonomía tanto lingilística como cultural, el -

luchar por la igualdad. 

2. ¿ ~ SIGNIFICACION TINO EL ~KlYIMIENfO QUCMU ? 

DR. M. O. - El movimiento estudiantil chicano de finales de Jos 5c· 

sen tas, fue un movimiento de reí vind1caci6n, que buscaba obtener el 

reconocimiento de los derechos otorgados por la constituci6n cstnu_<;! 

unidense, como lo es la igualdad. De la misma forma, se intent6 d_co 

tener y acabar el racismo, la mala educaci6n, la falta de oportimi-
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dades iguales en todos sentidos, así cano el obtener mejores oport!,! 

nidades laboral e~. IAlrante el movimiento se destacaron ll.deres co

mo César Chavez, Corky González 'y Reies L6pez Tijcrina. 

3. ¿ OJAL ES LA DINAMICA ACTUAL DEL ~KlVIMIENTO Gil CANO ? 

DR. M. o. - De ninguna manera la lucha organizada de los chicanos -

se ha detenido, si bien ha perdido fuerza, ello no significa que la 

. lucha se haya tenninado. Ahora existen otras organizaciones que en 

el pasado no lucharon, pero hay otras que todavía .siguen como LULAC, 

MAPA, etc. Entre las nuevas organizaciones está la Asociaci6n de -

Profesores Bilingües, la <le Miembros Hispanos del Senado. La diná

mica actual es más lenta pero a la vez más inteligente, ahora se i!!, 

tenta estudiar con más detalle el problema para resolverlo mejor. 

4. ¿ PODRIA HABLARSE DE UNA llMJGENEIDAD EN LA IDFNI'IDAD OIICANA 7 

DR. M. O. - No, de ninguna manera puede decirse que exista una ide!!, 

tidad chir.ana, ni mucho menos. Hay mucha gente que se considera -

chicana, otra más, mexicana, y otra norteamericana, es decir, an&l.':!, 

sajona, ésta (ütima ya ha perdido el español y su cultura materna. 

5. ¿ qJE ~ll'LICA LA IDOOIDAD PROPIAMENTE <l1ICANA ? 

DR. M. O. - Implica nrucho, porque el no saber quien es uro tiene -

graves consecuencias, pues trae complejos de inferioridad, desubica 

a la gente. La identidad no es un hecho tangible, no es un objeto

del que se pueda desprender uno e intercambiar por otro. La identi 

dad no depende de la voluntad del individuo, cuando se rechaza esta 

identidad, estos valores inherentes a la cultura, queda un vado -

cultural y es cuando uno no sabe a donde va, ni quien es, ni que es 

lo que quiere, aunque no se haga conciente. En gran parte esto se~ 

debe a que aquí en los Estados Unidos, se ve al mexicano COl!D wi d~ 

fecto. No es posible dejar de ser lo que uno es, la cultura tiene

mucho peso y no puede ser dejada de lado. 

Es necesario estudiar, investigar y conocer la cultura propia, en -

las escuelas debe ensef\arse esto, si no ¿ caoo se va a identificar

uno consigo mismo y con el grupo ? 
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Vuelva a subrayar, que es de suma importancia se hable aceren de la 

cultura mexicana, ya que lo único que se sabe de ella es lo que se

menciona en las casas. 

En este sentido, dañan rucho los programas televisivos enviados de!!_ 

de México, sobre todo, los de RaÚl Velas ca y de Guillenno Ochoa, --

quienes tienen una actitud pro-Estados Unidos. Sus programas son -

norteamericnnizantes y corno aquí se glorifica todo lo que pasa en -

México, por lo tanto, se tienen repercusiones negativas. A esto -

tendríamos que agregarle que Raúl Velasco se niega a utilizar la P.!!. 
labra "chicano". 

6. ¿ EXISl'EN FRACitJRAS EN LA IDENl'IDAD OIICANA ? 

DR. M. o. - Por supuesto que existen fracturas en la identidad chi -

cana, hasta en México encontramos estas fracturas de la· misma debi

das al malinchismo, a una crítica sin raz6n, sin ninguna base que -

la sustente, además de caracterizarse esta crítica de ser a nivel -

nanor. 
Ahora bien, aqu{ existe una fragmentaci6n similar. No hay un cien

por ciento de unidad, en llllChos de estos casos se da una grave ca- -

rencia de conocimiento hist6rico. La identidad depende también de

la capacidad individual. 

Estas fracturas se perciben no s6lo en quienes reniegan de su origen 

e intentan asimilarse a la cultura nnglosaj ona, sino también en gen

te c~ los novo-JllllXic:anos, quienes encontraron una manera de no ser 

rechazados tan durlll!lellte al llamarse hispanos, apelando a su supues

to origen. europeo, lo cual es una mentira colectiva que hasta ellos

niism:is se hnn creído. 

7, ¿ 0W. llS lA IMPORJ'Ar«:IA DEL ESPAAOL DENIID DE LA CXJ.lJNIDAD OIICANA? 

DR. M.O. - El espafiol es llllCho nuy :importante en la cormmidad chica

na, Pies a trav6s de 61 se obtiene cO!llll1icaci6n y consuelo, así como 

de ser de prl.,~ ord~ para la sal vaci6n de la cultura. 

El espaftol es un elemento fundamental para la conservnci6n de la cu.!_ 

tura, de la salud mental de la colectividad. Recalco que es tm ele

mento de c~icaci6n básico, porque una cultura que no tiene un - - -

idiaia propio no es ma cultura caiq>lcta. 



