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RESUMEN 

A lo largo de las relaciones entre México y los Estados Unidos, tanto 

las sostenidas por las sociedades poltticas como las civiles, y sobre 

todo desde los inicios de éste siglo, poco se ha tomado en cuenta al

papel que ha desempeñado la poblaciOn descendiente de mexicanos que -

vive al norte del ria Bravo. Esta poblaciOn en las décadas mas reci-

entes forjO un movimiento que se autodefiniO como chicano. Es .preci-

samente a raiz de ese movimiento que los gobiernos mexicanos se apro-

ximan a sectores de su liderezgo. Simuitaneamente tanto grupos chic~ 

nos como mexicanos, generalmente de izquierda, se acercan en büsqueda 

de un conocimiento y acciones conjuntas. Desde LUIS ECHEVERRIA ALVA-

REZ, con diferentes intereses, proyectos e intensidades, los gobier 

nos mexicanos sostienen relaciones con diferentes grupos politices, 

intelectuales, y mas recientemente empresariales. En la actualidad 

con CARLOS SALINAS DE GORTARI, e1 enfasis de la reiacion se ha incli

nado mas hacia los Empresarios y politices autoidentificados como 

"hispanos•. Los grupos poiiticos opositores ai partido de1 Estado a-

México también han reformulado y refortalecido sus vtncu1os con los -

grupos chicanos y mexicanos avecindados en la UniOn Americana. 

Esta lucha ha traido consigo que el seno de los Estados Unidos tanto

chicanos, hispanos y mexicanos se involucren en la polttica de la So-

ciedad Mexicana. Con ello se desbordan los diques Nacionalistas y se 

abren perspectivas de acciOn conjunta inéditas. 

A través de 1obbyies o de ios propios partidos Mexicanos (PRD, PRI) 

que ya actUan abiertamente dentro de los Estados Unidos, la Sociedad

Mexicana hace politica dentro de la Sociedad Estadounidense; hecho a

parentemente inédito, pero que también es resultado de una larga·His-

toria. 



La tesis se pregunta acerca del papel que jugara la comunidad Mexico

americana en unas relaciones México-Estadounidenses cada vez mas pro

fundas, diversas y cercanas; y también se pregunta cual serla el papel 

de México en el desarrollo de esa misma comunidad dentro de los Esta

dos Unidos. 

ARTURO SANTAMARIA GOMEZ. 

-,-V 4;-6 ,..-
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a•=a,~é:rn i •=e•= iniciada en 1976. cuando por primera ve: 

el Movimiento Chicano. 6~ 

rnuy 

E,,; -1 decir. esta trabaJo es tanto una invstigaciOn que recorrió bibli-

~ 
' .... 

i 

'í 
,) 

\-
' l 
r• 

jf.,I 

) 

ta rob l. E::n t.ez:. t:. i m•:•n i •=• 

perz.or.a 1. apare-

escrito pude conoc~rlos. 

momento y circun=tancia. rne perrn i t. i i:~· 

manera dificilmente hubieze obtenido. 

in~ti t.r_.,,•=ic:•nes 

acadérn1 •=as fueron mi= principales fuentez bibliográficas y 

rnent.a 1 e=:.: 

Cal i f•:.rr1ia ·:::1·::1 S•:=:rninar ic• 

Perrnar1er1t.e de del 

la:z 

del y de la L~ivar$idad del Eztado de 

nia i'==tn·;mele: (CSULA>. cc~o los archivos del C:et')t.:.rc• de 

Documentación de la Facultad de Ciencias Politicac y Sociales de. 

la UNAM. de la Secretaria da Relacione= EHteriorec y del C•eJ=•arta-

merito de Estudio= Latinoamericanos de la CSULA rne brindarc•n 

•t valiosa información. 
i.¡ 

r.1 
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T arnt:• i ér1 la oportunidad de los 

archivos personales de direrentes académicos y lideres chicanos,. 

asi como de inmigrantes menicanos en los Estodos Unidos. Particu-

documentos que me PrOPorcic~O Al Fredo 

dirigente del PRD en Los Angles. fueron de gran utilidad. 

Hube de reali=ar una amplia serie d entrevistas a 

protagonistas de los primeros encuentros chicano-meuicanos qLoe me 

Permitieron iniciar con más claridad esta tesis. 

He de agradecerles a AleJandro Alvare= Béjar 

Mé:-: icc1, y Javier y Antonio Rodrigue=. 

Medina 

er1t.re otros. su tiempo y su memoria para recontruir los 

tros iniciales de 1968 y 19&j. 

Los recursos para llevar a cabo esta investigación 

la Univesidad Autónoma de Sinaloa. que mi~ 

de doctorado y el tiem~~ adicional para la 

de la D• . .it·ant.e la parte 'final de t.rabajo~ la 

i r1v i t.ac: i ·~in que me hicieron el Dr. Tim Hardyn y la Dra. 

Bray. del Departamento de Estudios Latinoamericanos de O::Sl.ILA, 

Para i~partir un curso trime=tral sobre Sociedad y Politica en el 

rn-:= permitió contar con rná=. y 

tiempo. y sobre todo. la in=ustituible euperiencia de intercambi-

ar puntos de vista con estudiantes y profesores chicanos. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer 

la Facultad de Ciencias Pollticao y Sociales d~ la UNAM, el 

Alma Mater de t~dos mis estw~ios profesic~alez, haberme obsequia-

la s1_.1erte de estudiar con mucho= de destacados 

académi•:os de México y América Latina entr~ ellos el 

·····1-



Luis Orozco Romero, director de mis te=1s de M~estria Y Doctora-

1 do, quien con zu amplio conocimiento de la :oc1edad norteamerica-

1 
na me brind6 una aseso~ia experimentada y paciente para llevar a 

cabo esta investigación. -¡ Mi hábito artesanal de ezcr1b1r a mano obli96 a 

Ant.1=-nietc.. y a la Sra. de Avante= a reli=ar un ard• ... o y 

meticuloso trabajo de tranzcrib1r a la computadora eztaz páginas. 

Oro-

Cas-

Al len F'~r~ellin:o Emi l•.1 y David St:~·cL,Edu?rdó Espf.nozá,JS.~e . 

,. 1 Sainz .Fl.erro y mi sobrino Jaime Sr?.:i.nz Santamaria por su solidaridad y amistad 

de siempre 

Ma=atlén, Sinaloa. Enero de 199~. 
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I:NTRODUCCI:ON 

Aztl.án fue el. nombre con el. que el. Movimiento Chicano 

bautizó en 1.969 al. territorio que perteneció a México hasta is4S. 

Por su diversidad organizativa y social., y debido a su pl.ural.idad 

ideol.ógica, no todos 1.os agrupamientos y personal.idades a los que 

se 1.es consideró parte del Movimiento Chicano adoptaron tal 

definición. No obstante, por la riqueza histórico-mitol.ógica y 

literaria de su argumentación, que se amasijó en una propuesta 

pol.ítica autonomista, Aztlán representó el. símbol.o más genuino 

del. nacional.ismo chicano. 

Aztlán concentró las ideas 

más ambiciosas de la historia 

más acabadas y al. 

chicana. Aztl.án 

refinamiento pal ítico y filosófico que habían 

mismo tiempo 

expresó el 

logrado 1.as 

comunidades de herencia mexicana en 1os Estados Unidos, 

de más de cien años de historia propia. A más de un 

después 

sigl.o del. 

Tratado de Guadalupe Hidalgo, los estadounidenses descendientes 

de mexicanos reivindicaron el bi1inguismo, su historia pre

estadounidense y prehispánica, enfatizaron en su mestizaje 

racial., resaltaron la cultura y los intereses social.es de sus 

capas pro1etarias y buscaron, con mayor o menor énfasis a su 

autonomía pol.ítica. Aztlán fue , para algunos , la idea que los 

identificó culturalmente con otros semejantes. Para otros, Aztl.án 

era el. territorio sobre el c-ual se debía 1.evantar la nación 

chicana. 

