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JostjhConrnd. 

I N T R o D u e e o N 

Efectuar un análisis general de los grupos integrados por población 

de origen mexicano que trabajan en el condado de san Diego, ca., ha 

sido una labor ardua y, al mismo tiempo, rica en experiencias que 

vinieron a reforzar nuestras inquietudes académicas. son varios 

los elementos que nos ayudan a fundamentar la importancia de 

nuestro estudio. 

En primer lugar, queremos resaltar el hecho de que, por su 

particular posición geográfica de colindancia con el municipio de 

Tijuana, el condado ele San Diego constituye uno de los puntos más 

importantes de ingreso ilegal de trabajadores indocumentados 

mexicanos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Esto, 

entre otros aspectos determinados por lil cercanía de 'l'ijuunn, 

permite mantener en permanente contacto a los integrantes de esta 

minoría que ah1 residen -independientemente de su condición legal-, 

con referentes culturales de su lugu.r de origen, mismos que 

influyen en forraa determinante al delinear el perfil de las 

ciudades del condado. 



La relevancia económica.y P-oirtica ·dej Conc?-acto que nos ocupa, 
'· - .. ' 

aunado al factor an.terior_·.-1a: vecind~CÍ geográfica con México-, lo 

hacen foco de atención para -9-iVersOs·sectOres del gobierno federal 

estadounidense -y del ·_estado de ·california-, para quienes el 

control de la frontera es asumido co~o un asunto de seguridad 

nacional estratégica. En contraposición, tiene sentido señalar la 

indiferencia mostrada por el gobierno mexicano ante la problemática 

cotidiana del individuo de origen mexicano en Estados Unidos, sólo 

parece interesarse por ellos a través de declaraciones políticas 

que rara vez se traducen en realidades, o ante determinadas 

coyunturas que impactan a la opinión pública (corno el caso de los 

condenados a muerte por el gobierno estadounidense, los maltratos 

y abusos ejercidos por agentes del INS en contra de indocumentndos, 

etc.). No hay que olvidar el hecho de que gran parte de nuestros 

connacionales han tenido qué emigrar hacia 11 el otro lado 11 en busca 

de un bienestar integral que no pudieron encontrar en su pais; no 

parece justo considerarlos "desarraigados" para justificar el 

desamparo en el que se les deja. En nuestra opinión, merecen mti.s 

atención y apoyos efectivos. 

Por otro lado, al examinar la composic~ón demogrñficu del 

condado, tenemos que la población de origen mexicano se erige como 

la minoría más importante de todas las que la integran, superada 

solo por los anglosajones. Históricamente, este grupo étnico ha 

estado siempre vinculado al desarrollo de la entidad, sobre todo en 

el ámbito económico. Pero, a pesar de la supremc:i.cia numérica que 

tiene sobre las demás minarlas, no podemos considerar que esta 



"Ventajall sea un factor que opere positivamente para mejorar la 

calida~ de·.Vida de muchos de los individuos que la integran~ ni se 

ha, notad~.<el i~Pa.~_to _pofitico que potencialmente podrla llevarla 

a -.modificcl'r·· er· esclUema d~ representación politica que hasta ahora 

i~~~:i:.~·. ~~.·~·-~:~~.·~,:~'-~i-id~-~-~···_ Sin embargo, en términos de interacción 

soCiai:;:y __ é:f~cfi)s cult-~rales, es indiscutible que s~ presencia lrn 

dej'i:ta·o~~:~·~'~fii··::·SUS --et'éCtoS -desde cualquier perspectiva- ·en el 

e~~~ri~~-¡~ ~~-Ci~i- en el que neceso.riamente todos los sectores de la 

Pl?.:bi_ac_Í.ón ~~~~dÍ~guina se tienen qué mover. 

As1, n~estra investigación pretende dar cuenta de cómo se ha 

organizado colectivamente esta minarla, para enfrentar la realidad 

que experimenta en un contexto en el que las condiciones no les son 

del todo favorables. Para ello, optamos por realizar un análisis 

general de los grupos y organizaciones integrados por poblüción de 

origen mexicano que trabajan en el condado de San Diego, Ca. con el 

propósito de conocer -a travós del e>:.:lmen de sus discursos- su 

situación y las expectativas que las circunstancias actuales les 

sugieren su actuar colectivo. En otras palabras, lo que nos 

interesó fué analizar su problemática, su heterogeneidad, sus 

lideres, sus formas de organización, sus proyecciones y otros 

aspectos que nos hicieran posible bosquejar un panorama que 

explique la posición de los grupos dentro de la sociedad 

sandicguina asi como su interacción e importancia al interior de la 

misma. 

Hemos dividido el trabajo en cuatro capitulas que pretenden 

abarcar tanto referentes teóricos que nos lleven a un sustento 



académico, como a expresiones condensadas del sentir de algunos 

individuos entrevistados (en su mayoría dirigentes de los grupos), 

que nos ayudan a entender las percepciones que éstos tienen de su 

diario vivir en el condado. El primer capitulo integra conceptos 

provenientes de diferentes enfoques teóricos que abordan el 

estudio de la población de origen mexicano en Estados Unidos, con 

referentes teóricos que emanan del análisis de la literatura 

dedicada al estudio de los movimientos sociales. Lu integración de 

estos supuestos, sirvió para bosquejar la propuesta de un enfoque 

teórico abierto que utilizamos como instrumento metodológico para 

guiar nuestra investigación. Los supuestos que fundamentan esta 

alternativa teórica los hemos explicado en los apartados dedicudos 

a los movimientos sociales y la metodología empleada que se 

incluyen en este capítulo. Dicho ejercicio teórico, nos ayudó a 

realizar un análisis lo suficientemente flexible corno para intentar 

abarcar varios aspectos de la realidad que estos grupos 

experimentan, y que tienen corno ejes conductores a los siguientes 

compos analiticos: Lo económico, lo social, lo cultural y 1o 

político. El costo de tal nvcnturü acüdérnica, hu sido el no poder 

desarrollar -en una forma más· detallada- cada uno de los campos, 

limitando con ello las posibilidades de emitir al final un análisis 

que incluyera alternativas predictivas, debido a que no existen 

leyes causales o probabilisticas que puedan rcspaldarl:is. En 

función de lo anterior, es difícil generalizar las conclusiones y 

tratar de considerarlas aplicables para otros espacios en los que 

los grupos integrados por población de origen mexicano también 



desempeñan una labor importante (como en la ciudad de Los Angeles, 

Ca., por ejemplo). En este sentido, el objetivo m·etodológico· 

global, consiste en utilizar esta propuesta como una guia para 

comprender la situación de nuestro objeto de estudio en e1 ámbito 

delimitado por el condado. 

El segundo capitulo trata de ubicar al lector en el contexto 

en el que se mueve el individuo de origen mexicano al interior del 

condado de San Diego, Ca. Para lograr este objetivo, se realizó un 

detallado examen monográfico del condado que pretende mostrar las 

generalidades que lo caracterizan, tales como: Algtmos antecedentes 

históricos, su composición demográfica, su ubicación geográfica, su 

importancia económica y política, la interacción e impacto cultural 

de la población de origen mexicano que ahí reside, etcétera. Estos 

datos tienen como finalidad ubicar al lector en el espacio 

sandieguino. 

Lo que consideramos como la parte más importante da nuestra 

investigación, está contenida a partir del tercer capitulo, en 

donde prc!:icntumos, antes que nada, un amplio detal1e descriptivo -

a partir de las entrevistas realizadas durante nuestro trabajo de 

campo-, Dicho análisis, parte de la premisa de respetar las 

características originales que componen el discurso de las personas 

entrevistudas, ya que esta intención permite rescatar en forma 

clara sus formas de expresión, mismLls que, a su vez 1 nos dan la 

pauta para detectar aspectos subjetivos (simbolismos, usos del 

lenguaje, etc.), que de otra manera corren el riesgo de perderse, 

empobreciendo el trabajo. Inmediatamente después, se realiza un 

10 



esfuerzo por presentar un análisis cunlitativo del contenido 

discursivo de estas entrevistas, el cual está desagregado a partir 

de los cuatro campos analiticos anteriormente mencionados. Este 

ejercicio nos brindó la oportunidad de rescatar varios elementos 

expresados por los entrevistados, que aluden a cada uno de los 

campos, diversificando asi nuestras posibilidades de apreciación. 

Finalmente, en el capitulo cuarto se exponen algunas ideas a 

las que llegarnos. Corno ya hablarnos anotado, estas conclusiones no 

tienen un carácter determinista, sino que más bien pretenden 

exponer una idea general sobre lo que estos grupos son actualmente 

y las expectativas que vislumbran. Obviamente, el futuro en la 

acción social depende del juego dinámico do los individuos en la 

realidad. La intención ha sido efectuar un análisis general sobre 

estos grupos para entender la importancia que su prcscncin y 

labor tienen para la comunidad de origen mexicano en el condado, 

pero esto no excluye otras posibilidudes analíticas m5s concretas 

que, en un futuro, podrian hacerse al respecto. 

11 



CAPITULO I. MARCO TEORICO 
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1. ASPECTOS GENERALES DE LOS GRUPOS INTEGRADOS POR PODLACION DE 
ORIGEN MEXICAN01 QUE TRADAJAN-EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CA. 

El condado de San Diego,.'.ca. ,·-por. su particular posición geográfica 

de colindancia con el ·mun-~~-ipÍ~:- ·cie: Tijuana, a.c., área que 
.. -; --~ .. - - - : _. -

conctituyc el más -important~~.-pu·n_t~.- e.te~ ing:i;eso ilegnl de los 

trabajadores inctocument~ct~s·::~-~>iTC~nos a-'-io· largó cte- la frontera 

México-Estados Unidos, y que recog'e el -asentamiento de una 

considerable concentración de población de origen mexicano, 2 

adquiere singular trascendencia para nuestra investigación debido 

que la cercanía de estos lugares permite una constante 

interacción entre sus habitantes. Así, el cercano contacto de la 

población de ascendencia mexicana con su país de origen, constituye 

un factor que le permite mantener bien definidos sus rasgos de 

identidad frente a los demás sectores que componen la población 

sandieguina. En este sentido, creemos relevante el anf\lisis de los 

' L.1 población de origen mc1dcano en Estados Unidos repre!>cnta wi conjunto difrrencindo en el cual 
distinguiremos: 1) MEXICANOS INMIGltANIES: Personas nacid:is en t'.& .. ico y que viven en E.,,t;¡,dn-. Unid:i-.. A su ve:, 
los l!ICKicanos irmigrantes pueden sul:xiividirse en dos. A} IMHIGR:/INl[S DOCtJH(NIAOOS: Se refiere a aquC\los que 
cuentan ccn cualquier tipo de doci.sr.entación que los acredita para rc:>id\r en Estados Unidos. B} U.IHIGllANT[S 
hlDOCltKNTNlOS: PcbLnción rr.c11ic:ma que no posee dcci.sr.cntcs p:ira rc<;idlr ni tr.:ib.:ijar en la Unión Amcrlc:ma, C} 
INHIGllf\HIES Olll CIOOA.OANIA ESIADWNIO[MSE: Población de origen ll'C_.icano q'Jc h:i .idqu\ridn la ciucl:idanla 
estadounidense. 2) CHICANOS O HEXICAN AMl'.NICANS: Personas que h¡¡n rrncldo y residido e.n Estado<; U.nidos, pero 
que desclendtin de padres lflc .. icanos. Otros conceptos q·~c incluyen a la poblaciCn de erigen me11lc:mo son: 
LATINOS: Se refiere a la poblnción residente en E!.t:idos Unid;¡s quc_prcvicne de cu:itquier pals l;¡tfr,03'!lerlcano'. 
lllSrANICO o HISPANO: Se refiere ·en términos ;:ir.11lio:.- ;¡ l.1 pobl;¡dcn hi~p:inah;1h\:mte. E,..ta categori1;1ción fue 
rcsc:it.ida del trabajo de J. H;:inuc\ Valcnzuela Arce, Cq\turn y /lcciOo Soc:inl de l::i l'ol>\11riu11 tfo OLJ.!J~ 
Ht' .. lcano en f~t;ido-:. Unidoi;, Proyecto de Tesis. Progr:i11:i de doctorado en Ciencias sccia~e'.; ten e~.pccialidnd en 
Soc\olog!a. Centro de Estudies Sociológico" (CES). El Colegio de Hé,.;1co. Hnrzu d~ 1790. 

1 Tan sólo en la ciud.1d de Snn 0\!;'!JO se er.tim:i q:.1e 111 pob\;ición de origen rr,e~ic.1no n~ciende a 229,519 
Individuos, lo cu.ll repre,;cnta el ;!0,7X. de l;:i población total (1,110,S.'.,Q). Por lo que re~pecta ;:il condado, de 
un total de 2,948,016 h;ibitantes 438, 721 sen de origen mo,.;ic;inc, S:in Oll.'!JO rcgicn 1990, Census populatlcn by 
r;:ice. the s:in Oie9n Union. 1-\;:irch 12, 1991. 
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grupos3 integrados por población de origen mexicano qUe en ·una o 

varias formas han logrado solidarizar l_~s .inqu_~etul'.les _de la 

comunidad de esta procedencia. 

La existencia de grupos integrado·s. p'~~ _- p·~blciC:ión de origen 

mexicano trabajando en el cond.:tdo de San.-?i~g~,. supone la comunión 

de voluntades individuales dispuestas a ra resolución de 

finalidades especificas. Ahora bien, los objetivos que persigue 

cada uno de estos grupos no necesariamente tienen que coincidir; 

las necesidades, las motivaciones y las búsquedas deben 

considerarse atendiendo a la composición del contexto en que surge 

cada colectivo. De esta mnncra, las formas de actuilr en el marco 

del escenario social están signadas por el interés que el grupo 

persigue: Los hay que son filinles de orgcrnizacionc5 nucion.:tlcs (en 

Estados Unidos} dedicadas a la población chicana; los hay también 

con objetivos partidistas (politices); religiosos; jurídicos; de 

respeto a lo5 derechos humanos; culturales; de ayuda social (bolsas 

de trabajo, cuidado de niños o ancianos, talleres de oficios, 

etc.} ; de educnción; de ayuda a inmigrantes / etcóteru. El único 

denominador común es el estar dedicados, interesados o dirigidos a 

la comunidad con ascendencia mexicana. 

Sin embargo, para nosotros lo esencial ha sido el estudio de 

los distintos grupos integrados por población de origen mexicano 

pura conocer (a través del rescate de sus discUJ:sos) su situación 

y las expectativas que las circunstancias actuales les sugieran en 

~ Asl.Jllimao; el término grupo de l:i siguiente form.:i: "En el signiflc:ido sociológico, un conjunto de person.:is 
c<1r:icteriznd.-.s por un.-. nctltud colfllln y recurrente." N. Abb119nJno, Oicclon.irlo di! rflo'loffil, F.C.E., HCJtico, 
D.F., 1985, p.ig. 597. 
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su actuar colectivo. Estas organizaciones constituyen una de las 

instancias más importantes en la protección de los derechos humanos 

y laborales en favor de la población a la que dedican sus 

esfuerzos, población que en la mayoría de los casos se ha visto en 

la necesidad de abandonar nuestro país por razones económicas 

buscando un mejor horizonte en la Unión Americana. En este sentido 

adquiere importancia el estudio de esos grupos en el condado de San 

Diego, pues con ello es posible proponer alternativas que ayuden a 

mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros connacionales 

radicados en esta rcg ión, El haber conocido sus miedos, sus formas 

de expresión, la interpretación que hacen de su realidad, sus 

demandas, sus búsquedas, algunos ilSpectos incluidos en su vida 

cotidiana, los resultados que han alcanzado asi como los problemas 

que limitan sus funciones, ha significado un ejercicio fecundo para 

nuestras intenciones. 

A continunción, presentamos los ejes teóricos que guiaron 

nuestrn investigación, mismos que apoyan en un examen hecho de 

la literatura enfocada al estudio de la pobl<Jción _de. origen 

mexicano en los Estados Unidos, que hemos complementado con 

referentes conceptuales provenientes del análisis de la teoría de 

los movimientos sociales. 

15 



2. ENFOQUES TEORICOS PARA EL ESTUDIO DE LA PODLACION DE ORIGEN 
.MEXICANO EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

A partir de los años sesenta, impulsada por el movimiento 

chicano, 4 la minarla mexicoamericana dentro de la sociedad 

angloamericnna, 5 cobró identidad la conciencia sociül 

estadounidense. Hasta entonces, esta minarla habla sido 

escasamente considerada y no exist1a como grupo o pueblo excepto 

dentro de la conciencia interna de la 11 raza 11 • Este grupo surgió en 

los sesenta con el nombre de chic<ino6 y fué subsecuentcmente 

reconocido y aceptado por la opinión pública no sólo norteamericana 

sino internacional con dicha terminologla. Sin embargo, y a pesar 

de este término controversia!, los chicanos son conocidos por los 

angloamericanos simplemente como 11 mexicnnos" y por los mexicanos 

corno "pochos". Lo de controversia! cobra sentido en el momento en 

4 El movi111iffito chicano es el resultndo de un proee~o de conclt-ntil<ición b;is.,do en l,1 di fu'iión d<? filn.bolo~ 
de un;) culturo naeicnal a líl que t:e le atribuye prc9ram.itil;.1n1ente un !•ignificada p:ilitico particulur. Ese 
proceso de ccneientllnción es el re~ultado de hílber logrado elev;ir a un nivel de len;¡u.1je social para la accion 
polftica, sfrUolcs como Aztl;in, Zap.ltil, Villa, etcCteríl. Es, d~ m.1nera lll'.1y especi.1l, el result<ido de un 
fortnlecimlento de sfrrbolc<; qt1o::> !iiignific11n un "no<:otrc<;" a p1rtir d(' v.1\0r!'<: cultura!('<; d1.• or19('n rr('~ic.ino. El 
lnOvlmiento chlcnnc irrpllca, p.1ra aq'J!.!llos que p.:irticipan en Ct, todo un proce'>c de re•.cciílliución alredi:dor 
de tale:; sin.l;o\os dentro dC'I cual figura de fn.1nera promlnNH!.! ln reccn-¡ubt;:i del idicmi<1 c·.p.1nol. E'ita"' i1Jton~ 

h;m !iiido mr.plfíllT'.cnte dc'>arrc!lJd1'i en d trab1jo do:> R~d,;:lfo An.íiJ, ,1.;rrfr;i Q.<:!J~1<J.1: lo'i Chir::n<i'i y t.tl lurh;i de 
lf~r:iclñn, Ht!~lco, Era, 1976; en donde des:fo \.111 ponor11m.1 his1crico, !>!.! anal1ia ta ~ít\.iacióri de lJ poblnclon 
de orioen me~icano en Estados \Jnidcs. 

'• Norn~1\mcnte. tllnto le'> fnve,,ti9;nJore~; cc11.o los lnagr;intes tfo lo,_ movimicnta'o chic.mo'>, suelc-r1 denomin;ir 
on•¡lo:imcricarlQ o ono1lusaj6o .ll e,,t,.do1midcn~c. 

"Existen t<>.Jch<is ver,;fcne~ del erigen eti<r.Jlo3icc del tcrr.dno chic.if!o. Sin L°'tb,1r90, t<il ori9cr1 no p;irece 
tener 111uch:i relevancia frente-¡¡ lo que quieren tfocir con L'I los que lo han adopt;ido para ólutoidentificorsc. 
Chicnno e,; opuesto o "9oll.1cho", a "oringc", o ••.1nglo''. Et tCrníno h.1 adr¡uirido rcll:'v.111ci;i p,1r,1 \o,; riue 
:idopt;iron lo'i movlrnienlcs Ctnico~·sociales·1>oliticos tfo lo~ mio-< t.O dL• dimde s1;r9h•r1m grupo:: d1.;1r.ibolo-<. 
Nln9uno de estos gnJpcs m.1ntuvo nunc:i hc9ernonia sobre los 01ros. Todo-< elles, sin cnbar90, dieren lugar o una 
nucv:i etap:i de los movientes sociales de la población de ascendencia rr.exicnn.1 en los Estados Unidos. Un;i elop:i 
de u.níl vlstbtlid.1d pVblicíl sin precedente que hilo pcns.ir :i muchos que se trataba de un fen.:imeno nut'vo cu;¡r.dc 
solo era lJfl ya viejo fenómeno de lucha que se m.:mifc:.tab;i por pr1rr..-rn vez dentro dc Estíldcs Untdos, logrando 
ulcanccs intcrnacion:iles, Chicano: (AfCresis de "rnc~ic.:inc"). Dfcese d~I ciudadano de los E!iitadcs Unidos de 
ArnCrlca, perteneciente;¡ líl mincrla de origen mexicano alll eA!stentc. 2. Dícese del movimiento relvindicador 
d!.!l libre desarrollo de \a culturo peculiar de estn mincrfo y del 9cce tctlll de su~ derecho~; civiles. 
Diecioo.1rio de In lcngu.1 E<>r.1!mln, Real Acadt'l'llia E!>pai\oln, VigCsima Edición, Tomo 1, 1'\adrid, 1"84. 
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que, a través de la experiencia de ·nuestro trab~jo de campo, 

pudimos constatar que el término chicano- no es unánimemente 

aceptado por toda ln poblnción de ascendencia mexicana en los 

Estados Unidos. Para aquéllos que se hacen llamar chicanos, el 

término tiene una connot&ción eminentemente polltica. Significa 

para ellos el compromiso de una lucha política contra la supremacía 

del nnglo. Otros que no aceptan esta orientación, se hacen llamar 

me:-:icoamericL1.nos, mexicano-norteamericanos, latinos, hispanos, 

hispanoamericanos o hispanoparlantes. Aún hay otros que, siendo de 

origen mexicano, pretenden eludir los efectos de la discriminación 

rechazando toda identificación con México, haciéndose llamar 

hispanos o americanos. Los hay t;;imbién que reconocen su origen 

mexicano y sin embargo no aceptan ser llamados chien.nos. Oc ahi 

que para lo que a nuestro interés atañe, hayamos optado por aplicar 

el concepto población de origen mexicano -mismo que incluye a todos 

los individuos con ascendencia mexicana que habitan o se encuentran 

en los Estados Unidos, sin importar su condición o status legal- al 

referirnos a los integrantes de los grupos que trabiljiln para este 

sector en el caso concreto del condado de San Diego, Ca. 

Ahora bien, las luchas y los movimientos que concluyeron en 

el reconocimiento de la identidad chicanL!. dentro da los Estados 

Unidos, han tenido divcrsns causas y actitudes. Tales luchas y la 

expresión de las mismas han tomndo diferentes fol:'mas y esto 

significa que no es posible analizar un sólo movimiento chicano, 

sino, por el contrario, es preciso comprender que ha existido una 

serie de luchas en diferentes períodos históricos. En este 
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sentido, cada una 'de ellas ha tom.:tdo sus caractcrísticns muy 

especificas ·atendiendo a· las condiciones tanto objetivas como 

·subjetivas presentes en esos momentos. 7 As!, la intención en este 

apartado de nuestra investigación, es tratar de efectuar una 

evaluación muy general de los principales enfoques teóricos que han 

sido utilizados para el análisis de la población de origen mexicano 

en los Estados Unidos -sus luchas, sus inquietudes, sus 

caracteristicas-, centrando nuestra atención en los enfoques 

culturalista, clasista y, finalmente, en el colonialismo intcrno.H 

A) EL ENFOQUE CULTURALISTA. 

La evaluación critica de los rasgos culturales del grupo para 

confrontarla a la cultura dominante, constituye la característica 

fundamental de e5te enfoque. Uno de los aspectos m<1s clclic;¡rlos u 

la hora de pretender el análisis de la comunidad de origen mexicano 

en los Estados Unidos, es aquél relutivo a la intcrpretución de sus 

atributos culturales que se apoya axplicativamente en el origen de 

esta mi noria. H<J.n sido muchos los cu sos en los cuales el m.:incjo de 

estas ideas se ha dudo en forr.ia tendenciosa y en los que su 

sustento se ha basado en prejuicios y temores de 11 analistus 11 que no 

ven más allá de lo que desean ver. 

1 Ho es objetivo del prcsentt' tr¡¡b:ijo efectuar un ¡¡n:ilists historicista par;i el entcndimlcnto de los 
rnovimlcntos chiciinos. Al rcspccto, vCiisc cntrc otr:is fucntcs: ~odo!fo Acuña, op. cit.; Arno\d::i dc Lcón, A 
History of Hcxiciln Amcric¡¡ns In Hou_o;:ton, Hcxlc:¡¡n A::icrlc<1n Stud1~s Pro9rnm, Unhcrsi ty of Houqon, Tcx:is, 1989; 
Juán Gómcz·Quifioncs y Luis L. Arroyo, Cldc<1no Politlc::. r. ... .,tity& Promh: ... , 1940·1990, Unfvt'r~1íy of '11'., Hc•ico 
Pro;>'l'l, Albuqticrquc, 19?0; [.l,wid H.'.lcicl, la otr¡i car¡¡ d<! HCxico: [( Pucl>lo C:hica110, El C;ib.1\llto, Hcxico, o.f ., 
1977: y CBr\os C. Vi:lcz [! Movimiento Chic:mo: ProblC'l!l.1:: y Pl.'~·ctiv;is en L;is Rclacioocs Héxic:o/Elltado.1 
Unldos/1, et. al., UHAH·'lucva Jm119cn, HCxic:o, D.f., 19BD, pp, 183•249. 

" Los conct'ptos e idc:is rclotivos o l'~tos enfoques, fut'ron producto del on,il isi-.: d<:>\ tr.ib.1io de J. H;inucl 
Valcnzuel;:i Arcc, Cultura y Jlcción Social <fo la Pul>l:ición de Origen MC"~ic;ino ~ E"tndao; tJnid<:1s, op. cit., p;p.7· 
23. 
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La sobredeterminación de los rasgos culturales compartidos y 

el surgimiento del estereotipamicnto del mexicano se acentúan con 

la Guerra Máxico-Estados Unidos (18'16-1848), ¡sunquc Meare sefiala 

que los mitos raciales se iniciaron desde principios de siglo XIX, 

pues a partir de la rel.:ición entre la población mexicana y la 

anglosnjona, éstos consideraron que las diferencias culturales 

obedeclan a diferencias genéticas. "A partir de esto, se buscó 

explicar la situación de inferioridad social de los mexicanos, 

cuyos atributos inherentes lo presentaban como perezoso, flojo, 

sucio, cruel y cobarde aunque como contraparte también surgieron 

cstererotipos paterna listas. 119 

En su interesante trabajo Al Norte de México, carey Me 

Willinrns señala que a partir de los a1los veinte se le otorga una 

importancia que rebasa el orden de lo prudente a lo que se le 

denominó 11 el problemn de lo mexicano 11 , mismo que enmarca 

descriptivamente a esta población con los siguientes referentes: 

Delincuencia, condiciones hübitacionales miserables, bajos 

salarios, analfabetismo, problemas de salud, etc., situaciones que 

fueron atribuidas principalmente a la inmigración mexicana. 10 A 

partir de este enfoque, se considera a la poblilción con ascendencia 

mexicana como responsable de su estado, pues se parte de que son 

ª Jolln !.l. Moore, La:> Mexicono!l de los Estndos Unidos y el Movimiento Chlcüno, H&Kico, FCE., 1972, p. 11. 

'"En c:.te sentido, He !.rilliom'\ s('ri,llll: "Los d:itos dcinostrüb."ln que a los mcKitanos tes fílltobíl dirección, 
disciplino y or9:1nfz¡¡ción; qu11 se sc¡rcg.:ib.:in entrl! sf; qu11 tes falt.:ibo desarrollo e lnlcl¡¡tlv;i; y asl 
sucesivamente. una mcntni13 de t11sis de rr.aestrfil prollabon ccnc\uycnterr.ente que les niños dt' habl11 e~poñcla eran 
rctordados porque, scbre la bose de diferentes pruebas de lnteligcncf¡¡, no l\e911b1m 111 c¡¡libre intelectual de 
les estudiantes nng\onortea:nedc.:inos. lo mtiyor p;irte de tlllcJ tcorlas e-.tnb<rn c¡¡r9<1díls gro•,er..-.•ncntc ccn 
svposlcfcncs grntult.:1s sobre r.lCAitancs e indios." Carey He 1.lilllarr.s, fil Harte tJc Mé.1dco: el Conflicto entre 
AO',Jlos e Hispanos, HéAico, Siglo XXI, 1979, pp. 248·249. 
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sus características 11 culturales_~ genéticas,. motivacionnles, 

intelectuales1111 las determinantes·-en la explicación de su posición 

subordinada. Resulta obvio expreSar 'que no estamos de acuerdo con 

los supuestos que sostienen a - este enfoque teórico. Aún 

invirtiendo el contenido de los argumentos utilizados por estos 

autores para utilizarlos en favor de la comunidad de origen 

mexicano, caeríamos en una discusión apasionada que no permitirla 

objetivar la situación de este sector de la población en un 

contexto de interacción con los demás grupos étnicos que integran 

a la sociedad estadounidense. 

D) EL ENFOQUE CLASISTA. 

En este enfoque ha prevalecido una posición que, tornando como punto 

de partida el cx.:irnen de las relaciones de producción, aeñala 

preponderantemente a las situaciones de e>:plotación y ubic.:i. la 

resolución histórica de la opresión y de la explotación en qeneral, 

en la abolición de las clases socialcs. 12 

La explicación clasista destaca la posición de clase de la 

población, y es justamente en las diferencias dcriv.:id.:is de los 

interese::; de clase donde debe ubicat·sc la linea annlítica de 

demarcación. La explotación y la opresión quedan comprendidas 

principalmente en el campo de las clases soci.:i.lcs, donde los 

chicanos constituyen solo un segmento más, junto con les otros 

11 He: llill iaw.s, op. cit. 

n Un dctal le m.::is preciso de l.is ideas que- sustent;in e'lte enfcque, se e-•pon'" en el cn~;iyo de llich11rd 
Griswold Oel Castillo, Huev;is pcrspcctiv.:ts sobre l11 ll>O.l frOlllcri.rn C.::idco·tlQrteamericari.1, en ~ 
nihlio<¡rMico, <El Nacional), No. 9, Hayo 190:., Hiiidco, D.F., pp. 51-S?.; y entre otro.:, tos siguientes tc}(tos: 
David H;erc¡(CDltp.), op. dt.; David H.l:iel, Al Norte del Rfo ílrQVo: (pasado hll"l...:liato, 1930-1981), Siglo 
XXl/UNAH, Serie: La cln-:e oUrer:i l'fl He.deo, No. 17, Hci}(ico, 19e:.. 
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grupos d8. trabüjadores, independiente'mente de las nacionalidades o 

de las pertenencú1'S racial-es. 

A pai'.tit---de-- .lo' expue'sto, podría considet·arse· quri tanto los 

t.r~bajiia~r·~s anglos como los de origen mexicano y demás minarlas 

son sujetoS de-la opresión y explotación capitalista, de donde se 

d~l:.iy.i_ su· situación, y no como um1 característica que surja de las 

diferericias raciales. Para algunos autores marxistas chicanos, el 

elemento principal de demarcación se encuentra en la posibilidad de 

construir un proyecto común de nación donde la identidad nacional 

se define a partir de las similitudes emanadas de la situación de 

clase. La conciencia de clL1.se se apoya en sus condiciones 

objetivas en el proceso de producción y las relaciones que de e1 

emanan, y sobre esto se articula. el proyecto alternativo de 

sociedad. 

Sin abandonar el referente de clase como prioritario en la 

explicación de la situación de la población de origen mexicano en 

Estados Unidos, gran parte de los autores marxista~ chicanos no 

consideran que las reivindicaciones étnicas sean desviacionistas 

u obstaculizadoras en l.:>. configuración de lu conciencia de clase, 

sino que en muchos de los casos, reconocen la especificidad de las 

demandas étnicas corno parte integrante del proyecto nlternativo de 

sociedad. 

C) EL COLONIALISMO INTERNO. 

La teoría del Colonialismo Interno se apoya en los trabajos 

sociológicos de principios de los años sesenta, en los cuales se 

plantea una preocupación prevaleciente por explicar el 
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"subdesarrollo" y las nuevas formas de opresión interna de unos 

grupos sociales sobre otros. 13 El análisis demandaba precisión en 

las características de la opresión, pues las naciones emergentes de 

los procesos de independencia incluinn nuevas formas de explotación 

y subordinación, cuya brutalidad ---no era menor a la existente 

durante los periodos preindcpendientes. El colonialismo interno 

implica relaciones de imposición del poder de una nación, pueblo o 

grupo social sobre otro. El colonialismo emerge a raíz de los 

procesos independentistas triunfantes, a partir de los cuales 

surgen nuevos estados y diferentes formas de poder correspondientes 

a nuevas relaciones entre las clases y grupos sociales. 

Un aspecto importante en el detalle de este enfoque teórico, 

es el relacionado con la caractcr ización de lo que entenderemos por 

colonia. En función de ello, González Casanova 14 sistematiza los 

diferentes criterios formales de definición de las colonias de la 

siguiente manera: 

l. Un territorio oin 9obicrno propio. 

2. Que se encuentra en una situación de desigualdad respecto de 

la metrópoli donde los habitantco si oe gobiernan a si mismos. 

J. Que la administración y la responsabilidad de la administra -

ción conciernen al Estado que la domina. 

4. Que sus habitantes no particip.:i.n en la elección de los más al-

tos cuerpos adminiGtrativos~ ea decir, que sus dirigentes non 

03 Paro el sostenlmh:nto de este enfoque, nos tasamos en el trnbajo de Hanuel Valenzuela, op. cit., asf 
como t11nblCn sugerlm.:is el an.ills del tellto de P.:iblo Cionz.'.ilez C11sam;1va SoeiologfD de la Ellplotaciüo, H.!1dco, 
Siglo XXI, 1980, (primera edición 1969)¡ y el de Rodolfo Stavenhag1m, Las clnlie5 soeiilles en lm; socied.~ 
n!]rnrin5, HCxico, Siglo XXI, 1982, (primer.o edición, 1969). 

' 4 Conzólez C11sanov11, op. cit., pág. 228•230, 

22 



deslgnadoo por el pais dominante. 

5. Que loo derechos de ous habitantes, ou situ.lción económica y 

sus privilegios sociales son regulados por otro Eotado. 

6. Que est~ situación no corresponde a laz.os naturales sino "ar

tificiales" t -producto de una conquista, de una concesión in -

ternac:ional. 