156. 

Esto, porque el idiom.'l da la definici6n del universo a ln cultura -

que pertenece. El idioma da la cosmovisi6n; la cultura y el idioma 

no son separables por lo mismo. 

8. ¿ QUE RELACION GUARDA EL LENGUAJE CON RESPECTO A LA IDOOIDAD ? 

DR. M. O. • Si no se tiene un idioma cultural, es decir, un idioma

que pertenezca a la propia cultura de un grupo, imo no se puede --
identificar pues el idioma es la m.'U1cra de interpretar los valores

y símbolos de la propia cultura. 

9. ¿ QUE IWI HEO!O LOS MEDIOS DE CCM.JNIC.ACION OIICANOS PARA PRESERVAR· 

EL IDIG\>\ 1 

DR. M. O. - Han hecho algo, nuy poco, lo que pueden dentro de sus -

limitantes, dedicando algunos esfuerzos a tratar de ver la ~orta!! 

cia que guarda la identidad, pero n!lcesi tan de mayor difusi6n, pues 

son de grupos independientes. 

Aunque no existe hasta el momento algún medio fuerte. Por ejemplo, 

"La Opini6n" es un dial'io conservador, hecho para la gente que no • 

habla inglés, además, este diario carece del conocimiento del mane

jo y acercamiento a la minoría chicana. El canal 34 es de derecha, 

manejado por reaccionarios que están a favor de Estados Unidos de

manera incondicional. El radio y el cine se encuentran en iguales· 
condiciones, 

Sin embargo, debemos destacar los esfuerzos independientes, uno de
ellos es el de Luis Valdez. El problema reside en la inexistencia· 

de una red fuerte que apoye al movimiento. 

En cuanto a los programas enviados por Televisa, estos han hecho al 

go por pura casualidad: rostrando lugares de México, sus aspec;tos

arqueol6gicos, hist6ricos, etc. Pero hacen l!llcho dallo al transmi-

tir por medio de sus programas el "American way of life", en espa-
ñol. Presentando una imagen falsa y defonnada tanto de México, co

mo de Estados Unidos. Poli ti ca.mente. no presentan programas que sir 
van a la CO!lllmidad, pues ni COl!llrenden ni les interesa lo que aqu1-

pasa. 

10. ¿ QJE FU'l1lRO LE ESPERA AL l«JVU.!IENTO OH~ ? 

DR. M.O. - Incierto, pero deberá de conti!Ulr la lucha. 
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ENTREVISTA A RICAROO PANNEFLEK 

La siguiente entrevista se llev6 a cabo con el Director de PrograJll! 

ci6n, Ricardo Panneflek, del canal 52 de televisi6n de la ciudad de Los 

Angeles, California, en las instalaciones del mismo canal. Después de

la entrevista fue posible conocer las instalaciones de la estaci6n. La 

entrevista se efectu6 el 13 de mayo de 1988. 

1. ¿ OJANOO SE RJNIXl EL CANAL ? 

R.P. - Se fund6 en noviembre de 1985, por el sefior John Wallack, ªE. 
twilmente, el canal' 52 pertenece a la cadena Telemundo de la Relia!!. 

ce Corporation, una industria nortemnericana. 

2 • ¿ QUE COBER:IURA TIENE EL CANAL 5 2 ? 

R.P. - Llega a Los Angeles y a sus alrededores y tiene repetidoras

en San Diego, San Francisco, San Antonio, Chicago, llouston y Nueva

York. 

3 . ¿ HA ENFRENTADO EL CANAL PROBLEMAS PARA TRANSMITIR ? 

R.P. - Solmnente de índole ccon6mica; iniciando su transmisi6n en -

tres ocasiones por cambio de <luefios, ya que se necesitan 20 mil1o-

nes de d6larcs para poner en marchn una estaci6n televisiva. 

4. ¿ CUAL ES LA RAZON POR LA QUE EL CANAL 52 TRANSMITA EN ESPMOL ? 

R.P. - Durante 25 afias Univisi6n tuvo un monopolio en este mercado, 

se dieron varios intentos por crear un canal distinto al 34 pero -

fracasaron. llabía prejuicios, era todo muy difícil, más la necesi

dad de abrir otro canal contim.1aba ya que el mercado es muy amplio. 

Existía la necesidad de tener una al terna ti va ante la pobre progra

inaci6n que ofrecía Televisa. Por estos motivos, transmitimos en e~ 

pal\ol, queremos captar ese auditorio de habla hispana tan amplio. -

Intentmnós ser una alternativa; prueba de la aceptaci6n de nuestro

trabajo lo son no solamente los dos Emnys que ganamos en el primcr

al\o por nuestra programaci6n, sino tambi6n, de acuerdo a investiga

ciones estadísticas, tenemos el 35% de la audiencia a nivel nacio-

nal (de habla hispana) y el 50% de la audiencia nocturna, en apenas 

tres afios, 
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5. ¿ EL CANAL 52 SE DIRIGE A ALGUN SECílJR EN ESPECIAL ? 

R.P. - Por supuesto que sí, si del total de personas de origen his

pano, el 65\ tiene origen mexicano y por ello son mayoría, entonces 

nosotros transmitiremos más programas relacionados con los mexica-

nos. 
Desgraciadamente, dependemos de la programm:i6n que hace IMEVISION, 

Venezuela y Argentina que no es iruy buena, sin embargo, buscamos iE_ 
cluir un m'imero mayor de películas mexicanas. 