Esto es precisamente lo 4ue expresa el Pl.an Espiritual de 

Aztl.án: uno de los documentos más representativos e importantes 

del Movimiento Chicano que, con un estilo épico y buscando la 

trascendencia, decía: "Xn the sprit of a new people that is 
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conscious not onl.y of its proud historical. heritage but al.so of 

the bru tal "gringo" invasion of our territories, we, the Chicano 

inhabitants and civilezers of the northern land of Aztl.an from 

whence carne our forefathers, recl.aiming the land of their birth 

and consecrating the determination of our people of the sun, 

declare that the cal. l. of our bl.ood is our power, our 

responsibil.ity, and our inevitable destiny". "We are free and 

sovereign to determine those tasks wich are justl.y cal.l.ed for by 

our house, our land, the sweat of our brows; and by our hearts. -... j Aztl.an bel.ongs to those who pl.ant the seeds, water the fiel.ds, 

1 
'! 

J 

1 ¡ 
.... J 

I~. 
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and gather the crops and not to foregein Europeans. We do not 

recognize capricious frontiers on the bronze continents 11 • 

"Brotherhood unites us, and l.ove far our brothers makes us peopl.e 

whose time has come "and who struggl.es against the foreigner 

"gabachos" who expl.oits our riches and destroys our culture. With 

o.ur heart in our l.ands and our hands in the soil, we declare the 

independence of our ~estizo nation. We are a bronze people with a 

bronze culture. Before the world, before al.l of North America, 

befare a11 our brothers in the bronze continent, we are a nation, 

we are a union of fr~e pueblos, we are a nation, we are a union 

of free pueblos, we are Aztl.an". 

Efectivamente, Azt1án y lo chicano representaron en los años 

sesenta ~ setenta la aspiración y la propuesta de un movimiento 

que qui o dotar a los descendientes de mexicanos en Estados 

Unidos una idea de patria, de pueblo diferente al angl.osajon. 

Rudol.fo A. Anaya notable novelista e ideólogo chicano, expresaba 

esta idea en su ensayo "Aztl.án: Una patria sin linderos". 

2 



"La ceremonia de nombramiento, o de autodefinici6n, es uno 

de l.os actos más importantes c1ue comunidad al.guna puede 

real.izar. Particul.ari~ar al. grupo con un nombre es un pas~ 

fundamental. en l.a evol.ución de la conciencia tanto de l.as tribus 

como de las naciones. El nombramiento conjuga la historia y l.os 

val.ores del. grupo, proporciona 

su rel.ación con otras grupos 

una identificación 

o naciones, pero 

necesaria para . 

sobre todo , l.a 

ceremonia bautismal. reintegra el orgull.o e infunde renovadas 

energías que se manifiestan por sí mismas de manera creativa". 

"La ceremonia de nombramiento crea un real. sentido de 

nación, fusiona l.as aspiraciones espiritual.es y pol.íticas de un 

grupo y proporciona una visión del. papel del grupo en l.a 

historia". (Aztl.án. Essays on the chicano Homel.and". University 

of New Mexico Press. 1991) 

A riesgo de ser po1émico, y parecer injusto con l.as 

conquistas del. movimiento chicano, a la luz de 20 o 25 años de 

distancia del. cl.imax de esa expresión social., conc1uyo que ni aún 

en sus moentos cl.imáticos el. movimiento convenció a 1a mayoría de 

l.os descendientes de mexicanos que adoptaron el. gentil.icio 

chicano¡ es decir, el. movimiento chicano no l.ogró que sus 

comunidades, o sus puebl.os como escribe Rudol.fo A. Anaya, se 

apropiaran plenamente de su propuesta histórica. El. movimiento 

chicano y Aztl.án fueron l.a expresión soci 3.1 y pol.ítica y l.a 

el.aboracién intel.ectual. e ideol.ógica de l.os sectores más activas, 

rebel.des y l.úcidos de l.as comunidades de herencia mexicana en l.os 

Estados Unidos, pero no representaron a p~enitud l.as ambiciones 

mayoritarias. Aztlán no fue una aspiración mayoritaria. 

Aztl.án era la propuesta de l.evantar una nación, o por l.o 

3 
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menos una identidad nacional. con una perspectiva popular. El 

movimiento chicano fu€> social de contenido y 

conducción popular. Tanto sus bases como diriqentes brotaron de 

las capas proletarias de los campos y ciudades de Norteamérica. 

pero con todo y ello. la poblacion consanguínea de México que 

pertenece precisamente a esos sectores sociales. no se apropió de 

una propuesta de identidad nacional. autonomista y popular sino 

que siguió aceptando la alternativa asimi lacionista de las 

corrientes ideológicas mexicoamericanistas e hispanistas. que por 

lo general han estado contituictas por los estratos medios y altos 

de sus comunidades. 

Los grupos mexicoamericanos e hisoanos de una u otra manera. 

auque siempre manteniendo su distancia. aceptaron algunas de las 

reivindicacaciones y conquistas populares del Movimiento Chicano. 

pero no aceptaron sus planteamientos políticos autonomistas y 

contestatarios. Las organizaciones mexicoamericanas tradicionales 

como LULAC. MAPA. o G.I.FORUM. nunca aceptaron la" radicalidad 

politica chicana del Partido de la Raza Unida. del Centro Accion 

Social Autónomo. o de la Cruzada por la Justicia. 

Aunque en el plano cultural pudo darse cierto acercamiento 

entre el movimiento chicano y las organizaciones mexicoamericanas 

e hispanas. en el terreno de las deriniciones politice 

ideológicas. el chicanism•:• no desplazQ la l~egemonia de las 

corrientes mexicoamericanistas e hispan1stas. La propuesta de la 

nación chicana no lleqo a sustituir ~n la conciencia de las 

mayorias la identidad 1nex1coame1-icana. Reconocerse como 

m~xicoarnericanos 0 m'3':-:icano:.•s ha s1do la 1:-0nvvi'=cion mayoritaria, 

4 



tanto en 1os años sesenta 

españo1, reivindicar1o a1 

historia y 1a reaiización 

como en 1os ochenta. Rescatar e1 idioma 

parejo de 1a excavación de su propia 

de visiones artísticas también propia~ 

fueron enormes 

muchos grupos 

naciona1 de 

méritos chicanos que encontraron aceptación entre 

rnexicoamericanos. Pero aceptar a un partido 

1a ~az~; p1antearse una a1ternativapo1ítica 

autonomista o mexicanista, fueron cu1tivos que no se cosecharon 

en sue1o mexicoamericano. 

E1 mexicoamericanismo y e1 hispanismo no han desechado 

conservar ciertos rasgos cultura1es propios de su origen nacional 

aunque con menor imaginación 

inc1uso manifiestan posiciones 

en Estados Unidos) pero han 

y entusiasmo que e1 chicanisrno, e 

po1íticas grupa1es, (étnicas dicen 

rechazado tajantemente cua1quier 

insinuación autonomista o separatista. 