7. Que sus habitantes pertenecen a una ril:a y--~· ·una -Cul~¿~a diS

tintas do las dominantes y hablan una lengua ·t~mbi'.én- d-istinta., 

Para las intenciones de nuestro -.~_i.:ib~j~-, ·:i::_~su~ta .importante 

considerar la definición del concepto· col~n-ia:i.Í.~~o- irltcrno y el 
.· -~ .. :,··_;,," :,·-:· 

uso que se le da como enfoque teórico·: p~'r:a~·::eT'.: ·--estüdio de la 
··> ' 

comunidad de origen mexicano en EstadÓ~· unldos. En un sentido 

general, atenderíamos primerament;e' la siguiente noción: 11 El 

colonialismo interno corresponde a una estructura de relaciones 

sociales de dominio y explotación· entre grupos culturales 

heterogéneos, distintos. Si alguna diferencia tiene respecto de 

otras relaciones de dominio y explotación (ciudad-campo, clases 

sociales) es la heterogeneidad cultural que históricamente produce 

la conquista de unos pueblos por otros, y que permite hublar no 

sólo de diferencias culturales (que existen entre la pobluclón 

urbana y rural y en las clases sociales) sino de diferencias de 

civilización. 1115 Por otro lado, Stavenhagen considera al 

colonialismo interno como el momento de recambio del colonialismo 

al expansionismo económico capitalistil de lLl segunda mitad del 

siglo pasado. Para él, la ideología del libernlismo económico 

constituyó un elemento fundamental de redef inición de las 

'" Gon.tález. Cl!s:mova, op. cit., pág. 2t.0. 
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relaciones ei:itre. los .blanco'S-e. indios.- Era ~l sometimiento indio 

a las necésidcldes ·.~de ·pÓdeies :ext~~nj;~·os; la·--:.expansión de las 

que 

_ mo~¡f ic~~·a~-·>la~~.~· ~ ~~-~-~~i:~ries~-~ _iñt·er-~·En1écis ~ .-. ·-;, PÓ:f-',~· 10~~~ gen_era l·,--. sin 

em_bargo, las r8;la'cio<nes q':le "denomin.amos col~ni~'ié-~::~~~~- i~P~-~¡an~-.-~ 

·las: relaciones de clases. Si bien en UI) s_en~ic:J._o más amplio las 

relD.ciones co.loniales no eran más que un nsP~!==t~ _·de ,l~S- :i;é~aci'?nes 

de clases que el sistema mercantilista forjó- en escala mundial-, :E!n 

lo particular las relaciones de clases entre indios Y .españoles 

(incluyendo los criollos) se presentaban generalmente bajo lu forma 

ya descrita de relaciones coloniales" . 16 Para nosotros, lo 

relevante de estas definiciones, es que toman en cuenta la 

contrastación de las características de la población colonizada y 

la colonizante, en donde cada una de ellas tiene peculiaridades 

internns tanto de clnsc como en sus conform:-icioncs ~~ociillcs. 

Aproximándonos a nuestro objeto de estudio, queremos asentar 

que su utilización como enfoque teórico para analizai- a la 

pobl~ción mexicanu en Estados Unidos adquirió particular relevancia 

con la publicación del libro A.mérica ocupada, de Rodolfo /\cuñn, 17 

•• Rodolfo Stavenho9en, ep. c:lt., pf19. 247. 

11 Acuña, op. c:lt. P;:ira c:ontelltualit•ir, es. p<!rtincnte sciialar que Nr-irlca Oc:tl'-ldl vió la 11J: pUbllc:a en 
1972, ~poc.11 en la que aUn se sentfa lo influenc:ia de los l!ft'C:tos dejados por los movimiento-: sociales quc Sl! 
activaron en lo dCc:¡¡da anterior. Este trobojo logró penetrar er1 lns perspectivas teórica<> de otros nc:.idén1ic:os 
y 11ctivistns c:hlc:11noo;, puer. en ella se reflelliona, 11 partir cfo una visión de "los dooilo...d<ls", el proceso a 
travCs dcl cual se fuC dl:'lincando l11 rcalid.1d t,od11l de l11 poblndón d<J origen mc ... h:.1no en Eo;tmJoo; Unido•;. Sin 
err.b.-irgo, en l;:i sl:'gunda edición de este libro (en 1961>~ Ac:ui\a realiza modific11clones nl te.o.to; una de ell.-is es 
precism11cntc el considerar que el modelo d.;il Colonial ir.ira Interno es pcrtinl:'ntc para el 1111jlisii: rcfcrldo ni 
siglo KIK, pero no pora el KK. VCasc, Rodolfo Acuñ.:i, Occ1••l"'l /IJ:l<'rica• A Uintory of i::hiconn-:, tSecond Edition), 
Horper & Ro1o1, publlshcrs, USA, 1981. 
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en el cual se considera al concepto colonialismo interno desda una 

posicióñ que establece una semejrinza entre la situación de los 

chicanos y la situación colonial' de los países dependientes y sus 

h.nbitanteS. En este sentido, el autor inicia su propuesta 

señál_.ando que, los chic~nos en Estados Unidos deban considerarse 

como--un pueblo c9lonizado, donde dicha conquista fué producto de 

la ocupación y·despojo de su territorio y se consolidó a través de 

la opresión. 11 La historia que contemplamos es la de un grupo de 

~eres humanos que colectivamente, han sido perdedores en una 

sociedad que sólo nma a quienes ganan. 1118 Pnra este autor, la 

situación colonial de la población mexicana y chicann ante el 

11 imperialismo" estadounidense, podria extenderse (con algumi.s 

modificaciones) hasta el momento en que fué escrito su libro, pues 

considera un proceso de colonización en el sentido tradicional que 

se va transformando ( 11 tornando en cuenta las variaciones") en una 

colonia interna, estableciendo una similitud entra lns scmcjnnzas 

del proceso de colonización de la población mexicanu en Estados 

Unidos y la "colonización de otros pueblos del Tercer ?·Iundo 11
• 

Esta posición considera a los mexicanos y chicanos en Estados 

Unidos corno una población conquistada, explotada y oprimidll por los 

conquistadores anglos, plnntcamientos que el autor sostiene con las 

siguientes palabras: 11 El núcleo de la tesis de esta monografía es 

mi argumento de que la conquista del sudoeste creó una situación 

colonial en el sentido tradicional: El territorio y la población 

1 ~ Acuña, op. cit. p.39. 9. 
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mexicanos f.uerory contr'OladÓs- pc>r unos É:~tados Unidos imperialistas. 

( ... ) -La,.co"i~rÍiz~b~ó~ ·~1~-U~-:~_~i-~ti.~ndo ~c~ualmente, pero, tal como 
... , ,, \ ' - :. 

menci~né ·. ·~n~~~c;·-,'.-~,~t~~~'!:~,,,_,i.a~·i~~~ory~~ ~ Los angloamericanos todav ia 

eXP16tan· Yi-'máhiP~l·~~--':'~·'.;·,.l~~-::-~e~~~añ-6:~:Y·_~odavia los siguen relegando 

a_ su_-~-~-itu·~:~i~~<.::· i~-t:er_J::¿,·~~" A-'._!~~· -~~-xic~~os· les sigue siendo negada 
, ~-~-: 

Ía det.ermi;,ac·ió'n -po1_i.t'.ica· _y eCo~Ómi~a, - Y si9uen siendo victimas de 

estereotipos y prejuiciós racia-les ~laborados por quienes se 

sienten .superiores. Asi pues, · sostengo que los mexicanos en 

Estados Unidos siguen siendo un pllebl~ colonizado, pero uhora el 

colonialismo es interno, se produce dentro del país en vez de ser 

impuesto por un poder exterior. ul'9 Para él, la población mexicana 

en Estados UnidoG constituye una nación dentro de otra en virtud de 

que, de acuerdo a sus propios términos: ºpsicológica, social y 

culturalmente siguieron siendo mexicanas". zo 

Algo sumamente relevante, en nuestra opinión, es que el 

colonialismo interno rnnrca un ónf.nsis muy especial en los elementos 

que tienen que ver con la identidad cultural y la conciencia 

polítici'.l; es por ello que más allá de l<-1ti c.liCcrcncins c~:istentes 

entre los distintos sectores y grupos de población mexicana en 

Estados Unidos, se ponderan las identidades que emaniln del origen 

común. En otras palabras, esta teoría rescata -desde una 

perspectiva histórica- la manera especifica en que se articula una 

tradición que involucra identidad cultural, además de situación y 

'" lbldi:m, págs. 13 y 15. 

"' lbldcm, pág. 15. 
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conciencia de clase, con los diferentes' proyectos que han enmarcado 

la reilfidad potencial de la poblaciÓn éte ."0ri9eÍ1 inexicano en Estados 

Unidos, ubicando los diferentes procesos-· de':·~:socialización y de 
''·: 

disputa tanto por la obtención de ~ecUrSos, como en la búsqueda de 

participación de la memoria y el sentido>sociDL La especifica 

inserción de este sector de la poblac~ó~ en- e1 proceso productivo 

estadounidense, además de su articulación social en tanto 

asalariados y miembros de una comunidad atávicamente discriminada -

asi como su experiencia histórica- han otorgado rasgos especif icos 

al contexto en que interactúan donde la pertenencia étnica y de 

clase han jugado un papel fundamental. La población de origen 

mexicano ha sido discriminada casi permanentemente y ése es el 

elemento que se destaca, buscándose los aspectos estructurales que 

han obstaculizado el desarrollo de esta minoría. Para ello se le 

considera corno una población colonizada por el poder 

estadounidense. 

Considerando que este enfoque teórico asume como contrarias a 

las posiciones culturalistas y a las visiones que af irmun que los 

elementos culturales derivan de manera lineal de las condiciones 

estructurales, resulta justo señalar que el modelo del colonialismo 

interno presenta importantes avances sobre aquéllos. !lo obstante, 

es también pertinente señalar que la propuesta adolece de dos 

limitaciones fundrJmentales: en primer término aludimos a la 

ubicación de grupos que .:i.ctú.:in dentro de 5.mbi tos de acción 

estrict;;i.mente delimitados; en otru.s palubras, la adscripción a 

ciertos roles soci<:i.les corresponde únicamente a los miembros de 
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determinado grupo cultural O étnico y se deja de lado ln 

consideración ·de que, en las sociedades actuales, los límites 

sociales estüblecidos a Pi'.lrtir de los ;;itributos étnicos son 

r~lativamente más permeables, lo cual permite que miembros de los 

grupos culturalmente subordinados consigan participar e incluirse 

en .üquellos espacios sociales anteriormente exclusivos de los 

grupos dominantes; lo mismo sucede a la inversa. La segunda 

observación critica a este enfoque teórico, se refiere a que 

considera en forma muy estrecha la diversificación social. Es 

insuficiente reducir todo a movimientos de clase y étnicos, pues 

los individuos y grupos -independientemente de su posición como 

dominantes o subordinados- han ampliado hoy en dia sus 

posibilidades de acción, involucrándose en movimientos ecologistas, 

feministas, juveniles, de liberación sexual, antinucleares, 

pacifistas, etc. 

Luego de este breve acercamiento a los principales 

planteamientos que sustentan las tesis de los perfiles teóricos 

avocados al análisi::; de la población de origen mexicano en Estados 

Unidos, es preciso manifestar que, a nuestro parecer, las 

propuestas del colonialismo interno y clasista no se contrüponen de 

una forma irreconciliable, sino que sus diferencias radican en los 

distintos énfasis que cada unu observa en los análisis de las 

relaciones fundamentales que explican la opresión de las minorías 

en Estados Unidos. Una visión compartida de estos enfoques, 

permite una comprensión más acabada de la rcalid.:id que vive la 

minoría que nos ocupa. 
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Asi, esta perspeCtiva· .ádVié'rte cle'sde · el· principio una 

aChnite'' ú1's -drf~-r~n·c:i.:~~'io·n-~·s :~c-Uit\iicl1tú;'~-inh"érci-r1t·és< ~('c;a·da:_- gru·pc; ~-- En -

otros térmi.nos··, las accioñes d·e_ i~·. Po~i~-c~L:;~ ·$!'.~-~~'f~-~,;:·~~~iccino en 

Es~ados Un~·d_o~ ~el~_- mov_~~i~~t~-- ~~-~).;~_~o~--'.~~~~~~'.~r{~~~ri~-~dci~rs~- ~om-o un' 

fenómeno de conci-eritizacióñ p-olitica. _ 

En un plano individual, la autode'finición como chicano 

equivale a haber alcanzado un estado de conciencia politica en el 

cual, tal autodefinición, corre paralela con la conciencia de 

situnción de opresión y con la identificación del opresor. De esta 

forma, la autodefinición como chicano implica haberle otorgado una 

direccionabilidad pol!tica al hecho de pertenecer a una población 

identificada como de origen mexicano. Es cambiar el orden de los 

factores para utilizar en ventaja propia los criterios de los 

grupos dominantes (caracter!sticas étnicas) para el tratamiento 

discriminatorio. Es usar el racismo de la sociedad norteamericana 

para promover la identificación colectiva de aquóllos que son 

discriminados por su origen mexicano. Es transformar el elemento 

identificador (lo mexicano), del que se deriva la discriminación 

por pnrte de los grupos dominantes, en elemento cohesionndor de 

un.:i. comunidüd en condiciones de subordinación -de historia, de 

cultura, de enemigos comunes- por pnrte de los grupos dominndos. 

En este contexto, es comprensible el énfasis puesto por los 
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chicanos en 1~' supe:_rvJvenc_ia ~de ia ~tlltura · mexicann para el éxito 

-:co~~,~-eS~~;p~~A~i~.<~~,~~~~a·~·· l~~<io .:de ·lo ~xp~eSto! en Estados 

unid.;s ci~E!xi~t~rt-·~'na.~-io~.~i'licta~~s-:: difi;~~-~te~-- perO'·· subordinudas al 

proYéc.to ::~-i~~--~~-61~'~- ·.domil"!~_nte, ~- a/-~l_laJ.-· -~u~d-~n- sOmetidos no sólo los 

resident~_s;\i~_ ori~en mex.ica-no, sino también los miembros de otr~s 
minoria~ tales ~orno los negros, los chinos, los coreanos, etc. El 

racismo. y la división sociocultural de oportunidades propiciaron 

que conjuntamente con la división social del trubajo so 

desarrollara una fuer-te opresión racial, la cual también posibilitó 

una maYor fuerza en las idanticlades culturales de r-esistencia ontre 

la población de origen mexicano en Est~dos Unidos. 

Si nos avoc.:unos a un onálisis estricto de los urgumantos 

sustentados por la teoría del colonialismo interno aplicados al 

estudio de la población de origen mc>:icano en l.::\ Unión Americana, 

debemos ser cuidadosos pues esta perspectiva requiere de 

acercamientos que recuperen la caraplejidad, divcrsid.:id y 

motivaciones de esta poblaci6n. La 11n~ción chic.:in.:1.11 pertenece al 

terreno de lo ideal, donde el discurso y lu acción se orientan 

hacía la construcción en el imaginario colectivo de un proyecto 

distinto. Entre la población de origon mexicano en Estados unidos 

existen expectativas diferenciadas, por lo cual no podemos hablar 

de un proyecto amanado exclusivamente de la idontidud cultural 

11 víctima 11 de una opresión, sino que se abre un abanico que 

involucra desde posiciones intcgracionü:;tas hns.ta ulgunns que 

consideran a Aztlán como la opción de una nación chicana 
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independiente, -como luego veremos en el análisis de las 

entrevistas que realizamos-. En nuestra investigación, la 

consideración de estos referentes ha sido importante en el análisis 

de los grupos intagrüdos por personas de procedencia mexicana, pues 

con su entendimiento es posible comprender la dinámica bajo la cual 

se: mueva esta minoría dentro de los Estados Unidos y, mds 

específicamente, dentro del condado de San Diego~ Uo obstante, 

creemos que parn llegar a un entendimiento mtis amplio de los grupos 

como objeto de estudio de nuestra tesis, los planteamientos 

teóricos que sustentun algunos de los estudiosos de los movimientos 

sociales, ayudan a complementar lo hasta aquí eser i to, pues el 

detalle da varios conceptos manejados por estos autoras, viene a 

aclarar el panoramu en el cunl se mueven los grupos estudiados. 

3. nEFERENTES TEORICOS PARA REFORZAR EL ~NALISIS DE LOS GRUPOS 
INTEGRADOS POR J?ODLACION DE ORIGEN MEXICANO EN Sl\N DlEGO, CJ\ .. 

como anotamos en el apartado ~nterior, el estudio de la población 

de origen mexicano en Estados Unid.os necesita de nproximaciones 

analíticas que rescaten su complejidad y diversidad. El uso de 

enfoques teóricos como el modelo del colonialismo interno nos 

permite avanzar en este ~entido. No obstante, reiteramos la idea 

de que este modelo contiene dos limitaciones importantes; la 

primera se refiere a la ubicación de grupos que actúan dentro de 

ámbitos de acción claramente definidos. Esto implica que el 

ejercicio de determinados roles socinles, corresponde únicament~ 

a los miembros de cierto grupo cultur.;¡l o étnico, lo cual ignora el 
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hecho de que en las sociedades de hoy en d!a, aún cuando en 

.términos generales prevalezca una división cultural del trabajo, 

los límites sociales establecidos a partir de. la connotución étnica 

san relativamente más permeables, permitiendo asi que miembros de 

los grupos culturalmente subordinados se incorporen roles 

soci'ales anteriormente exclusivos de los grupos dominantes, 

mientras que lo contrario también se da. El segundo elemento 

critico al modelo del colonialismo interno, se refiere a que 

considera de manera insuficiente la diversificación de la acción 

social. Asi, nuestrus perspectivas analíticas Ge reducen al 

contemplar sólo movimientos de clase y étnicos, pues se deja de 

lado el hecho de qua los individuos y los grupos pertenecientes 

tanto a lns culturas dominantes como a las subordin.:lc.las, han 

ampliado sus posibilidades de acción y se involucran en movimientos 

ecologistas, feministas, juveniles, de 1 ibcrución scxua l, 

antinucleares, pacifistas, etc. En este sentido, resulta limitado 

reducir la dimensión de la acción social n los aspectos étnicos y 

de clase. 

Como un intento por complementar el uso de este enfoque 

teórico, y asi superar las deficiencins anteriormente enuncindas, 

proponemos los siguientes conceptos que, apoyados en la literatura 

enfocada al estudio de los movimientos sociales, nos ayudarán a 

aproximarnos en una forma más precisa, al análisis de nuestro 

objeto de estudio. 



A) LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

construir un esquema teórico desde la perspectiva de los 

movimientos sociales que nos permita entender y explicar a los 

_grupos.integ~~do~ por poblaci~n de origen mexicano que trabajan en 

(¡!l _co~dado d~_,San- Diego, Ca., implica considerar su relación con 

o'.tra-s· .. Ca-'t:tigo~l.a~ anali ticas como la sociedad' lüS clases, los 

sujetOS y loS: Í.Íldiviáuos, donde cada una de éstas se inscribe en un 

niVe1 de ábstracción y en un tiempo social determinado, lo cual 

exige trabajarlas respetando siempre los espacios y los tiempos 

que les corresponden. En este sentido, al considerar a los 

movimientos sociales como multidimensionales es preciso percibir 

también una realidad que requiere, para una mejor comprensión de 

los mismos, el tomar en cuenta lus diztintas manifestaciones y los 

componentes de cada fenómeno. Es también importante entender la 

correlación que se da entre lu cstructut·a y las percepciones 

individuales, ya que en la articulación de estos elementos se 

expresa la acción de los grupos. Iremos, con apego al análisis del 

trabnjo de algunos estudiosos de los movimientos sociales, tratando 

de aclarar todas estas ideas y conceptos que conformun el 

complemento de nuestro marco teórico. 

Para delinear el perfil tcót·ico de la invcstig.:ición, es 

pertinente manifestar nuestra avenencia con los autores 

cuéllar/Durand quienes en su texto Clases y sujetos Sociales: Un 

Enfoque Crítico Comparativo, proponen el uso de un "esquema teórico 

abierto", el cual permite un mayor acercamiento a las situaciones 

concretas de la dinámica social. Esto porque, según los autores, 
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el uso de teor!as cerradas limita el análisis de los fenómenos 

sociales 11 a1 encasillarlos en formulaciones hipotéticas o 

propositivas preestablecidas, articuladas alrededor de criterios de 

verdad fucrtes 11 , 
21 

Este esquema teórico abierto sustenta como propuesta 

fundamental "la posibilidad teórica y empirica de analizar las 

clases sociales y sus luchas incorporando la estructura y los 

sujetos 11 • 
22 As!, la pretensión ubica un espacio en donde se 

articulan las distintas unidades de análisis que nos interesan 

(individuos, grupos, sujetos, clases y sociedad) circunscritas en 

distintos tiempos pero coincidentes en determinados momentos. 

De cualquier forma, es importante precisar que nuestra 

atención se dirigir<) hacia los sujetos colectivos {los grupos 

integrados por población de origen mexicano). Los actores 

individuales nos interesan sólo como agentes productores y 

transmisores de los rasgos socioculturales que definen la identidad 

culturiJ.l y ltl conciencia politica de esta minoria en Estudos 

Unidos. En este sentido, nuestra perspectiva apuntu al rescate de 

elementos teóricos que permitLln acercLl.rnos a r;:isgos importantes de 

cada grupo que, de otra manera, pudieran quedar relegados en el 

plano de lo ignorado. 

"Angóllca C:uéll11r y Vfttor M.:mut>l Durand, C:la~t'S y Suil'ta~ Sod;¡IL•s: Un t'rlfO(JlJ~ Critico Ct.,n1ratl110, llS· 
UllAH, 1990, p;ig. 2. 

11 C:uóllar/Durand, op. cit., plig, 151. 
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D) LA ESTRUCTURA 

Los autores que hemos analizado coinciden en su critica hacia los 

modales teóricos 11 cerrados 11 que pretenden explicar los fenómenos 

sociales bujo la lógica de csquemus hipotéticos predctcrminndos en 

donde las clases, los sujetos y los individuos actúan en función de 

un determinismo estructural-economicista que impide la percepción 

de relaciones e interacciones que se alternan entra estos niveles. 

En contraposición, argumentan que el problema de la relación entre 

estructura y sujeto debe verse desde ln ópticn de la acción de un 

todo que comprende -en la realidad social- aparte de nuevos 

sujetos, la coexistencia de otros niveles (sociedad, clases, 

grupos, individuos). "El significado e interés analítico de los 

movimientos sociales reside en buscar en ellos evidencias de 

transformación profunda de la lógica social. 

cuestión es una nueva forma de hacer política y 

Lo que está en 

nuevn formn de 

sociabilidad, Pero más profundamente, lo que se intuye es una 

manera de relacionar lo politice y lo social, el mundo público y la 

vida privada, en la cual las priicticas sociales cotidianils se 

incluyen junto a, y en directa interacción con, lo ideológico y lo 

institucional politice. nZl En este sentido, encontramos en el 

análisis de los movimientos sociales unu red de significantes en el 

proceso de constitución de los movimientos sociales que 

diflcilmente pueden ser aprehendidos si nos apegamos a marcos 

teóricos cerrados que desconozcan el aspecto subjetivo de estos 

11 lbldem, piig, 21. 
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fenómenos. Esto lo explica claramente Eder Snder cunnclo nnotn que 

"en realidad siempre es posible relacionar los procesos sociales 

concretos con las caracteristicas estructurales, no obstante que 

ese procedimiento no agrega ni una coma a la comprensión del 

fenómeno; apenas si da la apariencia de scguridnd tcóricn al situar 

un caso particular en un esquema interpretativo consagrado. ( ... ) 

El único problema es que de esta manera se borran las 

caracteristicas singulares que m.:'is llamnn la atención, si nos 

avocamos a examinar el fenómeno en su propia originalidad. En este 

caso, los patrones comunitarios, una particular formación de las 

nociones de justicia y derecho, la aversión por lo que es 

considerado politica, por ejemplo, aparecen sólo como simples 

trazos coyunturales de un proceso genérico, siempre fiel a si 

mismo. 1124 

Los movimientos sociales -como el movimiento chicano, en sus 

distintas etnpas- cuestionan las relaciones de clominación 

existentes en relación a los recursos culturales, en ese sentido 

son una manera particular de conflicto social donde los 

contendientes se encuentran claramente identificados y en el 

movimiento mismo se busca controlar los modelos cultut·ales. 

De cualquier forma, el hecho de que la critica dirigida a l.:i.s 

visiones deterministas que privilegian el análisis estructural en 

al estudio de las clases y movimientos sociales sea un aspecto con 

el cual estemos de acuerdo, no es motivo para caer en la irónica 

~• Edcr Sridcr, "'ln emergencia do:: nuevos sujetos socí11IC's". Act;i Soeiolóqicil, FCPyS·U!IAH, H;iyo·Ago!oto, 19?0, 
pág. 67. 
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trampa de otro determinismo que, a su vez, excluya a la estructura 

como elemento importante en un trabajo como el nuestro. No. Si 

esto fuera as!, incurrirlamos en el mismo error que se critica. 

Dujo esta lógica, nuestra intención es incorporar a la estructura, 

las percepciones individuales que darán sentido a la configuración 

de cada uno de los grupos examinadoz. Lo que pretendemos es 

armonizar la relación que existe entre la estructura y lo 

indeterminado precisamente de esas percepciones individuales que 

activan a los grupos luego de aprehender, objetivar y representar 

un.::i realidad social, sin marcar la preponderancin de ninguno de los 

dos aspectos, mds bien conjugándolos en la dinámica de lo social 

para analizar sus actitudes, sus proyecciones. 

De esta manera, la definición de estructura que hemos 

recuperado es la siguiente: "· .. el conjunto de reglas de que 

disponen los individuos de una sociedad determinada para pensar y 

orientar su acción. 1125 Con ln intención de tener más claro el 

concepto de estructura y asl convertirlo útil anallticumente, se 

proponen las siguientes especificuciones: 

- Interioridad y exterioridad do lao estructuras. En donde h.1y 

que reconocer que la estructura tiene una existencia indepen

diente de los individuos de una sociedad. La acción individual 

so lleva a cabo de acuerdo con dichas eGtructurao 1;ólo si el 

individuo las ha interiorizado, ha sido socializado en ellas, 

ha aprendido a uo.>rlilo p.Jt·a no1·mar eu conducta. 

"'Cuéll1:1r/Ourond, op, dt., pág. 23. 
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- La capacidad racioni'llizadora y ordenadora de lan est1·ucturao 

respecto-de las prácticas sociales, se deriva de '1a in-tet"oubje

tividad, de la validez. que loo individu~s leo otorgan y que 

posibilita el cálculo social. 

- La arbitrariedad de los principios ordenadores de las prá.cticas 

en donde se explica que las reglas - no ienponden a -principios 

últimoa, do la naturaleza o divinos, sino que son producto de 

la imposición da principios particulares sobre el resto de la 

sociedad. 

- El cambio de lao estructuras como producto de la acción de los 

individuoa o los sujetos oocialos que modifican en cada uno de 

nus nivelea al se11tldo de las regl.ile p.ira imponer emergentes 

principios particularea, igualmente nusceptibles de ser recen-

eiderados con el paso del tiempo. 

Ahora bien, al aceptar el marco de referencia (la estructura) 

en el cual se mueven los individuos, es indispen~able tomar en 

cuenta que éstos la transform.:tn .:t t1·avés de sus ncciones, lo cual 

supone implícitamente que poseen autonomia y voluntad propia. Es 

ilqui entonces donde lo que llamaremos el principio de 

reflex:ibilidad26 adquiere trascendencia, es decir, 11 
••• la capacidad 

de los individuos de pensar su acción, sus prácticas e incluso sus 

reglas y, a pnrtir de ello, reaccionar críticamente, proponer 

nuevos principios clasificatorios y luchar por ellos. 1127 Esto es 

importante porque a partir de este principio empieza a adquirir 

sentido la relación estructura-individuo en la que la dependencia 

~n Sobrl;! d conc:l:!pto do:: rl:!fk1dbilldad vóasl:! A. liulddens, lhl:! Constitution of Socil:!ty, Unhicrs\ty ol 
Cal lfornia Press, Berkeley y Los Angeles, 1984, capitulo l. 

11 Dunmd/Cuét lar, op. t:ft., pi\g. 26 
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as más transparente a la vez que azarosa. Es la autonomía 

inherente al individuo la que le permite actuar, pero es también la 

estructura la que le ~arca las condiciones para esa acción. "La 

reflexibílidad pres~pone Carnb~·ds que· aÍteran 1-~ le9_i'.ti~Ídad de la 
' - . -- . - ' - _- _-- - ~ .-

estructura- O de-a1gullas·--reg l~E('qüe 'inciden --en la-:Vidi{.dél ~ i ~di v fduo 

o del. sujeto .. y. qu~.-.'1e~-~le~~~; a\~lrinte~'.-rs~-1-a n~ce!Údad de cambiar 

o simplemerlte: a-:-no··<~se~u.-ir'' con··-1as :--~~.s~~-S; ·r_eglils-. ( ••• ) La 

-eStructura ··condiciona ~p·_ero·, ---gr-a6ias· _-a ;.fa:·-r-ef1eXibiridad, no anu-la 

··a "los-- iiidiVidÜos ,.. o - ·su-j~to~~ ··~~Ciai'~s:·;¡:28 - · SabemOs que no 

necesariamente coincid~n la raci'onalida·d colectiva y l;;ts 

racionalidades individuales que participa_·n en ·1a acción, pero 

creernos que independientemente de- los múltiples intereses que 

subyacen a la acción colectiva, es necesario priorizar los rasgos 

que en ésta se perfilan. 

C) LOS CAMPOS ANALITICOS 

Existen, en el plano de la realidad social, referentes 

estructurales e ideológicos heterogéneos que pueden conducir a la 

conformación de mUltiplcs movimientos sociales bajo el sustento de 

una buse estructural similar pero orientudos hacia intereses 

diversos, a objetivos distintos. En este sentido, la propuesta 

teórica que manejamos nos permite establecer la coexistencia de 

cuatro campos anallticos con los cuales es posible entender a la 

sociedad, las clases, los sujetos y los grupos sociales desde una 

panorámica que relaciona a la estructura con el orden social. 

¡M lbidi:m 
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. . 
Esto's Campos.~ son -'aet.erminantes Para -.'el -~~teridiIDient~ de- nuestro 

·'·. ,.·. 

trabajo aebidO .,_·a·· que >f.uer¿ó_ .·~t11i'zado.S Como :_.ut( instrumento 

met~d~l~5j.1co -~~E/ Per~·~~~'¿ ,-~~~?~i-~~~ry~,~-~:~:(:-~~ r.e~lida~, que-- perCiben 

los :·c;rup~~--:-~~t~~~ist~~~'?~};:.: P/iia-~e~~; '.1~~(:{~.~ ;~-:···".~~;-.::· 
l. Ei-: ocoñ6-m1~~-_. ti.·a·s rél~cl~nes d~: pr~d~~di:'¿n~,~-~\:~é~~:i~O'..:~·s·~~-¡~;· 

·:~· ':_~~:': -''.~::\~::;.·. __ -:._~:;:.'.'."---7'-·'.\-" 
to). ''-~~~-'¿-

de la sociabilidad). ---

3. El cultural. (Entendido como el espac~o~~~ ~~-:l·{m~:¿::i~~; de.la 

ideologia, etcétera). 

4. El político. (Concebido como lo L'Oferente a la doml1rncló11}. 

Para el co.so de un análisis como el que nos ocupa, lo 

pertinente es no privilegiar la supremacia de ninguno de los campos 

dentro de la sociedad como un hecho inamovible, pues ésto dependerá 

del juego dinámico de la realidad; es preferible ntcndcr su 

relación como una interacción causal. Al respecto, nuestros 

autores nos explican que 11 el considerar la interacción cuus.:i.l como 

principio de vinculación de los cuatro campos, implica reconocer: 

Primero, que cada uno de ellos tiene cierta autonor.iin en su 

reproducción; segundo, que existe interdependencia entre ellos, lo 

cual implica que el cambio en un campo provocarii efectos sobre los 

demás, y tercero, que existe una totaliclad que articula a las 

distintas partes y les otorga scnticlo. 1129 Es pues aqui en donde 

el marco de la estructura, aunado a las percepciones -que, basadas 

en el principio de rcflexibilidad que tienen los individuos- cobran 

'" Cuóll11r/Dur."1nd, op. cit., pdg. 27. 
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un significado dinámico que nos ayuda a entender el·coOtexto en el 

que se mueven los grupos integrados por población:: 'de ~rigen 

mexicano del condado de san Diego, ca. · asi é.orno- i:-os_ e!fe"ctoS· de ·-sus 

acciones, tomando en cuenta la interpretación :_que los intcig~antes 

de estos grupos han elaborado a través -de· 1a .. Conjugación dé. dichos 

campos. 

De esta forma pues, lo económico, lo social, lo polit:lco y lo 

cultural se articulan de manera concreta en el sentir de cada 

individuo. Esta observación adquiere su valía en la medida en que 

- se comprenda que es posible apreciar en el escenario social la 

interacción de sujetos de todo tipo: Clasistas y no clasistas; es 

decir, sujetos que se aglutinan en torno a elementos simbólicos, 

ideológicos (por ejemplo los religiosos, los políticos, los 

reclamos de grupos étnicos en algunas sociedades como el cuso que 

nos ocupa) que están por encimd de un examen estructural y otros 

sujetos sociales que si están pt"evinmentc definidos en los murcos 

de la estt"uctun1 social y económica (hablamos en este caso de los 

obreros, campesinos, empresarios, etc.); situación que explican de 

una manera muy clara los autores referidos con las siguientes 

palabras: 

"Los sujetos sociales representan siempre, históricamente, la 

expresión de modificaciones sociales que rebasan los límites del 

proceso de identidad y reconocimiento social institucionnlizmlo. 

Pero, a diferencia de los sujetos cl<tsistus, los no clnsistus 

carecen de procesos de reproducción similnres, por lo tanto existe 

una indeterminnción que impide pretlccir su constitución y en 
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muchos casos, su desarrollo~ ( ••. ) es-nec"eSario recuperar en el 

aniilísis-.concreto, sú pr~~~so,_.:_d9:':có~.s~~t,uCi_?~ Y_. :~_e· Pr:~ctic~, no 

sólo para. 'conocer sUs p·otenciaiidaa·~~·-:· sfno-~ también· par_ª-'. s~~~r 

cuáles son s~s- efectos· sóbr~-:~ Ot-ros ?~je:~..,?s ~-~~b¡~:i;i·- Y __ ;~obre- la 

dinámica social. u3o 

D) LOS NIVELES DE ANALISIS 

Tenemos -hasta ahora- el marco estructural en.- el _ cua_l es,,_ posible 

ubicar la presancia e interrelación constante, permanente, de 

individuos, sujetos y clases sociales y, en consecuencia, la 

proyección de su acción social. seria nuestra siguiente intanción 

consignar a cada uno de estos niveles en una temporalidad 

específica que atienda a la interacción del individuo con los 

distintos niveles y le dé ln oportunidad de actuar de .ocucrdo a la 

dimensión en la que se encuentre, expL~esundo asi sus vínculos con 

lo social, lo politico, lo económico y lo cultural mediante un 

arreglo constantemente dinámico en lü realidad social. De esta 

formn, tendr1amos que: 

a) Las c:ltlscs. Soria ol nivel 4ccoslblo P•lt".:i ol entendimiento do 

pt"oeesos a lat"go pla~o, de "procesos de C.poca". 

b) Los sujetos sociales. La acci6n de este nlvol quedaría ubica-

da en el terreno de la coyuntura, 

e) Los individuos. Su campo de acción queda en el .ámbito coti.Ula

no, de la vida diaria. 