6. ¿ ~ RECEPCI0:-1 lit\ TENIOO EL CANAL EN I~\ CCMJNIDAD MEXICANO-AMERI~ 

NA ? 

R.P. -·lla variado, desde el principio fue llllY buena, sobre todo de~ 

de que UNIVISION mejor6 su producci6n y que nosotros hemos tenido -

acceso a ella. Hemos hecho variaciones, cosa que se nota en la acCE, 

taci6n del público. 

7. ¿ ~ OBJETIVOS PERSIGUE EL CANAL 52 ? 

R.P. - ~el'Ell!Os participar m.is .dentro de la conunidad de habla his

pana, tener una llD)'Or audiencia, obtener el 45 o el 50%, esto por 

un lado, por otro ~remos educar al público hispano, el cual, en 
.su mayoda tiene una escasa educaci6n, pues nuchos vienen aquí, a 

los Estados Unidos, a buscar una mejor oportunidad econ6mica, así , 

uno de nuestros objetivos es educar a la poblaci6n, y por supuesto, 

proporcionarle entretenimiento. 

8. ¿ QUE ES l1l QUE REALIZA EL CANAi. 52 PARA ALCANZAR ESTI: OBJETIVO ? 

R.P. - Hay una serie de programas- producidos en otras partes y que

resaltan nuestra naturaleza, como sanos, no s6lo en términos biol6-

gicos ~ fisio16gicos, sino tantiién en tlirminos sociales y cultUl"d·

lcs. 

Estos programas los combinamos con noticias que afectan a la c0111.111,!. 

dad. 

Pc1·0 aún, hay lll.lcho por hacer: en estos momentos estamos producie!l. 

do una telenovela que enfatiza los problemas de los hispanos que 

c1uzan la frontera ilegalmente, los problemas de discriminaci6n, 
etc. 

De otra forma en que contribuímos a educar, es utilizando un vocab.!!_ 
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lario adecwÍdo, dejando de lado términos CC9> ''marketa" para desig

nar a wr supennercado. 

9. ¿ OJAL ES LA Pa;IClll'I DE LA ESTACICJI FRENlll A LA AU'lutDIIA CULTIJRAL 

WE EXIG!:N ALGl~D:i GlllPOO ? ¿ ESTA A FAVOR DE LA AlmHJollA LINQÍÍS

TICO-CULTIJRAL O DEL ASIMILACICIUlMl EN DE11lIMNrO DE LA CULTURA DE

ORIGEN ? 

R.P. - Hay que dividir la audiencia y conocerla, nosotros la estu-

diaioos continuamente y sabemos que nuestro auditorio lo COfltlonen -

princi¡~1lmente sellores de 35 alios de edad en adelante, es difícil -

atraer a la poblaci6n joven. Inte11taJ10s que la gente que habla es

pallol se entere precisamente de lo que pasa en su COITllllidad, ·la co-

11111üdad hispana. 

Para que no se den los atropellos anteriores es Ut>rescindible que

se mantengan las culturas originales y que prillcro arraigaTOI\ aquí . 

'f es que no se puede pretender ser lo que no se es, un mexicano no

podrá ser un anglosajm ni identificarse con su cultura. Es ncces.!!_ 

rio preservar el iditni para preservar la identidad. 

La cultura anglosajona tiene llllCho que aprender de lo externo. El

anglosaj6n no se entera de lo que pasa en otros países, casi está -

aislado del 111111do, para él su universo es su cultura. 

10. ¿ OJAL ES LA POSICI~ DEL CANAL FROOE A LA UXllA DE LOS OIICAfVS 

R.P. - En primer lugar, existen varios tipos de personas de origen

mcxicano, están los cholos, los pandilleros y t311bién los hay gente 

decente, explotada, sin CSÑlargo, la audiencia chicana no mira nues

tro canal, a ellos no les interesa, por"1e tienen una lucha const".!!. 

te por no ajustarse a la sociedad (sic), en este sentido afrontamos 

la problem.ítica de la escasa producci6n local. 

Lo cierto es que este paÍs no puede operar .sin la mano de obra his

pana. Los hispanos deben de unirse. Para los "gringos" es denigra.!!_ 

. te realizar un trabajo pesado, el hispano es diferente. Si se con-

tenplan las posibilidades a futuro de mostrar una imagen objetiva, -

uno se enfrentaría a la de un extranjero denigrado. 
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En este sentido, nuestro medio de comunicaci6n es import:mte porque 

hay que tener a la genta junta, luchando, y nosotros tratamos de -

Wlirlos. 

Tenemos Wla serie: "Cara a cara", para denunicar maltratos, discr_!. 

minaciones, como lo son la renta de casas deterioradas a hispanos, -

discriminaciones ·laborales, etc. Teniendo que enfrentar problemas -

como la, destrucci6n de nuestras cámaras por demmcinr estos abusos. 

Nosotros invitamos a la gente para que hable )' denuncie Jos atrope

llos. 

11. ¿ QUE SE llA HECHO PARA CONTRARRESTAR LOS ESJ'ERJ:-OTIPOS Qllli SUFRE JJ\

CCMJNJDAD MEXICA:'IO-A\fERICA.'lA ? 

R.P. - El estereotipo proviene de la cultura anglosajorui, explicar

lo en tclevisi6n no ayudaría porque el hispano ya lo sabe. 