El rnexicoarnericanista reconoce su origen naciona1 pero 

reivindica en primer 1ugar su ciudadanía estadounidense y su 

pertenencia a 1os va1ores cu1tura1es, ideo1ógicos· y po1íticos 

dominantes en 1a sociedad norteamericana. Su proximidad cu1tura1 

y po1ítica con México sue1e ser menos intensa y está fincada más 

bien en intereses muy concretos y no en identificaciones 

históricas.ideo1ógicas, cu1tura1es 

proponía e1 movimiento chicano. 

y sociales profundas como 

En 1a década de 1os ochenta 1a ideo1ogía hispanista subsumió 

a1gunas regiones de Nuevo al ~exicoamericanismo. Si bien en 

México y Texas, ciertos grupos pob1acionales se reconocieron 

desde antiguo 

mexicoamericanos 

carga histórica 

corno hispanos y no 

con 1o c::ua1 su identidad 

que ideo1ógic::a, a raíz 

6 

como mexicanos 

aceptada tenía más 

de1 debi1itamiento 

o 

una 

de1 



1 
J 

1 .... 
., 
J 

movimiento chicano y de la emergencia política de empresarios de 

origen latinoamericano y del arribo masivo de nuevos inmigrantes 

centro y sudamericanos, los nuevos ideólogos y dirigentes 

políticos de las comunidades mexicoamericanas aceptaron el 

bautismo que les ofreció el gobierno norteamericano y que 

rápidamente propagaron: "hispanos .... 

El argumento más socorrido que han manejado los 

intelectuales y políticos hispanistas es el de la unidad de todos 

los grupos que tengan como origen el idioma español. 

Tal identificación idiomática, acompañada de otros rasgos 

culturales como "la religión, costumbres comanes, un sistema de 

creencias, comidas, medicina tradicional, y un sentimiento anico 

de familia o puebl.o", segan sostiene Tom Pino en la revista 

hispanista "La Luz" (Agosto- Sept., 1981-p. 28), posibilitan la 

"unidad hispana".. Para Tom Pino "un chicano es tanto un chicano 

como hispano. Un chicano es un chicano al niv~l del grupo 

individual, pero un chicano es también un hispano a un nivel 

genérico en su relación con otros muchos grupos hispanos, y en su 

relación más general con el mayoritario grupo "anglo". Para los 

hispanos, el anico lugar de la tierra donde existe este problema 

de clasificación (labeling), y donde el término hispano es 

necesario, es en los Estados Unidos". 

Pero más allá de la identificac:ón cultural e histórica, la 

preocupación de los hispanistas ha sido la unidad política. "Si 

vamos a tener un lugar significativo en un mundo más grande 

escribe Tom Pino- sólo lo vamos a conseguir como resultado de un 

frente coman, y un esfuerzo coman, y un éxito común". As.1. lo 

7 



entendía también, el Dr. Julián Nava ex embajador estadounidense 

en México e ideólogo del hispanismo al refrendar 1a idea de que 

cuando "los líderes de los grupos hispanos estén de acuerdo en 

unir sus fuerzas serán una corriente importante en la vida· 

política del país" (Los Angeles, ca. Mimeo. Sin fecha). 

Sectores del Movimiento Chicano también buscaron en sus 

momentos de plenitud alianzas políticas con los agrupamientos 

boricuas independistas y con al.gunos núcl.eos de intel.ectual.es 

cubanoamericanos identificados con la revolución del veintiseis 

de Julio, pero por su lejania de la lucha electoral propia, no 

aterrizaron en triunfos y espacios políticos inscritos en las 

corrientes de poder real. 

Y efectivamente, en las esferas empresariales y en el 

Congreso de la Unión, 1a unidtld "hispana" ha hecho progresos. Sus 

logros han sido tales que a través de los medios masivos de 

comunicación han propagado su propia visión del mundo externo y 

l.a sociedad norteamericana. En 1983, una encuesta de ~os Angel.es 

Times mostró que de la comunidad mexicoaamericana, el 23 % se 

re~onoc.1.a como mexicano, el 18 % aceptaba el término latino y tan 

sólo el 14 % había asimilado la identificación hispana. Para 1991 

encuestas de la televisión, diarios y revistas hispanas revelaban 

una mayor popularidad del término hispano. Sin embargo, lo que 

interesa saber para los propósitos de este estudio, es que el 

hispanismo como .•deología política, posee las riendas del dominio 

en las· comunidadP.s méxicoamericanas. A pesar de su relativamente 

reciente arribo a la sociedad norteamericana, la población 

cubanoamericana ha sido el más entusiasta propagandista del 

hispanismo, término oficialmente aceptado y p_romovido por el 

8 



gobierno norteamericano para identificar "étnicamente" a sus 

ciudadanos de origen latinoamericano. El hispanismo cobijado por 

empresarios, intlectuales conservadores y políticos incorporados 

al. "main strearn" de 1a sociedad norteamericana ha logrado una 

amplia aceptación entre amplias capas de su población. 

El hispanismo destaca la herencia espafiola de los pueblos 

nacidos al Sur del río Bravo a diferencia del 

hacía gala de indigenismo y que cult .vaba la 

chicanismo que 

admiración al 

mestizaje propagado por la ideología de la Revolución Mexicana de 

1910. Po1íticamente, el hispanismo se ha alineado por 1o general, 

en el caso de los cubanoamericanos, al lado de las posiciones más 

conservdoras del Partido Republicano; comunidad 

mexicoamericana se ha inclinado con mayor 

política moderada del Partido Demócrata. Así 

méxic:oamericano ha subordinado al obrerismo 

Movimiento Chicano. 

frecuencia por la 

mismo el hispanismo 

y al populismo del 

El hispanismo ha tenido éxito en proponer una identidad 

nacional,o étnica, como define la sociología dominante en Estados 

Unidos, a los pueblos de origen latinoamericano al Norte del río 

Bravo, al grado de que ha logrado diluír las identidades 

nacionales específicas y ha subordinado las expresiones políticas 

autonomistas chicanas y boricuas. 

Algunos intelectuales méxicoamericanos con~luyen que el 

hispanismo es la máxima expresión de unidad entre lds comunidades 

de origen latinoamericano y que la hispanidad sería la etapa más 

reciente y madura del pueblo de origen mexicano en los Estados 

Unidos. A mi juicio, el hispanismo es \ÍniC<\•"T1enfc una expresión 
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ideológica más, aunque sin duda plenamente hegemónica en la 

historia reciente del pueblo descenciente de mexicanos. 

El Movimiento Chicano forjó una ideología que buscó darle 

identidad, nombre nacional a su pueblo. No lo logró, aunque la 

idea sobrevive, débilmente, en algunos núcleos intelectuales, 

artisticos y políticos. El hispanismo, otra manifestación 

ideológica y política de este mismo pueblo, pero con un perfil 

social moldeado por empresarios, intelectuales conservadores e 

integrantes de las élites políticas y profesionales ha logrado 

darle más solidez a su proyecto y cultivado una mayor aceptación 

dentro y fuera de sus comunidades. 

En México, a lo largo de dos décadas, se popularizó el 

nombre chicano para identificar a nuestros consanguíneos al Norte 

del Bravo. En los círculos gubernamentales, intelectuales y 

políticos así como en la opinión pública el término chicano 

impuso su legitimidad por.encima de los adjetivos ~torios 

del pasado. Sin embargo, recientemente cada vez con mayor 

frecuencia lo hispano empieza a sustituir lo chicano. En el nuevo 

contexto de las relaciones entre México y Estados Unidos, y más 

especialmente entre los mexicanos y mexicoamericanos, cuyo eje es 

El Tratado de Libre Comercio, los hispanos ya desempeñan un papel 

central. 