Es necesario asentar que la observancia de estos tiempos no 

debe plantearse desde una perspectiva lineal; cada uno atiende a 

!><• lbidCfll, pág. 37 
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unidndes especificas que no ~e-excluyen (lo individual, lo grupal, 

lo social, etc.) sino que interaC~úan _entre si, al igual que los 

campos ana11ticos. Uno se desPlaza en .estas dimensiones casi a 

diario Y- las más de las veces, ,siii pércibirlo; pocas veces 

reflexionamos en torno a -lo ptlblico y lo privado, o en cuándo 

estamos en ésta o. en aqué11a·--·cÜÍnensÍ6n. A continuación, un intento 

por detallar aspectos que configuran a cada uno de estos niveles. 

a) Las Clases 

Para este nivel anal1tico, considerariamos en primer término la 

afirmación que sustentan los autores Cuéllar/Durand en el sentido 

de que 11 ••• partimos del reconocimiento obvio de que lus posiciones 

de lils clilses sociales en el mundo capitalista corresponden al 

proletariado y a la burguesia. Pura nosotros, éstas son las únicas 

clases sociales, lo cual no quiere decir que no existan otros 

agrupamientos, grupos o sujetos sociales que interactúan con las 

clases en la definición de un orden social o en las luchas para 

cambiarlo. 1131 En este sentido, la acción clasista, como una huelga 

general o una revuelta, no se expresa por lo regular orgánicamente 

unida, sino por sectores o grupos de trabajndores o empresarios que 

se conforman como sujetos clasistas. Un sujeto sólo es clasista si 

expresa intereses de clase en el espacio de la política. A su vez, 

la acción política de un sujeto clasista sólo se articula con la 

acción social cuando logra sus propósitos generales y por lo tanto 

logra transformnr las reglas del quehacer social. 

" Cuóllar/Ourand, op. c:it., p!ig. 31. 
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La acción clasista sólo cobra significado al nivel de la 

sociedad global, por lo que es inútil aplicar el análisis clasista 

al terreno particularizado de la sociedad, dentro de cuyos 

espacios los sujetos sociales actúan e interactúan con base en 

otras oposiciones también particulares. Es claro que existen 

influencias orgánicas o ideológicus, pero esto no autoriz<t a ver 

lucha de clases en cualquier rincón de la sociedad. Más aún, la 

lucha de clases o la lucha contra una clase se puede expresar en un 

terreno particulnr de la sociedad, para cambiar reglas 

particulares, pero para que así sea, dicho cambio debe estar 

claramente vinculado a la acción transformadora general del sujeto 

clasista. 

b) Los Sujetos Sociales. 

Un sujeto social es una colectivididéld en la que se construye una 

identidad y se organizan acciones a través de las cuales sus 

integrantes tienen como premisa defender sus intereses a la vez que 

se reafirman en esas prácticas. Son, pues, conjuntos de individuos 

que se solidarizan y organizan para alcanzar intereses u objetivos 

comunes a través de su capacidad para generar acciones colectivas 

que pueden incidir en un sector o en el total de lu sociedad. Sin 

embargo, debemos dejar claro que no toda agrupación o conjunto de 

individuos conducen a la constitución de un sujeto social. Existen 

en el escenario social otros actores con caracter!sticils 

culturales, sociales, politicas y económicas bien definidas, que 

permiten identificar claramente su ubicación en el orden social, 

por ejemplo: Los estudiantes, los campesinos, los obreros, las 
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etnias, etc.; estos conglomerados no pueden ser considerados 

sujetos sociales en tanto que sus integrnntes no actúen 

colectivamente para la consecución de un fin; "están" en cada uno 

de estos sectores de la sociedad, pero son incapaces de superar la 

acción individual, por lo que nos remitirnos a ellos como a éso; "la 

socied.;id11 , 11 el pueblo", en el sentido abstracto de los términos. 

Hemos señalado anteriormente la relación que se da entre la 

estructura y las percepciones individuales y la importancia que 

tiene este marco en la constitución de los sujetos sociales a 

través de las mediaciones que conducen a esa construcción. Para 

este efecto, consideramos que el discurso32 constituye la instancia 

más viable para acercarnos a nuestro objeto de estudio y rescatar 

de él claves que nos remitan a un mejor entendimiento de su 

realidad. Independientemente de su definición previa, estructural 

o ideológica, y que sólo define unil condición de posibilidad, 

coincidimos con Sader cuando manifieata que un sujeto social se 

constituye dentro de la elaboración de un discurso, en virtud de 

que éste logra aglutinar, diferenciar y dar sentido a la acción de 

agregados sociales, transformándolos en sujetos sociales. Así, al 

entender al discurso como 11 
••• el uso ordenado del lenguaje en una 

declaración o en un texto donde un sujeto se dirige a un pllblico o 

-en el limite-, a una segunda persona 1133 , estamos pensando en la 

n Oli;r;urso: Far;ultnd rar;lonal ton que se Infieren unas cosas de otras, sncór.dotas por consccu!."nci3s de 
sus principios o conociéndolas por hw.llcios o s.ci'ialcs. Serle de p.Jlabrns y frases Cllf.ll!."adao;; para manifestar 
lo que se picni;;:¡ o se siente. Rnzon.:i:nlcnto de nlguna extensión dirigido por un::i personn a otrn u otras. Hartfn 
Alonso, Enciclopedia del Idioma, Ed. A11uilnr, H;;idrld, Ei;pafi;i, Tomo 11, 1982, póg, 1577. 

3
• S;;idcr, op, cit., pág. 81!>. 
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capacidad reflexiva de estos sujetos para actuar en (arma critica 

y prepositiva frente a las tensiones que la realidad social les 

impone. A través del discurso, de lo que hemos podido obtener o 

deducir de él, es posible apreciar las sensibilidades de los 

individuos, asi como detectar las direccionabilidad de los grupos. 

Empero, no basta la emergencia de un discurso para que un 

agregado de individuos se convierta en sujeto social. Es menester 

que ese discurso se inscriba en lo politice, pues es en el campo de 

la politica en el cual adquieren sentido los sujetos sociales. 

Desde este panorama, es preciso ntender la relación que existe 

entre el sujeto social y la política, haciendo abstracción de la 

constitución del sujeto, asunto que atenderemos una vez tratado 

este primer aspecto. 

No es gran descubrimiento advertir que el surgimiento de una 

organización de individuos alrededor de un interés especifico es un 

acontecimiento que puede emanar desde cualquier ámbito de la 

sociedad: La familia, el grupo escolar, el club deportivo, la 

asociación de padres de familia de una escuela, una organización 

estudiantil, un sindicato de trabajadores urbanos o rurales, una 

cooper.:itiva de producción o consumo, una organización cultural, 

socinl, etcétera, constituyen entidades que cumplen con los 

requisitos de agrupación alrededor de intereses que orientan la 

acción de sus miembros para alcanzar objetivos o fines definidos. 

uo obstante, son organizaciones que se restringen al mundo privado 

de la sociedad civil y, más específicamente, a facetas especificas 

de esa sociedad: La educación, la vivienda, la salud, etc. Este 
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tipo de organizaciones, al limitar sus pretensiones a cuestiones 

que sólo hacen referencia a los intereses de sus propios miembros, 

no consiguen ir más allá del espn.cio de lo privado, de lo 

particular; son sujetos sociales particulares, no públicos o, en 

otras palabras, son sujetos sociales no po11ticos, sin incidencia 

en la vida pública de su localidad. Sólo los sujetos que luchan 

por sus objetivos en la esfera politica se convierten en sujetos 

sociales. 

Sin embargo, la afirmación anterior nos obliga a indicar una 

precisión. Ya anteriormente afirmarnos que un orden social no se 

restringe a ninguno de los campos analíticos que hemos mencionndo 

sino que éste cobra sentido a partir de la interacción de aquéllos 

-lo político, lo económico, lo social y lo cultur:il-, asi, la 

sociedad desarrolla cm cada unu de estas esferas cri torios que 

permiten modificarla, apoyada en lo que hemos lla.mado principio de 

reflexibilidad. Por tanto, una organización particular: Un 

sindicato, una asocin.ción de padres de fanilia en lucha por sus 

objetivos o grupos como los que hemos analizado, pueden estar 

alterando el sistema dominante de una esfera y con ello tensionando 

al sistema general. En este caso, la organización o grupo habria 

dejado, con o sin voluntad, el ámbito de lo privado para pasar al 

politice, en consecuencia, la respuesta de los demás sujetos será 

necesariamente polltica. Es en este terreno en el cual se 

desarrollan y cambian estas agrupaciones de los sectores 
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populares34 a sujetos sociales. J\s1, 11 el espacio de l<t pol1tlcn, 

definido como el espacio de lo general, de lo público (que no se 

restringe necesariamente a lo estatal), es el único en el que las 

clases sociales, como los demás sujetos sociales, pueden manifestar 

intereses generales, no particulares, sobre la organización 

social ... 035 • Fuera de la politica las organizaciones se reducen 

ineludiblemente a lo particular. Entendemos pues la politica en 

ese sentido amplio, esto es, asumiendo como parte de ella la 

actividad desarrollada en los 5.mbitos privados que tengan 

consecuencias sobre la politica general o estatal. 

Con respecto a la composición de los discursos, nos preocupa 

rescatar aquella dimensión que hace referencia a los intereses que 

los articulan, pues en ellos están contenidos aspectos relativos a 

la noción de necesidad, misma que nos conduce al origen r.iás remoto 

entre lo objetivo -la carencia, la escasez- y lo subjetivo -la 

percepción da las necesidades y las formas de solucionarla.s-

remitiéndonos, a través de esta relación, a la subsistencia y a la 

reproducción social. 11 en este sentido, la definición, 

jerarquización y explicitación colectivü de las necesidades, as1 

como de sus form;;is y mecanismos de resolución, dan cuenta del 

primado ele lo L·eproductivo, de lo prospectivo, de lo rutinario o de 

lo innovador y, en último término, de la posiblidad de constitución 

~· VCilse el lntl!res.-1ntl! en~Dya del lnvestigndor nrgentino Luis Albertu ll~ro, "Las Scc:torc,; rop..1larl!'S 
Url>."lnos ctm:J Sujetos Hlstóricoi>", en Soclo\oql;:i. UAH·Atc11potz11lco, Año 44, llo, 10, Hayo·Agosto 1989, Hi!x\co, 
pp. Z43·26Z, En este trab.1Jo, el nutor, desde unll perpectiVll histórico, nos detnlln en forJl\.1. clnrll y mnenll los 
procesos di! conr.tltuc\ón di! lo ldentld:id de los sujetos soelall!s y la naturolezn de esto~. 

'~' CuCllar/Our;:ind, op. elt., p.ig. JO. 
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de los sujetos, 1136 

Los intereses que articulan los objetivos de un sujeto social 

tienen, básicamente, dos orígenes. El primero son los intereses 

surgidos de la base estructural, donde se inscriben o se asientan 

los sujetos sociales. El segundo se refiere a los intereses 

anclados en la ideología, lo simbólico, lo cultural. Es lo más 

frecuente que ambos tipos de intereses se mezclen en el discurso de 

los sujetos sociales, pero es útil mantener la distinción para 

fines analíticos, pues en el contenido de unos y otros se 

encuentran elementos que perfilan la composición de los sujetas 

sociales. 

11 El discurso que revela la acción, revela también a su sujeto. 

Así, del discurso dependería la atribución de sentido a las cosas, 

a partir del primer significado, que permite el diálogo humano, que 

es el establecimiento de las identidades. 1137 En nuestro caso, el 

discurso fué utilizado como el instrumento que nos permitió 

encontrar la vinculación entre la estructura y las percepciones 

individuales de los integrantes de los grupos de población de 

origen mexicano. En otras p~labras, grncius al discurso pudimos 

rescatar las mediaciones de las que hablamos anteriormente. El 

conocer sus temores, sus formas de expresión, de orq.:i.niz.:irse, la 

interpretación que huccn de su realidad, sus demandas, sus 

búsquedas, as! como otras dimensiones del acontecer cotidiano de 

~" Ciu.:id.:ilupc Valencia y Hugo Zémcll!lóln, "los sujetos Soch1lcs. i..n.-i Prop.icsti> de An.il isis", Actoi Socloló!Jlca, 
FCPyS•UNAH, Hayo•Agosto 1990, p<'ig. 93. 

ll Sadcr, op. cit., p.ig. B4. 
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estas organizaciones fuó un ejercicio muy importante pnril los 

objetivos de nuestro trabajo. 

Siguiendo con la pcopuesta, queramos señalnr qua es en el 

cumpo de lo cultural, -de lo ideológico y lo simbólico- el espacio 

en el que se ganeran intereses ligados a los derechos humanos, de 

las mujeres, de los homosexuales, de minorías raciales, etc. De 

cualquier forma, es pertinente sefialar que pueden darse alrededor 

de estos intereses -a pesar de b<Jsurse en un mismo agregado social

elementos que conduacan a la constitución de vnrios sujetos 

socia les, muchas veces opuestos y hasta nntagónicos de acuerdo 

nuevamente a !u ideolog1o con que clnbornn su di~cut·so. De cst.:i 

forma, 11 si pensáramos en un sujeto colectivo, nos encontrariarnos en 

su génesis, con un conjunto de necesidades, deseos, miedos y 

motivaciones, suscitados por lu trama de las relaciones sociales en 

donde se constituye el sujeto. 11l8 

Tenemos pues, los elementos que integran las distintas 

unidades de análisis que nos han ayudado a entender las formas en 

que cadn uno de los grupos integrados por población de origen 

mexicano que trabajan en el condado de s~n Diego, ca., aprehende, 

objetiva y acciona su realidad social, lo cual adquiere 

trascendencia al hablar de los procesos constitutivos de un sujeto 

social, ya que es en el proceso da reintcrpretación, de 

construcción de la nuev~ identidad, en el que los individuos o las 

organizaciones exponen tanto su idea de orden existente, como sus 

~~ lbldrm, p;ig. as. 
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desacuerdos y, finalmente, sus imaginorios. En este proceso los 

individuos cambian constituyéndose colectivos más o menos 

organizados. Es la articulación de estos campos y niveles 

nnallticos, lo que nos permite entender la acción social de los 

grupos de población de origen mexicano con intereses tan 

disímbolos, con motivaciones tan distintas. 

e) Los Individuos 

Este nivel analltico explica la realidad que viven, sienten, 

interpretan, critican, perciben, aceptan, modifican, etcétera, los 

integrantes de cualquier sociedad, al margen de su pertenencia a 

ésta o aquélln clnse social¡ independientemente de su ildhesión a 

cualquier grupo, organización o sector social. Es ahí, en el 

entendimiento de sus percepciones, de sus sensibilidades en donde 

se encuentr.:in depositad«S las proyecciones del cambio social. Los 

autores Cuéllar /Durand dcscr iben claramente los aspectos que 

atañen a este importante componente de nuestro esquema teórico: 

"En el c~pacio del cotidiano, que es el espacio del 

trabajador, del ciudadano, del miembro de una familia, del 

estudiante, el individuo aparece en su aspncio de mayor libertad, 

pues aun cuando su acción esté determinada por la estructura, la 

normatividad, lo moral, el lenguaje, la cultura social, que en 

términos generales establece la pautas de la acción racional 

predecible, la acción también responde a la voluntad de los 

individuos, que puede incluso ser irracional y no sólo en el setido 

de tener un origen emocional o sentimental, sino en el sentido de 
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ser consciente, voluntariamente irracionnl, no prectccible. 1139 Es 

este ·espa~io un lugar en el que el individuo tiene la facultad de 

decidir sobre su propio destino, modificarlo, elegir o desechar 

·alternativas; ser diferente y actuar con apego a sus idctlle::;, a sus 

pretensiones. La acción individunl también debe ser recuperada 

dentro del cotidiano de la vida de los sujetos sociales, en la 

cual las formas de participación y actuación individuales, las 

formas de interpretar las situaciones fundumcntales, expresan o dan 

sentido a la dinámic.:i. de lo colectivo. 

liderazgo y de organización dependen en mucho de la acción 

individual de los miembros de una sociedad. 

A manera de corolario para este apartado dedicado a los 

niveles de análisis que refuerzan el esquema teórico del 

colonialismo interno en el estudio de los grupos integrados por 

población de origen mexicano que actúan en el conducto de San Diego, 

queremos reiterar que es necesario no confundir las vinculaciones 

que se dan entre los campos con los distintos niveles -la relación 

entre lo económico, lo social, lo politice y lo cultural, que se da 

en el nivel general del orden- con esas mismas relaciones en el 

nivel de los sujetos o de los individuos. El hacerlo así, llevarla 

implícita una perspectiva mecánica en la cual privilegiaríamos lo 

general sobre lo particular y, en este sentido, sobraría la 

demarcación realizada, pues caeríamos en el determinismo -que tanto 

hemos criticado al lado de los autores consultados- de que sería 

n Cuóllnr/Ourand, op. el t., p.:ig. 39. 
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suficiente con el análisis de uno de los campos para suponer el 

funcionamiento de los otros. 11 El papel de las mediaciones y del 

desarrollo relativamente autónomo de los planos impide suponer 

cualquier simetría. Las mediaciones no sólo no son iguales para 

todos los niveles, sino que también son reelaboradas por los 

sujetos y por los individuos. En este sentido, nos parece 

importante recordar que los planos de abstracción en que se mueven 

los conceptos corresponden a tiempos históricos diferenciados como 

de época, coyunturales y cotidianos. De esta manera, no es posible 

suponer simetrías o correspondencias univocas; los planos se 

articulan mediante mediaciones cuyo efecto e interpretación puede 

cambiar de acuerdo con las coyunturas y con los individuos en sus 

cotidianos. 11"º 
4 • METODOLOGIA 

Antes de iniciar este apartado, es pertinente aclarar que, en un 

principio, el objetivo original de nuestro trabajo estaba dirigido 

al análisis de los grupos integrados por población de origen 

mexicana que trabajan en el condado de San Diego, con la intención 

de evaluar su capacidad de respuesta ante la dinámica de la 

sociedad sandieguina y detectar las posibilidades de construcción 

de un sujeto social a partir de la unión de estos grupos en un 

colectivo más amplio. Para ello nos hicimos las siguientes 

preguntas a manera de problemas de investigación: 

•
11 lbldem, pAg, 41. 
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1. ¿Cu6leo oon loo principales puntoo de teno16n entre la socie

dad eatadounidenoe y la población do origen mexicano? ¿C6mo 

recogen loa distintos grupos el sentir de esta poblac16n7 

2. ¿Cut.l e~ el papel que juegan loa grupos integrados por pobla

ción de origen mexicano dentro de la dintimlca social del con

dado de San Diego, ca. 7 

J. ¿Exiote algGn t_rabajo colectivo interdiaciplinario entre loa 

diatintoe tipos de grupos aeñaladoe en el condado a estudiar? 

4. ¿Son realmente una inotancia alternativa eatoe grupos para loe 

individuoo de origen mexicano reoidentee en el condado? 

s. ¿Qué impacto han dojado lae acciones de loa grupos preocupadoo 

por la población de origen mexicano en el contexto del condado 

de San Diego? 

La hip6tesis que planteábamos sugerla que en la medida en que 

se incrementara la problemática social, económica y política de la 

población de origen mexicano en el condado, era factible la 

construcción de un sujeto social que incluyera a todos los grupos 

que desde hace tiempo trabajan para esta minorla -la más importante 

numéricamente en el condado-. Nos preguntábamos por qué, siendo un 

hecho la superioridad numérica de este grupo étnico con respecto a 

los demás que demográficamente integran al condado, no se traducía 

ésto en una situación de mejoramiento de sus condiciones de vida en 

ese contexto a pesar de la proliferación de grupos organizados 

dedicados precisamente a la sol:uci6n de sus problemas desde 

cualquier perspectiva. En este sentido, nos avocamos en primer 

lugar a la realizaci6n de un censo de todos los grupos diseminados 

a lo largo y ancho del condado, logrando detectar una cantidad 

cercana a los cuarenta. Para facilitar el uso de esta lista, 
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optamos por clasificar a los diverso~ grupos tomando como punto de 

referencia la actividad a la que principalmente dirigen sus 

acciones, de esta manera, los rubros que definieron dicha 

clasificación fueron los siguientes: Laboral, Educativo, Político, 

Religioso, Social Comunitario y Pro-Defensa de los Derechos 

Humanos. 

Debido a que nuestras capacidades económicas eran limitadas, 

nos vimos en la necesidad de real.izar una selección de estos grupos 

con la intención de rescatar a los más significativos para 

entrevistar a sus representantes -y algunos de sus individuos 

integrantes- y poder con ello conocer sus puntos de vista sobre el 

desarrollo, organización y problemas de cada grupo, además de 

evaluar las repercusiones que la presencia de éstos ha dejado en el 

condado. El criterio que se siguió para la selección de los grupos 

a entrevistar fue el siguiente: Se efectuó una entrevista 

preliminar a tres informantes clave, 41 es decir a tres personajes 

que, por razones profesionales, se mantienen en contacto directo 

con los grupos de población de origen mexicano logrando con ello un 

amplio conocimiento de éstos y sus actividades. El objetivo fué 

obtener de estas entrevistas una lista de los grupos que -en 

opinión de los informantes clave- han realizado en forma permanente 

activida.des en benef~cio de la población de origen mexicano y que, 

en consecuencia, se pueden considerar como los más importantes en 

" Estas personas fueron: Adrlona Mer"dfolea, Coordinadora de Programas Cultura les del Consulado de Estados 
Unidos en TI Juana¡ Virginia Arteaga, Asistente del Area de Protección Consular del Consulado de Mblto en San 
Diego y la Maestra Ofella \loo Morales, lnvestlgndora del Departamento de Estudios de Norteom&rlca del Colegio 
da la Frontera Norte, 
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el condado. 

Una vez preparada la lista de los principales grupos (misma 

que se redujo a 13), se procedió a la realización de entrevistas 

con sus lideres y con algunos de sus integrantes en el domicilio de 

cada agrupación, ' 2 lo cual nos dló la oportunidad de conocer su 

ámbito de acción. Para lograr este propósito, partirnos de la idea 

de efectuar entrevistas no estructuradas r1gidamente; esta decisión 

se basó en el hecho de que la propuesta teórica que previamente 

hab1amos elaborado (nos referimos al análisis de los enfoques 

teóricos avocados al estudio de la población de origen mexicano en 

Estados Unidos y la revisión del material alusivo a la teoría de 

los movimientos sociales demarcados con antelación en este 

capitulo), se encuentra definida a partir de una metodolog1a en la 

cual, la entrevista, se inscribe en una dimensión más amplia de 

observación participante, punto en el que se fueron afinando tanto 

el tipo de preguntas a realizar, como la manera adecuada de 

formularlas. No obstante, es necesario puntualizar que para captar 

las percepciones de los entrevistados y llegar a las conclusiones 

de nuestro trabajo, diseñamos dos cuestionarios'3 cuidadosamente 

detallados que permitieron aproximarnos a la esencia misma de cada 

uno de los grupos. Por otro lado, es importante también subrayar 

que la entrevista a su vez obedece a una lógica enmarcada por lo 

° Cabe stl\alar qui! dcbldo n lo u.tenso del materia\ v la lnformnc\ón obtenida, flnnlmente nos vimos 
prtc\Slldos a utllhar solo 7 entrevistas, aquéllos que consldtromos más ricas en sus contenidos. 

~ Los form:itos de los dos cuestionarlos que nos sirvieron como gufos paro In realización de tas 
entrevistos, constituyen el Anexo 1 de nuestra tesis. 

56 



que hemos denominado metodología de percepción testimonial, lo cual 

implica que el tesista recurra a fuentes tanto horizontales como 

verticales (cronológicas y diacrónicas), alternativa que nos ayudó 

a conformar una idea más precisa de las proyecciones contenidas en 

cada grupo. Es en este momento cuando se definen -se perfilan- a 

los actores centrales que participaron o participan en los grupos 

y cobran sentido las guias de entrevista, las cuales deben mantener 

ciertos ejes de la percepción y, al mismo tiempo, deben ser lo 

suficientemente flexibles como para que permitan captar 

experiencias y puntos de vista no considerados pero que son de 

capital importancia para las intenciones de nuestro trabajo. 44 

Asi pues, nos apegamos a una propuesta metodológica que 

planteaba un proceso de investigación que contempla de manera 

simultánea a la observación participante, la revisión 

hemerográfica, documental, etc. y al rescate de percepciones 

testimoniales; este último aspecto puede realizarse tanto mediante 

entrevistas individuales como grupales o colectivas. Una vez 

considerado lo anterior, presentaremos como Anexo I los dos 

cuestionarios que utilizarnos como ejes de interrogación, mismos que 

definimos como guias a partir de las cuales fué posible generar 

diversos grupos de preguntas. En otras y resumidas palabras, son 

ejes generadores de preguntas. 

,.. Lo anterior, no significa que ante la nusenci11 de lnforl!lllclón el teslsta no pueda utllhar la entrevista 
como recurso de e11ploraclón a pllrtlr de lo cu¡¡I se pueden reeloborar preg111tH pertinentes, sino que nuestra 
prepuesta, no establece una distinción tetrparal t11Jante dentro del proceso lnvntlgatlvo qve e11lste entre la 
recopilación de lnforl!lllclón y el amUl&ls de la mls111D. NI la entrevista se define como 111 recurso previo a la 
captación dt:i lnfor11111clón relevante mediante enc:uestH o entrevhtas estructuradas. 
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Paralel.amente a este trabajo, se efectuó una importante 

revisión bibliográfica, documental y hemerográfica tanto del. estado 

de California en general como del condado de San Diego en 

particular -que incluye la región fronteriza Tijuana-San Diego-, 

con la intención de obtener datos precisos en torno a su situación 

geográfica, algunos referentes históricos, su composición 

demográfica, aspectos económicos politices y culturales, 

indicadores que nos ayudaron a enmarcar su situación actual y a 

conocer el papel que juega la población de origen mexicano en el 

condado de san Diego 

Ahora bien, como lo anotamos al inicio de este apartado, 

nuestras intenciones originales estaban dedicadas al análisis de 

los grupos señalados para evaluar las posibilidades de construcción 

de un sujeto social a partir de su uni6n. En este sentido, 

proponiamos el análisis del discurso como la alternativa para 

detectar esas posibilidades toda vez que éste se constituyó en la 

instancia más viable para acercarnos a los grupas que nos 

interesaron y rescatar de ellos claves que nos remitieran a un 

mejor entendimiento de su realidad. Gracias al discurso pudimos 

rescatar las mediaciones expresadas por los individuos en relación 

con sus grupos y la sociedad, mismas que los llevan a entender y 

expresar sus .formas de percibirse y proyectarse en cada uno de 

.estos espacios. Fué as1 como después de un laborioso trabajo de 

análisis efectuado con las entrevistas realizadas, llegamos a la 

conclusión de que nuestras pretensiones iniciales estaban rebasadas 

por las expectativas que arrojaba la información obtenida~ Qued6 
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demostrado inmediatamente que la creación de un sujeto social a 

partir de la unión de los grupos en el condado, constituye un deseo 

relegado al plano de la utop1a, en términos prácticos resulta punto 

menos que imposible dicha concreción. De esto hablaremos en las 

conclusiones generales de nuestra investigación. Por el momento lo 

que nos interesa resaltar es el hecho de que la anulación de 

nuestros primeros objetivos no mermó nuestras inquietudes de 

beisqueda. 

El material obtenido es extensamente rico en informaci6n, por 

lo que bien valla la pena efectuar el replanteamiento de nuestra 

investigación. Esta vez optamos por realizar un análisis general 

de los grupos y organizaciones integrados por población de oriqen 

mexicano que trabajan en el condado de San Diego, Ca. Asi, lo que 

ahora nos interesó fué el examen de los discursos, con el prop6sito 

de conocer su situación y las expectativas que las circunstancias 

actuales les sugieren en su actuar colectivo. Conocer su 

problemática, su heterogeneidad, sus lideres, sus formas de 

organización, sus proyecciones y otros aspectos que nos hicieran 

posible bosquejar un panorama que explique la posición de los 

grupos dentro la sociedad sandieguina as1 como su interacción e 

importancia al interior de la misma. 

De esta revisión pretendemos desprender los problemas, puntos 

comunes y también las diferencias entre los grupos por un lado. 

Por el otro, queremos destacar la especial situación de sus lideres 

que, dada la interacción entre la minoría y la mayor1a, se erigen 

como intermediarios entre unos y otros, sin que ello implique 
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necesariamente satisfacciones para todos. Finalmente, nos interesa 

presentar una evaluación global de las perpectivas que vislumbran. 

ACin en la actualidad, varios de los dirigentes de estos grupos 

utilizan para explicar la situación de la población de origen 

mexicano en los Estados Unidos, argumentos surgidos durante las 

jornadas del movimiento chicano de hace 30 años. Existe una 

añoranza latente por aquellos acontecimientos. Es por esta razón, 

que iniciamos nuestro trabajo haciendo una breve reflexión en torno 

a ellos. Incluso la tesis del colonialismo interno -una vez 

consideradas sus limitantes- cobra eficacia para entender la forma 

en que los chicanos se entienden a si mismos hoy en día. Nuestro 

análisis partió de la premisa de respetar, en primer término, las 

características originales que componen el discurso de las personas 

entrevistadas, pues consideramos importante mantener nítidas sus 

formas de expresión toda vez que ello permite detectar aspectos 

subjetivos -simbolismos, usos del lenguaje, etc.- que de otra 

manera corren el riesgo de perderse empobreciendo el trabajo. En 

ese sentido, el aspecto descriptivo que se deja notar en la primera 

evaluación de las entrevistas, pasa a un segundo plano. 

Al margen de lo anterior, lo que proponemos como aspecto nodal 

en nuestro trabajo, está representado por un análisis cualitativo 

del contenido discursivo de las entrevistas, que desagregamos 

utilizando como puntos de referencia a los cuatro campos analíticos 

propuestos en ~l apartado dedicado a los movimientos sociales: El 

económico, el social, el cultural y el politice. Este ejercicio 

nos brindó la oportunidad de rescatar elementos expresados por los 
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entrevistados, que aluden a cada uno de los campos, diversificando 

as1 nuestras posibilidades de apreciaci6n de los grupos al 

relacionar sus percepciones con la estructura -definida como el 

conjunto de reglas que deben atender al vivir dentro del sistema 

estadounidense- y su capacidad para incidir en ella (a través del 

principio de reflexibilidad propuesto). Es pues este 

replanteamiento, una pretensión por hacer efectiva la propuesta de 

los autores cuéllar/Durand en torno al uso de un esquema teórico 

abierto que nos aproxime con la mayor claridad posible, al 

entendimiento de los grupos de población de origen mexicano que 

trabajan en el condado de San Diego, ca. 

No quedar1a otro aspecto qué señalar con apego a estas ideas 

que constituyen el primer apartado de nuestro trabajo, en lo 

sucesivo trataremos de efectuar el engarce de los planteamientos de 

esta propuesta teórico-metodológica sostiene, con los resultados 

obtenidos luego de realizado nuestro trabajo de campo. 
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CAPITULO IX. REFERENTES CONTEXTUALES DE LA POBLACION DE ORIGEN 
MEXICANO RADICADA EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CA. 
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1. PERFIL SOCIODEMOGRAFICO DE LA POBLACION DE ORIGEN MEXICANO EN 
CALIFORNIA. 

Entre los factores de mayor relevancia que contribuyen al 

entendimiento de la formación social de la comunidad de origen 

mexicano, destaca la singularidad demográfica, social, econ6mica y 

geográfica del estado de california que es, sin discusión alguna, 

la entidad más representativa del american way of life -en casi 

todos los órdenes- de los Estados Unidos. Para los mexicanos, a 

diferencia de otras grupos étnicos que han emigrado a los Estados 

Unidos, el recorrido no es tan largo aunque no par ello más fácil. 

El cruzar la frontera por el norte de México supone siempre riesgos 

para el inmigrante indocumentado. sin embargo, esta vecindad y el 

desarrollo econ6mico del estado aludido, han propiciado que desde 

fines del siglo pasado hasta la fecha emigren mexicanos a Estados 

Unidos en búsqueda de mejores satisfactores económicos. 

Ez pues California un imán que atrae no sólo a inmigrantes de 

origen mexicano sino a individuos con ascendencias de lo más 

heterogéneo, lo cual lleva implicita una composición 

sociodemográf ica bastante compleja. Lo que a nosotros nos interesa 

en este apartado tiene que ver con el análisis de la poblaci6n de 

origen mexicano (la más numerosa en california) para evaluar con 

un sentido prospectivo, su situación. 

Empezar la caracterización de un grupo étnico, cualquiera que 

éste sea, partiendo de los fríos datos de un censo demográfico, no 

nos permite aclarar grandes cosas. En nuestro caso, hemos optado 

por iniciar esta pretensión delimitando los factores que distinguen 
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a la población de origen mexicano con respecto a la sociedad 

predominante en los Estados Unidos: la anglosajona. Asi, 

coindidimos con David R. Maciel45 cuando nos resume en forma por 

demás clara y acertada, lo que a su juicio considera los nueve 

factores esenciales que singularizan a este grupo étnico (en 

Estados Unidos), a saber: 

1) El territorio y la comunidad son la consecuencia directa de 

una guerra imperialiata y au legado, aocial e inatitucional

mente. 

2) La comunidad chicana ao distingue racialmento de otroa aec

tores de la sociedad norteamericana. 

3) La prt'ictica del racismo y su peculiar efecto en la gente de 

ascendencia mexicana, especialmente en el suroeste. 

4) Lae tierras conocidas como patria, que han tenido una pobla-

ci6n continuada y numerosa. 

S) La presencia de una cultura sincrética. 

6) El intenso conflicto de un ancho espectro de campos. 

7} Económicamente, la inmensa mayad.a de loa chicanos y chicanas 

han pertenecido a la clase obrera, con ingresos relativamente 

bajos. 

8) La continua subordinación de los chicanos por la sociedad do

minante. 

9) El chicano ea el único grupo ~tnico de Estados Unidos que au

menta constantemente, debido a la inmigración desde su paI.s 

ancestral. 

Es a partir de la interacción de estos factores que podemos 

asumir el conocimiento de las peculiaridades y diferencias que 

•• Oovld Hacia\, •Los Chicanos: Su Lu:ho Contc:qx>r6nea•, en Estados unidos, Hay, op, cit. ~;. 124. 
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observa la población de origen mexicano con respecto a las otras 

minorías que integran a la sociedad californiana. 

Ahora bien, pueden ser muchas las perspectivas desde las 

cuales la población de ascendencia mexicana es susceptible de ser 

analizada. Una bastante significativa, es la evolución que esta 

comunidad ha tenido luego de considerar sus tendencias 

demográficas, mismas que, a través de los años y a pesar de los 

métodos restrictivos puestos en marcha por el gobierno 

estadounidense, han venido creciendo aceleradamente al punto de que 

la población de origen mexicano es hoy la candidata más sólida para 

ocupar el puesto de "la minoría más grande dentro de los Estados 

Unidos continentales. 1146 Lo cual constituye un factor clave para 

comprender las implicaciones que, a largo plazo, tanto en lo social 

como en lo poli tico son de capital importancia para la misma 

comunidad y que no pasan -de ninguna manera- desapercibidas para 

el grupo étnico aún dominante: El anglosajón. As!, queremos dejar 

asentados los siguients datos. 