Por otra parte, la gente que llega, tiene problemas de machismo, n.!. 

coholismo, planeaci6n familiar, etc., estos son problemas de mayor

prioridad y son los que nosotros tratamos. 

12. ¿ QUE PROJRl\MAS CUL11JRALES PRESE.\TA.'I ? 

R.P. - Tencnios programas especiales sobre Cuba, México, otros como

"Un día en la vi<l.:1 de España", "Viña del ~~Jr", para presentar la -

cultura de los países hisp:moamericanos, darle una m:•)·or difusi6n. 

También tratamos de extraer cápsulas culturales. ,\lmque, repito, -

desgracia<L'l!llente no tenemos programas producidos aquí, porque toda

vía no hemos alcan;:ndo ese nivel. 

,;, 

13. ¿ CUAL ES LA POSICION DEL C:<\.\'AL FRE:\TE AL BIL!NClllS.'O !JE ALGUXOS 

SECTORES DE u\ CCNUNJDAD ? 

R.P. - Es muy bueno que sean bilingües, es imprescindible que sepan 

ingl6s para defender sus derechos, los apoyamos sin que ello signi

fique un menoscabo para el uso del español. 

l·I. FJNALMENTE ¿ QUI: FlfllJRO LE ESPERA A LOS MEDIOS DE CCNlf.\JCACICY.\ ~ 

ESPA~OL co~ LA OFICIALIZACJO): DEL INGLES ? 

R.P. - Eso no va a cambiar nada, el español seguirá hablandosc en -

México y la gente seguirá viniendo a los Estados Unidos, mantenien

do el uso del espaiiol. Eso nadie lo podrá cambiar. 
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INl'REVIsrA A GOORGINA PAULIN. 

Georgina Paulín es profesora de las asignaturas "Introducci6n a la

ling(lística" y "Lenguaje y Sociedad" de la carrera de Ciencias de la e~ 

municaci6n en al UNAM. Tiene varios trabajos publicados entre los que

sobresalen "SociolingilÍstica de la interacci6n" y "Sociedad y lenguaje" 

en colaboraci6n con la profesora Regina Jiménez. También es investiga

dora del Instituto <le Investigaciones Sociales. La siguiente entrevis

ta se llev6 a cabo en el Instituto citado el 27 de abril de 1987. 

l. ¿ QUE ES EL LENGUAJE ? 

G.P. - El lenguaje e~ el sistema de signos ioodiante el cual se pue

den canunicar pensamientos, i<leas, cte., es decir, el lenguaje son

todos los signos y símbolos mediante los que se comunica el hombre, 

hasta el silencio en detenninadas circunstancias puede ser una for

ma de canunicaci6n. 

2 • ¿ POR QUE EL LENGUAJE ES 'IllAN~ISOR DE QJL 1lJRA 

G. P. - Si la cultura son todos los referentes y valores del espíri_ 

tu de un pueb~o, estos se transmitirán mediante el lenguaje, espec.!_ 

ficamente con la realizaci6n del lenguaje, o sea, la lengua, puesto 

que esta realización del lenguaje es con lo que se posibilita el cg_ 
nocimiento de lo que somos, como grupo social y que por lo mismo - -

nos permite tener una identi<lad de grupo del cual here<lamos la len

gua. 

3. ¿ QUE RELACHlN EXISTE ENTRE LENGUAJE, aJL'i'.lJRA E IDOOIDAD NACIONAL 

G. P. ~ Ya que la lengua refuerza las costtanbres y valores que por

lo mismo son cultura de un <letenninado grupo social, entonces la r!!_ 

laci6n que existe entre la lengua, cultura e identidad nacional l'.)s

que en la medida en que una lengua se re-crea, refuerza Jos valores 

y costumbres de un grupo humano y que 6stas no son otra cosa que - · 

cultura, entendi6ndoscle a la misma en un ténnino runpl io del conccr. 

to. Así se estrechan los lazos entre los individuos, idcntificánd!?_ 

se plenamente unos con otros, 

4. PUEDE PERDERSE LA IDENTIDAD NACIONAL SI SE PIERDE EL LENGUAJE ? 
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G. P. - Es necesario subra}"ar que las costunbres son parte del len

guaje, de tal follllll que aunque se pierda la lengua (la realizaci6n

práctica de un lenguaje) sigue vig~nte la identidad nacional ya que 

se puede tener otro sistema de signos sin que se pierda el conteni

do comunicativo de esa tradici6n. Por ejemplo, los árabes en nues

tro país, a pesar, de que por lo general no hablen el árabe no han

perdido sus costumbres y valores, es decir, no han perdido su iden

tidad como grupo porque siguen comunicando el contenido de sus tra

diciones y costunbres, aunque con otro sistem., de signos. 

S. ¿ ~ ES EL BILINGilllM> Y QUE EFECTOS CONLLEVA ? 

G. P. - El bilingilísmo es el uso simÚltáneo de dos lenguas. Ahora

bien, si se usa la lengua materna con un dominio pleno y la segunda 

lengua se utiliza instrumentalmente, se amplía con ello la interac

ci6n, la comunicaci6n y el conocimiento entre grupos distintos, así 

como también se acentúa la identidad. Mas si no existe un dominio

pleno de la lengua materna y por otro lado hay apenas un dominio i!!_ 

cipiente de la segunda lengua, se crean conflictos de desidentidad

y desconocimiento de lo que significa la comunidad a la cual se per 

tenece. 