Una de las conquistas más afortunadas del Movimiento Chicano 

·fue elevar las relaciones entre el México de afuera y los 

mexicanos al sur del Bravo, al nivel de la política, el arte y lct, 

cultura. De los chicanos f\ e el mérito histórico de buscar a· 

México, de promover las relaciones políticas de pueblo a pueblo, 

de Aztlán a México; por eso el título de esta Tesis. 
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La historia de 1.as re1.aciones chicano-mexicanas tiene 

notab1.es antecedentes vincu1.ados a otras grandes gestas 

revo1.ucionarias y democráticas de 1.a sociedad mexicana. Dos de 
fue,Yt-:'l'tl; 

el.las" l.) Las actividades del. Partido Liberal. Mexicano en el 

suroeste de 1.os Estados Unidos desde l.904 hasta l.922 y 2) La 

campaña po1.ítica de José Vasconce1.os que recorrió el. mismo 

, suroeste norteamericano en l.928. Antes y después de estos dos 

j 

J 
., 
.J 

casos mencionados, han habido víncu1.os po1.íticos constantes entre 

México y 1.a comunidad chicana y sus antesesores. Las relaciones 

actua1es, entonces, no son un caso excepciona1 ni novedodo, sino 

más bien continuidad de una 1.arga historia. 

Al. igual. que en 1988 con el. cardenismo y en l.91.0 con 1.a 

Revolución Mexicana, en l.928 grandes sectores de 1.as poblaciones 

mexicana y mexicoamericana al norte del Río Bravo, se conmovieron 

con 1.a campaña vasconcelista. La esperanza democrática 

reunificaba al. México escindido. Meses antes de iniciar su 

cam. pafia por la presidencia de México José Vasconcelos había sido 

aclamado en Nueva York como "el. Qnico civil. mexicano que podía 

ser el.egida presidente por el. voto popul.ar" < 11Se 11.amaba 

Vasconce1os". Una evocación crítica. José Joaquin B1.anco. 

FCE.México. l.983. p.l.45) 

El. mi~mo creador de U1.ises Crio11.o, reseñci de la siguiente 

manera el interés por sus actividades en el. "'uroeste de 1.os 

Estados Unidos: En Los Angel.es -1.a más populosa ciuda-:l 

J mexicana, después de México, 1.a 11.amaban entonces gracias a sus 

doscientos mil compatriotas arrumbados en un extenso arribal 

J 
; 
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miserabl.e-, brotaron l.os cl.ubes destinados al. sostenimiento de mi 

candidatura. Las l.ogias de l.a J\l.ianza Hispano-Americana 

capitaneadas fervorosamente por Don Brígido Caro empezaron a 

congregar a mil.l.ares de compatriotas •.. Refugiados pol..1.ticos de 

todos l.os bandos ofrendaban su ayuda desinteresada para l.a 

empresa que prometía congregar a l.os mexicanos bajo una bandera 

de trabajo y de cul.tura De un extremo a otro de l.os Estados 

Unidos, de Chicago a Texas, y de Texas a Cal.ifornnia, sopl.aban 

hal.itos de esperanza, cundían exigencias de redención •. 

Espontáneamente se creaban cl.ubes destinados al. fomento de l.a 

·1ucha cívica que culminaría con mi candidatura".. ("Vasconce1os. 

visto por l.a casa Bl.anca. segün l.os archivos de Washington, o.e." 

Sel.ección, traduce ión y comentarios de Joaqu.1.n Cárdenas N. 

editores de comunicación. 2a. Ed. l.980. México, D.F. p.92) 

Al.fonso Tarasena por su parte también recuerda este suceso: 

"Sal.ió ya el. Lic. José Vasconcel.os de Los Angel.es, Cal.., de 

donde l.o despidieron mil.l.ares de mexicanos, .muchos de el.l.os 

dispuestos a seguirl.o en su peregrinación por l.a Repúbl.ica, 

mientras quedan o~ros con Don Brígido caro, unos comerciantes, 

l.os hermanos Mayo y otro señor Barca, organizando cl.ubes y 

manteniendo sal.as de conferencias en el. extranjero Se hacen 

l.enguas del. entusiasmo que entre l.a mexicanada de l.os Estados 

Unidos ha provocado el. vasconcel.ismo". ("La verdadera Revol.ución 

Mexicana" Ed.Jus México". Al.fonso Tarasena) 

Al. reconocerse el. triunfo oficial. de r>ascual. ortiz Rubio, 

l.os vasconcel.istas en l.os Estados Unidos general.izar.1.an sus 

protestas contra l.o_ que consideraron un fraude. De Nuevo Laredo a 

Nueva York el. Partido Antirrel.eccionista real.izó actos públ.icos 
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de protesta. El Comité no Partidarista de las Elecciones 

Mexicanas establecido en Nueva York se hizo eco de la demanda 

J presentada por el partido vasconce1ista al congreso de la Unión y 

1 la refirió al Departamento de Estado en Washington. Sin embargo, -, 
.,....., Washington, más bien, en alianza con e1 gobierno callista, 
j 

J 
-.J 
1 

J 
1 .-, 
-) 

I_ 
J 
i, 

1 

r=: 
1 l_j 

• i 
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espiaba de cerca las actividades de José Vasconse1os. (Joaquín 

Cárdenas. ibid. p. 263-266) 

Afies antes, durante la dictadura porfiriana, el Departamento 

de Estado en alianza con los agentes de Porfirio Díaz siguieron 

día a día las labores proselitistas del magonismo entre la 

población mexicana en los Estados Unidos . 

El magonismo no es concebible sin su quehacer entre los 

mexicanos al Norte de la línea fronteriza. Recordemos que el PLM 

fu.e fundado en San Luis Missour i y que Regenerac"ión era impreso 

en el Suroeste de los Estados Unidos. ¿Cómo podrl.an haber 

sobrevivido los magonistas por más de quince años en la Unión 

Americana si no es por el respaldo de las comunidades mexicanas? 

Prácticamente cada condado del sur de Texas, Arizona y 

California conoció a los grupos magonistas. 

José Cayetano Va1adéz, el p ice historiador sinaloense, 

quien también conoció la sombra del exilio en .la· ciudad de Los 

Angeles, durante el régimen callista, en uno de sus textos menos 

J _J conocidos detalla la organi~ación de los anarquistas mexicanos en 

._, 
_J 

J 
1 
) 
! 

J 

Texas: 

"Los grupos habían quedado organizados en el estado de Texas 

de la siguiente forma y a cargo de las siguientes personas: en 

Korvi1le, a cargo de Pablo Esparza; en San Angel, Hilario y Jesús 
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Hoyo; en Colman, Victoriano López; en Goldwaite, Lázaro Alaníz; 

en McGregor, Agustín Sierra y Pablo Navejar el Teniente 

Coronel Catarino Garza quedó a cargo de los pequeños grupos 

extendidos a lo largo de la frontera desde el condado de Nieves 

hasta el de Valle del Río Grande". (Jesús Maria Rangel. El Brazo 

Armado del Magonisrno Fronterizo. I y II. José c. Valadéz. "La 

Cultura en México". Suplemento de Siempre. 18-6-1987 y 25-6-87. 

México, D.F.) 

La histor1a del rnagonisrno en los Estados Unidos es mejor 

conocida que 1a del vasconce1ismo; sin embargo, ambos han sido 

considerados 

El Dr. 

por 1os inte1ectua1es chicanos, 

Juan Górnez Qu1ñonez llamó 

hitos de su historia. 

a los rnagonistas, 

"sembradores" de la conciencia chicana. Incluso, periodistas de 

revistas "hispanas", como Pablo E. Sánchez, colaborador de 

"Nuestro (Junio de 1978) y conductor de un programa de televisión 

en la Capital norteamericana, lo ha llamado "El Abuelo del 

Movimiento político latino en los Estados Unidos" 

Entr.e otros argumentos, corno los hechos mencionados, 

in~electuales y activistas del Movimiento Chicano, hablaban de un 

sólo pueblo mexicano "sin fronteras" al Norte y sur del Río 

Bravo. Pecaban de idealismo. No obstante, los tejidos variados, 

coJnplejos y profundos que se cruzan en la vida de los mexicanos y 

chicanos nos atrapan en una relación que se ha desconocido pero 

que siempre ha estado entre nosotros. 
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C A P X T U L O X 

E L REENCUENTRO 

El. ado de mil. novecientos sesenta y ocho magno parte-aguas 

de l.a sociedad mexicana contemporánea, no tan sól.o fue l.a 

simiente de l.as transformaciones pol.:iticas y natural.es mas 

importantes que han sacudido a nuestro pais en el ultimo tramo 

del. Siglo Veinte, sino fue también el marco inicial de las 

re1aciones chicano-mexicanas modernas. 