Destacaremos, principalmente, el tamaño y la concentración 

geográfica de la población de origen hispano.~7 De acuerdo con los 

datos de la Oficina del censo de los Estados Unidos, en marzo de 

1990 había 7, 687, 938 personas de ascendencia hispana registradas en 

u lbldem, ptlg. 125. 

0 Es pertinente señalar que parn efectos prtlctlcos del uso de los datos censales en Estados Unidos, el 
término •e:1pañol/hi&p.'.IOO" fuci formalmente el utilizado en el cuestionarlo oficial del Censo 1990 para designar 
a los lndlvldi.Jos que se Identifiquen con este origen. A su vei, este término Incluye a los siguientes •grt.p05•: 
llll'.odtono, 1111!.lllcano·amerlcano, chlcono; p..ier torrlqueño; cubano; y •otro"' origen español/hispano. cuestlorarlo 
offcfol del Censo de 1990, Departallll!nto de Catnerclo de los EE.UU., Oflcfno del Censo, llashlngton, O.e., CEN•90, 
(Pregunta No.7). 
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California,~8 lo cual representa el 25.8%" de la población total. del 

estado. En este mismo estado, los anglos eran en 1980 el 57% de la 

poblacicSn, pero diez años más tarde sólo llegan al 4J.1% del total, 

esto es significativo dado que representa la reducción más 

importante de este grupo étnico en todo el pa1s. De hecho, en 1.980 

habla 1.3,486,562 anglosajones en California, y en 1980 ese número 

se redujo a 12,8J6,J89. Una importante disminución de 650,173 

personas, o de un 4.8% respecto al censo anterior. En 

contraposición, en este mismo periodo, los hispanos crecieron de 

4,544,331 en 1980, cuando entonces constitulan el 19.2% del total 

de la población del estado a 7,687,938 en 1990, donde pasaron a 

representar el 25.8% del total. Este aumento de J,143,607 nuevos 

hispanos en california es también el mayor incremento en el pals de 

esta minarla étnica.~9 Habría qué señalar que este incremento se 

explica tanto por la capacidad económica del estado, que le exige 

el requerimiento de mano de obra que puede seguir absorviendo, como 

por las crisis económicas que se agudizaron durante la década de 

los BO's en toda la América Latina y los conflictos politicos de la 

América central; aún cuando el grueso de estas cifras corresponde 

a inmigrantes de origen rnexicano. 50 

0 El total de lo población del estado es de 29,760,021, The Hhpanfc Populntlon in the Unltcd Satt'S: M.:irch 
1990, u,s. Dcpartment of Comt1erce, Bureau of the Census, Véase ta!Tbil!n et artfcuto de Richard "· Stevenson 
•C¡¡(Hornla Shows ffispanlc Jncrense'" en The New York Times, february 26, 1991 • 

•• lbfdt'lll, 

"° Para Lna aptechclón gráfica m.is clara de l'Stos datos, véase el Ane•n 11. 
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La actual distribución etnogeográfica de California se asemeja 

algo a la que hubo hacia mediados del siglo pasado cuando los 

anglosajones, atraidos por los descubrimientos del oro invadieron 

este estado y terminaron por arrancarlo del territorio mexicano, 

pa1s al que pertenecia hasta 181\S. 51 Entonces, como ahora, la 

población hispana del estado se concentraba en el sur, en tanto que 

los anglosajones eran abrumadora mayoria en el norte. Mientras que 

los hispanos conforman ahora el 25.8% de la población total del 

estado, esa proporción sube al Jl.J% cuando hablamos de los 

individuos pertenecientes a esta minor1a que habitan en los siete 

condados que forman el extremos sur de California. 5Z En el siglo 

pasado, la raz6n de la polarización étnica entre sur y norte era 

obvia: El oro y las oportunidades económicas por las que vinieron 

los anglosajones estaban en el norte del estado y no en el árido y 

poco desrrollado sur donde se encontraban las principales ciudades 

mexicanas, incluyendo Los Angeles. 

A principios de los noventas, las circunstancias son otras, la 

situación ha cambiado en el aspecto económico y los condados de Los 

Angeles y San Diego, principalmente, se han convertido en grandes 

centros industriales ávidos de mano de obra barata, materias primas 

y recursos naturales. La necesidad de mano de obra barata en 

Estados Unidos ha sido cubierta tradicionalmente con inmigrantes, 

legales o ilegales, que están dispuestos a aceptar los empleos 

" Rodolfo Acuña, Wric11 •••• op. clt~ 

0 Richard, \l. Stevenson, "ColHornln. shows •• ,", op. cit. 
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arduos y mal remunerados que los anglos no quieren tomar. 53 Esta 

tendencia se ha reflejado sobre todo en aquellas áreas industriales 

que requieren de mano de obra no especializada y en el sector 

servicios. El margen de ganancia que obtiene la industria 

empleando inmigrantes, ha contribuido a crear un crecimiento 

progresivo y autoalirnentado tanto de la inmigración como de la 

econom1a de la regi6n: Debido a la oferta de mano de obra, más 

fábricas instalan en estas áreas y crean nuevos empleos que, a 

su vez, atraen a más inmigrantes. Sin embargo, hay que señalar que 

esta dinámica se ve amenazada ante los probables efectos de las 

negociaciones realizadas por los gobiernos de ambos paises con 

vistas a la creación de un Tratado de Libre comercio (que incluye 

a Canadá). Se especula mucho en términos de que estas fuentes de 

empleo se irán desplazando gradualmente hacia México por ser el 

pa1s que ofrece una gran oferta de mano de obra barata, pero es 

dificil aan indicar cuáles son los sectores que se verán más o 

menos afectados. En este sentido, tampoco podernos precisar cuál 

será el impacto que los efectos de este Tratado dejen sobre la 

población de origen mexicano que vive en Estados Unidos asi como en 

los trabajadores migrantes. 

Pero no cabe duda que las razones económicas, como señalábamos 

anteriormente, fueron la principal causa del crecimiento 

u De ncuerdo con Hayes, lo mlnorfa hispana tiene la más alta participación en lo fuerza laboral en 
Collfornln. ''Utilizando datos de los Censos desde 19'0 a 1990, el Latino ha tenido la tnsn de participación 
en la fuerza laboral más alta de cualquier otro grupo, Incluso los AoglosaJooes. Los Latinos tallblén han tenido 
ID tosn 111.i'I balo de deserción de la fuerza laboral. David E. Hayes, Efectos Socio·Cultunles de Cnrblos 
Poblnclonales m Col ffornlo, ponencia presentnd:i en el Semln:irlo 1H1bre EstuHos de Poblacllin, renl Izado en el 
Colegio de la frontero Norte en febrero de 1992, El 11utor es Director del Centro de Investigación di! Estudios 
Chh:nnos en la Universidad de Cal lfornln, Los Angles (UCLA), pág, 5. 
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poblacional hispano de la última década en California (sobre todo 

en el sur), en gran medida a través de la inmigración, 

especialmente la que proviene de México. El aumento de esta 

población ha modificado la realidad social del estado, por un lado, 

se intensifica la problemática de esta minoría debido al manejo 

tendencioso que se hace de su número por parte de algunos 

organismos gubernamentales (como el servicio de Inmigración y 

Naturalización) y de algunos sectores de la sociedad civil (por 

ejemplo, organizaciones racistas) que, exajerando rasgos negativos 

11 inherentes 11 a esta comunidad, exacerban los ánimos racistas de la 

población anglosajona. Por otra parte, la misma población de 

origen mexicano se muestra como un sector confundido entre 

intereses, necesidades y búsquedas diferenciadas. Las 

características que explican esta situación, obedecen a varias 

causas: Su presencia en el estado atiende a varios momentos 

históricos que influye en su sentimiento de arraigo al mismo; pese 

al origen mexicano, os preciso señalar que por lo regular, al 

interactuar entre si dentro del suelo estadounidense, generalmente 

los individuos hacen alusión a su origen regional en México, hecho 

que debido a la heterogeneidad consiguiente, dificultan sus 

relaciones; existe una marcada estratificación económica -y por 

ende, social- en virtud de su llegada al estado y sus posibilidades 

de acceso al disfrute de los beneficios del sistema americano (por 

lo general, son los hijos de los inmigrantes -nacidos en Estados 

Unidos- quiénes logran ejercer el goce de estos beneficios); la 

escasa participación politica, ya sea producto del desconocimiento 
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del sistema pol!tico estadounidense o por una apatía producto de la 

desconfianza en los procesos pol!ticos de su país de origen, es un 

factor que impide avanzar en su desarrollo a esta minarla al 

interior de la Unión Americana. Estos, entre otros, son elementos 

que subrayan la presencia de esta minoría no sólo en el estadci de 

California, sino en todas las regiones de Entados Unidos en las que 

haya población de origen mexicano. De ahi la importancia por 

atender a su estudio, pues en la medida en que se comprenda su 

situación, se podrán vertir propuestas de solución a sus problemas. 

No basta atender sólo a su importancia numérica. 

Sin embargo, el análisis prospectivo de estos datos sugiere un 

hecho irreversible: Según David Hayes Bautista, si las tendencias 

demográficas no varían drásticamente, los cambios seguirán 

manteniéndose después del nuevo siglo, "Y alrededor del año 2010, 

los Latinos serán la mayoría del Estado. 1154 Esto adquiere una 

singular relevancia si consideramos que, al menos potencialmente, 

una mayor!a hispana constituye también una mayoría de votantes de 

este origen en California, detalle importantlsimo para el 

sostenimiento del poderlo politice anglosajón . 

... David E. Hayu, Efectos ••• , op. cit. 
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2. EL CONTEXTO SOCIOECONOMICO Y GEOPOLITICO DEL CONDADO DE 
SAN DIEGO / CA• 

A) GENERALIDADES DEL ESPACIO FRONTERIZO.SS 

La proximidad geográfica entre México y Estados Unidos afecta todas 

las dimensiones de la vida en la frontera, incluso se ha 

considerado como un elemento que distingue a las ciudades que ahl 

se asientan de las del resto de ambos pal ses, sin que esto implique 

que entre ellas exista una homogeneidad. La composición social 

heterogénea de estas regiones produce patrones de comportamiento 

diversos entre los grupos sociales que la habitan. 

Los espacios fronterizos del norte de Mé>dco y del sur de 

Estados Unidos eran, hasta antes de la fijación actual del limite 

internacional, regiones territorialmente integradas con tendencias 

demográficas y un desarrollo económico más o menos común. La 

definición de la frontera marcó el inicio del proceso de 

diferenciación económica, política y social que, a largo plazo, 

terminarla por generar la disparidad existente entre la región 

fronteriza del sur de Estados Unidos y la del norte de México.s6 

En la dinámica actual del espacio fronterizo, intervienen la 

dimensión territori~l y las distintas formas de organización que 

"l.11 disposición de los datos monogróflcos de la zona fronteriza y el condndo de San Diego qui!' aparecl!'n 
en este capítulo, están opoyndos en el tr11bajo de Nor.11 l. Brlngas Rábago, H. Bosllh va\enzuelo y Basllfo 
Verduzco Chávcz: Turhtos y Cmicrclnnte~: el lntercmbfo Fronterizo m lo Orqgnhnclón del Eswclo Urbano 
Rmorte ds lnv=tig;icfón, Ciundalajara, Jal., El COlEF·llniversid;id de Ciuodalajoro/IEES, 1991, pp. 3l·40 

.,. Una slntesl& del deurrollo hlstórh::o de esto r'l'glón es presentoda por Rotll f'ernández: tn The Meo•fcnn 
Amrrlcnn Rorder RMion: lsslX's nnd Trcnd'I, Unlversfty of Notro D11me Press, Notrc Dame. Por.11 este nutor, se 
podrfon distinguir los siguientes etBpas: Una do confrontoclón rnclol que se fnlcln con lo onexlón del 
territorio mexicano o tos Estados Unidos en 1848 y que termina en 1900, luego viene unn ctopa de rdpldo 
desarrollo de 1900 o 1945 sobre todo por el Indo nortenmerlcnno, tlnolmente, Uflil et11po de rdpld11 urbanhaclon 
del lado flll!idcano de5pués de 1945, 
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resultan de normas y conductas impuestas para cada uno de los 

estados y su respectiva realidad socioeconómica. 57 En conjunto, 

los seis estados fronterizos del norte de México y los cuatro del 

sur de Estados Unidos, constituyen una región que ha experimentado 

profundos cambios económicos y demográficos desde el siglo pasado 

que se manifiestan en un proceso de urbanización acelerado. 58 

B) LA CONCENTRACION GEODEMOGRAFICA DE LA POBLACION DE ORIGEN 
MEXICANO EN EL SUR DE CALIFORNIA. 

A raiz de las constantes olas migratorias de mexicanos hacia 

Estados Unidos, se ha generado una recomposición de la estructura 

poblacional y étnica, principalmente en los estados fronterizos del 

sur. Es dificil precisar a cuánto asciende el número de personas 

de origen mexicano que se encuentran asentados en el territorio 

estadounidense. Esto se debe a que -además de lo dificil que 

resulta captarlos en los censos y programas de control poblacional-

a esta minoria se le considera normalmente dentro de un grupo 

étnico denominado 11 hispano", término que incluye a individuos con 

otras nacionalidades y que, en ocasiones, confunde al individuo a 

la hora de definir su identidad, no obstante, las estimaciones 

., VéMe, Arturo Ranfla, •rrontera polhlca y espacio fronterizo•, en Estudios fronterizos, Unl~ersldad 
Autónom.'J de Baja Cnl\fornla, rnayo·agasta/sep.•dlc. de 1984, Vol. 1, NUns. 4 'I 5. 

1.41 Par el lado rnc1dcano, \os estado fronterizos son: Baja Californio, SOl'lOro, Chlhu.ahu:i, C®hulla, Nuevo 
lcM, sooora v lam.::iullpas: mientras que por el lado norteamericana se encuentran Arhan,;¡, California, Nuevo 
MeJdco 'I lexas. Todos éstos cuentnn con puertos fronterizos l~rtantes por los cuales tiene lugar 1.w1 

lntercorrblo cOrt1Crtlal ll1UY fuerte entre \os dos países. Oel lado mc1dc:mo varlDs de estos puertos san grandes 
ciudades de reciente formación. ln noción de reglón, en lo que se Incorporan todos estos estados, es /la1Y 
debatida por RaUl Fernandez. (1989>, op. cit. Oel lado mexicana, segUn este autor, pueden distinguirse nUn tres 
subrcglones: la zona noroccldental t:on Boja Cal lfornla 'I parte de Sonora; la zona ccntrol, con porciones de 
Sonora 'I Chihuahua; lo zon;i noreste, con Coahi.Jlla, lluevo León v tom:iullpas. Un hecho que apoya esu necesidad 
de distinguir subreglones es la escasa Integración horizontal que e11lste entre el lado mexicano 'I tos procesos 
de artlcu\oclón que se han establecido entre anbos paises. 
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realizadas por la Oficina de Censo de los Estados Unidos pueden 

considerarse como lo más cercano a la realidad en cuanto a este 

tipo de datos. Ante la condición de proximidad entre México y los 

Estados Unidos, esta población presenta dos tendencias generales 

que vale la pena destacar. En primer lugar, se trata de una 

minoria en constante crecimiento, y en segundo lugar, tiende a 

concentrarse en los estados norteamericanos más próximos a México. 

A diferencia de otras minarlas en Estados Unidos, la din&mica 

de crecimiento dp. la comunidad de origen mexicano -como ya lo hemos 

señalado en el capitulo anterior- es muy acelerada. La relativa 

vecindad con el lugar de origen para todos los inmigrantes que han 

llegado de México, se refleja en un flujo muy alto de personas que 

buscan su inserción en el mercado de trabajo de Estados Unidos. El 

proceso de asentamiento definitivo de los migrantes mexicanos no 

termina ahi, sino que viene acompañado por nuevas oleadas de 

mígrantes que aprovechan las redes familiares que tienen 

establecidas, para encontrar a su vez un espacio de vivienda y 

trabajo en este pais. 

Durante las últimas décadas, el sur de California ha 

experimentado un proceso de mexicanización de la población como 

resultado de las tasas de crecimiento natural y social que ha 

registrado esta minarla y el relativo envejecimiento de la 

población blanca. 59 A pesar de los grandes porcentajes de la 

población de origen mexicano concentrada en Fresno, San Francisco 

tt Vénnse los tr.ribojos de Oovld E, )lnyes BllUtisto, cp. cit. y Bcntrh: Acuña Gt1nl6let, rrnrwaigrDcS6n le.gol 
en lo frontera M1!J:ico·Estodo$ Unidos, en t!cnclps S[)(:fotes, UASC•IJS, Hc1dcott, 8,C,, Serle 3, cuodC"rno No. 1, 
1986, 
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y sacramento, en términos absolutos la mayor concentración se 

observa en el suroeste, en el área de Los Angeles y San Diego. 

Para 1980, en el sur de California se registran las siguientes 

cifras: en el área de Los Angeles se concentraba un total de 

2,066,103 hispanos, es decir, el 27.6 por ciento de la población 

total en esa área, de los cuales el 79.9 por ciento eran de 

ascendencia mexicana. Esta cifra es casi el doble de la que 

exist1a en 1970, lo cual refleja su alto indice de crecimiento. 

El área de San Diego en ese mismo año contaba con 275, 177 

hispanos, o sea, el 14.8 por ciento de la población total, siendo 

en un 82.2 por ciento de ascendencia mexicana. Dadas estas 

tendencias, era factible esperar una participación cada vez más 

alta de los hispanos -pero más espec1ficamente de los mexicanos- en 

los desplazamientos hacia la frontera y una mayor complejidad de 

efectos que a largo plazo pueden tener estos procesos en el 

desarrollo de ciudades fronterizas. 60 

Desde el punto de vista de Estados Unidos, el crecimiento de 

esta minoría representa una excepción dentro de su conformación 

racial. La cercan la de la población de origen mexicano con su pais 

de procedencia es sobre todo el principal motivo de preocupación 

por las implicaciones que puede tener. 61 Lo anterior provoca que 

este sector de la población adquiera un carácter de observancia 

estratégica por parte del gobierno de los Estados Unidos. Como se 

.., Los datos dt1110gr6fleos. que h~s referido en estos párrqfos, provienen del te11to de Nora L. Brlngos 
Rábago, et. al,, op. cit. pp. 43, 

" Raúl Fern4ndez, op. cit. 
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sabe, en la frontera mexicana el impacto regional de las relaciones 

entre ambos paises es mayor que en cualquier otra parte de 

México, 62 por ello, para nosotros, los mexicanos, es fundamental 

profundizar en el conocimiento de los fenómenos que la afectan. 

C) EL CONDADO DE Sl\N DI.EGO, CA.: BREVES REFERENTES CONTEXTU1\LES. 

Lo que hoy es el sur de California habia sido durante más de tres 

siglos una región semidespoblada, apenas un poco diferente de lo 

que Juán Rodriguez Cabrilla encontr6 a su llegada a la bahia donde 

actualmente se encuentra localizada la ciudad de San Diego, en el 

año de 1542: Un territorio desolado con unos cuantos indígenas casi 

nómadas y sin las riquezas que esperaban encontrar los ambiciosos 

navegantes que se aventuraban por esas costas. 

Hasta finales del siglo XVIII, pocas expediciones llegaron a 

esta región. La misión franciscana que logró mantenerse en San 

Diego no fue construida sino hasta principios del siglo XIX apoyada 

en una relativa prosperidad que rápido desapareció en las décadas 

siguientes, Durante sus primeros años de independencia, México 

trató -sin conseguirlo- colonizar esta región, sin embargo, cuando 

ésta fué cedida a los Estados Unidos en 1848, continuaba siendo un 

sitio inhóspito. 

0 Al respecto, Coroon Rcnterlo señala que "el principal problt'fl\01 de Héitlco y de su gobierno con respecto 
a 111 frontero ea evltor lo dependencia creciente sin afectar \ns vcntoJD!i ccon6inlcas de la proi1lmldnd con 
Estados Unidos." Alfonso CorOn3 Rcnterlo, "Polarl.ucl6n lntcrn;iciOOBI y Desarrollo de los Acgloocs Ecllnl'nlcos 
del Norte de Méitico•, en Ellsco Hendo:o Berrueto (Coord.), l!!pi!ctOs AMlon.'11~ de IM Aelocl~ Económicas 
~. El Colegio de Hl!i1lco, Héidco, D.F., 1964, pp. 199. una perspectiva desde Estados Unidos, Indico 
tnl!blén que lo frontero es un asunto de Interés paro OIT'bos p;:1lscs y que los flujos de pcrson:is y de capital son 
tmrhlén un lntcrcnrtblo de trndlcioncs y costurbrcs. Véase, Erb Cuy y Cothryn Thorup, U.S.-Mcidcon Aclotlons: 
!he lssue11: t.hcnd, Ovcrseas Dcvelo¡::rncnt Councll, Washington, O.C. 
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En 1849, bajo el influjo de la fiebre del oro, se inicia la 

prosperidad de California. 63 Durante esos años, en San Francisco 

se cerraban escuelas, periódicos y oficinas porque sus empleados 

abandonaban el trabajo para unirse al ejército de buscadores de 

yacimientos de oro en donde también participaba una gran cantidad 

de personas llegadas de otras partes del pa1s. Los casi cien mil 

gambusinos que existían para 1852, hablan logrado obtener ingresos 

con la producción de oro de aproximadamente 80 millones de dólares. 

Para california, este descubrimiento significó su admisión como 

estado de la Unión, aparte de la conexión con el primer ferrocarril 

transcontinental se le dió impulso a otras actividades. 

Entre 1866 y 1867, se inició con éxito en los valles de San 

Joaquín y Sacramento, california, el cultivo de trigo, dando lugar 

al surgimiento de muchas empresas agrlcolas y de producción de 

maquinaria. Además, se inició el cultivo de cítricos, uvas y la 

producción de vino. San Francisco segula siendo el principal 

centro urbano de aquellos años, pero después de 1870 los 

movimientos de población que hasta entonces se hablan concentrado 

en la porción centro-norte empezaron a ser mayores en el sur. El 

mito del clima saludable se propagó por todo el pals y grandes 

cantidades de migrantes llegaron a California en los años 

siguientes. A principios del siglo XX, el sur de California era ya 

una región urbana; para la segunda década la población de Los 

"' En realidad, el hollazgo de oro que ._.endrla a tranc¡form.:ir el panoro/113 econOO!fco y demogr4Hco de esto 
entidad ocurrió en 1848, cuando James llilson Harshal l lo descubrió un 24 de enero. llo obstante, fué hosta 1849 
cu11ndo In naticlo del oro en Cal lfornla se propngó y errpetó a origlnor oleodas de buscadores. Un trabajo 
carpleto sobre 111 transform.:iclón de Colltornla, de donde se h;m tort1.1do éste y otros datos, es el tC11to de 
1111tton, Be<m y James Rawls, Colffornlo on !ntereretotlve Hlstory, Hew York, HcGraw Hlll, 1968, 
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Angeles se hab1a quintuplicado, la irrigación de los valles 

contribuyó a aumentar la riqueza del estado. 

En todo el sur de California, el crecimiento urbano se vi6 

favorecido con la masificación del automóvil y la construcción de 

v1as rápidas para su circulación. Los Angeles fué, de hecho, la 

primera gran metrópoli cuya expansión ocurre en plena era del 

automóvil. Los grandes programas de construcción de carreteras 

fueron un factor importante para este crecimiento, incluso las 

modernas autopistas que actualmente se pueden encontrar por todo 

Estados Unidos, tuvieron su origen an el sur de California.M En 

1959 se estableció un plan a largo plazo para ampliar la red de 

autopistas y vlas rápidas que entre otros objetivos pretend1a 

comunicar con eficiencia instalaciones militares y los grandes 

corredores de transportes como el que se estaba perfilando entre 

San Diego y Los Angeles. 

En San Diego los cambios ocurrieron con mayor lentitud. En 

1850, California contaba con aproximadamente 93, ooo habitantes 

mientras que éste era un poblado con algunas casitas de madera y 

otras de adobe.M Las bases iniciales para el crecimiento de esta 

ciudad se establecieron con la construcción de un nuevo centro 

urbano junto a la bah1a, en un fraccionamiento promovido por Alanzo 

M El primer tromo fue co11struldo 11 lnstMCill!: del club de automovilistas del sur de Californio o f111a\es 
de los trei11tas entre Pasadcna y Los Angeles, dtJra11te la Guerra sólo se construyeroll algunos tramos rurbo a 
Hollywood. En 1944 se creó u11 pl1111 para crear una red de autoplst11s l11terest11t11tes pero este programa sólo 
recibió fondos federa\e¡¡ hasta el año de 1956, tres años despl.lCS do que en Colifor11la ya se hablo flr111ado el 
Acta Colllcr·Burns para dotar de fondos a Ull progrGrM similar -a nivel estotol• l!ledlonte Ull ill'pUesto especial 
al consuno::i de la gasol lna. VCao;c, JOMS, \.1, David, Cnl ifor11i11•s Frceway Ern In Hlstorir:ol Pcrspr;ctlve, IMltl tue 
of Tronsportotlon Studles, UC-Berkeley, 1989. 

r"VC11se el trabajo de Hlchael Hcl:.eever, p. Short Hlstory of Sao pli:mo, Le.11.lkos, SDll ffallClsco, Co., 1985, 
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Harten, un experimentado promotor de bienes y ra1ces. 66 El plano 

original de la nueva ciudad estaba formado por pequeñas manzanas 

para aumentar el número de esquinas que con el tiempo podr1an tener 

un alto valor comercial y por calles amplias. No obstante, su 

crecimiento fue un tanto lento. El descubrimiento que en 1869 se 

hizo de oro en las montañas de cuyamaca, localizadas 100 kilómetros 

al norte, aceleró su expansión, empero, estos yacimientos eran muy 

pobres y su impulso duró poco. En búsqueda de una base económica 

más sólida, se procuró conectar la ciudad por ferrocarril hacia el 

Este. 

Entre las décadas de 1870 y 1890, el futuro de la ciudad de 

San Diego era incierto. En 1885, el ferrocarril de Santa Fe llegó 

por primera vez, pero sólo estuvo en operación por seis años; a 

pesar de todo, -poco a poco- la ciudad seguia creciendo. En la 

década de 1880 se construyeron algunos hoteles siendo el más 

importante el construido en la pequeña península de Coronado, 

cruzando la bahia. Sus constructores, Elisha S. Babcock y H. L. 

Storry, compraron dicha península en el año de 1885 por cien mil 

dólares, organizaron una empresa de transbordadores y tres años 

mas tarde lograron terminar un hotel con 399 habitaciones. 67 Para 

"" El Inicio de este nuevo poblado se debió a lo visión de Alonzo E, Horton, un comcrclante nacido en 
comcctlcut que tenlo e:llperlcnc\11 en fundar poblaciones. Horton llegó a San Diego procedente de San Francisco, 
donde ero propietario de una tienda y en donde, al escuchar en una conferencia pUbllca la descripción del área 
de San Diego y tas bondades de su b4hlo, decidió errprender la aventura dC? una Inversión. En paco tlenpo cor.pr6 
varios hectóreas que luego fraccionó para vender en pred\M del futuro pueblo. Véase la Interesante obra 
de C, HacPhall, Thc Story of New S:m DlC'Qo nnd tu fOlndcr Aloruo E. Horton, Pioneer Prlnters, San Diego, 1969. 

11 Vdase, lrh H. Engstrand, Son DfMo Collfotnla's Corfl<!r!lt~, Contlntcntal, Herltage Press, Tulsa, 1980. 
Se cuenta que el hotel tuvo llLJcho éidto. En 1690 In playa de Coronado era un lugar muy popular para la gente 
de San Diego y sus visitantes, muchos Iban a Instalar 5\lS cosos de cmr¡:iañas q\JC se rentaban por 27 dólares a 
lo semana en una dpoc:a en la que los salarlos diarios por trabajador ascendlan apenas 11 2 dólares. vense 
torfbldn, Herbert Lockwood, rnllout frtn thc Skell'ton•s Clo!iet n Llqht look nt Snn Oft;<JO HlstorY, San Diego Ca., 
San Diego lndepcndl'nt, 1967, 
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ESTA 
SALrn 

TESIS 
DE L ~ .. NO DEBE 

013UOTEG.~ 
cuando se funda Tijuana en 1889, san Diego ya tenla 16, 000 

habitantes y contaba con servicios de electricidad y tranvlas.M 

A principios del presente siglo, la llegada de los militares 

Y una gran exposición comercial, le dieron un nuevo impulso no sólo 

a la ciudad sino a toda la región. 69 De 1905 a 1912, tropas de la 

marina y la fuerza aérea de Estados Unidos hicieron su arribo al 

puerto en prácticas de observación. A principios de los veintes, 

la presencia militar se estaba consolidando como una de las fuerzas 

principales para el desarrollo de San Diego; 70 asimismo, empezó a 

surgir la industria de la aviación. La Cámara de comercio local 

fue una de las principales promotoras para atraer a las bases 

navales, incluso pagó los primeros 280 mil dólares por los terrenos 

al sur de la ciudad, en donde luego se intalar1a parte de la flota 

del Pac1 f leo. 71 

Durante la Segunda Guerra Mundial, san Diego se transformó en 

el principal arsenal de la Costa del Pacifico, proliferaron 

industrias de guerra, los campos de entrenamiento y los almacenes. 

Al finalizar el conflicto armado, el puerto tuvo que enfrentarse a 

"Iris H. Engstrand, op. ch. 

0 En 1909 eo1dstfan algunos planes p3ra dotar a ln ciudad deo una plaza públ lea, un centro clvlco, espacios 
abiertos, parques y calles adecuadas a su nueova estructura. En 1915 se logró 1110ntar en los terrenos del Balboa 
Park, la e;icposlclón ranam.i·Callfornla que atrnJo a 111.1chos visitantes a san Diego y TIJu¡ma. Ade111ás de lo 
difusión alcanzada con este evento, en Son Diego quedó la base para posteorlormcmte lnstolor un zoológico 
lirportante. Una descripción detallada de lo que significó la e;icposlc:lón para San Dit"go, es la que presenta 
Florence Christian en Theo llom.1nce of Bolbo:l Parl::, Sim Diego Hfstorlcal Socleoty, Sim Diego, ca., 1955. 

1<I Poro tener uno Idea de la lrrportt1nc:lo que tuvo ptira T!Juam1 to e;icpanslón mil ltor de San Diego, hay que 
recordar qui!' l!'n esto década ccurrló tarrtilén lo prohibición de ! Icor en EU, lo cual trajo un auge paro esta 
ciudad de ea Ja Cal 1 fornla. AdemDs, se marcó el Inicio de una Interacción soclo·comcrclal entre las cOIT'Uflfdades 
de allbas entidades. 

11 Iris H. Engstrond, op, cit. 
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los retos de una economia postbélica. Se apoyó entonces al turismo 

como la actividad emergente con mayores posibilidades. En 1964 se 

intal6 Sea World, un gran complejo de diversiones que se sumó a los 

atractivos del ya veterano san Dieqo 1 s zoo. Además, se continuó 

con la industria de la aviación y se aprovecharon las instalaciones 

existentes para apoyar la guerra en Corea. 

san Diego no fue ajena a la expansión suburbana que 

caracterizó a las ciudades norteamericanas durante las décadas 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1950 y 1970, la 

población aumentó por todos los rumbos del condado: 11 El Cajón 

creció de 5,600 habitantes a 52,273; Escondido de 6,544 a 36,544; 

Chula Vista de 15,927 a 67,901 y Oceanside 12,881 a 40,494; la 

población de San Diego se duplicó de 334,387 a 696,769. 72 Grandes 

construcciones apoyaron este tipo de expansión; en 1957 May 

Company, una gran cadena comercial de Los Angeles decidió construir 

un moderno centro comercial en Mission Valley, al noreste de la 

ciudad de San Diego, para aprovechar la nueva forma de crecimiento 

urbano. En 1969 se inauguró el puente sobre la bahia que comunica 

a San Diego con coronado con la intención de revitalizar esa 

pequeña peninsula. 

En la última década, el crecimiento de San Diego no se ha 

detenido y al mismo tiempo su centro urbano se ha fortalecido. 

Entre otras estrategias, se ha procurado incrementar la interacción 

que tiene esta ciudad con Tijuana, en un esfuerzo por obtener un 

n lrls H. Engstrand, op. cit. pp. 123. 
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mutuo beneficio. Además de la apertura de otra garita 

internacional en la Mesa de Otay, está en función un tranvia que 

opera durante todo el dia desde la frontera de San 'isidro hasta el 

centro de San Diego, en donde se han construido varios hoteles y 

nuevos centros comerciales. 

Con el crecimiento de las ciudades de Tijuana y San Diego se 

ha formado una conurbación internacional en la Costa del Pacifico 

que ya representa una de las mayores metrópolis en occidente y que 

incluye a los estados fronterizos de ambas naciones. La formación 

de esta ciudad binacional se aceleró desde principios de los 

setentas, sin embargo, su crecimiento se ha manejado muy poco como 

unidad, debido a los problemas de soberania que esto implica. No 

es sino hasta principios de los ochentas cuando se habla ya de una 

cooperación transfronteriza y de planeación binacional.n 

Una de las expresiones espaciales más evidentes de la manera 

como se dan a nivel regional las relaciones entre México y Estados 

Unidos, es el rápido proceso de urbanización que han experimentado 

las ciudades fronterizas. En cada caso la naturaleza especifica de 

su formación deja entrever las distintas manifestaciones micro

regionales que dicha relación tiene. En principio se puede afirmar 

que en estas ciudades, a diferencia de otras localizadas en el 

interior de ambos paises, existen áreas funcionales y espacios de 

r.i Uno posición que llustr11 lo manen coma se 11precl11 en Cpoc11s recientes est11 conurbaclón blnaclon11l, es 
to que expuso Julio Torrescoto, 11hora ellfunclonarlo de la Qf!cin11 de Obra5 P\ibllc11s Hunlclp11les de TI Juana, en 
una reunión con nc11dCmlcos y funclon11rios de arrb115 cfutfodes: "Realmente, no puedo pensar a TI Juana y S<in Diego 
como dos com.snldadcs dlferen1es porque cualquier cosa que beneficie a Snn Diego beneflcl11 11 TIJunna y 
viceversa ••• El flujo const11nte de personas y servicios en uno y otro sentldt1, Independientemente de si es visto 
como bueno o mato, 11fecta 11 arrb:ls cOl!lllldades,,.", Lawrence Her:og, JllomlM the lntern.1tl001Jl Bordee 
Metropqlls: Trnn.<:·BOIJ1d.'.Jry rolicy Ootlon_o¡ In the San DIMo·Tlluall.3 RMion, Center for U.S.·Hexlcon Studles, 
ucso, Lo Jolla, 1966, pp. 77·88, 
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mercado regional creados por la fuerza que imponen las 

transacciones. No obstante, se ha visto que las condiciones 

físicas, económicas y sociales diferentes para cada centro de 

población, generan espacios estructurados de una manera muy 

singular. Los problemas a estudiar en la regi6n fronteriza 

resultan cada vez más complejos debido a la cantidad de procesos 

que tiene lugar en cada una de las áreas urbanas y el nivel de 

dependencia que presenta su dinámica respecto a lo que ocurre fuera 

de ellas, de lo cual se deriva la conveniencia de realizar estudios 

sobre asuntos especificos del desarrollo. 74 

La región Tijuana-San Diego es un área geoecon6mica que 

trasciende la demnrcación política entre México y Estados Unidos, 

la conurbaci6n que han experimentado estas ciudades en las últimas 

décadas forma el nOcleo de una interacción muy intensa entre ambos 

lados, pero la influencia de este fenómeno es notoria a lo largo de 

una franja que se extiende desde Ensenada, e.e. hasta el área 

metropolitana de Los Angeles, ca. La integración económica, social 

y comercial que se ha establecido entre las dos ciudades tiene sus 

orígenes en el aislamiento en que esta zona se encontraba en las 

postrimerías del siglo XIX y principios del XX, hoy, nada indica 

que estos lazos tiendan a diluirse. 