6. ¿ QUE IMPORTANCIA TIENE EL LENGUAJE DENfRO DE LA CCMJNIMD Ol!CANA

y C(l.10 SE DA EL BILINGil!SM'.J Et\ ELLA ? 

G.P. - El lenguaje es muy importante en todas las comunidades. En

la cOOJUnidad chicana continúa el problema de Wl bilingilísmo inci--

piente en donde no existe un dominio pleno de ninguna de las dos -

lenguas, sino que especulan con las dos. Esto se debe a que en la

mayoría de los casos son gente sin educaci6n. 
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EITTREVI Sf A AL DR. l IECTOR SOTO PEREZ • 

La siguiente entrevista se llev6 a cabo con Héctor Soto Perez, doc· 

tor en Filología y Literatura Hispánicas, y uno de los coordinadores -

del Centro de Estudios sobre Chicanos de la Universidad Estatal de Cal!. 

fomia en Los Angeles (Los Angeles California State University). La e!l 

trevista se efectu6 el 16 de abril de 1988 en ln Coordinaci6n de Estu-

di os sobre Chicanos . 

l. ¿ CUAL ES SU OPINIC1'1 CON Rf:SPECTO A LA ACTl11JD QUE MANr!ENEN CIER-

TOS UlfELECIUALES MEXICANOS CON !.A !;CMJNIDAD OllCANA ? 

or: 11. S.P. - Nosotros hemos sido víctimas de ideologías personali~ 
tas de intelectuales de rucho valor, pero no se considera que como

comunidnd estamos en proceso de fonnaci6n del carácter nacional. E~ 

tos intelectuales (en especial Octavio Paz) han querido definimos, 

mas la definici6n se escapa al hecho hist6rico, no es posible cap-

tar la esencia de lo mexicano -lo chicano- en este momento. 

Esa falta de madurez se ha revelado también en los sectores políti

cos. La opini6n iública ha insistido en su error, es como si resi!l 

tiera en el fondo ser mexicana y no tomn en cuenta factores políti

coR, tul ejemplo de esto son los cubanos. Los cubanos que salieron· 

de su país a finales de los seten~as ya no era ni mucho menos cuba

nos. Se ha insistido en usar los errores de la opini6n pública en

cuanto a que las personas de origen mexicano que viven aquí ya por· 

dieron todo nexo con México y su cultura, además de que a los mexi

canos de este lado se les ha acusado de no tener ningua identidad , 

cosa que es de lo más falso. 

Pero volviendo a los intelectuales, estos se presentan como los di~ 

ses del Olimpo, tratando despectivamente a los mexicanos que resi- -

den en Estados Unidos. 
Aquí, con nosotros los chicanos, repercute todo lo que sucede en M§ 

xico, si México está mal también los chicw1os estaremos mnl. 

2. ¿ EN ESTE. SOOIIJO' CUAL ES EL PAPEL QUE MEX reo JUEGA Fllli'ffE " J,\ CQ 

MJNil1\D O 11 CANA ? 

DR. 11.S.P. - Las patrias son lns que dan valores )' escapan n las i'! 



16-1. 

risdicciones políticas, así, el movilniento chicano en lugar de afir 

marse tiene una falta de imagen en la cual apoyarse. 

Nosotros necesitamos el apoyo político y moral de México. México -

debe consolidar la imagen y consciencia de pertenencia de 1m necho

hist6rico. De no hacerlo, nos podríamos convertir en un ariete co_!! 

tra México, y eso es m.1s peligroso pues se pueden crear muchos ren

cores que a nadie benefician. 

Por otro lado, los muchachos chicanos buscan en que apoyar su orgu

llo, sus valores, si se derrumba la poca imagen que se tiene de Mé
xico, se buscará otra imagen, otra identidad que no les pertenece. 

3. ¿ CUAL ES LA Sl111\CION AC'IUAL DE LA CCMJNIDAD QUCANA ? 

DR. 11.S.P. - Estamos viviendo un momento de agitaci6n, de reacomoda 

miento étnico. Se hecha afuera a los mexicanos y en cambio se int! 

gra a irlandeses y orientales, pero lo curioso de esto, es que el · 

mismo irlandés tiende a negar sus valores apropiándose de los dem.iís. 

4. ¿ ~ ENfIF.NDE USTED POR IDEl\TIDAD ? 

DR. H.S.P. - La identidad es la perccpci6n del "yo" ubicado en deter 

minados valores que se hacen, se desarrollan y se cultivan; la iden

tidad es la valoraci6n de uno mismo dentro de un contexto colectivo, 

ya que un s6lo "yo" no valdría de nada, en cambio, el cuerpo colecti 

vo es la otra yoicidad donde uno mismo se encuentra. Pues no debe- -

mos olvidar que es el cuerpo cole«tivo el que nos dará los valores -

a la cual pertenecemos. 

La identidad es el encuentro con uno mismo, con la persom1J idnd, con 

la colectividad. Si no hay bases para una identidad colectiva no ·

puede haber una personalidad. La poblaci6n chicana se sigue identi

ficando con México afortunadamente, gracias a esto, Estados Unidog -

no ha logrado totalmente despersonalizar a los mexicanos. Una sim- -

ple ficci6n es el de c1·eerse norteamericano. 