Con esta afirmación no se quiere decir que antes de 1968 no 

existieran vinculas entre la población mexicana y l.a comunidad de 

ascendencia mexicana en los Estados Unidos. Los hubo y multipl.es, 

1 tal y como ya se ha resefiado anteriormente. 
¡ 

¡ 
¡ 

.. , 
1 

~j 

j 

J 

Lo que si es diferente a partir de l.968 es que dos sujetos 

social.es, de alguna manera marginados dentro del quehacer 

político y la demarcación de ritmos en las funciones vitales de 

sus respectivas naciones, hayan sido animadores del nuevo 

acercamiento. Los estudiantes mexicanos del movimiento de 1968 y 

los estudiantes del movimiento chicano gestaron la relaci.ón 

poli ti ca moderna entre chicanos y mexicanos, que tiende a 

profundizarse hacia el nuevo milenio. 

Los sesenta vieron emerger a la juventud y particularmente 

al sector estudiantil como el protagonista político mas 

i.mportante de J.a década en el Hemisferio Occidental. En México y 

en J.os Estados Unidos, en diferentes circunstancias y motivados 

por diferentes factores, aunque con una atmósfera cultural en el 

fondo semejante, los estudiantes, particularmente los de nivel 

universitario, protagonizaron luchas masivas que calaron hondo en 
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1as conciencias de sus pueb1os. De 1os movimientos estudianti1es 

de ambos paises emergerian, como fruto directo de ellos, nuevas 

formaciones po1iticas, genera1mente antagónicas a 1os partidos 

dominantes. Los grupos dirigentes de ambos paises se verian 

a iniciar cambios importantes en sus formas ob1igados 

gobierno; 1a ciudadanía se vería desde entonces afectada en 

cu1tura po1itica, donde 1as ideas de 

igua1dad, empezarían a sonar diferente. 

democracia, 1ibertad 

La sociedad mexicana por 1o menos desde 1a década de 

de 

su 

e 

1os 

cuarenta ha recibido una variada, constante e incisiva inf1uencia 

cu1tura1 de 1os Estados Unidos. La masificación de 1a 

medios impresos y su amp1ia cinematografia norteamericana, los 

cobertura, e1 rapido crecimiento de 1a transmisión te1evisiva, y 

antes de la comunicación radial, as~ como el constante roce de 

1os migrantes mexicanos con 1a cu1tura de 1a Unión Americana, han 

sido 1os conductos mas efectivos de 1a inf1uencia norteamericana 

en muchas de 1as actividades y conductas de 1os mexicanos. Sin 

embargo, en 1os sesenta 1os signos cu1tura1es provenientes de 

Europa y particu1armente de 1os Estados Unidos tenían un se11o 

distinto: eran generados desde fuera de 1os circu1os de poder y 

contra 1as pautas cu1tura1es dominantes. 

Una considerab1e capa de 1a juventud mexicana de 1as 

ciudades en 1os sesenta estaba p1enamente identificada con 1a 

(contra) cu1tura procreada por 1os jóvenes de 1as grandes 

ciudades europeas y norteamericanas. Esta contracu1tura, hoy esto 

es muy c1aro, era parte integrante de 1os movimientos 

estudianti1es de Asia, Europa, Norteamérica y América Latina de 
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la década referida. 

Los movimientos estudiantiles de los sesenta, entre los que 

creatividad ideologica, erigieron a sobresalia el francés por su 

la imaginación como cartilla de identificación y 

la imaginación el lubricante que encontraron 

fue precisamente 

los estudiantes 

mexicanos y chicanos 

La lucidez de 

para reiniciar la consanguineidad olvidada. 

algunos lideres del movimiento estudianti1 

mexicano intuyeron con su acercamiento a 1a juventud chicana que 

en ella encontraba un aliado natural, en un sentido más historico 

que 

la 

politice del término, en 

sociedad mexicana. Los 

su lucha 

jóvenes 

por la democratización 

mexicanos y chicanos 

redescubrieron 

sesenta. 

en la insurgencia civil democratizadora de 

de 

se 

los 

Ciertamente, el movimiento estudiantil del 68 no incluyó en 

ningún documento 

sistemáticos acerca 

conocido planteamientos bien 

de las luchas estudiantiles 

definidos 

chicanas; 

y 

sin 

embargo, hubo encuentros, si bien furtivos y ocasionales que (1) 

mostraban la intuición y amplia perspectiva de algunos sectores 

del Movimiento Estudiantil Mexicano los cuales observaban que 

dentro del torbellino movimiento estadounidense de los 

el más cercano aliado podia ser de manera natural el 

Estudiantil Chicano. 

sesenta, 

Movimiento 

Los estudiantes chicanos estaban ideológicamente mejor 

apertrechados que 1os mexicanos para entender la importancia de 

un acercamiento y promover el apoyo y la solidaridad entre ambos 

movimientos, porque estaban 

discusión acerca de sus 

inmersos 

raices 

3 

en una apasionada e 

mexicanas y su 

intensa 

re1ación 



contemporanea con México. 

Lo que ha dado por llamarse Movimiento Chicano, a diferencia 

de otros procesos sociales de relevancia histórica. no tuvo una 

una fecha precisa de nacimiento; ni un sólo cuerpo dirigente; ni 

sola ideologia. Sin embargo, si tuvo una persistencia ascendente, 

por lo menos de 1962, ano en el que la lucha de Reis Tijerina ya 

es visible, hasta mediados de los setenta cuando ya se observa la 

crisis del Partido de la Raza Unida, del Centro de Acción Social 

Autónomo de la Alianza para las Mercedes y de la Unión de 

Trabajadores Agricolas que dirige César Chavez. Previo al afio de 

1968, el Movimiento Chicano ya habla provocado una profunda 

reflexión y debate acerca de la historia, la cultura, la 

identidad, el presente y el futuro de las comunidades de herencia 

mexicana en los Estados Unidos. Pensar y estudiar en México y "lo 

mexicano". era en los sesenta parte indisoluble de la reflexión 

el autoconocimiento de lo chicano.(2) Para los chicanos era 

vital el acercamiento a México para conocerse mejor. La historia 

chicana en 

contrario, 

gran 

en los 

parte era la historia de México. Por el 

que se hablan ido a 

sesenta, la inmensa mayoria de los emigrantes 

los Estados Unidos, en ocasiones considerados 

poco menos que traidores o renegados. comunrnente llamados 

"pochos", no constituian una población sobre 1a cual. los 

mexicanos, excepto los familiares de emigrantes. concedieran una 

gran importancia. Aún con todo esto y que los mexicanos en esa 

década, salvo notables excepciones (3), practicamente ignoraran 

1a vida de los chicanos, éstos buscaban e1 reencuentro con 

México. Precisamente por tal reflexión y búsqueda, los 
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estudiantes chicanos se acercaron mas consistentemente y con mas 

conocimiento a1 Movimiento Estudianti1 Mexicano de1 sesenta y 

ocho. Aón cuando 1as re1aciones estudiantiles chicano-mexicanos 

en el 68 fueron informa1es y esporadicas 1os jóvenes chicanos 

rea1izaron actividades que, vistas en una perspectiva histórica. 

adquieren una gran re1evancia. Las mas trascendenta1es de e11as, 

fueron 1as manifestaciones en e1 Consu1ado Mexicano de 1a 

de Los Ange1es como protesta por 1a masacre de1 2 de Octubre. y 

1a entrevista que sostuvieron meses después de1 suceso de 

T1a1te1o1co. con e1 entonces Secretario de Gobernación de 

México Luis Echeverria A1varez en la Ciudad de Los Ange1es. En 

esa misma fecha 1a sede Consular sufrió atentados seguramente 

por parte de simpatizantes del movimiento estudianti1 mexicano. 