1• En lns Ultimas fech¡¡s, los estudios sobre maqulhdurns, medio orrblentc, mfgroelón y desorrollo urbiino 
se hlln 111Jl tlpl fcodo. los lnventorlos real fzodos, rrucstran hllsta qui punto se ha logrodo av¡¡nzar rm la 
Investigación con una perspectivo u:pllcltomcnte frontc:rlzo, Consúltese, Guln Tntcrnacfon.11 de lnvcstlgaclooes 
sobr~ MC1dco, El Colegio de la Frontero Norte, 1990, 
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3. EL IMPACTO DE LA CULTURA MEXICANA FRONTERIZA EN LA PODLACION 
DE ORIGEN MEXICANO QUE RESIDE EN EL CONDADO DE SJ\.N DIEGO, CA. 

La población de la frontera norte de México posee caracter1sticas 

distintivas que conforman una singular cultura. I-gualmente, la 

población de origen mexicano que vive en Estados Unidos mantiene 

ciertos rasgos o expresiones de la cultura mexicana, pero a la vez, 

otros sectores de ascendencia mexicana se identifican con lo que se 

podr1a denominar 11 la cultura anglosajona 11 • 

El principal factor para que la población de origen mexicano 

radicada en la Unión American mantenga rasgos de la cultura 

nacional, lo representa el tipo de interacción sociocultural que ha 

establecido con la población de la frontera norte de México, o con 

grupos de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Esta 

interrelación se ha dado en función de los siguientes elementos: En 

primer lugar, se encuentra el movimiento de mano de obra de México 

hacia Estados Unidos, representado por los casi so mil 

transmigrantes que viven en el lado mexicano y que cruzan 

diariamente a ejercer sus labores en las poblaciones y campos 

agr1colas fronterizos. 75 Además, están los vinculas que mantiene 

la población de la frontera norte de México con familiares o 

amistades que residen principalmente en los estados fronterizos del 

sur de Estados Unidos. Asimismo, el constante flujo de 

consumidores mexicanos que se abastecen de productos básicos en las 

ciudades fronterizas del sur de Estados Unidos tiene también una 

11' A esta cantidad debe! ogr1?garse la poblndón de la frontero norte que a rofl de lo refor111o1 Slrrpson•Rodlno 
ho tenido acceso o olgun¡¡ de las cotegorlas lmilgratorlas que contiene esta refor111o1, en especial, la de 
trabajadores agrlcolos, 
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constante repercusión sociocultural. Por otro lado, en años 

recientes ha comenzado a adquirir mayor importancia la asistencia 

de niños y jóvenes mexicanos a escuelas fronterizas 

estadounidenses, en especial, de educación elemental, primaria y 

secundaria. 76 Finalmente, el último elemento a considerar lo 

representan los medios de comunicación masiva provenientes de la 

frontera mexicana o directamente del centro del pa1s. En el primer 

caso, cabe indicar que la mayor parte de los canales de televisión 

fronterizos pueden observarse en las ciudades fronterizas 

estadounidenses77 por igual, las estaciones de radio que difunden 

música comercial y finalmente, los periódicos de mayor circulación 

de las ciudades fronterizns mexicanas también son distribuidos en 

ciertas ciudades del lado estadounidense. 

Algunos de los factores mecionados, como las visitas sociales 

de los grupos de origen mexicano hacia las ciudades fronterizas 

mexicanas, originan una forma de reproducción de los rasgos de su 

cultura. Por esa razón, el proceso de transculturación se 

manifiesta a través de dos grupos: La población de la frontera 

norte y la población de origen mexicano en Estados Unidos en un 

mismo espacio geográfico ( 11 la frontera") respectivamente. Asl, 

estos mismos rasgos provocan una serie de efectos socioculturales 

18 En este fenómeno participan generollllt'nte miembros de lo medlit "itlto" y dado su posición de clitse social, 
cobe esperar uno mayor Identificación con la sociedad estadounidense, Por lo tanto, en este tipo de 
Interacción, puede eidstlr una menor Influencio de lit culturo n11clonat en lit población de ascendem::la mc1dcono 
en E.U.¡ en estos cursos si bien participan Individuos de ta clase media "alta", también asisten otros estrato 
sociales de lo población fronterha meidcono, por lo cual, puede 111o1nlfcstarse qi.ie e11tiste algún Impacto de la 
cultura mu:lonal en la población de orlgeo me1tic1mo residente eo Sa11 Diego, 

11 A este feoOmeno debeo agregarse los transmisiones de Televiso, lo principal crtpresa tclevlsora rne11lcana, 
vCa satUlte a Estados Uoldos, 
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en la comunidad de origen mexicano, por ejemplo el bilingUismo en 

el idioma. Parece claro que la interacción social regional tiene 

que ejercer algún impacto en el lenguaje, ya que a través de él los 

individuos definen procesos de comunicación e información. Al 

generarse este proceso en dos grupos sociales distintos, pero con 

ciertos rasgos culturales comunas, cabe esperar la adopción de un 

lenguaje singular, que contenga palabras tanto del idioma español 

como del inglés. En opinión de Jorge A. sustamante, este fenómeno 

de bilingUismo ha representado para la población de origen mexicano 

en Estados Unidos " ( ..• ) aferrarse a un idioma y a un origen étnico 

a pesar de que el sistema educacional y los valores de la cultura 

dominante se empeñaban en despojarlos. La influencia del inglés 

sobre el español ocurr1a ante la imposibilidad de una enseñanza 

legitima de la gramática española. El resultado fue un fenómeno 

lingilistico, resultado de un fenómeno pol!tico, económico, social 

y cultural. 1178 

En nuestra apreciación, no necesariamente existe un propósito 

deliberado por parte de la cultura estadounidense para que tal 

población mexicana asimile el idioma inglés, toda vez que algunos 

sectores de origen mexicano -en su deseo por alcanzar una mayor 

movilidad socioeconómica- han adoptado el idioma extranjero (o, por 

lo menos, se han preocupado por dominarlo para utilizarlo en su 

favor); esto significa que esos grupos regularmente se adaptan al 

1• Jorge A, eustnmante, Uso del hJlarg f'.sp.·11iol e J~tidad N::icfon.:i!, CEFNOHEX, tiJuan11, e.e., 1982, Z62 
págs, (Klmco), 
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medio social. 19 

En cuanto al bilingüismo, se ha observado que existe cierto 

malestar en algunos sectores del centro y sur de nuestro pals sobre 

determinadas expresiones orales utilizadas por este sector de la 

población en Estados Unidos y por la población que reside en la 

frontera norte de México (concretamente, por el uso de 

anglicismos) . Sin embargo, contemplar a esa forma de e)Cpresi6n del 

lenguaje como una deformación del idioma español, no parece 

objetivo, pues debe considerarse que el tipo de lenguaje de la 

comunidad mexicana representa una manera de preservar rasgos de la 

identidad nacional. Quienes critican el tipo de expresión verbal 

de esta población, dejan de lado que la interacción cotidiana con 

la sociedad estadounidense implica, de alguna u otra forma, una 

modificación cultura1. 8º 
Tomando en cuenta la integración sociocultural de la población 

de origen mexicano en Estados Unidos y la influencia de la cultura 

fronteriza mexicana en algunas regiones de este país, puede decirse 

que existe el proceso de configuración de una cultura singular de 

esa comunidad. 

Bajo esta lógica, el hecho de que la población de origen 

me)Cicano adopte algunos rasgos de la sociedad estadounidense, no 

1
• Lll percepción sobre los ldlom.ls español·lnglCs que tienen olgunos sectorc!I de la pobloclón de origen 

rrmtlcono puede consultorse en el trobajo de Hortfn J. Sánchez, Clty llOLrd UrOOn Llfe prd Palltic:ol !ttlludcs 
ormng chlc:ono Toulh, Unlveslty of New Hulco Press, Atbuquerque, NH • 

.., No es lo mismo In con\tlvenclo en lo frontera HC1dco·Est11dos Unidos o ni Interior de Estados Unidos que 
el tipo de interacción sociocultural que se establece ol Interior del pals. Asimismo, liorna In otenclón que 
lo percepción que se tiene sobre el lenguaje de la JXiblocl6n de oscendench llle'lllcon.:1, no es sc:mejonte entre la 
población de la frontera norte y el resto del pal s. Esta situación puede explicarse en función de In diferente 
Intensidad dot lntcrcontilo social que existe entre olfbas pobloclones. 
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necesariamente debe ser considerado como un fenómeno que pretenda 

desplazar totalmente a su cultura étnica, ya que no se puede negar 

que la cultura estadounidense carezca de algún rasgo sociocultural 

que pueda favorecer el proceso de configuración de su cultura. El 

problema se presenta generalmente cuando se contempla la cultura 

estadounidense con un sentido meramente mercantilista o imitativo. 

La tansculturaci6n en este sentido, provocará efectos negativos 

cuando la población mexicana carezca de vinculas con su cultura de 

origen. Por esto, puede plantearse que, en la medida en que esta 

comunidad incremente estos vinculas, tendrá una mayor capacidad 

cultural para superar las dificultades que implica la 

coexistencia con la sociedad estadounidense. 

No resulta sencillo sintetizar los aspectos anteriormente 

expuestos. Todos son relevantes y juntos ayudan a la comprensión 

de la realidad que vive la población de origen mexicano en Estados 

Unidos y, delimitando, en el condado de San Diego, ca. Obviamente, 

quedan muchas rendijas que dejan escapar otras consideraciones que 

pueden matizar y complementar nuestro trabajo, empero, creernos que 

es factible tener una imagen global a partir de lo enunciado. 

Jorge G. castañeda, en su libro Limites en la Amistad: México 

y Estados unidos, escrito en colaboración con Robert A. Pastor, 

expone las perspectivas de México y Estados Unidos en cuanto a las 

relaciones de amistad entre los dos paises. En su introducción al 

libro, Pastor dice: 11 (El tercer cambio) ocurrido en Estados Unidos 

es el más profundo: se trata de la presencia y la influencia cada 
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vez mayores de los mexicanos -tanto ciudadanos como migrantes-." 

Más adelante continaa: 11 Un indicio del efecto de esta migración es 

que la "minoríaº méxico-norteamericana ha pasado a ser mayoría en 

partes importantes del suroeste, especialmente en los megaestados 

en crecimiento rápido corno son California y Texas. Es posible que 

los rnéxico-norteamericanos sean el anhelado catalizador en el 

crisol estadounidense ( .•. ) Hasta ahora, ninguno de los paises ha 

absorvido del todo las implicaciones de estos cambios, pero la 

repetición del lugar común sobre la importancia de México es una 

seftal de que los norteamericanos han empezado a prestarle atención, 

a escucharlo. 1181 

Estas palabras nos advierten sobre la importancia que, desde 

varios campos de la realidad, está cobrando la presencia de la 

población de origen mexicano en el interior de los Estados Unidos. 

Aún aquellos norteamericanos que pretenden ignorar, minimizar o 

evadir todo lo relacionado con México, tienen que aceptar el hecho 

de que en su vida diaria, la interacción con la cultura mexicana, 

hábitos, exigencias y sensibilidades, es una constante 

insoslayable. Especialmente si viven en California, Texas, 

Arizona, Nuevo México o en los barrios clave de mexicoamericanos 

como Chicago, Den ver, Detroi t u otras ciudades de la Unión 

Americana que han atraído a nuestros compatriotas. 

En nuestro trabajo, considerando estos planteamientos, hemos 

tratado de conocer la situación de la población de origen mexicano 

" Jorge G. Cost11ñeda y Robert A. Pastor, lfmfte!i m la Amh1tOO: Mi>•lro y fi1todo!i Unidos, Joaqufn 
Hortlz/Plnoeta, Hl!itlc::o, 1989, p.'lg, 32•33. 
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en un espacio muy específico pero altamente significativo: El 

condado de san Diego, Ca. Todo esto a través de entrevistas 

realizadas a grupos que trabajan para esta minoría. El pretexto 

original ha sido la búsqueda de referentes que nos ayudaran a 

conocer las posibilidades de construcción de un sujeto social. 

Podemos anticipar que el material obtenido en estas entrevistas 

rebasó las expectativas iniciales, empero, nos abrió un enorme 

terreno de alternativas anallticas que compensan el esfuerzo 

realizado. En el siguiente capítulo hacemos constar la presencia 

de estos grupos, de los individuos que integran la población de 

origen mexicano en el condado para, posteriormente presentar el 

análisis y las conclusiones finales. 
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CAPITULO III. LOS GRUPOS DE PODLACION DE ORIGEN MEXICANO EN EL 
CONDADO DE SAN DIEGO, CA.: SUB ALCANCES, LIMITES Y 
PERSPECTIVAS. 
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1. EL PAPEL DE LOS GRUPOS DE POBLACION DE ORIGEN MEXICANO: 
PREBENCJ:A Y VOZ. 

como indicábamos en el primer capitulo, el objetivo medular de 

nuestra investigación es efectuar un análisis general de los grupos 

integrados por población de origen mexicana que trabajan en el 

condado de San Diego, Ca. con la intención de conocer su situación 

y las expectativas que las circunstancias actuales les sugieren en 

su actuar colectivo. Destaca entre los argumentos que tenemos para 

justificar el estudio de estos grupos, el reconocimiento de la 

superioridad numé~ica que esta minarla tiene sobre las demás en el 

condado. supremacla que desafortunadamente no se traduce en factor 

de cambio para elevar la calidad de vida de la mayoria de la gente 

que la integra. En este sentido 1 nos interesa conocer el desempeño 

de los grupos aludidos. 

Asi pues, no debemos ignorar que para poder llegar al buen 

1ogro de nuestros propósitos, el discurso fue utilizado como el 

instrumento que permitió aproximarnos al campo de las mediaciones 

que conducen a ese análisis, pues en él están comprendidos los 

vinculas entre la estructura y las percepciones individuales de los 

integrantes de los grupos de población de origen mexicano.. El 

examen del contenido discursivo en cada grupo entrevistado fue lo 

que nos acercó al entendimiento de las expectativas percibidas por 

sus miembros. 

Las organizaciones no gubernamentales constituyen una de las 

instancias más importantes en la protección de los derechos humanos 

y laborales en favor de la población de origen mexicano en Estados 
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Unidos. De ah! que sea relevante conocer los objetivos generales 

de esos grupos en San Diego, asl como los resultados que han 

alcanzado y los problemas que han limitado sus funciones. En este 

condado, las organizaciones y grupos integradas por personas de 

origen mexicano se han conformado a partir de una amplia variedad 

de circunstancias y muestran pluralidad de fines. En ocasiones se 

crearon como respuesta a determinadas necesidades -sociales, 

económicas, culturales- y, posteriormente, ampliaron sus 

actividades hasta alcanzar la esfera política y otros campos. Para 

efectos de nuestro estudio presentaremos un análisis descriptivo de 

algunos de los grupos que entrevistamos (aquéllos que nos 

parecieron más representativos en sus áreas por la calidad de su 

trabajo) y, posteriormente, nos avocaremos a realizar un análisis 

sobre la forma en que se relacionan estos grupos con cada uno de 

los campos analíticos que hemos propuesto para el entendimiento de 

su actuar (el económico, el social, el pol1tico y el cultural) con 

la intención de llegar a una comprensión más amplia de la realidad 

que viven. 

- COALICION PARA LEY Y JUSTICIA. 82 

Este grupo inició sus actividades en el condado a partir de 1979 

con l.a intención de organizar a la población de origen mexicano 

para discutir sus problemas y tener representación legal frente a 

u Entrevisto re11llu1d3 al S;. DaYld Vollud<Jlld, representantl' de la coalición, efectu.lda el díll 23 di! 
agosto de 1991 en su ofidM, t.1blcada en el centro de In cllxbd de san Diego, Ca. Estmleron tiltrblM otros 
mlcnbro'S del grupo que no i;e ldetltlfk11ron, estucht1ndo la l'nttcvlsto. Jod<Js lll'S cntrM:crnlll;\Cbs tMto de ~to 
COllQ de las dl:fMs cntrcYiatas ~ oqul pr1?sentMo?s, nl\.den 11 la \fDZ 00 sU:<;; lfdlores -genera!llV:"f'lte-, calvo~ 
se cs.peelfiqye -s~ Sl?D el i::aso• to p."trtlclpac16f1 de otro lrdivlWo. El nod:rrc de los l!fltrevlstados to 
prC11.ent01111» al inicio de cl)d;:i gr""° Dflal hodci. 
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los abusos de las corporaciones policiacas y de leyes emitidas que 

afectan sus intereses como minor!a. Para poder realizar lo 

anterior, coordinan eventos en los que se educa e instruye a la 

gente sobre sus derechos; denuncian los abusos; ofrecen 

conferencias para informar y discutir en torno a la situación que 

perciben de la comunidad y la frontera; han actuado como testigos 

en audiencias locales y federales; etcétera. su posición no sólo 

se circunscribe a la critica, sino que, además, pretenden encontrar 

nuevos mecanismos que eduquen, informen y puedan con ello negociar 

11 en una forma más positiva 11 • 

San Diego, ciudad mayoritariamente anglosajona, es el punto 

fronterizo con la mayor intensidad de flujo migratorio. Algunas 

estimaciones indican que por ah1 cruzan más de la mitad de los 

trabajadores que se internan sin documentos a Estados Unidos; y es 

la región donde se realiza más de la tercera parte de todas las 

detenciones que efectúa el Servicio de Inmigración y Naturalización 

(SIN) 83 , las cuales, según este organismo, en 1990 alcanzaron la 

cifra de 1, 200, ooo deportaciones. 84 En los últimos afios han 

trascendido a la luz pública los abusos y violación a los derechos 

IQ El Scrvh;fo de lm1fgrqción v N11turqllz11cfóo (SIN) de los Estados Unidos, es una agenda del Dcp.']rtanrnto 
de Justicia que se encarga de llevar el control de cntrad.1 v sal Idas al p;:ils por diversas vlas. los fluJqs 
fronterizos desde Hditlco v C11n11d.i son control;:idos di! manl!ro distlntn. Como si! snbl•, formon un grupo hl!terogónco 
en el que se lncluyl!n ciud11danos di! Est11dos Unidos, resldcntl!S per11111ntcmtcs turlstns de otros paises Y por 
supuesto, mc11lcanos V canadienses. A dlferl!nci11 di! los cnnndil!nses, quc pueden lntl!rnarse o Estados Unidos por 
un periodo de 6 mcses sin un pl!rmlso cspeclnl, los mc11fconos tienen que prcsentnr algtln tipo de docunl!nto 
(paHportc, urjeta para cruces fronterizos> que les permita entrar. Nora L. Brlngns, et. ol., (1991), op. cit. 
pág. 28 • 

.,. Aqul se prcsi;-nta m.is de la tercera parte de los orrestos llevados a cnbo por el SIN. Patrlck HcDonett, 
Los /tnrJl!le!l Tl!!r!l, 19 de octubre di! 1989. Por otro lado, es neces¡irfo relatlvlur las cifras del Servicio de 
lfl'lllgractón y Naturalltaclén, pul?S como s11bcmos, e11iste una lnportontl! rnanlpulaclón de los datos sobre 
dl!portodos, tnnto por objetivos de cnr6ctl!r politice, como de negoclnclón de mayor prl!SUJlUl!Sto parn el SIN. 
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humanos en contra de la población de origen mexicano que ejercen 

oficiales del SIN as1 como de activistas de grupos racistas y 

algunos miembros de la sociedad civil de esta ciudad. En este 

sentido, la Coalición para Ley y Justicia se integra por miembros 

de grupos de todo tipo: Politicos, organizaciones de la comunidad, 

de profesionales, etc., la mayoría de origen mexicano. Todos 

coincidiendo con la idea de que ya no es posible tolerar ni 

callados ni pasivamente la injusticia de la violencia en la 

frontera. Abanderando esta premisa, han recibido muestras de 

amistad y de respeto de la mayoria de los grupos y personas siendo 

de origen 11 hispano". Aún de aquéllos que, estando en un principio 

renuentes o apáticos a sus intenciones, llegaron a apoyarlos luego 

de haber padecido algún atropello, sin importar su condición 

social. 11 Y. lo que encontramos es durante esos tiempos, que 

personas que no nos apoyaban ..• hasta que nos criticaban, que se 

encontraban en un caso de abuso con la migra, con la policía; 

cambiaban •.. en total. Porque es una cosa oir y leer que •.. abusos 

as1 pasan y es otra cosa que uno sea victima de ese abuso." En 

contraposición, ven como adversarios a las leyes de migración; la 

11 migra 11 y sus representantes quienes, además, incitan al pueblo 

norteamericano en contra de la población de origen mexicano bajo el 

argumento de 11 la invasión de esa raza café. ( ... } Los abusos que 

se encontraron en el condado norte aqul en san Diego, donde niños 

andaban balaceando a los trabajadores en los campos; los vigilantes 

que se encontraron aqui en la frontera de estudiantes, hombres ya 

del Ku Klux Klan (KKK), de todo ... fue una reacción a esa campaña 
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de desinformación que creó un clima antimigrante, antimexicano, 

antilatino .. 0 También perciben cierto rechazo por parte de algunos 

grupos de afroamericanos que aceptaron estas ideas asumiéndolas 

como algo perjudicial -por las drogas, por la competencia de mano 

de obra, etc.- e interpretándolas desde una perspectiva negativa '41 
para sus intereses como minor!a. 

Un aspecto relevante para el desempeño de las labores de un 

grupo con estas caracter!sticas, lo es sin duda el tipo de 

mecanismo empleado para allegarse de fondos que respalden sus 

objetivos. Esta Coalición se ha financiado a través de 

fundaciones privadas, donativos, eventos en los que se recaudan 

fondos como cenas, colectas, etc, En virtud de estas actividades, 

existe autonom!a para definir sus objetivos, aún cuando en 

ocasiones sus logros se vean limitados. Es importante detenernos 

un poco en este aspecto para plantear la siguiente reflexión: El 

tema del financimiento de estos grupos es un aspecto que merecería 

un análisis más a conciencia, pues a partir de la manera en que 

cada grupo resuelve su situación económica, es posible pensar en 

las capacidades efectivas que tendrá para apoyar a la comunidad. 

La mayoría recibe apoyos que vienen de organismos gubernamentales, 

de la iglesia o de fundaciones privadas, hecho que limita sus 

expectativas de acción pues generalmente deben sujetarse a 

determinados lineamientos establecidos por estas instituciones. 

Además, regularmente se ven en la necesidad de competir entre s! 

para poder obtener los fondos económicos que les permitirán seguir 

existiendo como grupo, necesitan justificar su presencia llenando 
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determinados requisitos ante las instancias correspondientes; estas 

condiciones provocan un clima competencia necesariamente lleva a 

una situación de egoísmo que, a su vez, conduce al sectarismo. 

Rara vez ha sido posible entonces que los diversos grupos 

existentes hayan podido trabajar conjuntamente o, aún más, que 

hayan logrado unificarse como bloque al interior del condado 

durante alguna jornada política para lograr colocar en algün puesto 

importante de poder a un individuo de su origen, por ejemplo. Son 

muy escasos los grupos que han conseguido la autosuficiencia 

económica y, con ello, la verdadera libertad para dirigir sus 

acciones. 

En cuanto a la manera en que el grupo que en este momento nos 

ocupa se ha dado a conocer, ha sido a través de conferencias de 

prensa, de noticieros, periódicos, eventos sociales, juntas y 

presentaciones, panfletos, etc. 

Consideran que existe un alto grado de discriminación racial 

al interior del condado de San Diego. Argumentan que el racismo 

siempre ha existido en la historia de la población de origen 

mexicano en Estados Unidos, variando en su intensidad de acuerdo a 

la coyuntura histórica. 11 ourante los últimos años de los 70's y 

principios de los SO's se extendió una campaña en contra del 

mexicano en general: el inmigrante, el mexicoamericano, todos. 

Durante las administraciones de Reagan se intensificó esta posición 

y, aún hoy, se percibe. 11 De cualquier forma, se siguen sintiendo 

mexicanos, 11 chicanos 11 • La importancia de este reconocimiento está 

en función del hecho de vivir en una región fronteriza con tanta 

96 



violencia. En este sentido, no sólo era importante reunirse a 

partir de una identificación étnica, sino, además, darle a esta 

unidad una connotación politica, de protesta ante los abusos del 

anglosajón. 11 La realidad es que en este pais y especialmente en 

esta ciudad .•. la comunidad en general no levantó voz ... nnda. Y por 

eso siempre todos los (nos) miraban que nomás era (éramos) un 

Comité de personas interesados con los mexicanos ... con México. Y 

no es decir que ésto no fUé de importancia. Porque si fué. Todos 

que trabajábamos en el Comité teniamos parientes en México .•• muchos 

teniamos parientes que cruzaban sin documentos, so, esa identidad, 

esa relación entre familia y nuestra cultura ..• era sólo una parte 

de nuestros objetivos. Y, históricamente en los aspectos que, el 

mexicano acá se miraba como abandonado por México, por muchos 

años ... Entonces, yo reconozco la historia y sé que eso afectó 

mucho. Pero no fué lo central, en mi modo de verlo, que trajo la 

gente y que se unió en el Comité sobre una posición de nacionalismo 

or. , , para proponer la idea de ser mexicano. No, lo que nos 

movió fué la idea de la justicia primero ••. ésa fue la otra parte 

de nuestros objetivos. 11 Asi, antes que el rescate de su origen 

étnico, lo que les interesa es la idea de la justicia frente a la 

intorerancia de ciertos sectores e instituciones del condado. 

Políticamente acusan una escasa participación de la población 

con ascendencia mexicana. No obstante, están convencidos de la 

necesidad de incorporar en puestos de poder -de decisión- a gente 

de su origen, sobre todo en aquellas ciudades en las que, como San 

Diego, la población de esta minor1a es importante. se definen como 
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una organización de protesta. "Después de muchos años se reconoció 

que era necesario cambiar de actitud frente a las autoridades y el 

gobierno norteamericano: La protesta en si misma no transformará la 

inmoralidad de muchas cosas." Por eso la convicción de meter a la 

comunidad a un nivel politico, porque hace falta gente en puestos 

de decisión; desgraciadamente, la población de origen mexicano en 

lo pol1tico es casi inexistente "somos el 27% da la población de 

California y somos menos del 7% de las personas que votan. No 

votamos, no tenemos representantes y asl, aunque gritemos, aunque 

protestemos todo lo que queramos, es imposible realizar cambios. 11 

Entrar en el juego de la pol1tica predominante no implica que se 

deban ignorar otros aspectos como lo educativo, lo laboral, 

etcétera, sin embargo, lo importante es tener el PODER de decidir~ 

En cuanto a la educación, consideran que en el condado de San 

Diego este aspecto se liga con el racismo: "El racismo 

institucional en este condado es tremendo; en las escuelas 

secundarias el 50% de los estudiantes mexicanos no salen. Las 

posibilidades disminuyen en los grados superiores, lo cual es 

peligroso para nuestra comunidad." Al respecto, señalan que el 

hecho de que la mayorla de los integrantes sea de origen mexicano, 

le ha dado dirección y fuerza a la Coalición, aún cuando nunca se 

ha limitado a cuestiones étnicas la permanencia a la misma, como 

anotábamos anteriormente. sin embargo, aunque si se han preocupado 

por establecer referencias orientadas al rescate de aspectos que 

tienen que ver con el origen étnico del mexicano, la realidad es 

que los ha impulsado más el asunto de la justicia. Esto no quiere 
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decir que lo primero no sea importante 11 ••• nuestra relación no 

cambia por el hecho de vivir en este pa!s. Sigues siendo mexicano, 

diferente en muchos aspectos por estando en este pais; pero 

mexicano. 11 El problema radica en que el anglosajón pretende -

hábilmente- reducir todo a este nivel, a lo cultural 11 a lo 

emocional" dejando de lado lo más importante, que el problema es 

politice: 11 Que existen actos de injusticia que no se contemplan 

como tales por parte de la sociedad anglosajona en contra de 

nuestra comunidad; éso es lo que nos unió." Otra cuestión 

importante que subrayan, es que el mexicano en Estados Unidos se ha 

sentido abandonado por el gobierno de México. 

En cuanto a sus logros, consideran que se ha conseguido 

realizar un cambio en la manera de pensar y de actuar frente a los 

problemas. " .•• se pasó del idealismo a algo más concreto, más 

posible: Invitar al pueblo mexicano para que se levante como una 

sóla voz en la arena política una vez que se haya educado en eso 

proceso." Ahora bien, esta participación exige dos niveles; el 

primero, que la comunidad siga organizándose, protestando, 

levantándose cuando sea necesario, porque eso le da identidad y 

fuerza a la unidad; el segundo, es su presencia en el ámbito 

pol1tico, 11 ••• porque ésos son los procesos que afectan las vidas de 

todas las personas y estar fuera de ellos es negar los intereses de 

nuestra comunidad. ( ..• ) No digo que eso sea toda la solución, no 

necesariamente el acceso a puestos importantes lleva implícita una 

era de cambios, de logros, de beneficios (ya lo vimos con la 

minoría afroamericana); pero puede marcar un inicio para la 
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tranformaci6n y avance de nuestra comunidad. 11 

La opinión que tienen de los demás grupos en el condado es 

que, independientemente del giro que tenga cada cual, lo primordial 

es encontrar la manera de convocar a una sólida unidad 11 ••• es 

necesario recuperar la fuerza que llegamos a tener durante el 

movimiento chicano hace treinta años. 11 Empero, de nada sirven 

reuniones, encuentros ni cosas de ese tipo si no se consigue una 

férrea base económica que pueda influir en la polltica 

estadounidense. 11 Necesitamos unirnos como grupos pero también como 

estrategas económicos; unir los diferentes aspectos que dominan en 

un pais como éste: Nuestro origen, lo económico, lo político. 

Porque si tú te sientas en una mesa representando a una oficina 

pol1tica reconociendo que no tienes apoyo económico ... estás ahí con 

fuerzas que tienen las corporaciones más grandes de este pa!s atrás 

de ellos ... tú no tienes posición en el poder; so, reconocemos que 

tiene que haber una democracia pol1tica y una democracia 

económica. 11 

No obstante, a pesar de impulsar tales ideas y actividades, la 

realidad es que no se han conseguido resultados satisfactorios ya 

que la comunidad mexicana no ocupa puestos importantes en la mesa 

directiva de la ciudad de San Diego o en las escuelas en donde 

existe una mayor población de ascendencia mexicana; además de que 

sigue siendo mlnima la participación pol1tica de la minarla que nos 

ocupa en los procesos electorales locales. 85 De ahi que dicha 

·~ Lo propuesto de esta orgonhoclón m::mtlene, a pesar de todo, sus objetivos: Jlotura\lur, educar, 
registrar y ftlfl'll!ntar 1a votación de la conu:lidad me111lcana en el condado de San Olego. 
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organización esté consciente de la importancia de pensar en el 

futuro, porque se puede afirmar que en términos generales la 

comunidad mexicana tiene los mismos problemas que hace treinta 

años. Lo cual nos brinda el marco para plantear dos cuestiones: 

Primero, que la problemática de la población de origen mexicano es 

tan compleja que resultan insuficientes los esfuerzos y estrategias 

que hasta hoy han llevado a cabo las organizaciones de esta 

minoría; segundo, que los distintos grupos no han desempeñado un 

papel eficiente en la solución de las necesidades de la comunidad 

mexicana. 

En el caso del segundo punto, uno de los indicadores que 

sustentarían tal afirmación es que a partir de las entrevistas 

efectuadas a los principales grupos que apoyan a la comunidad de 

origen mexicano en el condado de San Diego, se deduce que si bien 

existen vínculos de colaboración entre ellos, en términos generales 

dicha relación es def !ciente. Esto ha sucedido entre otros 

factores por los objetivos que cada organización persigue, los 

intereses de los lideres, los conflictos entre los grupos, la 

carencia de suficientes recursos económicos para organizar 

actividades conjuntas, la dificultad para concertar acciones 

coordinadas, la inexistencia de lideres jóvenes con perspectivas 

diferentes a los lideres "viejos 11 y los problemas inherentes que 

esta natural brecha generacional deja en términos de la atención a 

la problemática de la comunidad mexicana, etc. 
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- .CENTER FOR EMPLOYMENT TRAINING. 86 

Este grupo fué fundado en 1967 con la intención de educar a los 

agricultores de origen hispano. Es una organización no lucrativa 

cuya filosof1a es hacer a las personas independientes, levantarles 

la moral y ponerlos a trabajar. Sus integrantes son 11 hispanos 11 en 

general, aunque la mayor la son de origen mexicano. Un detalle 

importante es la imposibilidad que tienen de ayudar a personas 

indocumentadas salvo a aquéllas que ya estén realizando sus 

trámites de residencia permanente. Lo anterior tiene explicación 

por ser una agrupación que, al ser reconocida por el Departamento 

de Educación, tiene un presupuesto asignado al cual debe de 

responder segOn la normatividad que este compromiso le signe. De 

cualquier forma, el tener la seguridad de un ingreso estable, les 

permite trabajar con una cuota considerable de individuos cada año 

(alrededor de 300) ; además, están en facultades de tramitar becas, 

conseguir préstamos bancarios, etcétera. También reciben donativos 

de empresas y personas. 

En el aspecto referente a la percepción que tienen del 

condado, no sienten -a diferencia de las demás organizaciones 

entrevistadas- que la discriminación racial constituya una barrera 

para el desarrollo de la minarla mexicoamericana. ºDiscriminación 

siempre va a haber, no sólo contra los hispanos sino contra todas 

las mi norias. 11 consideran que la población de origen mexicano en 

Estados Unidos se obsesiona de más por este problema y, sin 

"Entrevista efectuada en las lnstolaclom:s del Centro en Escondido, ca., el dio 23 de ogosto de 1991 ol 
sociólogo Felipe Drtcgo, Director reglon;:1l del mismo. todos los entrecomillados corresponoJen o sus 
decloraciones. 
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embargo, no hace gran cosa por superarse, por salir de su letargo. 