Nosotros, al fonnar parte de las culturas indígenas, pasamos por al

to los hechos históricos que se hacen y se re-crean. Ingenuamente -

hemos aceptado la cultura que se recibe, pero ésta no es un hecho - -

inerme, no es algo que se imite, es la t ransfonnaci6n de valores, el 

encontrarse uno mismo en un acto cultural, en los valores que fonna-
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rían parte de nuestra consciencia. 

La cultura se re-crea, el no tener consciencia crítica de la cultu

ra es ésta ma cultura nn.ierta. La cultura se vive en el momento de 

hacerla, se vive cotidianamente, de lo contrario lUIO se sentiría l! 

jane y ajeno del hecho hist6rico, entonces la identidad estará en el 

vado. 

Por. este rootivo, es tan fácH hacerle creer a wi 1T1JChacho que no -

pertenece ni se identifica con determinados valores. Uno debe de-

cir esto es mío, aceptar críticamente lo colectivo. La base en que 

descansa este edificio de nuestra cultura es un valor metafísico -

que Ja clave al hecho hist6rico. En nosotros es el hecho de ser el 

producto de dos vertientes cultura les. La consciencia cultural es

pañola se encuentra con la indígena en la religiosiJad. En este seg 

tido, la Virgen de Guadalupe es parte de nuestra identi.dad. 

Por otro lado, la sociedad norteamericana no tiene ninguna conscieg 

cia, se han quedado vados, no tienen espíritu, todo gira en torno

ª la ganancia material. El valor máxiroo en esta cultura es lUI antl, 

valor: la ganancia material. 

Uno tratará. de integrarse al valor que da base a la colectividad, -

en este sentido, la historia no es un hecho pasado, hay que trasceg 

derlo, es cierto que la historia no es el presente pero lo afecta. 

5, DOORO DE ESfE COOEXTO, ¿ CCMl SURGE FL MJVIMIENTO QIICANO ? 

DR. H.S.P. - El movimiento c;hicano nace como un acto crl'.tic<;> de la

consciencia cultural ¿ Por que lo rechazan ? Porque es un encuentro 

con la identidad propia, es lUI acercamiento a la cultura materna, -

pero que esta inserta en una sociedad que lo rechaza. 

6. ¿ CUAL ES LA MZCX'I POR LA QUE SE CELEBM EL 5 DE MAYO 

DR. H.S.P. - El 5 de mayo para la comunidad chicana es un símbolo,

es como la consciencia del "yo" que se defiende contra lo externo y 

el recrear esta fecha es como si se hiciera un llamado a la conscic.'! 

cia contra el ataque de los fuertes, de los poderosos que nos quie

ren desttuir. Esta fecha tiene m.~yor resonancia en el mundo estu-

diantil que el 16 de septiembre, porque por esas fechas fas univer

sidades están de vacaciones. 
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Em"REVISl'A A MIGUEL SUAREZ OROZCO. 

La siguiente entrevista se llev6 a cabo con el Editor Ejecutivo de· 

"El Diario de Los Angeles", Miguel Sunrez Orozco, el 13 de abril de ••• 

1988, en las oficinas del peri6dico. 

La trayectoria periodística de Suarez Orozco comprende su labor co· 

mo reportero en diversos diarios de provincia al igual que en el diario 

capitalino "Excelsior", posterio1mente, se 111.1d6 a ln ciudad de Los An&! 

les, California, para colaborar en "El Diario ,\e Los Angeles". 

1. ¿ CUANOO SE FUNOO Fl. DIARIO ? 

M.s.o. • El 26 de mayo de 1987 con la aparici6n de su primer mínero. 

2 • ¿ QUIEN LO FUNOO ? 

M.s.o. • José Luis Becerra, su actual presidente y presidente ejec,!! 

tivo de la agencia infonnativa A.M. l. de México. Con capital mayo

ritariamente mexicano y otra parte norteamericano, 

3. ¿ OJAL ES EL TIRAJE DEL DIARIO ? 

M.S.O. • Entre cincuenta y sesenta mil ejemplares diarios. 

4 • ¿ A QUE LUGARES SE D 1 Sl'R!BUYE ? 

M.S.O. • Se distribuye en la ciudad de Los Angeles y en todos sus • 

condados. Trunbién se distribuye a los condados de Orange, Santa 

Anna, Ventura, San Diego)' en la ciudad de Tijuana, en México. 

5. ¿ QUE POLITICA EDITORIAL SIGUE EL DIARIO ? 

M. S.O. • La linea editorial del peri6dico es abierta, pluralista. • 

Nos preocupa servir a la comunidad de habla hispana, aunque cspc··· 

cialmentc a la comunidad mexicana pero sin discriminar a las otras· 

razas. 

6. ¿ aJAL ES LA RAZON DE QUE SE PUBLIQUE EN ESPA.~OL EL PERIODICO ? 

M.S.O. • Los fundadores consideraron que el mercado hispano era 

bastante amplio. Tenemos que existen más de cuatro millones de hi~ 

panos en este condado, de acuerdo a los datos censales, y que cree~ 

rá aún más debido a la migrnci6n, de centroamericanos principalmen· 

te. 
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,, 
Debido a esto, se tenía wi mercado de un potencial bastante amplio, 

y la empresa prometía ser redituablc. 

7. ¿ EL DIARIO SE DIRJCiE A ALGUN PUBLIOJ EN ESPF.CIAL 7 

M.S.O •. - Por supuesto, hispanos principalmente, ofreciéndoles un r! 

s6men de la infonna ti6n que les pueda afectar, pero también se .les

presenta infonnaci6~ de otras actividades gubernamentales. 