(4) 

La reacción de 1os estudiantes chicanos de Los Ange1es 

frente a 1os sucesos de1 sesenta y ocho, hab1a de su interés por 

la suerte de 1a patria de sus padres y a1 mismo tiempo muestra 

su preocupación por e1 acontecer po1itico mexicano. Aun y cuando 

en 1os aftas sesenta no se transmitiera directamente por 

televisión desde México a los Estados Unidos. y la información 

radia1 y escrita de hab1a caste11ana de alcances comerciales 

desarrollada en 1a misma Unión Americana tuviera un marcado 

acento favorable para e1 Gobierno Mexicano. numerosos grupos de 

activistas chicanos. sobre todo de Texas y Ca1ifornia. 

encontraron 1a manera de obtener una información distinta a la 

proporcionada por 1as fuentes oficiales o simpatizantes de e11as. 

Uno de los canales mas directos de información que ha tenido la 
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pob1ación de herencia mexicana en los Estados Unidos sobre 1os 

asuntos mexicanos, part:icularmente de la primera generación 

descendiente de inmigrantes, ha sido la re1ación fami1iar y 

amistosa con sus parientes y amigos al lado Sur de1 Ria Bravo. A1 

igua1 que en la época de 1a Revolución Mexicana. 

o 1a Guerra Cristera. durante 

el 

e1 

movimiento 

movimiento Vasconce1ista 

estudianti1 de1 sesenta y ocho se generó a través de 1a migración 

y 1os 1azos familiares una información espontanea e informa1 

1os Estados Unidos. hacia 1a comunidad chicano - mexicana de 

Las 1uchas estudiantiles a ambos lados de 1a 

estab1ecieron 

diversa red 

1azos forma1es 

de relaciones 

pero si 

a1nistosas 

gestaron 

y de 

frontera no 

una amplia y 

aproximaciones 

ideo16gicas y cu1tura1es entre individuos y grupos con diferentes 

orientaciones e intereses. No obstante, el interés por conocerse 

mutuamente era chicanos se volcaron 

hacia México. 

desigua1. Mientras que 1os 

sobre todo después de1 sesenta y ocho. 1os 

mexicanos no lo hicieron de igual manera; pocos estudiantes; 

inte1ectuales. dirigentes sociales y po1iticos pusieron atención 

en Azt1an antes de 1972. 

La trascendencia del Movimiento Estudianti1 Mexicano de1 

sesenta y ocho rebasó 1as fronteras norteñas e impactó fuerte 

entre 1os sectores mas radicalizados de1 movimiento chicano. 

Consignas y carteles del Movimiento Estudiantil Mexicano fueron 

adoptados como propios por 1os activistas chicanos. Casi a dos 

años después del 2 de Octubre del 68, e1 16 de Septiembre de 

1970, Corky Gonzalez cé1ebre dirigente de 1a Cruzada de 1a 

Justicia, inauguraría en Denver, Colorado, 1a primera Escue1a 
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Chican·a bautizada con el nombre de Tlaltelolco. 

Uno de 1os ritos de 1os primeros anos del Movimiento Chicano 

era el viaje a México; el retorno a la tierra de los abuelos. 

Sentir a la cultura mexicana bajo su propio cielo era una especie 

de ceremonia espiritual para los mas militantes activistas 

chicanos .. 

Aunque para algunos chicanos la jornada hacia México era 

desconcertante y a veces frustante, para l.os estudiantes chicanos 

que visitaron la Patria de los Sembradores de la conciencia 

chicana, como ll.amó Juan Gómez Quiñonez a los Magonistas, en la 

atmósfera del 68 l.a visita surtia poderosos contagios. Meses 

después de la matanza de Tlal tel.ol.co, (probablemente en el 

segundo trimestre de l.969) llegó a la Ciudad de México l.a primera 

Delegación del (MECHA) Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlén, 

formada meses antes por diferentes grupos universitarios del Sur 

y Medio Oeste de l.os Estados Unidos. (5) 

Los estudiantes de MECHA, se entrevistaron en la Ciudad de 

México con estudiantes de los comités de lucha de las Facultades 

de Economia, Ciencias Politicas, Ciencias, Derecho, Filosofia y 

Letras. Los estudiantes mexicanos, que rnantenian en pie l.as 

formas bésicas de organización heredadas del movimiento del 68, 

promovieron platicas informales y conferencias de l.os estudiantes 

chicanos en las aulas y auditorios de l.a Ciudad Universitaria de 

l.a UNAM. Esta delegacion chicana, al igual que otra mas numerosa 

iuvitdúct pui· t:!l Gui.J.ieiuu Üt:!. Luis Ec..:ht:!.Vt::!.L.LÍd Aivd.Lt:!Z e11 e..l aiiu de 

.1971, visiLó .ÍáÍJLJ.CcU:i y ZUJlct~ LU.Ld.it:!::> .i a .iút::!:d ÍC::t 

~VÍU(..!U.lé:iC..:ÍÓJl pueiJ.i u:: ~ plau i..t:!.cUll..it!U Lu .iu1pu.i sc1.úu .ius 
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sectores mas radicalizados y activos de 1as agrupaciones 

estudianti1es 

setenta. 

tanto ntexicanas como chicanas en 1a década de 1os 

La carencia de recursos, la volatidad de 1os movi1nientos 

estudianti1es y 1a escasa definición de sus acuerdos, entre otras 

varias razones, impidió que se consolidaran las relaciones entre 

estudiantes chicanos de Los Ange1es y estudiantes de 1a UNAM. No 

obstante, 

persona1 

e1 encuentro estudianti1 posibi1itó que. en un p1ano 

e informal, se desarrollaron v~nculos que 

posteriormente al acercamiento entre agrupamientos 

organizaciones sociales. 

coadyuvaron 

po1iticos y 

Para 1os estudiantes mexicanos que a través de 1os comités 

de 1ucha entraron en re1ación con 1os integrant~s de MECHA, 1a 

visión que tenian de 1a sociedad norteamericana se modificó 

sustancia1mente.(6) En primer 1ugar, se velan de frente a un 

grupo que representaba a un sector discriminado y marginado de 1a 

sociedad norteamericana y también menospreciado por 1a sociedad 

mexicana, que expresaba un orgu11o por su herencia cu1tura1 y su 

pasado histórico y que ademas a1 seno mismo de 1os Estados Unidos 

manifestaba una postura anti-imperia1ista y de abierta 

inc1inación a 1as 1uchas de1 Tercer Mundo. Los estudiantes de 1a 

UNAM conocian por primera vez a 1os chicanos y "e1 orgu11o por 1a 

razan .. 