La manera de combatir a la discriminación racial en este grupo, es 

educilndo. As1 pues, uno de los objetivos que esta organizaci6n 

persigue es que el trabajador que capaciten pueda laborar por su 

propia cuenta; ya que consideran que en la medida en que aumente 

el nivel educativo de la comunidad de origen mexicano, ésta tendrá 

mayor confianza y 11 poder 11 , lo cual conducirla a un menor grado de 

discriminación social. Llama la atención la posición que asumen en 

relación con la relevancia que tiene el aspecto educativo de la 

comunidad mexicana. Desde su óptica, si bien se reconocen 

obstáculos en la formación educativa de la población mexicana, 

tales problemas representan los desafíos a vencer. 87 En lo que 

atafie al desempleo, sefialan que si lo hay pero opinan que tampoco 

es un problema preocupante mientras la gente "esté preparada", ven 

al desempleo de la mioma manera que ven a la discriminación: "está 

ah! ••• sabemos que está ah! ... pero dale la vuelta ... y ve si puedes 

progresar. 11 La comunidad de origen mexicano en el condado necesita 

prepararse y ése es el pragmático papel de este grupo: Darles un 

apoyo para que puedan acceder a mejores trabajos y con ello mejorar 

su situación para que, con el tiempo, sus hijos puedan llegar a 

mejores posiciones en cuanto a calidad de vida. 

Al clasificar a los grupos en categorias que definieran sus 

actividades principales, la intención fué no perder de vista los 

., Uno de 1011 rasgos fuodamcntnles de In tlteraturo sobre ta educllclón de lll pobl11clón de origen mexkona 
en Estados Unidos, es que et propio slstt'tll."I social estadounidense no proporciono tos condiciones ndecuodos para 
on mejor acceso educativo a dicho estrato. SI bien esto conclusión cuenta con cierta evidencio, no se debe 
dejar de l11do que t~mbfl!'n los upectntlvas do superación del Individuo de 11scendcnclo mexfc11na son lriportllntes 
en el desarrollo educativo, 
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intereses que orientan la acción de cada uno y entender con ello la 

importancia que le otorgan, desde su perspectiva, a cada uno de los 

campos anal1ticos que nos interesa detallar. As1, los miembros del 

Center far Empoyment center pol1ticamente no tienen una def inici6n 

como grupo. No buscan irrumpir en nada para ocupar puestos de 

poder o de toma de decisiones, no es su intención. Más bien se 

inclinan por apoyar a cualquier individuo que "pretenda ayudar a la 

gente que lo necesite 11 • En slntesis, la aspiración que persiguen 

es concientizar al individuo de la población de origen mexicano de 

que vive en un pa1s distinto en el cual es necesario estar 

preparado para subsistir, para destacar, sin olvidar por ello los 

valores mexicanos, es decir, que se identifique con la cultura 

norteamericana pero sin que pierda sus valores. 11 Por medio de la 

educación las personas van a tener más ex.igencia pol1tica y más 

exigencia legal. 11 

Han logrado tener contacto con otros grupos integrados por 

población de origen mexicano sin importar la actividad a la que 

éstos se dediquen; la intención es ayudarse entre sl. Empero, 

vislumbran muy lejana la posibilidad de una unión, precisamente 

porque los intereses y los tipos de organización son distintos. 

Por su parte, aunado a la intención de independizar al individuo a 

través del aprendizaje de un oficio, tienen el propósito de 

ayudarlos a entender la cultura de Estados Unidos apoyados en la 

idea de que, una vez que el individuo haya salido adelante, será 

capaz de darle una mejor educación a sus hijos, por lo que el 

futuro de ellos será más prometedor. 11 Lo que tratamos de enfatizar 
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es de que estamos en este pa1s; y si nos vamos a quedar en este 

pa1s, la mejor manera de uno exigir -no pedir- pero exigir sus 

derechos, es por medio de la educación." 

- PADRE HIDALGO CENTER. 88 

Este Centro existe desde 1972, surgió dentro de la iglesia católica 

para formar grupos de ayuda social. La intención principal es la 

formación de la persona v1a capacitación como 11der para la 

ejecución de acciones sociales nacidas de la fé. En palabras de su 

coordinador, el señor Enrique Méndez: 11 0 sea que el aspecto 

doctrinal de la iglesia católica influya dentro de la vida de las 

personas; encaminar estos principios y traducirlos en una acción 

por el bien de los demás. 11 Aunque el interés principal de este 

grupo está dirigido a la (ormación de lideres que participen en 

beneficio de la comunidad mexicana, también existen actividades 

afines orientadas a la población anglosajona, lo que se justifica 

porque el Centro depende de la diócesis de San Diego (que consta, 

según el señor Méndez, de un 52% de población de origen mexicano). 

Otra función importante que realizan es la de canalizar a la gente 

que acude a ellos y a la cual no pueden ayudar, hacia otras 

agencias que estén en posibilidades de hacerlo. 

Una diferencia que distingue a este grupo en relación con las 

otras organizaciones de este tipo, es el hecho de que tratan de 

fomentar que la comunidad mexicana adquiera la ciudadania 

estadounidense, con la idea de que puedan votar y con ello existan 

""Sr, Enrlq.JQM~z. Director del centro. Entrevisto realltada el dio 26 de agosto de 1991 en la oficina 
del Centro, ublc11do rn !~erial ecach, ca, las p11lobras 11ntrccomllladas, corresponden a sus declaraciones. 
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más posibilidades para cambiar las leyes estadounidenses que 

perjudican a la comunidad mexicana. 89 Sobre esta misma idea, es 

pertinente señalar que entre los objetivos fundamentales del Padre 

Hidalgo Center destaca el tratar de que la población de origen 

mexicano mantenga, en la medida de lo posible, sus tradiciones 

culturales a la vez que intente adaptarse al sistema de vida 

estadounidense: 11 Aqu1 ha habido una corriente en la que se va 

perdiendo (la identidad cultural) porque se van asimilando. Porque 

una cosa es integrarse y otra cosa es asimilarse ¿no? Muchos se 

asimilan y se hacen al ambiente ..• igualitos que un americano; 

otros se integran y conservan su cultura ..• en el aspecto de 

música, la lengua, la comunidad, el vestido, la forma de ser como 

comunidad, como familia ... que son riquezas que tenemos y que no hay 

qué perder. Algunos la pierden por asimilación, otros la conservan 

por integración, se mantienen. Pero yo lria aún más allá: Que esto 

que entendemos nosotros como cultura, la estudiáramos como 

historia nuestra, personal, familiar, social, para mantenerla viva. 

Entonces, hay que mantener y si no lo hay, resucitar lo histórico 

de esa cultura para ver el bien que tiene uno en ellas -no toda 

cultura es perfecta - y eliminar lo que es imperfecto y que pueda 

dañar nuestra propia imagen. 11 

.. P11ra lograr t11\ objetiva tr11t11n de persundlr 11 los me1tkanos que oün no se hlln n11tur11\lzado, de que el 
hecho de hacerse cludad11no norte11mcrlcono no l111Jllc11 necesarlomcnte desprenderse de la culturo me1tlc11na. 
" ... No es que uno al hacerse cludad.:mo deje de ser lllC.1dc11no, porque esa lo tenemos y11 de ralz y nadie nos lo 
quita; sino que tent'll'IDs una ventaJ11 si, 11\ vivir 11qul, nos hocemos chxfadanos, pues podemos entonces votar Y 
ser capaces de c111!bl11r leyes por nuestro voto. Sobre toda aquéllas que v11n en contra nuestra." Señor Enrique 
Héndez, coardlnodor del grupo. 
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Sobre la problemática en e1 condado, condenan por completo la 

discriminación racial a partir de dos perspectivas: Primero, 

partiendo de la fé religiosa, "por ser hijos de Di6s 11 ; segundo, 

partiendo del aspecto humanista, 11 ••• no debe existir porque todos 

somos iguales, tenemos los mismos derechos: Somos personas y no 

importa el color, la raza el credo, ni nada. Aún más, no sólo en 

el aspecto racial, sino en el aspecto social, de clases. 11 Dividen 

al mexicoarnericano en dos: El preparado y económicamente bien, que 

vive espléndidamente y que tiene el dinero suficiente, "ellos se 

asimilan con los anglos en su sistema fr!o, indiferente, 

individualista y s6lamente ven s'.ls propios intereses. 11 El otro es 

la gente necesitada, del campo, la trabajadora, que no tiene los 

recursos, que no tiene documentos, que no sabe leer ni escribir y 

que necesita apoyo. El primero rara vez ayuda al otro. "Entonces, 

nosotros tratamos de que la persona sea realmente persona, con una 

visión más amplia, y si Diós le ha dado talento, pues que pruebe y 

lo ponga al servicio de los demás, pero, la mayor!a, son hispanos 

que no tienen dinero. 1190 

Políticamente no persiguen intereses. sin embargo, -como 

anotábamos anteriormente- s! tienen como intención concientizar a 

la persona de origen mexicano para que se entere, vote y participe 

en este aspecto. El problema en este rubro es la no participación; 

la alternativa que se sugiere es entender al sistema para poder 

00 un buen esfuerzo di!!l fruto di!! c.>stos esfuerzos, l!!S el seiior Roberto llartfncz, representante di!!l grupo 
'-merlcon Frlends Servlce camilttec, quien se hr:i destacodo no sólo 11 nivel h1cat sino Incluso n<ielon11l111ente, por 
su Incansable labor en favor de to defenso de los derechos hUll!lnos de la conunldad de orlgi!!n mexlc11no en et 
condado. 
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modificar su situación, lo que el Sr. Méndez explica de la 

siguiente forma: "Entonces, es cuestión de entender al sistema, 

para poder atacar al mismo sistema y poder tener soluciones ... yo 

me doy cuenta de que se necesita ese entendimiento. Ahora, el 

ausentismo en la votación ya es un mal social de México, dicen 

'para qué votamos si ya sabemos lo que va a salir', vienen aqu1 y 

creen que es la misma cosa y dicen 'para qué nos hacemos 

ciudadanos, para qué votamos, si nos hacemos ciudadanos pisoteamos 

la bandera'. Mentira, todas estas cosas .•• prejuicios (que) están 

en el fulano que llega y ... y no. 11 La mayorla de los 11 hispanos 11 

actúa por cuenta propia, de ah! que no haya fuerza polltica, ni 

económica, ni de partido, ni de nada. "Sin la unión no hay 

influencia. 11 En este sentido, la participación politica del Centro 

se limita a la concientización del individuo para que esté en 

capacidad de discernir -en las coyunturas políticas- por la opción 

que a él le convenga o parezca más adecuada. otro rasgo 

interesante que alude a cuestiones de autodef inición identitaria y 

que no queremos dejar de resaltar debido a la importancia que se le 

otorga cuando hay referencia a los elementos cohesionadores del 

grupo, es el del uso que hacen del término chicano: "En un 

principio la palabra chicano era ofensiva, como discriminatoria, y 

como el mexicoamericano, nacido de una tercera generación aqul en 

Estados Unidos -hijo de padres mexicanos con un ambiente americano-

era •.• otra raza que estaba surgiendo ¿no? Entonces, comenzaban 

a sentirse orgullosos de ser chicanos y .•• manifestar ante el mundo 

y ante la sociedad que tenían su cultura, que tenían sus rafees, 
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que tenían su historia, que tenlan todo ••. todo eso. Entonces, 

surgió ese movimiento y ahora en las universidades hay chicanos que 

se sienten chicanos y son chicanos y ••• ricos en ese aspecto ¿no? 

Que otros no lo entienden y no les guste la palabra chicano .•• es 

porque no sienten identidad." 

Al hablar de sus perspectivas, consideran importante la 

existencia de los otros grupos en el mismo condado, sin objetar que 

cada uno persiga sus propios fines: Económicos, pol1ticos, de ayuda 

social, de derechos humanos, etcétera. Eso está bien, en la medida 

en que cada uno haga lo que le corresponde. 11 El problema es que no 

nos hemos dedicado a imponer una fuerza hispana a la altura de 

nuestra presencia numérica. Falta un 11der que aglutine a todos 

con el fin de un desarrollo común mejor. ( ... ) El problema por 

ejemplo, de los indocumentados, es un problema eterno. Nadie lo va 

a cambiar ni con leyes, ni con rejas, ni con muros, ni con nada. 

Y uno dice: Bueno, si todos los hispanos nos uniéramos, podríamos 

hacer mucho ••. pero llegar a eso es muy dificil. Porque la mayorla 

prefiere sus propios intereses y pocos renuncian a ellos por sólo 

ayudar a los demás; lo ideal serla unir todos nuestros intereses, 

como comunidad, como minarla, como seres humanos." 

El rol social de la iglesia es importante porque eventualmente 

esta institución podrla fungir como una instancia conciliadora 

entre los distintos grupos sociales de esta minarla, el caso del 

Padre Hidalgo center es gratificante pero, en la realidad del 

condado, no es suficiente. Pensamos que la iglesia católica podrla 

hacer más por esta minoría en el condado. Por otro lado, un 
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problema que se presenta con este tipo de organizaciones 

encargadas de brindar servicios de apoyo social, es que no 

proporcionan a la población de origen mexicano los medios para que 

ésta salga de las condiciones socioecon6micas en que se encuentran. 

Asl,, lo que ocurre es que los individuos beneficiados con la 

asistencia social, muchas veces se acostumbran a pedir ayuda a 

distintas organizaciones, lo cual provoca un circulo vicioso que 

nulifica los esfuerzos. 

- COMITE CIVICO POPULAR MIXTECO. 91 

El surgimiento de este comité se dió alrededor de 1986, al comenzar 

el periodo de la Ley Sirnpson-Rodino. Los antecedentes de esta 

unión están en oaxaca (México) , pero cobró fuerza en California 

como producto de una acción que defendiera los derechos humanos y 

laborales de los trabajadores agricolas. Al constituirse en un 

Comité, los objetivos de este grupo estaban primeramente enfocados 

a la creación de un frente en contra de los problemas relacionados 

con la inmigración de sus integrantes, tanto en México como en 

Estados Unidos: Extorsión policiaca, asaltos, discriminación, la 

11 migra 11 , etc. Luego, han pasado a ocuparse de problemas laborales, 

para lo cual han conseguido el repaldo gratuito de abogados que los 

asesoran en este ámbito. Ahora se preocupan también por otro tipo 

de necesidades como los problemas de vivienda, de educación, etc. 

Para lograr estos propósitos, tratan de aprender el inglés, 

" Esta entrevista se llevó a cobo luego de una reunión de trabajo de este grupo, participaron verlos de 
sus Integrantes, destacando las opiniones del Secretarlo Cienerol del Comlt6 (mlsmns que corresponden a las 
palabras entrecomllladasJ, el sr. Ju.in lita, to sede de este Comité ut6 Instalada en Vista, Ca., 111 norte del 
condado, la entrevlua se llevó a cabo el dio Z6 de agosto de 1991. 
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mantienen una oficina que recoge las denuncias y problemas de la 

comunidad; promueven además la unidad juvenil a través de eventos 

deportivos y culturales, etc. 

Por sus particularidades étnicas, los miembros de este comité 

perciben un severo grado de discriminación racial. La padecen 

tanto en México como en Estados Unidos, y en este ültimo pa!s 

doblemente pues son discriminados tanto por los anglosajones como 

por la población de origen mexicano. 11 0 sea que los mixtecos como 

migrantes creo que es uno de los grupos nuevos, s!, son los que 

viven pior. No están establecidos, no han comprado su casita, no 

viven en departamentos, llegan a las áreas rurales y cuando hay 

mucha construcción, pues a las construcciones y viviendo en cuevas. 

( ••• ) Y los otros mexicanos, cuando ven que vas en el camión 

hablando mixteco, se burlan, te desprecian y te llaman 11 oaxaquita 11
, 

"indita" y eso es otra forma de discriminación. ( ... ) Es una doble 

problemática la nuestra. Entonces por eso nosotros insistimos en 

que se mantenga pues el sello como mixteco; pero hemos invitado a 

la gente a organizarse, a participar, a que se atreva a plantear 

sus problemas. 11 Reivindican el origen étnico como el factor 

determinante que logra unirlos -este origen lo remiten más a lo 

indígena que a lo mexicano- considerando que los mixtecos son un 

pueblo combativo y organizado ••por naturalezaº. Para ellos 

ültimamente -por la recesión y la sequla- el problema del desempleo 

en el condado se ha agudizado durante los últimos años, 

resintiéndolo principalmente por la escasez de cosechas Y 

construcción. 11 Ha impactado mucho a la gente porque ... los muchos 
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trabajadores que antes trabajaban aqu1 en los fields ••• aqu1 la 

agricultura ha disminuido, también la construcción de casas. Mucha 

gente está indigente ¿no? y ahora no ves, no ves mucha gente 

mixteca. Entonces se han ido para el norte; sin embargo en el 

norte también está igual .•• hay un desempleo pues, a nivel estatal 

o no sé si a nivel nacional. Lo que si es que la situación está 

dura. 11 

Se sienten limitados para participar en el plano de la 

pol1tica norteamericana por ser la mayoria de los integrantes del 

Comité trabajadores indocumentados; no es algo que por lo pronto 

figure dentro de sus prioridades. Se consideran un sector sin 

oportunidades en este campo de la realidad {dentro de Estados 

Unidos). Carecen de un proyecto definido en este sentido, 

argumentando que la barrera del idioma limita el entendimiento del 

mismo en el caso de este grupo en particular. 11 ••• 0 sea que si no 

te enteras no sabes ¿no? si no conoces algo no puedes 

transformarlo. Y la misma enajenación, la transculturalizaci6n es 

grave aqu1, no le ayuda a la gente a entender pues, su situación, 

su realidad politica, social aqui. 11 No obstante, manifiestan una 

posición critica hacia el gobierno de México, y, concretamente, al 

de Oaxaca, 11 ••• cuando ha venido Helad lo Ram1rez a california a 

pararse el cuello como gobernador, se le ha dicho que es 

incongruente con su política, pues proteje abiertamente los 

intereses de los caciques de allá. 11 Nunca han sentido protección 

ni apoyo para resolver sus problemas de discriminación -por poner 

el ejemplo más significativo- que sufre su gente desde que sale de 
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sus pueblos hasta su paso por Tijuana, no se diga ya en san Diego. 

Mantienen una estrecha interacción con el Centro Legal Rural 

de California, con el North County Chaplaincy y otras 

organizaciones que han desempeñado un buen papel con los 

trabajadores migrantes mexicanos; los han apoyado y se han prestado 

para colaborar juntos. No obstante, intentos de trabajo conjunto 

con otros colectivos, han quedado frustrados pues es dificil 

coincidir con la ideología y din~mica de los chicanos ya que es 

11 muy particular la forma en que quieren dirigirnos." con esto no 

se pretende dar a entender que los mixtecos actüen como un grupo 

negado a otras instancias, es simplemente que no con todos pueden 

estar de acuerdo. 11 , •• Tampoco nos estamos cerrando. Lo que 

nosotros estamos proponiendo es de que no, no sirva para manipular, 

que nos nos manipulen, que se comprometan en ayudarnos en lo 

concreto, en lo práctico y respetando nuestra diferencia ¿no?. 11 

Cautelosos, han conseguido tener contactos con el Consulado 

mexicano en San Diego; con el Instituto Nacional Indigenista 

(INI), han podido actuar coordinadamente aún cuando mantienen sus 

reservas para con toda entidad gubernamental mexicana debido a que 

se perciben muchas actitudes demagógicas. Mantienen también buenos 

vínculos con algunas agrupaciones pro-defensa de los derechos 

humanos asentadas en Tijuana. 

Este grupo se ubica en la ciudad de Vista, Ca. (al norte del 

condado de San Diego) y está compuesto por un consejo que 

representa los intereses de la comunidad mixteca de esa región. La 

organización tiene un carácter pol1tico bien definido frente a las 
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autoridades mexicanas y también han tratado de incidir en el ámbito 

de algunas autoridades estadounidenses para obtener ciertos 

beneficios. 9Z Un caso en donde se apreció la importancia de esta 

organización fue en relación con la agresión que sufrió un mixteco 

por parte de un comerciante estadounidense. 93 Este suceso es un 

indicador del impacto que puede provocar una organización no 

gubernamental en la defensa de los derechos humanos de los 

trabajadores mexicanos en Estados Unidos. 94 

Ha sido necesaria la incorporación de nuevos objetivos para la 

permanencia del grupo, aunque la meta original de consolidarse en 

un colectivo organizado para el apoyo hacia el mixteco, ya se 

cumplió. "Lo ideal es conseguir que los demás compañeros se unan 

y dejen la apatla que los tiene aislados, que los una el propósito 

de actuar en contra de la violación de los derechos humanos." 

11 Los ontecedcntes culturales de la etnia mlxtcca han sido, entre otros, un factor que ha l¡rpedldo lAl8 

mayor relación con ta comunidad de origen mc11lc11no en el concfodo. En cuimto o su presencia en et condado, 
fomentan la concfentlzoclón del mh:teco sobre los problemas de su corrunldad e Igualmente conciben que lAl8 de 
las olternotfvos paro evitar la discriminación es el aprcndlzoJe del Idioma Ingles. 

13 El caso tuvo uno arrplla difusión en los medios de Información masfv¡¡. El tr.iboJador mlxteco fue agredido 
por los dueños de lAl8 tienda de abarrotes en lo ciudad de Corlsbad, ca. El Cornl té Cfvlco Popular Hlxteco 
Influyó para que se presentara et caso ante to Corte; ode!llás, se buscó el apoyo del Consulado r:;eneral de México 
en San Diego, Ca. Flnalrr.ente, dado el lrrpacto que provocó este acontecimiento en la oplnón pUbllca mc11lc11na, 
el presidente Carlos Salinas "giró Instrucciones" paro que el Consulado 11tudldo otorgara unn atención especial 
al coso. Protesu erl4Jt5 into shoutlng 1n.1tch. lo' Amele' Tfrrrs, Jonuary 2Z, 1990 y Jor11e A. Bust1111111nte, 
frontera Norte, Proteste •latn:o, Eacéhlor, 5 de febrero de 1990. 

" cabe señalar que este coml té tonbhln brinda apoyos a los trobaJadores ogrfcotos centrolll!lf!!rfconos. 
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- AMERICAN FRIEN OS SERVICE COMMITTEE. 95 

Este grupo parte de una organización que en 1992 cumple 75 años 

como programa nacional (en la Unión Americana). Está dedicado a un 

proyecto denominado "Programa Fronterizo México-Estados Unidos", en 

el cual se presta atención a los casos de abuso que se dan en la 

frontera, derechos humanos, trabajadores migrantes, etcétera. sin 

duda alguna, este grupo tiene actualmente una participación 

intensa, pues durante los últimos años han aumentado los casos de 

abuso y maltrato en contra de la población de origen mexicano en 

todo el condado por parte de la policía, de la 11 migra 11 y también de 

pandillas integradas por ciudadanos anglosajones. Según el reporte 

"Derechos Humanos en la Frontera México-Estados Unidos" elaborado 

por esta agrupación, durante el periodo de mayo de 1988 a mayo de 

1989, se registraron por lo menos 300 incidentes de violación a 

derechos humanos y civiles, los cuales involucraron a un total de 

814 victimas. Entre éstos encontramos el abuso físico por parte de 

los oficiales del Servicio de Inmigración y Naturalización, el uso 

inapropiado de armas de fuego (con 6 muertes registradas en el 

periodo señalado), el arresto de ciudadanos estadounidenses, etc., 

cifra que aumenta significativamente cuando consideramos los actos 

de violencia del presente año (1991). Resulta importante destacar 

que la mayor parte de los incidentes en los cuales murieron las 

personas agredidas se presentaron en San Diego, donde además 

ocurri6 la mayor cantidad de casos de abuso f1sico y de uso 

" El entrl!vlstado, sr. Roberto Hartlncz es el director del proyl!cto frcntl!rho Hr;o;lco•EU que coordina 
l!stc grupo. Sus cflcln11s se encuentran cm el centro de Siin O lego. las frases cntrecanillodiis en este .:ip¡¡rtodo, 
son parte de sus dcclarcclones. Entrevisto re:illzcdit el dla 27 de agosto de 1991. 
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inapropiado de armas de fuego. En San Diego, principal punto de 

flujo de migrantes indocumentados, se observa la activa presencia 

de grupos racistas, algunos de los cuales han participado en actos 

de violencia antirnexicana. 96 Sus acciones están dirigidas a toda 

la población de origen mexicano: A los rnigrantes documentados o no, 

a los ciudadanos, a los chicanos, etc. 

El grupo pues, se ha establecido con la intención de actuar 

legalmente en contra de todos aquellos individuos e instituciones 

que afecten la integridad y la libertad de la población de origen 

mexicano que vive en la frontera sur de Estado Unidos. Tiene ya 

una larga tradición de trabajo comunitario que le da proyección de 

credibilidad ante todos, lo cual ayuda para la consecución de sus 

propósitos. Los llaman a participar en audiencias, congresos, 

consejerias, conferencias de prensa y actividades de este tipo. Un 

dato interesante es la importancia que representa el 

establecimiento de una red de comunicación nacional con los otros 

grupos chicanos para agilizar las operaciones conjuntas. (Gracias 

a ello, por ejemplo, han conseguido ganar distritos electorales en 

donde hay población con mayoría hispana, y se han podido modificar 

algunas leyes que afectaban a la comunidad). 

Afortunadamente, mucha gente en el condado es la que los 

apoya: Grupos chicanos, mexicanos, latinos, anglosajones, etc., 

sobre todo por los resultados del trabajo realizado durante 75 

años. En contraposición, perciben como adversarios a grupos 

98 Amcrlc1m rrlend!I Servlce COITflllttee, lmilgrntlon Lnw Enforcemcnt ProJect CILEHP), •11umn Rfghts at lhe 
Mexlco-u.s. Barder•, Mano de 1990. Los registros se realizaron en San Diego, El Rfo Grande, Tucson, El Paso 
y florida, 
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racistas como el de Light up the bordar que consideran una 

"obligación ciudadana 11 impedir el paso de los trabajadores 

indocumentados, utilizando consignas tales como 11 speak english or 

die11 • A lo anteriormente señalado se agregan las manifestaciones 

que este grupo ha organizado, principalmente las del domingo 18 de 

marzo y del 27 de abril de 199097 , que reunieron a más de 1000 

estadounidenses en San Ysidro, ca., en un área cercana a la linea 

internacional. En estas manifestaciones se encienden las luces de 

los autos alumbrando la linea fronteriza en puntos de alto flujo de 

indocumentados. Es un acto a través del cual se pretende demostrar 

la participación cívica en el combate contra el cruce de 

indocumentados y se escuchan voces conminatorias para que éstos 

regresen a México y, junto con ellos, las plagas que les atribuyen 

tales como violencia, criminalidad, robo, violaciones, tráfico de 

drogas, enfermedades: "Ellos están llenos de enfermedades". Por 

demás interesante es la opinión de un maestro de san Diego, quien 

declaró a un periodista: 11 Esos ilegal aliens cruzan la frontera y 

roban, hurtan, matan ••. 11. 96 En este sentido, antes de continuar 

con el análisis de este grupo, bien vale la pena anotar las 

siguientes consideraciones sobre el término violencia y el uso que 

se le da en investigaciones como la nuestra. 

11 Estas 11111nffestocfonea se han seguido real Izando esporddicnmcnte, aunque al parecer con menor c:apotldi:ad 
de convocat11rla. 

19 Potrlck Hc:Donnell, limes Staff Wrlter, •1000 Fllp Swltchcs to 'light Bordcr••, Los Anqeles Jf~, 1Z 
de marzo de 1990. 
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cuando se habla de las agresiones que se registran en la 

frontera México-Estados unidos, generalmente se presenta un 

escenario indiscriminado, en el cual los conflictos se ubican como 

si, de manera homogénea todos ellos formaran parte de 11 la violencia 

fronteriza". En nuestra opinión, consideramos importante 

diferenciar anal1ticamente por lo menos tres formas de violencia 

caracterizadas acertadamente por José Manuel Valenzuela. 99 La 

primera de ellas se denomina violencia institucional, con lo cual 

se hace referencia a aquella violencia sistemática que realizan los 

elementos del Servicio de Inmigración y Naturalización, la cual en 

muchas ocasiones asume connotaciones de prejuicios y racismo 

antimexicano. Estas actitudes son indirectamente estimuladas por 

la indignante impunidad con la que actúan los miembros del SIN, a 

pesar de las múltiples situaciones en las cuales se les ha 

comprobado su participación en actos de agresión a trabajadores 

indocumentados. El segundo tipo de violencia, es la viol.encia 

artera, referida principalmente a las actividades que realizan los 

asaltantes de indocumentados o 11 bajapollos 11 • Los bajapollos actúan 

motivados por el dinero de los indocumentados, para lo cual 

incorporan como práctica usual la agresión flsica y sexual, y la 

utilización de armas blancas y de fuego. Posiblemente esta sea la 

violencia que mayor cantidad de victimas ha producido en la franja 

" Jos6 Hanuel Valenzuela A., op. cit. 
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fronteriza. 100 

El tercer tipo es la violencia racista. En ella se actúa a 

partir del prejuicio o el estereotipamiento de los migrantes 

indocumentados. Los actos motivados por sentimientos racistas 

continúan presentándose en el condado de San Diego. Es en este 

tipo de violencia en la que participan grupos como el "Light up the 

border 11 , "Wake up, Washington", 11White Arian Resistence" (que 

pertenece al grupo KKK), entre otros. Lo complicado es que estos 

grupos, junto con otros funcionarios, pol1ticos y algunos 

congresistas en funciones, propagan ideas contrarias al fenómeno 

migratorio, fomentando el racismo y el odio hacia la comunidad de 

origen mexicano, consiguiendo con ello crear un estado de tensión 

entre estos grupos étnicos que, al margen de sus ideas y sentires, 

tienen que coexistir. 11 En una audiencia en que yo estuve, algo 

sobre los presupuestos de california, que me criticaron a mi que yo 

estoy proponiendo 'fronteras abiertas' y también que yo apoyo a 

'ilegales criminales'; que yo estoy en favor de la invasión de 

mexicanos que la mayor1a son criminales y narcotraficantes 

y .•. cosas as1. Y también exajeran las cifras, por ejemplo dicen 

que entre mil y 10 mil ilegales cruzan diariamente, que el 

90% de esa gente es criminal o narcotraficante; y también dicen 

-y eso para nosotros es peligroso porque mucha gente norteamericana 

que no conoce las situaciones lo creen, ¿verdad?- y dicen que el 

90% de los presos en San Diego ... son ilegales. Y esas cosas son 

'"" Otra forma no menos dotoros11 de v\oleneln, es tn que se prescritn o través de los atropet1arnleritos 
occidentales de lndocU11Cntndos, pues segUn la Patrutln de Cominos de californio, de 1988 oJullo de 1990, 69 
me11.lcanos m.Jrhron atropellados en los freeways 5 y 805, 
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peligrosas porque muchos de los norteamericanos que están en contra 

de la migración los creen, Como San Diego es la área más 

importante por el volumen y el flujo de gente que cruzan de México 

y América central todo el pueblo, todo anglosajones que están en 

contra de la migración y que quieren poner un alto al control de 

la migración, entonces la cosa es aqui, en San Diego, donde hay más 

violencia, más maltratamiento de indocumentados y más hostilidades 

a los trabajadores migrantes. Hay la tendencia de creerlos y 

también de apoyarlos a estos grupos; y, también •.• son grupos de 

gente anglosajona y de media clase para arriba ••• también igual con 

todo eso son grupos racistas, del 'poder blanco'; porque yo no sé 

si te han dicho que yo empecé a recibir el año pasado ••• amenazas 

de mi vida: cartas y también recados y todo. 11 

Para documentar el tipo de estrategias utilizadas por grupos 

de este tipo orientadas hacia la intimidación de los activistas de 

grupos como el American Friends Service Committe, tenemos el 

siguiente documento como ejemplo. Es una carta de amenaza que el 

grupo racista Poder Blanco de San Diego envió al llder chicano 

Roberto Martlnez, Director del Programa Fronterizo del American 

Friends Service Committee: 

"Roberto, tú, sucio, grasoso, maloliente, culero: Más vale que 

empieces a mantener la boca cerrada acerca de tu tribu grasosa que 

cruza la frontera. Ustedes, frijoleros, no tienen ningOn interés 

qué defender. Este cruce ilegal ha durado ya por mucho tiempo, y 

el poder blanco no va a dejar que ustedes tengan poder politice 

sobre él. Asl que más vale que te calles, amigo. Estás 

120 



acercándote a tu final. Ahora, los policías dispararán a matar en 

contra de los mexicanos, donde los vean. Y no va a haber nada 

que ustedes puedan hacer. Regresen a Tijuana; vean una mula y 

cójanse una puta. Eso será mejor para ustedes. Ustedes se han 

chingado al hombre blanco robándolo. Y ahora él se los va a 

chingar, corriéndolos. Lástima, Roberto, no puedes estar en 

California, no te la mereces. El hombre blanco construyó esta 

nación y ustedes, grasosos, son invitados hasta que decidamos qué 

hacer con ustedes. Más vale que te hagas inteligente rápido. 

Hombre, tu estás empezando a resbalar y a deslizarte sobre tus 

frijoles y te vas a deslizar hacia el viejo Rio Tijuana. Entonces 

olerás peor, porque tragarás tacos de carne de perro. Deja de 

criticar a la patrulla fronteriza y a los blancos. En este pa1s, 

los que no sean blancos tendrán que irse. Vamos a sofocar a todos 

ustedes, pachucos. ¿Comprendes?. Te has acabado tu bienvenida, 

bato maricón. El poder blanco te va a agarrar cucho." Firma: The 

Holy church of the White Fihting Machine of cross. 

Es innecesario agregar algún comentario que pretenda 

amortiguar el impacto de un mensaje como éste. Naturalmente, un 

grupo como el American Friends le brinda atención especial al 

asunto de la discriminación racial. Uno de los elementos a través 

de los cuales se han logrado construir y alimentar prejuicios Y 

estereotipos en contra de la población de origen mexicano en 

Estados Unidos, ha sido la manipulación del fenómeno migratorio. 

Esta manipulación ha sido una constante en periodos de recesión 

económica y un claro chivo expiatorio sobre el cual se han dirigido 
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los ataques y han encontrado salida algunos de los rasgos racistas 

en determinados sectores de la sociedad anglosajona. Al respecto, 

la opinión de Roberto Mart1nez es la siguiente: 

"(Mis bisabuelos) .•. vinieron a California como en los 20 1 s, 

en los JO's empezaron a emigrar de Texas para California, pararon 

en Nuevo México, Arizona ..• se cambiaron para Los Angeles y de Los 

Angeles para el condado norte de san Diego, cuando todav1a habla 

ah1 ranchos y todo eso. Yo trabajé en los ranchos hasta que tenia 

unos 16-17 años, por eso yo tengo esa •.. me puedo identificar con 

los problemas de los trabajadores rnigrantes. ( ••. ) Cuando regresó 

mi padre de la segunda guerra nos cambiamos para el centro de san 

Diego donde todav1a vivo y ah1 pues era experimentar los abusos de 

la polic1a y la migra, entonces pues ..• yo tengo ya ..• toda mi vida 

dedicada a los derechos de los chicanos y mexicanos. ( ... ) Ya ha 

cambiado un poquito. Nosotros, los mexicanos-chicanos nos hemos 

metido en todas áreas donde antes era casi exlusivamente blanco, 

pero con muchos problemas ¿verdad? nos ha costado. Eso fue el 

problema para nosotros, que nacimos aqu1, que ••• no éramos 

mexicanos ni éramos aceptados como norteamericanos; por eso 

nosotros buscamos y encontrarnos nuestra propia identidad dentro de 

la cultura, o subcultura chicana. Es una cosa nuestra, que nadie 

nos di6; fue una cosa que a fuerza ten1amos qué encontrar, nuestra 

propia identidad y fue una mezcla •.• tanto como en México. Los 

mexicanos son una mezcla de indio, ind1gena y español y nosotros 

somos como una mezcla, aunque somos casi puro mexicano, en cierta 

forma, verdad? 'lo no tengo nada de sangre europea, o de 
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anglosajón; pero no fuimos ••• como no nacimos en México, y aqu1 

estamos discriminados, no fuimos aceptadost aunque era parte de 

Héxico. ( .•• ) Entonces pues, somos chicanos. 'i mucha gente no lo 

entiende, mucha gente mexicana a(tn hasta aqui no le gusta la 

palabra chicano y a veces hasta se ofende ¿verdad? ••. pero es algo 

nuestro y eso yo, yo estoy orgulloso porque, soy parte de una 

lucha violenta de los sesentas y aün un poquito hasta los setentas. 