8. ¿ QJAJ. ES LA RECEPCION q.JE EL DIARIO llA TENIOO EN LA CCMJNIDAD QIICA 

NA? 

M.S.O. - Se ha detc.;tado reacciones visibles de simpatía por medio -

de. boletines infonnativos, provenientes de los representantes de di

versas agrupaciones chicanas. 

Además, el diario se ha vinculado con la conunidad prestándoles ser

vico a los hispanoparlantes a pesar de tener muchas limitaciones, -

porque gran parte de la cOlll.lnidad chicana ha perdido su lengua mate! 

na al integrarse a la. cultura estadounidense. Pese a ello, estamos· 

cwnplimendo un importante papel en la canunidad chicana, ya que el -

diario es una tribuna abierta pnra que los chicanos expongan sus pr~ 

blemas e inquietudes. 

9. ¿ q.JE OBJETIVOS PERSIGUJl EL DIARIO ? 

M.S.O. - El diario pretende y tiene como Único objetivo el converti! 

se en una tribuna fuerte y s61ida de las inquietudes de la comunidad 

hispana. 

10. ¿ A c;oE PROBLH>IAS SE llA ENFRINJ'AOO EL DIARIO EN SU PUBLICACION ? 

M.S.O. - El diario no ha tenido ningún problema en su publicaci6n, 

no ha habido presiones externas de ninguna índole ni de ningún sec·

tor, público o privado para limitar nuestra libertad de expresi6n. 

11. ¿ q.JE SE l~\CE POR LA CXMJNIDAD OIICANA ? 

M.S.O. - Queremos ser un reflejo de sus problclnas y ayud:1r a resol·· 

verlos. Tratamos de orientar no s6lo a los chicanos sino trunbién, · 

a to<los los hispanos para que puedan aprovechar todos los scrviclos

que legalmente les corresponden y que el gobierno ofrece. De esta -
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fonna, hemos dado a conocer sus derechos y la forma de lograr que -

estos sean reconocidos. 

Por lo pronto, teneioos muchos proyectos para ayudar a la cor¡ulidad, 

queremos participar en programas como el de "Amnistía", trabajando

de manera conjW1ta con grupos no lucrativos. Asimismo, tratamos de 

promover las inquietudes locales, ya sean culturales, deportivas, -

etc. 

12. ¿ ~ SE HA HF.QD ,\ ESTE RESPECTO QUE 'PUEDA SER ,\PRECIAOO 

M.S.O. - Editorialmente, alzamos nuestra voz d" protesta contra ab!! 

sos, discriminaciones, segregaciones, etc. Somos portaestand.ute -

contra la oficializaci6n del inglés, la cual desconoce de esta for

ma una lengua, no debemos olvidar que el idioma nativo fue el espa

ñol y esta ley ofende y denigra tanto a una cultura coioo a las tr.!!_ 

diciones de Wl pueblo. 

13. ¿ CCMJ AFECTARIA ESTA LEY A LOS MEDIOS DE CCt-n.JNICACi0:-1 EN ESPAAOL ? 

M.S.O. - De aplicarse, hipotéticamente muchos medios de comunicaci6n 

en español tendrían que desaparecer o adaptarse gradualmente al in· 

glés. 

En lo particular, no creo que eso llegue a suceder, ya que quienes· 

propusieron esa legalización han dado marcha atrás en sus plantca-

m.icntos iniciales, y ahora, s6lo pretenden que el inglés sea recon~ 

chio como lengua oficial sin menoscabar la importancia de la utili

zaci6n del español en ciertos servicios. 

14. ¿ QUE VALORES CIJL11JJW.ES PROMUEVE EL DIARIO 

M.S.O .. - Debido a la multiplicidad étnica que aquí existe, tratamos 

de alentar la integración entr.c todos los hispanos en un sólo blo-

quc, lo cual es un objetivo extraordinario; por lo mismo valoramos

la cultura de cada uno de los grupos que integran la comunidad his

pana: mexicanos, guatemaltecos, peruanos, colombianos, etc., y da

mos cabida en el diario a estas culturas tan diversas. 

15. ¿ QUE IM~GEN SE PRESE.\TA DE ~IEXICO Y SU CULTURA ? 

M.S.O. - Dado que el grupo mexicano es el más abundante aquí en Los 

Angeles, le damos una mayor importancia· a lo que ocurre en México -
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infonnando por lo tanto de ello, de los problemas de México. Dosi

ficando tanto aspectos culturales cano artísticos. 

De igual fonna, existen grupos de mexicanos fornrados para diftmdir

fechas hist6ricas de M6xico en Los Angeles. Nosotros apoyamos a e.§_ 

tos grupos· que mantienen estas tradiciones, infonnando oportwuunen

te a la cClllllllidad mexicana de sus actividades. 

16. ¿ OJAL ES LA POSICKtl DEL DIARIO FRENrE AL BILINGüí!M> DE ALQJOOS 

SF.CIURES DE LA CXMJNIDAD ? 

M.S.O. - En este diario respetamos el biling(ÍÍSlllO que existe en am

plios sectores hispanos, ya que por su misma situaci6n es una cir-

ClUIStancia de la que no pueden escapar, pero, nosotros nos preocup2. 

mos y tratlll!Kls de que no olviden sil cultura de origen presentando -

infonnaci6n concerniente a su país de origen. 