Por otra parte, en p1eno ref1ujo de1 movimiento 

capita1ino, después de 1a masacre de T1a1te1o1co, 1os 

1ucha intentaban romper su aislamiento estableciendo 

estudianti1 

comités de 

1azos de 

amistad con e1 Movimiento Estudianti1 Chicano de Azt1án. 
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Los estudiantes chicanos, en su visita de 1969, como otras 

1 realizadas posteriormente, se vieron notablemente impactados por 

los planteamientos ideológicos de los estudiantes mexicanos. E1 

predominio de las tesis marxistas, en sus diferentes variantes, 

-j entre los jóvenes universitarios de los comités de lucha, mAs 

frecuentes y extendidos que entre el Movimiento Estudiantil de , los Estados Unidos y su rama chicana, influyó decisivamente en , las posturas ideológicas y politicas de estudiantes chicanos que 

después destacarian en las organizaciones de la izquierda 

norteamericana.(7) La diversidad cultural del pa:l.s, las 

dimensiones de la Ciudad de México y su complejidad social y 

J pol:l.tica también crearon entre los estudiantes de MECHA, una idea 

j 
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mas clara de lo que ellos eran y los convenc:l.a de la riqueza y 

profundidad de la sociedad de sus antepasados .. 

Probablemente la primera entrevista que tuvieron estudiantes 

chicanos con un alto funcionario del Gobierno Mexicano fue en los 

meses posteriores ai 2 de Octubre de 1968 en la Ciudad de Los 

Angeles. En esa reunión se interrogó a Luis Echeverr:l.a A1varez, 

entonces Secretario de Gobernación, sobre los sucesos de 

Tlaltelolco. (8) 

En 1970, antes de las elecciones presidenciales de Julio, 

llegó a la Ciudad de México un grupo de aproximadamente 

doscientos estudiantes chicanos encabezados por el Abogado Frank 

Ort:l.z. (9) Antonio Rodr:l.guez, uno de aquellos universitarios 

chicanos, y hoy reconocido abogado defensor de trabajadores 

inmigrantes en Los Angeles, considera dicha visita como 

"histórica". De ah:I. se desprender:l.an múltiples relaciones 
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pol.íti.cas que han trascendí.do hasta la década de los noventa, 

como las que establecí.eran entre otras. José Jaques Medina y 

de Arango, que en 1970 eran estudi.antes de la Facultad Car l. os 

Derecho en la UNAM y en la actuali.dad di.ri.gentes de irnportantes 

organi.zaci.ones 

Chi.cago. 

soci.ales chi.cano-mexi.canas en Los Angel.es y 

Los estudi.antes chi.canos llegaban a la Ci.udad de Méxi.co a 

"pal.par el ambi.ente" posteri.or al 68. En coi.nci.denci.a con el. 

grupo de MECHA que les antecedió, el grupo organizado por Frank 

Ortíz. el cual fue declarado Mi.embro Honorario del Colegí.o de 

Abogados de México, también se relaci.onó con los Comités de Lucha 

de l.a UNAM, y parti.cularmente con el de la Facultad de Derecho. 

Las asambleas de los uni.versi.arios mexi.canos y las vi.si.tas a 

eji.dos y colonias populares fueron para l.os jóvenes chicanos un 

"gran aprendizaje politi.co". 

El conoci.mi.ento que tenían de Méxi.co y su experiencia 

pol.íti.ca no 

Precisamente 

"reencontrarse 

eran 

uno 

muy 

de 

amplios, recuerda 

los moti.vos del 

Antonio Rodríguez. 

viaje era el. de 

con sus ralees" y aprender de las luchas de los 

estudiantes mexicanos. 

Durante esa vi.sita los estudiantes chicanos lograron 

entrevistarse con Luis Echeverri.a Alvarez, Candidato del PRI a la 

Presi.dencia 

estudiantes 

de l.a Republica. Al igual que en 1968, cuando 

angel.inos cuesti.onaron al. Gobierno mexicano 

l.os 

su 

pol.itica haci.a moví.miento estudiantil., el 

Gobernaci.ón evadi.ó las i.nterrogantes de 

chicanos. ( 10) 

10 

ex-Secretario de 

los universitarios 



1 

J 
i 
1 
_¡ 
i 
J 
¡ 
j 
,¡ 

-1 

·1 
1 

J 
1 

J 
' 

J 
1 

J 
J 
J 
J 
~ 

' _J 

J 
J 
J 

Los grupos estudiantiles chicanos que externaron interés y 

participación en torno a los asuntos mexicanos. entre 1968 y 

1972. antes del primer encuentro "oficial" de una Delegación 

chicana y el Gobierno de Luis Echeverria. lo hicieron con una 

marcada inclinación hacia los estudiantes mexicanos críticos del 

sistema capitalista y de la administración priista. Los 

acercamientos entre activistas chicanos y mexicanos se fueron 

concretando primeramente en el intercambio informativo y el mutuo 

apoyo propagandístico. 

Los activistas pol~ticos presos en Lecumberri en Junio de 

1972, por ejemplo, ya habían establecido mecanismos de 

comunicación con la prensa chicana. Es así como el 25 de Junio de 

1972 le hacen llegar a la revista La Raza, editada en San 

Antonio, Texas, un documento que llamaron la Carta de Lecumberri. 

Esta misiva que tiene características de un Manifiesto hace un 

analisis del parentezco histórico chicano-mexicano y de la 

relación de ambos grupos con la política dominante en los Estados 

Unidos muy semejante al que pocos años después haría un sector 

del Centro de Acción Social Autónomo (CASA), Organización 

chicano-mexicana defensora de los trabajadores indocumentados.(11) 

Analisis simi1ares al de la Carta de Lecumberri y a los 

documentos de CASA, harían posteriormente casi todos los 

agrupamientos de 1a izquierda norteamericana que atinaban a 

reflexionar sobre la cuestión chicano-mexicana. 

Para los presos políticos de Lecumberri (de los cuales no 

aparecen sus nombres al calce del documento), el Río Bravo "es 

tan sólo una herida en los corazones de nuestros pueblos y nunca 
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una barrera en nuestra camón herencia histórica". Ambos pueb1os, 

dice 1a carta, con1parl:en la opr.esión, la explotación y 1a 

discriminación de1 imperia1ismo norteamericano; pero eso mismo 

1os ha unido para formar "una só1ida fuerza revo1ucionaria" 

"Chicanos y 1nexicanos es tan unidos por una herencia 

histórica camón -reitera e1 documento- y por una justa 1ucha en 

un contra de un opresor camón. Estamos 1uchando en contra de 

enemigo que arrebató una parte de nuestro Territorio Nacional y 

que condenó a un sector de nuestro pueblo a vivir bajo un 

Gobierno extranjero". 

Recién fami1iarizados con 1a nueva autodef inición que se 

hab:l.a dado 

mexicana 

Lecumberri, 

e1 n1ovimiento popular de la conn.inidad de herencia 

en 1os Estados Unidos, 1os presos po1:1.ticos de 

buscaban una interpretación propia de 1o 

chicano:"Chicano es una pa1abra que ha venido a significar 1a 

1ucha por 

chicanos 

1a autodeterminación"( ... ) 

dejen de apoyarse en sus só1as 

"Es tiempo de 

fuerzas. Y esto 

que 1os 

también 

es va1ido para nosotros. La próxima revo1ución necesitara de 1os 

individuos conscientes que entiendan 1a necesidad de transformar 

a 1a Sociedad Mexicana ( ... ) Los chicanos como parte de 1a Nación 

Mexicana que viven dentro de 1as entrañas de1 monstruo, seran uno 

de 1os a1iados mas importantes en 1a marcha hacia 1a victoria". 