Muchos chicanos fueron matados por defender los derechos chicanos. 

( ••. ) Nosotros nacimos aqulf por ejemplo; los otros vinieron de 

otro lugar, ellos son como refugiados; nosotros somos en cierta 

forma indlgenas, porque nacimos aqul, yo vengo de una familia muy 

vieja. Aunque seamos sido discriminados en la escuela, las 

escuelas, el trabajo, por la policla ••. no tenemos casi na ••• no 

teniamos nada de derechos aquí, pero nacimos aqui. Tenemos una. 

historia desde antes que vinieron los norteamericanos; pero, fuimos 

colonizados, conquistados 1 aislados." 

Indiscutiblemente, estas palabras expresan el sentimiento que 

le da direccionabilidad a los propósitos del grupo, hay también una 

añoranza implici ta por todo lo que representó el movimiento 

chicano. 

Coinciden con la mayorla de los grupos entrevistados al 

señalar que los niveles de participación politica de la población 

de origen mexicano son muy bajos:: "Nuestra gente no vota, no se 

registra, no quieren hacerse ciudadanos y los que si son, no saben 

ni cómo votar, no conocen los asuntos 1 las pol1ticas, no se han 

educado en ese sentido. ( .•• ) Aqui su voto es su voz en cierta 
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forma, y si no votas, pues pasan esa políticas represivas. 11 Asi, 

no adoptan una posición política como grupo, sin embargo, realizan 

esfuerzos para lograr la concientizaci6n de la gente de origen 

mexicano en este terreno; educarla e incentivarla a participar son 

los propósitos. Fomentan pues la participación de lo individual 

para que de esta manera la comunidad pueda acceder al cambio. 

En cuanto a su financiamiento, esta organización cuenta con 

recursos económicos provenientes de la iglesia, lo que les ha 

permitido contar con un equipo de trabajo que atiende el proyecto 

de investigación sobre casos de violaciones a los derechos humanos 

en la frontera. 101 Paralelamente, una de sus actividades 

principales es asesorar y entablar demandas contra violaciones a 

los derechos humanos de la población mexicana en el condado. Esta 

labor ha sido efectiva porque cuentan con recursos económicos 

propios, lo que, además, les ha permitido hacer una serie de 

pronunciamientos criticas sobre la situación de la comunidad 

mexicana en el condado de San Diego. 1º2 

No obstante, uno de los problemas principales a los que se 

enfrenta esta organización es trascender las denuncias relacionadas 

con el aumento de personal para la Patrulla Fronteriza y del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos en labores de vigilancia 

'º' Por eJettplo, en obrll de 1990, parte de los resultados de esta Investigación se presentaron en el 
Subcomlte sobre Derechos Hunanos y Orgonl zeciones lnternac\on.oles del Comité sobre Asuntos Exteriores de l1 Casa 
de Representantes en Uashlngton, o.e. 

" 11 Situación que no sucede con lo rnayorla de las organluclones relacionadas con los derechos hlll\Unos de 
mexicanos que reciben fondos del condado, la ciudad y el gobierno, pues deben limitar sus acciones y sus 
pronunciamientos a lineamientos establecidos. Por lo menos oficialmente. 
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policiaca en la frontera norte entre México y Estados Unidos. 103 

Si bien es importante informar a la opinión pública de tales 

actividades, seria también relevante ponderar los alcances y 

limites de la vigilancia policiaca y, a su vez, formular propuestas 

viables para tratar de disminuir dichas actividades o informar a la 

comunidad de las alternativas de defensa en caso de que sean 

victimas de un abuso de autoridad. 

Esto nos parece indispensable porque las denuncias sin fundamento 

o sin alternativas, en lugar de beneficiar a la comunidad, sólo la 

podr1an confundir y perjudicar. 

En cuanto a metas cumplidas, el trabajo ya realizado ha visto 

crecer algunos frutos como limitar el abuso en determinadas áreas, 

cambiar políticas represivas, frenar leyes injustas, etcétera. sin 

embargo, persiste la sensación de que siempre habrá algo qué hacer, 

11 sobre todo en esta década en la que la presencia hispana será tan 

numerosa y previa al año dos mil. 11 se congratulan de que en la 

actualidad se haya incrementado el número de organizaciones que 

dedican sus esfuerzos a la población de origen mexicano; lo más 

importante es que ha sido posible la anteriormente mencionada red 

de comunicación entre varios de estos grupos para apoyarse 

mutuamente. "Falta mucho por hacer, cada uno persigue un objetivo 

que a veces no es igual a los de los demás, pero lo importante es 

que se coincide en algo: El respeto por los derechos humanos y la 

ayuda para la poblaci6n de origen mexicano. 11 

1030 Desde el ello de 1990 esta organlroclón ho enfothodo el Incremento do lo vlgllanclo pollcoca fronteriza 
por parte del gobierno de Estados Unidos, 
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- CENTRO CULTURAL LA RJ\.ZA. 104 

Este colectivo se unió a partir de 1970 como producto de la 

iniciativa de la comunidad y algunos artistas que participaron 

activamente en los movimientos chicanos de los años sesentas. El 

suceso que originó la unión del grupo fue la protesta por la 

destrucción de la comunidad mexicoamericana que habitaba lo que 

entonces se llamaba el Barrio Legan Heihgts (al sur de la ciudad de 

San Diego), una comunidad que en aquellos años estaba creciendo y 

cobrando mucha fuerza politica dentro de la ciudad y que fue 

dividida para construir en sus terrenos la carretera interestatal 

s, cosa que de cualquier forma se logró. 

Este grupo se encarga de crear y promover las artes y la 

cultura de la población de origen mexicano en San Diego. sus 

integrantes son en su mayoria artistas plásticos, quienes están 

convencidos de la importancia de transmitir a los alumnos el 

sentimiento del origen étnico, pues opinan que el tipo de 

orientación educativa que los jóvenes de esta minoria reciben en 

las escuelas elementales estadounidenses, afecta los valores de su 

cultura, confundiéndolos al plantearles disyuntivas entre lo que 

son y lo que deberian ser en una sociedad como en la que coexisten. 

Paralelamente, se pretende que el arte sea un medio de expresión de 

los valores de la comunidad, para lo cual tratan de rescatar las 

tradiciones, la historia y la cultura como fuentes de 

autoconocimiento, es decir, que ven en el arte un veh1culo de 

IOol Esta rntre-vlst11 se rtollz6 tl 30 de ogosto de 1991 en los lnstalaclonts de i:ste Ce!ntro cultural, 
ublc11das dentro del Balboa Park dt la ciudad de Son Diego. El tntrev\st11do fu6 el Sr. Vfctor OChoa, 111\~ro 
del mls.mo. Los Jmlabras que aparecen entre comillas son parte de sus dec\arnclones. 
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transformación, de cambio para la comunidad. Una alternativa para 

sensibilizar, sobre todo a los jóvenes, en el sentido de que su 

origen étnico es rico en valores y tradiciones. Todo como una 

estrategia para unir voluntades que se necesitan entre si. En este 

sentido, la finalidad es reforzar una identidad étnica que les 

permita tener más seguridad en si mismos frente a la sociedad 

estadounidense. 

La percepción con respecto a la situación del condado de San 

Diego, es que a pesar de que por mucho que se pregone en el sentido 

de que la comunidad de origen mexicano ha progresado, es un hecho 

en la realidad social del condado que la discriminación racial se 

sigue dando en casi todos los niveles. Citan el ejemplo del City 

council de San Diego: 11 ••• no tenemos ninguna representación; son a 

distritos, somos el casi 30% de la populación, deberíamos de tener 

dos personas ah1, no tenemos." Cabe señalar en este sentido, que 

sólo recientemente, gracias a la intensa labor realizada por 

organizaciones políticas chicanas, ha sido posible la modificación 

del mapa politice del condado, mismo que siempre delimitaba a los 

distritos electorales en favor de la población anglosajonas en 

zonas con una población mayoritariamente de origen mexicano. Se 

esperarla que con el transcurso del tiempo, una vez que esta 

minarla vaya sacudiéndose de la apat1a política de gran parte de 

sus miembros, pueda acceder a puestos importantes en la estructura 

política del condado. No dejan de lado el problema del 11 english 

only 11 como otra iniciativa que atenta contra la integridad de la 

comunidad mexicoamericana: 11 ••• y esta gente racista, derechista, 
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antimexicana y antilatina está por todos lados. 11 Perciben pues, 

altos grados de discriminación racial e institucional. 

Las perspectivas de este grupo se pueden rescatar a partir de 

la relevancia que representa la retroalimentación de la cultura 

mexicana en la población residente en Estados Unidos. Una ventaja 

que tiene la población de origen mexicano es que la vecindad 

geográfica ha permitido la interacción cultural, que ha determinado 

la preservación de rasgos de la cultura mexicana. Pero, a su vez, 

dicha interacción ha dado pie para que se difundan algunos aspectos 

negativos de la cultura mexicana en Estados Unidos, lo que ha 

provocado una mala imagen del mexicano, ocasionando con ello el 

rechazo de ciertos sectores de la población anglosajona y de 

estratos de la población clasemediera mexicana. Por lo tanto, el 

reto al que se enfrentan las organizaciones que se encargan de 

promover la cultura mexicana en Estados Unidos, es vencer la 

inercia o el rechazo hacia la cultura mexicana y la influencia de 

los medios de difusión masivos estadounidenses. 

El Centro Cultural La Raza tiene la convicción de que sus 

objetivos se han ido realizando con el paso del tiempo, sin 

embargo, hacen una reclamo para que la memoria histórica de la 

comunidad no olvide los sucesos de lo$ afios sesentas, mismos que 

originaron la aparición de éste y otros grupos. ºHoy en dia la 

gente no entiende .•. rechazan el término (ºchicano"); desde la 

generación pasada hasta los chavos de hoy, hasta los mexicanos, 

creen que 11 chicanos 11 son raza que no sabe hablar español o somos 

"pochos" o somos indocumentados (para ellos) .•• todo lo que pasó en 
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los sesentas se les ha olvidado o nunca lo conocieron, o nunca lo 

entendieron; asi que es un problema bastante dificil de manejar." 

Por otro lado, tienen la idea de que en la medida en que el 

individuo de origen mexicano se va sintiendo más seguro 

económicamente en los Estados Unidos, pierde el respeto a los 

Vülores del grupo étnico ül que pertenece, se vuelve ego1sta, 

olvida el sentimiento de comunidad que tenla antes de cruzar la 

frontera, se olvida de su historia y sus principios. Asi, todo 

esto opera en favor de una apatia política; no se interesan por los 

procesos que intervienen en este campo, 11 ••• cuando entra un 

mexicano a ésto (los procesos politices), no está establecido si su 

organización es de nuestra comunidad, as1 es que ••• la mayorla 

parece que quieren hacerse pasar como gringos más que ni el mismo 

gringo; entonces, ¿cuál es el valor que vamos a tener en eso? y 

distorsionan el enfoque de la base fundamental de ser elegidos a 

una posición; de trabajar de abajo para arriba no de arriba para 

abajo; veo algo raro yo ahi.,,que tal vez por eso no, no tenemos 

esa fuerza porque .•• si gastaran parte del dinero de hacer esta 

publicidad por arriba y lo hicieran con ..• establecer una oficina 

con teléfono pa'llamar a gente y educarla, concientizarla ••• tal 

vez tuviéramos más fuerza, no inmediatamente pero a largo plazo 

para elegir a alguien que deveras representa a nuestra comunidad. 

Pero es algo donde la gente no ve que ••• igual que pasa mucho en 

México, que no ve que el voto significa mucho •.• aparte de eso no 

hay -hay que mencionarlo también- no hay ese sentimiento de 

comunidad tampoco, por la frialdad de aquí, por todo el desastre 
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que se hace de que no .•. se sienten enajenados. Usualmente, la 

gente que se cree clase media son más derechistas y más 

anglosajones que los mismos anglosajones. como hab1a tratado de 

mencionar antes: La muerte de historia y de conciencia al cruzar la 

frontera es como perder todo. 11 El reafirmar la presencia 

mexicoamericana en san Diego será siempre la consigna de este 

grupo. 

- ASISTENCIA LEGAL RURAL DE CALIFORNIA .. 1º5 

Este grupo está dedicado a asistir legalmente a la comunidad rural 

de origen hispano que no está en posibilidades de pagar un abogado, 

es decir, proporcionan ayuda social, legal y laboral a personas que 

lo requieran (básicamente a campesinos y jornaleros). Para este 

efecto, tratan de conocer y de cambiar las condiciones que causan 

la pobreza, la falta de poder en esta minor1a, además de estar al 

tanto de los procesos pol1ticos para ver de qué forma actúan sobre 

la población de esta comunidad (asuntos electorales, leyes 

decretadas que afecten sus intereses, composición demográfica de 

los distritos, etc.). Consideran que el tener un conocimiento 

amplio de las condiciones generales en que vive la población de 

origen mexicano en el condado, representa un arma que puede ayudar 

a atacar los problemas estructurales que afectan a la minor1a. 

Es indispensable ser bilingüe para ser integrante del grupo, 

dividiéndose en dos categor1as: Los profesionales y los de la 

comunidad; los primeros son los abogados, trabajadores sociales, 

1°" La abog11da Claudia Sralth, es la persono que represento o l!Ste grupo, qllt' ut6 ubicado en la pe-queño 
ciudad dt: Oceanslde. Ca. la entrevlstllll'IOB el dla t, de septlettbre de 1991 en sus oficinas. Los entrec0111lllados 
consthuyen parte de sus declaraciones. 

130 



etcétera, que atienden a los individuos que ayudan; los segundos 

asisten a los profesionales y adem§s constituyen el vinculo entre 

el grupo y la comunidad, muchos de ellos son de procedencia 

campesina. Las actividades de esta organización se han encaminado 

a presentar demandas y apoyar las denuncias por violaciones al 

derecho laboral. 106 Asimismo, tratan de fomentar que la comunidad 

se concientice de la importancia de adquirir poder, ya que conciben 

que la participación de la comunidad es producto de la toma de 

conciencia. 

Sin embargo, uno de los problemas que se destacan, es que 

existen abogados con ascendencia mexicana que no apoyan con 

asistencia legal a la comunidad en sus distintas demandas. Esto 

constituye una situación critica si se considera que para disminuir 

los casos de violación de derechos humanos y laborales contra la 

comunidad mexicana es fundamental que los perjudicados cuenten con 

la asesor1a legal que les permita hacer las demandas 

correspondientes. 107 otra situación critica que se subraya es que 

algunos empleadores fomentan el divisionismo entre los propios 

mexicanos, especialmente entre la población migrante y los que ya 

son ciudadanos o que tienen residencia permanente en el condado. 

Esto es una situaci6n que desde hace varios años han fomentado 

algunos patrones, lo cual ha actuado en detrimento de las 

1
" Un hecho Interesante es qu-c esta or1111nh11cl6n dC111and6 al Consejo de lo Ciudad de Enclnlt11s, Ca. por el 

decreto que prohlbfa la contratoclón de trabaJodoru rne1dc1mos en los esqulnos de eatn localidad, 

1ª' Esta situación es el reflejo de c¡tJe algunos grupos de ta población de origen meJ11,lcono piensen cetnO 
Integrantes de ta cultura anglos11jona. 
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relaciones entre algunos sectores de la comunidad de ascendencia 

mexicana. Finalmente, uno de los principales obstáculos que ha 

tenido tal organización, es la falta de recursos económicos para 

presentar demandas, aparte de que los apoyos que recibe el grupo 

están condicionados a ciertos objetivos socia1es que en ningün 

momento involucran aspectos de lndole política. Este ültimo 

aspecto merece una consideración, ya que se puede llegar a la 

conclusión de que los distintos apoyos que otorgan las 

organizaciones sociales a la comunidad mexicana dependen de las 

condiciones que imponen las agencias gubernamentales o no 

gubernamentales. 'l si uno de los requisitos es que las actividades 

no se relacionen con aspectos pollticos, se pensaria que el fin de 

tales organizaciones es continuar brindando asistencia social; lo 

que si bien resulta benéfico, no parece que tenga resultados 

positivos a largo plazo para disminuir la situación socioecon6mica 

en que se encuentran los estratos populares de la comunidad 

mexicana en San Diego, Ca. 

Como grupo no pueden participar ni proyectar propuestas 

politicas. Sin embargo, están a favor de que la gente se eduque, 

se motive y participe activamente en este plano de la realidad. 

Una observación interesante se da cuando señalan que en el condado 

norte de San Diego existe 11 un aceptable" nümero de chicanos 

económicamente bien acomodados que -si quisieran- podrian ayudar a 

transformar el estado actual de la comunidad en general. 11 Podr1an 

promover cambios importantes en la pol1tica porque están en 

posibilidades de echar a andar un proceso politice más fuerte." En 
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cuanto al hecho de que la población de origen mexicano resulta ser 

la minor1a más numerosa en el condado, manifiestan que de nada 

sirve una superioridad numérica si no está respaldada con una 

conciencia activa, una responsabilidad pol1tica. 11 La mayor1a de la 

población de origen mexicano no participa, gran parte no se ha 

legalizado y muchos no se hacen ciudadanos. 11 As1, aunque 

abiertamente no mantengan posiciones pol1ticas, existe un 

manifiesto implicito en la forma de brindar ayuda, pues al mismo 

tiempo concientizan al individuo, 11 ••• bueno, al tratar de darle 

poder a la gente que no lo tiene, de encontrar medios para darle 

algo de poder y no sólo cosa de ayudarle en el problema que tiene 

sino de ampliarle las posibilidades de lucha. 11 Incentivarlos y 

ayudarles para que se legalicen y adquieran su ciudadania para que 

se sientan más libres y seguros, están entre sus pretensiones 

inmediatas. 
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3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Al tratar de entender la realidad de la población de origen 

mexicano en Estados Unidos, es importante considerar que sus 

esfuerzos por conseguir el reconocimiento de la sociedad 

norteamericana, paralelo al proyecto de autoidentificaci6n que por 

tanto tiempo abanderó sus luchas, nos dan cuenta de lo heterogéneo 

de los grupos que a partir de estos objetivos han surgido y lo 

dif1cil que resulta tratar de coinciliar sus intereses en forma 

permanente. Ningan grupo étnico está sólidamente unido por 

cuestiones de raza, en nuestra opinión la explicación es sencilla: 

Existen innumerables intereses que invitan a sus miembros a tomar 

derroteros de lo más diverso.. En otras palabras, elementos como el 

nivel de educación, la posición social o financiera, el grado de 

aculturación, entre otros aspectos, pueden llevar al individuo a 

una situación de crisis respecto de sus lazos étnicos. En Estados 

Unidos, las minorías coexisten en un ambiente de necesaria 

interacción que en determinadas circunstancias las conduce a una 

situación de confrontarniento, en el que cada una se marca el 

propósito de destacar sobre las demás con la intención de hacer 

efectivos los beneficios que el sistema de vida estadounidense 

marca. Sin embargo, al interior de ellas encontramos divisiones en 

términos de sus metas y los medios para conseguirlas. En la mayor!a 

de ellas se han logrado crear grupos, organizaciones o asociaciones 

militantes de su origen que trabajan al margen del establishment al 

igual que otras con pretensiones menos radicales cuyas labores se 
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realizan dentro de los canales establecidos; as1, el caso de la 

población de origen mexicano que vive en Estados Unidos, no es una 

excepción. En este sentido 1 nos interesa presentar una visión de 

conjunto de los grupos que hemos entrevistado y analizado en el 

condado de san Diego, con la intención de encontrar sus problemas 

comunes y las perspectivas que vislumbran. Esto lo haremos -como 

~'ª lo hablamos anotado- desagregando el análisis a través de los 

cuatro campos analitícos de los que hablamos en el primer capitulo: 

Lo económico, lo social, lo politico y lo cultural. 

A) LO ECONOMICO. 

Desde fines del siglo XIX, la población de origen mexicano se ha 

destacado como parte integrante de la fuerza de trabajo 

norteamericana. Mucho se ha hablado y documentado sobre el hecho 

de que los trabajadores y los recursos mexicanos han contribuido 

considerablemente a la expansión económica de Estados Unidos. No 

obstante, a pesar de que este sector de la población estadounidense 

benefició con su trabajo la explotación de los recursos naturales, 

levantó cosechas, participó en el crecimiento económico y 

desarrollo urbano de varias ciudades y trabaj6 desde un principio 

en las fábricas, en el área de servicios, en el campo -entre otras 

tantas actividades-, su situación en el contexto de la sociedad 

estadounidense ha sido relegada a la condición de "ciudadanos de 

segunda", 1os incluso en aquellos lugares en los que estaban 

asentados previamente a la guerra estadoundidense-mexicana de 184 7 .. 

IOOI Acuña, op. ch., pP. 198•201. 
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En el trabajo, la población de origen mexicano tiene que 

confrontarse diariamente frente a una serie de injusticias 

institucionalizadas que le dificultan la tarea de aproximarse a la 

materialización de la idea de su bienestar. La discriminación en 

el trabajo es la regla para la mayoría de los mexicanos, 

constantemente están siendo relegados a las peores labores, reciben 

las pagas más bajas, están subclasificados para los trabajos que 

desempeñan, les es dificil o imposible la promoción o el progreso 

y siempre están entre los últimos contratados y los primeros en ser 

despedidos. Son pocos los ciudndanos de este origen que han podido 

destacar económicamente, generalmente quienes lo han conseguido son 

aquéllos que han tenido acceso a niveles educativos elevados. 

Las características anteriores, que son generales para toda la 

población de origen mexicano que vive en Estados Unidos, no son 

ajenas a la realidad que experimenta este sector de la población en 

el condado de San Diego, ca. Quizás con algunos matices 

particulares, propios de la ubicación geográfica de este condado y 

la estructura de su composición demográfica pero, en términos 

amplios, la situación de marginalidad económica de la mayoría de la 

comunidad mexicana se expresa a través de los bajos ingresos que 

percibe y el al to desempleo que afronta, mismos referentes que 

permiten ubicarla en el estatus de pobreza. La mayoría de los 

representantes de los grupos que entrevistamos coincidieron al 

señalar que la población de origen mexicano ha tenido siempre las 

tasas de desempleo más altas en el condado. En términos 

estructurales, señalan que la recesión económica por la que 
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atraviesa la Unión Americana, aunada a la sequ1a que en los últimos 

años ha padecido la región, son los agentes que propician esta 

situación reflejando sus consecuencias en esta minoría. En este 

sentido, han sido varias las industrias dentro del condado que han 

cerrado sus plantas productivas en los últimos años. El subempleo 

es práctica común de gran parte de los integrantes de esta minor!a 

en San Diego, sin embargo, a pesar de tantos esfuerzos, la mayoría 

de estas familias (que por lo regular tienen dos o más de sus 

integrantes trabajando) no logran superar los niveles de pobreza. 

As!, la seguridad social, el seguro de desempleo y otros beneficios 

laborales son m1nimos y de dificil adquisición para los 

trabajadores de origen mexicano, ya sea por su situación legal o 

por desconocimiento del sistema de ayuda social que tiene 

establecido el gobierno estadounidense. 

De cualquier forma, no podemos dejar de precisar el hecho de 

que la mayor parte de esta población históricamente ha ocupado una 

posición de desventaja al interior de la sociedad estadounidense en 

términos de su preparación académica, lo cual limita sus 

expectativas de acceso a plazas de trabajo mejor remuneradas que en 

las que tradicionalmente se ha desempeñado. Esto no es algo nuevo, 

al respecto ya David Maciel había escrito que tanto la sociedad 

como el sistema educativo estadounidenses han hecho todo lo que ha 

estado a su alcance para 11producir" ciudadanos de origen mexicano 

adultos destinados al empleo de mano de obra barata en una econom1a 

agrícola-urbana y como habitantes de una sociedad cerrada. "Las 

escuelas del suroeste, en su misión aceptada de mantener a los 
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chicanos en una condición subordinada, los han equipado tanto a 

ellos como a ellas, con un conocimiento tan sólo mlnimo del inglés, 

al mismo tiempo que minaban su español, con sólo destrezas en 

lecturas y cuentas rudimenterias, y, finalmente, 'con los valores 

y creencias necesarias para un ciudadano pasivo, respetuoso de la 

ley ••• impotente y esencialemente marginal' • 11109 Resulta triste 

constatar que en los grupos que entrevistamos -independientemente 

de los objetivos que persiguiesen- no se expresara algún plan 

concreto, una estrategia organizada con el objetivo de modificar 

esta situación. Si bien la mayor parte subraya las condiciones de 

escasa preparación académica de esta minor1a, sólo encontramos un 

caso dedicado a tratar de solucionar este problema: El Center for 

Employment Training, grupo dedicado a preparar a los trabajadores 

agr1colas para que aprendan una carrera técnica que les permita 

acceder a trabajos más calificados y con ello puedan mejorar su 

situación. Es este un buen ejemplo, sin embargo, pensamos que no 

es suficiente para conseguir un cambio significativo, pues sus 

alcances son muy limitados. Sólo pueden incluir en sus programas 

a residentes legales y, por cuestiones presupuestales no pueden 

atender más allá de una cuota limitada de individuos al año 

(alrededor de 300), cantidad muy inferior a las necesidades que la 

presencia numérica de esta minarla en el condado requiere. 

Hablando de recursos, seria importante señalar que la mayor1a 

de los grupos entrevistados han logrado obtener concesiones Y 

1
1>9 H11oclel, op. cit •• p.ig. 131 
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subsidios del gobierno federal y de algunas fundaciones privadas. 

Se manifestó también que en ciertos casos ha sido posible el 

autofinanciamiento a través de acciones y eventos dedicados a 

recabar fondos, pero, en general, la mayor parte de éstos provienen 

de las instituciones mencionadas. Esto se originó porque ha sido 

dificil estimular un sentido de cooperación permanente en esta 

comunidad; la consecuencia obvia de que la mayor1a de estos grupos 

obtenga los fondos necesarios del 11 sistema 11 , es la creación de una 

dependencia que ha limitado en varios sentidos su actuación. 

Por tlltimo, un dato interesante que se desprende de las 

entrevistas realizadas, tiene que ver con la coyuntura actual de la 

apertura comercial que se está gestando entre Mé>eico y Estados 

Unidos. Al pertenecer la mayoria de la población de origen mexicano 

a la clase trabajadora que ha contribuido al crecimiento y 

prosperidad económica de Estados Unidos, se sienten con el derecho 

de manifestarse en contra de una situación que intuyen como 

riesgosa para el sostenimiento de sus fuentes de trabajo, sobre 

todo aquellos que desempeñan sus actividades productivas en el 

sector industrial. Sienten temor de que sus fuentes de trabajo 

puedan ser desplazadas hacia México. 

B) LO SOCIAL. 

La heterogeneidad económica, política y social de la población de 

origen mexicano que vive en el condado de San Diego implica la 

diversidad de demandas que cada sector reclama. A partir de lo 

anterior, es entendible la existencia de grupos con objetivos tan 

dis1rnbolos, cada uno con su propia interpretación de lo que el 
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individuo perteneciente a esta minor!a es y hacia dónde debe ir. El 

único punto en el que logran coincidir es en su afán por conseguir 

los beneficios educativos, económicos y sociopollticos que son 

disfrutados por las otras minarlas que componen la sociedad 

sandieguina. 

En términos de la interacción social, las organizaciones que 

hemos analizado tienen que enfrentarse a ciertos aspectos de la 

sociedad estadounidense que impiden el progreso de la comunidad y 

limitan las posibilidades de coordinar sus esfuerzos en forma 

conjunta. Notamos que, aún cuando la mayor parte de los grupos 

entrevistados declarara tener buenas relaciones entre sl, pocos 

fueron los que manifestaron conocer el trabajo de los demás, lo 

cual deja claro que en términos reales es dificil la cooperación a 

nivel de grupos que impulse cambios efectivos para la población de 

origen mexicano en general. Esto se explica en parte por la 

dependencia a la que se comprometen al aceptar fondos federales o 

estatales (y que los hace competir frente a los demás grupos por el 

financiamiento y la búsqueda de miembros que justifiquen su 

presencia). No se oponen a una probable unidad, incluso la mayorla 

ha participado en foros convocados por organismos chicanos 

nacionales en los que dejan sentir su singularidad regional. En 

ocasiones actúan conjuntamente (como coaliciones) para la 

consecución de un objetivo que la circunstancia reclame -como ha 

sido el caso de la violencia fronteriza o los abusos del INS y 

otras instituciones encargadas del control de la migración- pero 

siempre convocados por algún factor de coyuntura; en condiciones 
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normales, la acción de cada grupo se restringe a sus pequeños 

ámbitos de interés. Si se ve lejana la posibilidad de concretar 

una uni6n de todos estos grupos en el condado de san Diego, resulta 

utópica la idea de unirlos pensando en niveles espaciales más 

amplios: Estatales, nacionales. No obstante, pensamos que es 

positiva la presencia de esta gran variedad de grupos diseminados 

en las entidades más importantes del condado, pues de esta forma ha 

sido posible encarar desde varios frentes a los muchos problemas 

que existen al interior de las familias de origen mexicano como el 

alcoholismo, el pandillerismo, los divorcios, el racismo, la 

drogadicci6n, la deserción escolar, el desempleo, etcétera. Lo 

deseable seria encontrar un mecanismo que permita el trabajo 

interdisciplinario entre los grupos con miras a hacer efectivo el 

alivio de estos problemas. Un primer paso para ello, bien podr1a 

ser el conseguir que todos se conocieran más a fondo entre si para 

apoyarse en los aspectos que se requiriesen. 

Otra cuestión digna de ser comentada, es la critica que lanzan 

en contra del opaco desempeño de la Iglesia Católica en estos 

menesteres. La condición de marginalidad bajo la cual se inscribe 

gran parte de la comunidad mexicana en San Diego, en combinación 

con su alto porcentaje de población, constituyen elementos que por 

si solos justificar1an una participación más activa de esta 

institución. Un rol social más dinámico de la iglesia católica 

seria importante porque, en términos generales, podr1a desempeñar 

el papel de instancia conciliadora entre los distintos grupos que 

trabajan en el condado, por lo menos se tratar1a de aprovechar su 
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poder de convocatoria -en esta minoría- para incidir en acciones 

que se tradujeran en beneficios sociales para la comunidad. 

Por otro lado, resulta interesante la desconfianza que varios 

de los entrevistados manifestaron al hablar de las instituciones 

mexicanas, sobre todo aquéllas que tienen qué ver con la pol~tica 

o el gobierno. Nos parece que en este sentido, existe -pese a los 

discursos oficiales- un interés muy limitado por parte de las 

autoridades mexicanas sobre la situación de nuestros connacionales 

en Estados Unidos. Se han implementado programas dedicados a ellos 

que no han pasado de ser buenas campañas publicitarias y que están 

muy lejos de haberse concretado en la realidad como instrumentos 

conducentes al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población de origen mexicano. En el caso particular del condado de 

san Diego, la instancia en este sentido está representada por el 

Consulado de México, oficina que si bien ha intentado en 

determinados periodos acercarse a los grupos que nos ocupan (cabe 

destacar que esta actitud ha estado en función de los intereses 

prioritarios y la personalidad del cónsul que esté en funciones), 

no ha conseguido mantener una labor permanente con ellos. Sus 

acciones acaban pues, reduciéndose al trámite de disposiciones 

oficiales que tienen qué ver con cuestiones técnicas del 

desplazamiento de individuos estadounidenses hacia nuestro país y 

s6lo muy eventualmente participan en actividades de otro tipo, 

aunque se debe reconocer su disposición de apoyo a connacionales 

que han sufrido alguna violación de sus derechos humanos tanto en 

el condado corno en la frontera. De cualquier forma, su potencial 
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como alternativa de enlace entre los grupos estudiados y su pa1s de 

origen, se diluye en la realidad. Por otro lado, la desconfianza 

expresada por algunos entrevistados no parece tener fundamentos en 

bases objetivas, pues existe la tendencia a descartar a priori todo 

contacto con las instancias gubernamentales mexicanas (sobre todo 

en México). As1, se percibe cierto rencor hacia todo lo que se 

refiera al Estado mexicano (identificado como 11gobierno11 ) al que 

acusan de ser el culpable de su autoexilio (para los que son 

inmigrantes) o de la situación en la que viven sus familiares (para 

los que son nacidos en Estados Unidos) y, al mismo tiempo, se 

muestran orgul lesos de su origen étnico, de su ideal por México 

como fuente de su cultura. Para nosotros, los mexicanos, es 

importante reconocer que esta población ha tenido qué buscar en el 

pa1s vecino lo que su patria no pudo ofrecerle: un bienestar 

integral; y que esta búsqueda se ha reflejado -en la mayor1a de los 

casos- en mejoras materiales para sus lugares de origen y, por 

ende, en un alivio para el gobierno, por lo que merecen, en los 

hechos, más atención que la prestada en las visitas presidenciales: 

son una realidad. 

C) LO POLITICO. 

Durante la década de los sesentas, la agenda de trabajo de las -en 

ese entonces- escasas organizaciones integradas por población de 

origen mexicano en Estados Unidos, giraba en torno a la lucha por 

los derechos civiles. La militancia y participación politica de 

esta minor1a consiguió distraer la atención de los dem~s sectores 

de la sociedad estadounidense de la época, sobre todo en aquellos 
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lugares en los que su presencia numérica y movilizaci6n pol1tica 

han sido importantes. As1, sus acciones se localizan -aún hoy en 

d!a- en los estados que limitan con México, o en Chicago, Nueva 

York y Oetroit, principalmente. La evoluci6n de estas 

organizaciones ha devenido en una actitud de enfriamiento politice 

a través del paso de los años. Por otra parte, las diferencias 

entre sus lugares de localizacl6n y ~mbitos de acción hacen muy 

dificil su estudio por la heterogeneidad resultante. En este 

trabajo nos hemos avocado al análisis de los grupos integrados por 

poblaci6n de origen mexicano que trabajan en el condado de san 

Diego, Ca.; al hablar de la relación del campo analítico que nos 

ocupa en este apartado -lo político- con nuestro objeto de 

estudio, no pretendemos presentar una relaci6n cronol6gica de los 

conflictos entre esta minor1a y "los anglos". Al respecto existen 

excelentes historias y articulas de varios autores. Lo que 

intentamos es proyectar sus percepciones y actitudes frente a este 

plano de la realidad. 