17. ¿ ~ R1IURO LE ESPERA A LOS MEDIOS DE CXMJNICACION HISPJ\MJS ? 

M.S.O. - A pesar de las presiones que existen para el cspallol con -

la propuesta de ley de oficializaci6n del inglés en California (y 

que al parecer ha dado tui giro para no afectar de manera dctenninag 

te al cspallol y a otros idiomas), los medios de conumicaci6n hispa

nos, si son manejados con talento tienen WI extraordinario futuro , 

debido al crecimiento tan rápido de la poblaci6n hispano¡iarlnntc 

y a la preocupnci6n por mantener vigente al espallol. 



JiO. 

ENTREVISTA A IRENE ZEA PRAro. 

Irene ZEA es profesora del área de Relaciones Internacionales en la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre las asign~ 

turas que imparte descata la materia llamada "RE!.ACIO:>.'ES ENfRE MEXIOO Y 

ESTAOOS UNIIXJS". La siguiente entrevista se realiz6 en la mencionada -

Facultad, el 16 de agosto de 1987. 

l. ¿ QUIENES SON LOS (}!!CANOS ? 

J.Z.P. - Son norteamericanos de 01·igen mexicano. 

1. ¿ CUALES SON SUS RAICES HISTORIOO-Qn. nJRALES ? 

l.Z.P. - En ténninos generales, la cultura de sus antepasados mexi

canos. 

3. ¿ CUAL ES LA JDOOIDAD NACIONAL Y an. nJRAL DE LOS OllCANOS ? 

l.Z.P. - Específicamente, con las culturas norteamericanas (sic). 

4. ¿ CUAL ES SU ACfITUD HACIA EL ESPAllOL ? 

I.Z.P. - De rechazo a la lengua. matenia y un deseo de afianzar su 

posici6n como norteamericanos mediante el pefccclonamiento del in- -

glés. 

S. ¿ CU~ ES LA ACflTIJD QUE TIENEN LOS QHCANOS HACIA EL 15 DE SEPTI~ 

BRE, Y C1fRAS FEOIAS HISJ'ORICAS MEXICANAS ? 

I.Z.P. - Si lo saben es por casualidad ya que su conocimiento de 

ello es nulo, es W11I festividad banal. 

6. ¿ ES EL MISl>IJ CCMPOIUAMIENTO ~E SE TIENE HACIA EL 4 DE JUl.10 Y m
CIA LA BANDERA ESTAIXJUNJDENSE ? 

l .Z.P. - No es el mismo, son más nacionalistas con las fiestas nor

teamericanas, incluyendo el "Thanksgiving Day" (Día de acci6n de -

Gracias). 

7. ¿ EXISJ'E UNA LEALTAD DE LOS OIICA.'IOS HACIA MEXlCO ? 

I.Z.P. - No existe tal, ni tiene porque existir. 
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8. ¿ TIENEN ALQJN DJlRF.Qll LOO Oilc.ANJS A DEFe-IDER Y A <INSERVAR EL ES

P.AOOL ? 

1 • Z. P. - 5610 si se le t<111a como el derecho a preservar anteceden

tes culturales, sL 

9. ¿ aJAL ES LA SITI.IACION DEL ESPAOOL FREN1'E AL ll'G.FS aM> IDIOO EN

LA CXMJNIIWl a 11 CANA ? 

J.Z.P. - La enseiianza del espallol en las escuelas .tiende a desapar~ 

cer lo mismo su uso en los trabajos. S6lo se llega a ensenar como
segunda lengua. 

10. ¿ UIAL ES EL FlmlRO DEL ESP/\OOL CXMJ IDICM\ Y OM> VINCULO EN LA CQ 
MJNIIWJ OIICANA ? 

I.Z.P. - Es muy pobre la iq>ortancia que tiene. 

11. ¿ aJALES 500 LOS MEDIOS DE ClMJNICACIOO MASIVA ~ LOS QUE QJENTA -

LA CCMJNIDAD OIICANA 'PARA INFOIM\R ? 

J.Z.P. - En general todos. 

12. ¿ QUE ID!().!¡\ ES EL QJE trrlLIZAN ES1úS MEDIOS PARA aMJNICARSE CON -

LA POBLACION OllCANA ? 

I.Z.P. - Es el cspai\ol, pero esto se debe a que algunos cubanos son 

sus propietarios, y además porque es precisamente la co'!IUilidacl cub!!_ 

na quien pTOlll.levc estos eventos en español. 

13. ¿ OJALES SON LOS OJITTENIOOS aJL1URALES QUE REGIJLAR.IENfE 11W61ITEN

ESTa5 MEDIOS ? 

I.Z.P. • CalKl los cubanos son quienes manejan estos medios, el enf2 

que cultural es distinto, ya que es distinta la cultura cubana a la 

cu1 tura que tienen los chicanos. 

14. ¿ CCMJ llAN INFLÍJIOO LOS MEDIOS DE OMJNICACIOO "ANGLOS" E.~ LA CXWN!_ 

DAD OIICANA ? 

1.Z.P. - Enormanente, con sus costumbres, etc., porque los chicanos· 

quieren ser norteamericanos. 

15. ¿ OJAL ES EL FlmlRO DE LA aMJNlllt\D OIICANA ? 

I.Z.P. • A la larga pues de ser Wl grupo de presi6n par.i ser recono

cidos como norteamericanos. 
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