Para los grupos entrevistados, es una preocupación 

generalizada la escasa participación politica de la poblaci6n de 

origen mexicano tanto en el condado de san Diego como en toda la 

Unión Americana en donde la población de esta minarla es 

importante. Esto puede obedecer a varios factores que interactúan 

permanentemente: Habría que mencionar en primer lugar la existencia 

de una actitud heredada por México a la mayoría de estos 

individuos, actitud expresada en una falta de confianza en el 

proceso politice como un todo y una escasa credibilidad en los 
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lideres pol1ticos como individuos y que gran parte de los 

individuos que integran este grupo étnico, tienen interiorizado, 

principalmente aquéllos que han emigrado. En un segundo término, 

podríamos atender esta escasa participación al relacionar los 

niveles de politización con la posición económica (y su secuela 

educativa) de este sector, pues al ser los integrantes de la 

población de origen mexicano de los más pobres y poco preparados 

ciudadanos en el condado de San Diego, distrae su atención otro 

orden de valores -como la simple supervivencia cotidiana- que 

opacan lo polltico, resultando de ello una pobre participación y 

una apat1a muy marcada por todo lo concerniente al asunto. En 

muchos casos, la cercania con su pa1s de origen, le proporciona 

a los individuos de esta minorla referentes culturales que le 

estimulan permanentemente su deseo por volver a "su patria"; en 

este sentido, canalizan sus esfuerzos cotidianos en el empeño de 

lograr este propósito (que por lo general, pocas veces se cumple) 

y se desprenden de toda intención política; otro elemento que tiene 

que ver con lo anterior, es que consideran como "una traición" a 

México el adoptar su ciudadanía estadounidense (requisito 

indispensable para participar en los procesos políticos de este 

pals), de esta manera, entre la aftoranza por regresar a su pals de 

origen y sus sacrificios para lograrlo, el activismo político en la 

mayorla de la población de origen mexicano que vive en san Diego ha 

mostrado pocos avances. Además, a pesar de los esfuerzos 

realizados para incentivar a este sector de la población 

estadounidense para que participe políticamente, llevados a cabo 
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por organizaciones como las que nos ocupan, hemos podido constatar 

que -en términos reales- éstas son muy poco conocidas dentro de las 

comunidades a las que intentan servir; por lo mismo, sus alcances 

efectivos se ven limitados dentro del marco de la política 

nacional. 

sin embargo y pese a estos factores, no podemos dejar de 

destacar la labor de estos grupos en favor de la comunidad. 

Además, es importante reconocer que -independientemente de la poca 

credibilidad que se ha tenido por algunos lideres pollticos- el 

trabajo de los lideres de estos grupos locales, ha constituido 

la causa fundamental para unir a la comunidad de origen mexicano en 

el condado; por lo menos a la minarla participante. El trabajo 

hormiga reflejado a través de un apoyo permanente a las necesidades 

elementales de la comunidad corno la ayuda social, bolsas de 

trabajo, enseñanza del idioma, asesorlas legales, etc., acompafiado 

de una sutil pero permanente campaña de concientizaci6n ciudadana 

para incentivar la participación polltica, han logrado discretos 

avances. 11º Ahora bien, los lideres, dentro del contexto de la 

sociedad sandieguina, se enfrentan a problemas muy especiales. 

Primeramente, pese al radicalismo de algunos, -sobre todo de 

quienes participan aún de la nostalgia por el movimiento chicano de 

los años sesentas- no pueden sustraerse a su papel de 

intermediarios entre 11 la minarla y la mayorla 11 , esto es: Entre la 

110 Un ejerrplo de ello es lo modificación del m.:1po que delimita los distritos electorales del condado, el 
cual durante rrucho tfCffPo dlvldfa o ta reglón de tal forma que OqiJetlas zonas en donde la población de origen 
''hispano'' sobresalla nunérlcomente, eran froccfonadns paro que bto no pudiese hacer efectiva su ventaja 
nun6rlca, 
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comunidad de origen mexicano en la Unión Americana y los demás 

sectores étnicos que componen a esa sociedad. Esto les plantea una 

contradicción evidente: No pueden servir igual de bien a ambos. 

Este papel dual hace que, a veces, estén muy separados de la 

comunidad (es el caso de los que están integrados en el proceso 

político norteamericano) o muy ligados a ésta (lo cual los separa, 

los aisla, del mundo anglosajón). La aceptación por ambos ha sido 

lograda por mU}' pocos líderes y sigue siendo un problema de dificil 

resolución. Existe pues un punto importante que se desprende de 

este análisis: La fragmentación y parroquialismo de los lideres de 

los distintos grupos al interior del condado (para no hablar de 

ámbitos más amplios). Por lo general son 

compiten mucho llegando -en ocasiones- a la 

individualistas y 

hostilidad. causa 

importante de esto es la heterogeneidad económica, pol!tica y 

social de la minoría. 

Además, existen grandes diferencias generacionales -en 

términos biológicos y de su llegada al condado- entre los 

individuos que integran a la comunidad de origen mexicano en el 

condado, diferencias que se traducen en status económicos 

desiguales y en actitudes contrapuestas respecto a sus relaciones 

con el sistema de vida estadounidense. Las actitudes clientelares 

de los lideres explican por su falta de visión, por ejemplo, en 

su afán por mantener los apoyos económicos que reciben, no reparan 

muchas veces en los mecanismos empleados para atraerlos, aún a 

costa de dañar la imagen de otros grupos, lo cual dificulta sus 

relaciones, aunque últimamente tienden a superarlo algunos de los 
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grupos. En este sentido, cabría exponer la siguiente aclaración: 

En general, los grupos que nos ocupan son colectivos que surgieron 

luego de las jornadas chicanas de los años sesentas, manteniendo 

las mismas prerrogativas de hace treinta afios y sienten que sus 

posibilidades se ven amenazadas por otros colectivos de creación 

más reciente, de ahí que sea difícil unificar criterios y 

actitudes, aparte de que no todos persiguen los mismos objetivos. 

Así, uno de los requisitos que deben cumplir para poder aspirar a 

la obtención de recursos económicos, es el de mantener una cuota 

determinada de miembros, lo cual no siempre es fácil. Por otro 

lado, hay una pobre comunicación entre los distintos grupos que 

entorpece o limita los alcances potencia1es que, en el ámbito de la 

política, puede lograr esta minoría. A pesar de ser numéricamente 

la población más importante dentro del renglón denominado 

11hispano", es un hecho que en las coyunturas políticas este factor 

no deja de ser más que un dato irrelevante, pues esa superioridad 

numérica en algunos distritos electorales que componen el mapa 

político del condado, no se traduce en logros efectivos debido a 

que la participación es escasa: No optan por la ciudadanía, no se 

registran, no votan; en una palabra, no se interesan por 

involucrarse en este ámbito. 

La labor de los grupos en este sentido, deberla encaminarse a 

sacudirse de viejos dogmas heredados por el movimiento chicano de 

los sesentas para replantear estrategias que consigan interesar a 

la población actual. No basta con expresar intenciones de sacar 

adelante un proceso de 11 concientización política" que no deja ver 
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sus frutos. Las circunstancias en la década de los noventas son 

distintas: La población ha aumentado, existe el marco legal para 

lograr ocupar puestos de poder importantes, hay una infraestructura 

más fuerte en términos de organizaciones establecidas para ayudar 

a la comunidad, etc. Es importante que se actúe sobre estas bases 

para destacar políticamente en el condado. 

Hablábamos en nuestro primer capitulo del principio de 

reflexibilidad como la capacidad que tenernos los individuos para 

asimilar, comprender y transformar nuestro entorno social. En este 

sentido, consideramos que en el contenido discursivo de nuestros 

entrevistados existen innumerables referentes que indican madurez 

en su análisis pol1tico del condado, sin embargo, se advierte 

también una fragmentación que impide darle fuerza a la práctica de 

un proyecto amplio que, en estos términos, los lleve a ocupar 

espacios importantes. As1, para el caso de los grupos que trabajan 

en el condado de san Diego, la politica viene a ser un campo de la 

realidad al que el individuo de origen mexicano debe acceder para 

transformar su si tuaci6n. Y aunque su labor de concientizaci6n sea 

importante para este propósito, los efectos aún no han logrado 

transformar la situación de la comunidad. El problema radica en 

que las caracteristicas del condado (corno las distancias entre las 

ciudades que lo integran, la distribución distrital, etc.) hacen 

muy dificil un trabajo de integración que, en este sentido, permita 

a la comunidad de origen mexicano, tener -por lo menos- la 

representación que se merece en los foros correspondientes: Los 

distritos escolares, el City council, etc. El reto es vencer estos 
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obstáculos. 

D) LO CULTURAL 

Entre la problemática común a la que cotidianamente se deben 

enfrentar los individuos que integran a la comunidad de origen 

mexicano en el condado de san Diego, destaca una contradicción 

elemental que -en nuestra opinión- tiene sus rafees más profundas 

en ese cuerpo de ideas y sentimientos que aluden al origen mismo de 

esta población: Ser un "verdadero" mexicano dentro del sistema 

americano. 

Esta contradicción básica ha marcado históricamente el rumbo 

del movimiento chicano en general y determina también el sentido 

mismo de casi todos los grupos que hemos entrevistado. "La lucha 

de los chicanos, en sus comienzos, expresaba diversas tendencias 

que a veces parec1an contradictorias o dispares. Aunque en la 

esfera pol1tica y laboral las estrategias en los años sesenta eran 

predominantemente liberales y reformistas, en otras manifestaciones 

del movimiento chicano se advertían corrientes más radicales. Y la 

cuestión de la identidad nacional era siempre la primera". 111 De 

esta forma, en nuestra investigación hemos podido detectar una 

intensa relación entre lo que ha sido el activismo político de los 

grupos con el rescate de los valores étnicos de la comunidad, que 

les ha permitido -por los menos a sus lideres- manejar estrategias 

de organización basadas en un vehemente nacionalismo cultural que 

ha evolucionado con el tiempo hasta llegar a un punto en el que se 

111 Haclel, op. cit. pág. 134 
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revalora la conciencia y la herencia cultural mexicana, sin dejar 

de aceptar por ello que se vive en un lugar con valores distintos 

que es necesario entender para destacar en todos los sentidos. 

La situación geográfica del condado de San Diego le permite a 

la comunidad mexicana interactuar permanentemente con varios 

referentes de su pais de origen que estimulan su apego a esta 

identidad: Los medios masivos de comunicación -la radio, la prensa, 

la televisión-; los viajes transfronterizos tanto de residentes 

mexicanos a san Diego como de residentes de origen mexicano a 

Tijuana as1 como los intercambios académicos y culturales que 

existen entre estas dos entidades -sin mencionar más otros 

aspectos- son elementos que ayudan a mantener firmes los valores de 

lo mexicano en estos individuos. Variando tal vez en su intensidad 

al hablar de las diferentes generaciones que componen a esta 

población, lo cual puede suponer percepciones diferenciadas con 

respecto a ello, empero, no podemos sustraernos al hecho de que la 

influencia viva de 11 10 mexicano" es una constante tanto en los 

individuos como en los grupos que integran a la comunidad de origen 

mexicano en San Diego. 

No obstante, esta cercan!a e interacción ineludibles poco 

ayudan a mejorar la situación de la población que nos ocupa. Al 

ser San Diego el punto fronterizo mexicano con mayor flujo de 

migrantes indocumentados hacia los Estados Unidos, las condiciones 

para que se exalten estereotipos negativos -racistas- en contra del 

mexicano no pueden ser mejores. Asi, hemos podido rescatar en 

todos los grupos entrevistados un impotente reclamo en contra de 
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las actitudes racistas que han tenido qué padecer todos los 

integrantes de este grupo étnico en San Diego, sea cual fuere su 

condición ciudadana (inmigrantes documentados o no, 
11 mexicoamericanos 11 o chicanos, etc.); sin importar tampoco su 

situación económica o social. Todos manifiestan haber 

experimentado de alguna u otra forma un tipo de discriminación 

racial: En la calle, en el trabajo, en la escuela o en sus 

vecindarios; ya sea directa o institucionalmente. Por ejemplo, 

algunos de los individuos entrevistados opinan que el tipo de 

orientación educativa que los jóvenes de origen mexicano reciben en 

las escuelas elementales anglosajonas, afecta los valores de su 

cultura, los confunde al plantearles disyuntivas entre lo que son 

y lo que 11deberfan11 ser en una sociedad como en la que interactúan, 

provocándoles un sentimiento de frustración y de vergüenza por si 

mismos (y su origen) que les impide destacar en este ambiente. 

Aparte de este racismo institucional -que abarca otras dimensiones 

de la interacción social- el individuo de origen mexicano se ve 

forzado a soportar otros como el de la violencia racista ejercida 

en contra de los trabajadores indocumentados por oficiales del INS 

u otras maneras de confrontación racial, principalmente frente a 

miembros de la población anglosajona. De cualquier forma, se 

siguen sintiendo mexicanos, ºchicanos". La importancia de este 

reconocimiento está en función del hecho de vivir en una región 

fronteriza con tanta violencia. En este sentido, no sólo ha sido 

importante reunirse com~ colectivos a partir de una identificación 

étnica, sino, además, darle a esta unidad una connotación polltica, 
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de protesta ante los abusos del anglosajón. 

Quizás un detalle que no ha sido superado por algunos de los 

lideres de los grupos entrevistados, ha sido el de no haber 

trascendido la nostalgia por lo que fué el movimiento chicano 

durante los años sesenta. Añoranza que les impide adaptarse a los 

reclamos de generaciones más jóvenes que viven hoy problemas 

diferentes a los de hace treinta años. Viven obsesionados por 

ideales sobre lo que quisieran ser: "Una nación distinta a la 

norteamericana y a la mexicana", desgastándose innecesariamente y 

perdiendo fuerza en su unidad; se consumen entre la disyuntiva de 

aprender a vivir dentro del sistema estadounidense -sin ser 

aceptados en la mayor1a de los casos- y el pretender preservar los 

rasgos de una cultura mitificada en su pasado y que, curiosamente, 

desdeñan en su presente (sobre todo en lo concerniente a lo 

politico). 

Hemos dejado hasta aqu1 el esfuerzo dedicado al análisis de estos 

campos de la realidad social. Cada uno ofrece una fuente 

inagotable de referentes que nos invita a conocer la realidad que 

experimenta la comunidad de origen mexicano que vive en el condado 

de San Diego, a interpretar lo más ampliamente posible, las 

posibilidades temáticas contenidas en los discursos analizados: Las 

necesidades, miedos, búsquedas y perspectivas. Tratamos -al mismo 

tiempo- de relacionar también en cada uno de estos campos, las 

percepciones individuales con las colectivas frente a la sociedad 

del condado a través de la problemática que cada campo sugiere. 
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Como indicábamos en el primer capitulo, el análisis general corre 

el riesgo de dejar escapar ciertas singularidades en cada uno de 

los campos, sin embargo, podemos afirmar que -en lo global- se ha 

conseguido lograr un panorama bastante objetivo de lo que son estos 

grupos y el contexto en el que desarrollan sus actividades 

actualmente. 

Luego de estas consideraciones, dar1amos paso a la Ctltima 

parte de nuestro trabajo, el apartado en donde pretendemos exponer 

las conclusiones generales a las que hemos llegado luego del 

esfuerzo realizado. 
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El panorama esbozado a lo largo de este trabajo merece algunas 

consideraciones y comentarios. En primer lugar, habria qué indicar 

el hecho de que las ideas originales que motivaron nuestro interés 

por este objeto de estudio -los multicitados grupos integrados por 

población de origen mexicano que trabajan en el condado de san 

Diego-, hubieron de ser modificadas en virtud de que esas primeras 

intenciones que planteaban la evaluación de la capacidad de 

respuesta de estos grupos ante la dinámica de la sociedad 

sandieguina para detectar las posibilidades de construcción de un 

sujeto social a partir de la unión de los mismos, quedaron 

rápidamente anuladas en el primer análisis de la información 

obtenida. Seguramente el error fUé haber construido un 

planteamiento teórico muy frágil que nos impidió sostener la 

hipótesis planteada. Nos basamos para ello en el análisis de 

literatura enfocada al estudio de los movimientos sociales que, de 

cualquier forma, nos ayudó a proponer el esquema metodológico para 

este trabajo. Mucho nos ha interesado conocer las actitudes de los 

colectivos y los individuos que los integran frente a la sociedad 

sandieguina, en este sentido, el auxilio de los elementos y 

conceptos teóricos obtenidos de esas lecturas, fué invaluable en la 

organización del trabajo. 

El primer resultado al que llegamos, es el de que, 

efectivamente, no es posible en términos reales llegar a la 

construcción de un sujeto social -en los términos que 

estableciamos- a partir de la uni6n de los grupos. Esto obedece a 

que en la realidad social que experimentan, las condiciones tanto 
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objetivas (la ubicación geográfica de cada uno, sus formas de 

organización, la diversidad de actividades a la que se dedican, el 

número de sus integrantes, etc.), corno subjetivas (las percepciones 

de cada uno con respecto a los demás, la desconfianza, las 

envidias, la competencia, etc.), no dan lugar a la materializaci6n 

de esta posibilidad. Manejábamos la idea de sujeto social como una 

entidad en la que los grupos, al estar unidos, pudiesen defender 

sus intereses y expresar sus voluntades como minoria sin la 

necesaria emergencia de un movimiento social. Es decir, el sujeto 

social que proponiamos vendria a ser una instancia que estaria ya 

organizada ante cualquier eventualidad que la realidad social del 

condado planteara, seria un sujeto colectivo que se anticiparia a 

la coyuntura, lo cual permitiria a esta minoria estar en situaci6n 

de respuesta ante la misma. La forma en la que se pretendia 

detectar la percepción de esa posibilidad, era a través del 

análisis del discur90 expresado por nuestros entrevistados. Fué 

precisamente ese ejercicio el que nos regresó a la realidad al 

constatar que nuestros supuestos andaban por otros terrenos: La 

idea de esa uni6n queda instalada en el plano de las utop!as. No 

obstante, quedó abierto el camino para la exploraci6n de otras 

alternativas analiticas. 

Fué de esta manera que optamos por realizar un análisis 

general de estos grupos con miras a evaluar su existencia dentro 

del condado. Para ello se resolvió utilizar el material contenido 

en la revisión de los distintos enfoques teóricos que 

tradicionalmente se manejan para el estudio de la poblaci6n de 
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origen mexicano que vive en los Estados Unidos, dándole un énfasis 

especial a la tesis del Colonialismo Interno debido a que sus 

propuestas rescatan elementos que hablan de la identidad cultural 

y la conciencia politica de esta población, elementos que aún hoy 

se encuentran latentes en el pensamiento de esta minor!a y que, en 

combinación con los supuestos de la teor!a de los Movimientos 

sociales, nos permitieron darle cuerpo a la propuesta de un esquema 

teórico abierto que ampliara nuestras posibilidades anal!ticas. No 

pretendemos presentar conclusiones, sino recuperar algunos 

hallazgos que constituyen ejes importantes de reflexión para la 

comprensión del desempeño de los grupos examinados. 

Las organizaciones sociales de la comunidad mexicana 

representan una alternativa para la defensa de los derechos humanos 

y laborales y la difusión de la cultura mexicana en Estados Unidos. 

Sin embargo, como se dejó notar, la mayoría de ellas cuentan con 

algunas limitaciones para desarrollar sus actividades. Entre estos 

obstáculos se pueden mencionar las actitudes negativas de parte 

algunos sectores de población angl.osajona del condado de san Diego, 

ca. contra la inmigración mexicana, 112 que en parte han influido 

para que el resto de la población local considere entre sus 

referentes cotidianos, los alcances y limitaciones del fenómeno de 

la inmigración mexicana. 

Igualmente, la falta o escasez de recursos financieros para 

atender las demandas de violaciones de derechos humanos y laborales 

"'Tales actitudes se relachman con \os l:!Stereotipos qui:! trndlclonalmcnte han caracterizado a la pobl11clón 
mlgrnnte lndocunc:ntnd.i, cOlllll el achncnrle q\lt: es tn culpable del desm-pleo, del Incremento de los lq:iucstos, 
de los problemas de vivienda, de In criminalidad, etcétera, 
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o las labores de asistencia social; situación que se complica en el 

caso de la asesor1a jur1dica, donde a pesar de la existencia de 

grupos y abogados independientes dispuestos a atender las denuncias 

que reciben, usualmente no pueden atender todos los casos debido al 

costo que implica presentar una demanda. En este sentido, uno de 

los dilemas es cómo atender el problema de la falta de recursos. 

Aunado a lo anterior, persiste el hecho de que generalmente el 

financiamiento prohibe que las actividades que realizan las 

organizaciones no tengan connotaciones pol1ticas. Bajo estas 

circunstancias, las alternativas para los grupos que trabajan para 

la comunidad de origen mexicano serian: 

1) Reducir el financiamiento que r-eciben de• parte de algunas instancias 

gubernamentales estadounideneee y de ciertas instancias no gubernamentales que 

condicionan dicho financiamiento, o bien, 

2) Implementar algunas tácticas para participar en actividades politicas sin que 

ello pueda traer consigo la cancelación del financiamiento estatal, la intención 

eotaria encaminnd1:1 a dejar de ser tan dependientes de estos presupuestos. 

3) otra opción es tratar de obtener financiamiento de orgnni:z.acionee privadas o 

de fundaciones internacionales que cuentan con programas eociales para las 

comunidades étnicas en Estados Unidoe que no predisponen condicionantes para el 

otorgamiento de sus apoyoe. 

Paralelamente, los grupos se enfrentan al problema de la 

escasa participación organizada de la comunidad mexicana en la 

atención de sus asuntos. si bien han existido avances 

significativos respecto a años pasados, se percibe que la comunidad 

no ha terminado por concientizarse en el sentido de que es 

fundamental la organización social para alcanzar beneficios de tipo 

socio económico. Igualmente, la participación pol1tica es 
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importante, pero en el caso de la comunidad de origen mexicano, aun 

es m1nimo el nivel de naturalización y de obtención de su 

ciudadan1a, lo cual explica la escasa participación electoral. 

Además, la escasa participación organizada está relacionada 

con el problema de las estrategias de los grupos para integrar de 

una manera m§s eficaz a la comunidad mexicana. Es decir, si la 

mayoria de los lideres de los organizaciones entrevistadas conciben 

que la educación es una de las principales alternativas para 

mejorar la condición socioeconómica de su comunidad, es prudente 

preguntarse cómo tales grupos han conseguido influir en los 

estratos populares para aumentar su inscripción y conseguir el 

egreso educativo. Aunque es conveniente manifestar que finalmente 

es más importante la decisión de la persona; pero en este proceso 

de influir o de tratar de concientizar al individuo adquiere un 

papel relevante la organización grupal. Este planteamiento 

adquiere relevancia en la medida en que los principales problemas 

socioecon6micos de la población de origen mexicano en Estados 

Unidos no se han resuelto y que conforme no existan acciones 

colectivas de la comunidad, aquéllos persistirán y tenderán a 

agravarse. 

La relativa efectividad de las organizaciones sociales con la 

comunidad, puede relacionarse con la ausencia o carencia de lideres 

sociales de ascendencia mexicana que, entre otros rasgos, estén 

conscientes de que las organizaciones deben cambiar o adaptarse a 

la problemática de la comunidad para la cual trabajan. Esto se 

plantea porque si bien la comunidad se enfrenta en términos 
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generales a los mismos problemas de la década de los sesentas -y a 

otros nuevos-, tal parece que las respuestas de los líderes de los 

grupos no han sido las adecuadas para solucionar la problemática 

actual por la que atraviesa la población de origen mexicano en el 

condado de san Diego. As!, lo que puede suceder es que estos 

lideres elaboran un diagnóstico de la situación de la comunidad de 

origen mexicano similar a la que sus padres o ellos mismos vivieron 

en su juventud. 

Sin embargo, a pesar de que el movimiento chicano perdió su 

fuerza original, grupos como los que analizamos, mantienen muchas 

de las demandas que le dieron origen, en campos tales como 

educación, representación pol1tica, reivindicaciones comunitarias 

y antidiscriminatorias, y las luchas colectivas derivadas de 

reivindicaciones étnicas mantienen una presencia importante en 

Estados Unidos, país en el cual persisten la división sociocultural 

de oportunidades, y las diferencias de clase, asi como los 

elementos étnicos y de género se incorporan de manera estructural 

en la reproducción de la desigualdad social; siendo esas 

condiciones objetivas las que han permitido que el rescate de sus 

valores étnicos se mantenga como referente de resistencia cultural 

en un número considerable de chicanos y mexicanos que viven en 

Estados Unidos. 

Son pues los grupos analizados, el canal a través del cual los 

individuos de esta minoría pueden expresar su sentir con respecto 

a sus inconformidades, a sus bQsquedas, a sus necesidades. 

Constituyen también la alternativa para que muchas veces el 
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individuo pueda acceder al entendimiento de la sociedad y el orden 

de cosas estadounidense; ahi se les reafirma la preservación de los 

rasgos culturales que emanan de su origen étnico y se les invita -a 

la vez- a integrarse a la sociedad en la que viven, asumiendo los 

compromisos que el sistema impone. Esto nos parece acertado, no 

obstante, queremos apuntar el hecho de que esta ambivalencia 

probablemente sea un factor que confunda al individuo, pues en la 

medida en que no se le ayude a comprender que su origen étnico no 

tiene por qué considerarse como un elemento que impida el goce de 

sus derechos al vivir en Estados Unidos sino, más bien, como una 

alternativa identificatoria que pueda usarse como instrumento 

unificador ante situaciones de crisis o de necesaria expresión, en 

la medida -decíamos- en que ésto no se aclare, el individuo vivirá 

siempre en una situación confusa que opacará su actuación. Los 

grupos y organizaciones que hemos estudiado necesitan considerar 

este aspecto, pues a partir de ello podrían capitalizar en una 

participación polltica más activa, la superioridad numérica de esta 

minoría en el condado. Es verdad que se ha avanzado bastante 

respecto de otros momentos históricos en casi todos los ámbitos -lo 

polltico, lo educativo, lo laboral, etc.-, pero la verdad es que 

aün falta mucho por hacer, la población de origen mexicano tiene 

qué soportar aún varios problemas y las condiciones estructurales -

los apoyos gubernamentales, los panoramas económicos entre otros 

aspectos- parecen poco dispuestas a favorecerle, los grupos en el 

condado necesitan reconsiderar sus estrategias de acción. 

Finalmente, no queremos dejar de insistir que nuestro gobierno 

162 



no debe dejar desamparada a esta población. Sus acciones necesitan 

alejarse del plano de la retórica para encaminarse hacia la 

realización de hechos que tengan una continuidad permanente. Las 

organizaciones, a través de sus líderes pueden presionar para que 

ésto se lleve a cabo, también ellos precisan alejarse de posiciones 

dogmáticas que les impiden negociar una relación más cordial que 

pueda reflejarse en su bienestar. Ambos, mexicanos y 

mexicoamericanos debemos ser modestos y generosos en las 

apreciaciones que unos hagamos de los otros. Modestos para 

reconocer las limitaciones derivadas de las diferencias históricas 

que nos han impuesto nuestras respectivas experiencias. Generosos 

para superar los errores que ambos pudiéramos cometer en la 

búsqueda de la comunicación pol1tica, pues el mutuo entendimiento 

no será mecánico sino producto de la praxis de nuestros encuentros. 

Un proyecto de solidaridad mutua no se derivará sólo del entusiasmo 

sino del compromiso realista derivado de la conciencia de nuestras 

limitaciones y nuestros alcances. Pero el horizonte de nuestros 

alcances es muy amplio. Desde luego incluye la conquista de la 

dignidad humana definida con nuestros propios términos, en función 

de nuestro origen comQn. 
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GUIA DE ENTREVISTA Pl\RJ\ LOS GRUPOS DE POBLACION DE ORIGEN MEXICANO 
QUE TRABAJAN EN EL CONDADO DE SAN DIEGO, CA. 

1. 

2. 

J. 

4. 

s. 
6. 

7. 

B • 

Nombre del grupo. 

~n~á~~e~~~g1Óleir~~~p~~ el condado. 
- estructura y formas de organización. 

Objetivos 9enerales del grupo 
- hacia que aspectos de la realidad social enfocan sus 

actitudes. 
- principales actividades que realizan. 
- demandas que los impulsan. 

Dimensiones espacial y cuantitativa que alcanza el grupo. 
- caracterlsticas de sus integrantes. 
- formas de reclutamiento. 

Principales adversarios que identifican. 

Recursos económicos y medios de difusión 
- cómo se financian. 
- cómo se expresan. 

~l:~~!~~o: :~i~~~5~~~o~u~~~n~~d~~i~~~ éfnÍ~~:o: 
- lo cultural. 
- posiciones pollticas. 

Ventajas y desventajas del hecho de pertenecer a un grupo de 

:º~valu~~i~~ ~~~~:nl~: ~~j:~Í~o;nd:i ~~~g6ª~·1os resultados 

obtenidos. 

9. Perspectivas como grupo: 
- búsqueda de nuevos objetivos. 
- continuidad de proyectos. 
- propuestas 

10. Visión del grupo de sus similares en el condado 
¿cómo los ven? 
coincidencias y diferencias. 
vincules con México. 

11. El grupo frente al condado 
: i~r~i:c~Íml~~~i~~i~~c1: 1 1a problemática del condado. 

: i! g~~i~~~:º 
- la escuela 
- etc. 

12. El grupo frente al individuo 
- de lo familiar, lo cotidiano a lo colectivo. 
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DETALLE DE LA GUIA DE ENTREVISTA 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 
25. 
26. 
27. 

28. 

29. 

Nombre del grupo. 
Fecha de aearición (cuándo surge) 
¿Cómo surgió el grupo? 
¿Cuál es su estructura? ¿cómo está organizado? 
¿Qué objetivos persigue? 
¿cuáles son las principales actividades que realiza? 
¿Cuáles son sus demandas? 
¿Cómo agrupan a sus integrantes? (formas de reclutamiento) 
¿Qué tipo de individuo agremian? 

~uálée;es~e~~;~u!ª1:~~~: 1ª· 
sexo, edad, etc. 

¿Qué individuos o instituciones de la localidad pueden 
ser identificados como aliados o enemigos para la permanen-

~~~m~e~e g~~~~~ci~~?r ¿d~é~ónde obtienen sus recursos econó -
micos? ¿Se logra la autogestión? 
¿De qué depende el apoyo económico? 
¿Cuáles son los medios de difusión que utilizan? ¿Cómo se 

dan a conocer? 
¿Qué es lo que los identifica como grupo? 
¿Cree Ud. gue su origen étnico es un factor que coadyuve 
para la unión del grupo? ¿por qué? 
¿Qué valores de este origen étnico rescata el grupo? 
Culturalmente, ¿se sienten distintos a los demás grupos de la 
sociedad? 
¿Cuáles son sus posiciones pol1ticas? (tienen intereses de 
este tipo?) 
¿Qué ventajas o desventajas considera Ud. que le reditCla el 
hecho de pertenecer a un grupo de POM? 
~;o~:i~~~~u~~to1'u~P~~ ~~~logrado los objetivos que su grupo 
Como grupo, ¿se interesan por otros objetivos? ¿cuáles? 
(o han mantenido una continuidad en sus proyectos?) 
¿Qué propuestas tienen evaluando el trabajo realizado hasta 
hoy? 
¿Qué impresión tiene Ud. de los otros grupos de POM que tra -
bajan en el condado? 
¿En qué coinciden y en gué se difieren de su grupo? 
¿Se apoyan entre si? (como, por qué si o eor qué no, etc.) 
¿Han trabajado alguna vez en forma interdisciplinaria? 
¿Tienen vínculos con algún sector de la sociedad mexicana? 
(gobierno, individuos o grupos) si, no, por qué. 
Qué opinión tiene de los siguientes temas: 
- la discriminación racial. 
- el desempleo en el condado, 
- la POM y las coyunturas políticas. 
- la POM y la educación en el condado. 
A titulo personal: 
¿Cómo percibe su vida antes y después de participar en el 
grupo? 
¿Ha significado algo importante? 
¿Qué cambios ha operado en su vida cotidiana? 
(cómo es su vida cotidana). 
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SAN OIEGO REGION 1990 CENSUS • POPULATION BY RACE 

JURISOICTION TOTAL POPULATION X 1.llllTE X DLACIC X AHER.INDIAN X ASIAN X fflSPANIC ORIGIN 

CARLSBAD 
CHULA VISTA 
CORONADO 
DEL HAR 
EL CAJON 
ENCIHITAS 
ESCONDIDO 
IMPERIAL BEACH 
LA HESA 
LEHOH GROVE 
NATIONAL cnr 
OCEAHSIOE 
PO\IAY 
SAN DIEGO 
SAN HARCOS 
SAHTEE 
SOLANABEACN 
VISTA 
UNIHCORP. 

TOTAL 

63,126 81.7 1,1 º" "º 135,163 49.8 '" 0,5 8.1 
26,540 81.3 6.7 0,5 "' 4,860 92.9 0,7 º" 2.6 
88,693 79.8 2.8 0,8 2.6 
55,386 81.0 0,5 º" 2.8 

108,635 71.3 1.2 0,6 J.5 
26,512 58.6 "' l.O 7,5 
52,931 83.9 2.9 º·' 2.9 
23,984 66.2 7.7 0,8 5.2 
54,249 26.0 7.9 0,5 15,9 

128,398 63.7 7.• 0,5 5,6 
43,516 85.1 ... 0.5 6,0 

1, 110,549 58.7 B.9 0.5 11.1 
38,974 67.9 1.3 0,5 '" 52,902 8"8 1.1 0.6 "' 12,962 81.7 0.3 º" 2.9 
71,872 66.8 ,,1 0,5 3,6 

398,761. 76.4 '·º 1.2 2.9 

2,498,016 65.4 6,0 0.6 7.• 

VARIACION GRUPOS ETNICOS EN CALIFORNIA 
PERIODO 1980 - 1990 

o 
Mlll/ons 

FUENTE: Oficina del Censo. 

13.8 
37.3 
8.3 
J.6 

14.0 
15.2 
23.4 
28.3 
9.8 

19.9 
,9.6 
22.6 
6.9 

20.7 
57.5 
10.7 
14.7 
24.8 
15.3 

20.4 
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CALIFORNIA 1990 
DISTRIBUCION ETNICA DE LA POBLACION 

FUENTE: Oíicina del Censo. 

60 

CALIFORNIA 1980 
DISTRIBUCION ETNICA DE lA POBU\CION 
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40 .· ... 
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20 .· 

FUENTE: Oficina del Censo. 

100 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION 
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ao···/ ....• / .......................................... . 

60 ··<:: ..... . ......................................... . 
. ·· 
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20 
.· , t,í :;;az:3•c¿:~ 

FUENTE: Oficina del Censo. 
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