En 1a óptica de 1os militantes encarce1ados que e1aboraron 

la Carta de Lecumberri, 1os revolucionarios y trabajadores 

mexicanos ten:l.an en e1 movimiento chicano -definido como 

revo1ucionario y anticapita1ista en si- a1 a1iado mas 

la vez el puente natura1 que vincu1aba a 1as c1ases 
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los Estados Unidos y México. ( ... ) "La lucha de los chicanos 

contra la opresión nacional es también un interés cte la clase 

obrera de los Estados Unidos de Norteamérica. Debe quedar claro 

que ünicamente la intervención decisiva y activa del proletariado 

norteamericano derrotara al imperialismo 

Estas tesis de los presos mexicanos, guiados por una 

evidente ortodoxia marxista. concluia en que los chicanos estaban 

construyendo un movimiento revolucionario anticapitalista. Pero, 

su intuición, mas que su detallada observación, erraba en 

adjudicarle a los chicanos mayoritarios posturas socialistas. Con 

la excepción de Bert Corona. dirigente de CASA y experimentado 

defensor de los trabajadores inmigrantes de origen 

latinoamericano. el cual no ocultaba sus inclinaciones 

socia1istas, ninguno de los mas destacados caudillos chicanos, 

como César Chavez. Reis L6pez Tijerina. Corky Gonzalez o José 

Angel Gutiérrez, ni las organizaciones que encabezaban, daban a 

conocer programas prosocialistas ni nada parecido. Ciertamente, 

tanto en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Norteamérica 

comandado por César Chavez como en el Partido de la Raza Unida 

de José Angel Gutiérrez, dos de las organizaciones pilares del 

heterogéneo movimiento chicano. las tendencias socialistas y 

comunistas buscaron ganar su propio espacio, pero nunca lograron 

consolidarse. Donde menos oportunidad tuvieron de cuajar fue en 

la Unión Agricola férreamente asida por el célebre César 

Chavez. ( 12) En el seno del Movimiento Estudiantil. Chicano de 

Aztlan se expresaron con mayor vigor e influencia los 

planteamientos prosocialistas. particularmente de corte marxista • 
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1ograron una p1ena hegemonia. 

las organizaciones chicanas 

Posib1emente 

Movin1iento 29 

con 

de 

pero tampoco ahi 

1a excepción de 

Agosto y CASA, 1as cuales alcanzaron una menor inf l.uencia 

po1itica y resonancia socia1 entre la comunidad chicano-mexicana 

que la Cruzada por 1a Justicia, la A1ianza por las Mercedes o el 

Partido de 1a Raza Unida, ninguna otra organización chicana o 

filochicana de consideración sostuvieron -y sostienen- tesis 

socialistas o comunistas. 

La militancia chicana, -si 

identificación nacional y no una 

entendemos 

ideologia-, 

por 

mas 

ésta una 

claramente 

inf 1uida por las diferentes interpretaciones del marxismo optó 

por integrarse a partidos o agrupamientos politices multiétnicos 

con una extensión mas amp1ia dentro de1 territorio estadounidense 

y que abarcaban también a otros sectores sociales. Con mayor o 

menor fortuna, el Partido Comunista, el Partido Socialista de los 

Trabajadores, el Partido Comunista Revolucionario, la Liga de 

Octubre y e1 Partido Comunista Labora1 entre otros, 

incorporaron a activistas chicanos a sus filas. (13) 

Sin embargo, en 1972, año en que la revista La Raza publica 

1a Carta de Lecumberri, los partidos marxistas norteamericanos no 

tenian tesis desarrolladas acerca de los trabajadores chicanos, 

ni sobre los indocumentados y todavia menos en su relación 

las organizaciones de la izquierda mexicana. El llamado de 

con 

los 

presos politices mexicanos al movimiento chicano no se basaba en 

ninguna constatación 

socia1istas al Norte 

adjudica presupuestos 

empirica la cual 

del Rio Bravo. 

demostrara los 

El documento 

objetivos 

más bien 

revol.ucionarios a los trabajadores 
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chicanos. Empero, la Carta de Lecumberri, a pesar de no haber 

trascendido 

izquierda 

percepción 

en la memoria de las relaciones politicas 

chicano-mexicanas proyecta, apoyandose en 

marxista de 1a historia, el acercamiento, que 

de 

una 

se 

considera natura1, entre los movimientos revolucionarios chicano 

y mexicano para enfrentar en una sóla 

norteamericano .. del encuadre 

fuerza 

ortodoxo 

al 

del 

imperialismo 

pensamiento 

marxista 

en esos 

las tesis de Lecumberri son lógicas, aunque no hubiese 

momentos abundantes ejemplos de a1ianzas chicano 

mexicanas. 

naturalmente 

Si la mayo ria de los chicanos eran obreros 

desembocarian en posturas revolucionarias, las 

cuales también naturalmente se acercarian a su hermano movimiento 

revolucionario al Sur de la frontera. 

A pesar de la relativa simpleza de la fórmula revolucionaria 

que proponian los presos politices de Lecumberri, nadie en México 

ni en los Estados Unidos, dentro de la izquierda, hacia tal 

analisis ni proponía tales alianzas. 

Aun en el terreno académico dentro de los Estados Unidos se 

había escrito muy poco sobre los chicanos desde una perspectiva 

histórica critica. Recién en 1970, con la aparición de la Revista 

Aztlan, editada por Juan Gómez Quiñonez y otros académicos 

chicanos en la Universidad de California en Los Angeles, y 

años después la edición de América Ocupada, ya un clasico de 

historiografía chicana, escrito por Rudy Acufia, nacia 

corriente académica guiada por la teoria marxista entre 

intelectualidad de origen mexicano en la Unión Americana. En 

dos 

la 

una 

la 

el 

prefacio a la primera edición en inglés de su obra Rudy Acufia 
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dejaba muy en claro su perspectiva histórica: "América Ocupada es 

resultado de mi convencimiento de que la historia de los chicanos 

debe ser reexaminada. Mi marco de referencia ha sido la lucha 

chicana 

sufrido 

por 

las 

su liberación, al ser yo mismo un chicano que ha 

desigualdades de esta sociedad 

democratica. Conforme mi investigación fue 

supuestamente 

progresando, 

me fui 

Estados 

convenciendo que la experiencia de los chicanos en los 

Unidos se asemeja a la de los pueblos del Tercer Mundo 

que han padecido el colonialismo de naciones tecnológicamente 

superiores. Concluyo con la tesis de que los 

pueblo colonizado". (14) 

chicanos en los 

Estados Unidos son un 

Casi simulté.neamente a la aparición de América 

los Estados Unidos, se editó en México el primer libro 

por Gil.berta López y Rivas, los chicanos escrito 

precisamente "Los chicanos, una minor~a nacional 

( 15) 

Ocupada en 

acerca de 

intitulado 

explotada". 

A semejanza de la tesis de Rudy Acuña, y de las propuestas 

de la Carta de Lecumberri, López y Rivas, Antropólogo mexicano, 

concl.uia en su texto: "Mientras no cambie la estructura 

capitalista de los Estados Unidos, los mexicanos, los negros, los 

puertorriqueños y los millones de norteamericanos 

crecerán en los mismos ambientes en donde las drogas, el 

la prostitución y la enajenación mas deshu1nani zante 

pobres, 

crimen, 

que ha 

existido, seguirán siendo el pan cotidiano". Y para acabar con 

este órden de cosas, decia López y Rivas, "La unión de los negros 

con 1os mexicanos y puertorriquefios es una necesidad histórica 

que debe llevarse a cabo". 

Aunque el autor de Los Chicanos no propone en forma 
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expl:l.cita, tal y como lo plantea el documento de Lecumberri, la 

a1ianza revolucionaria chicano-mexicana, también supone que los 

chiC:anos "unificaran sus fuerzas con las fuerzas que luchen por 

transformaciones revolucionarias. "Al igual que sus legendarios 

héroes del pasado, los chicanos - escribió López y Rivas- daran 

pruebas de que su m~s esencial aspiración es la de hacer de 

Aztlan un lugar de hombres libres". 

Los presos politices de la cárcel de Lecumberri, aün 

careciendo de libros y documentos que analizaran la historia 

chicana tuvieron la lucidez, aun dentro de lo esquematice de sus 

planteamientos, de vislumbrar la importancia histórica de las 

rel.aciones pol..1ticas chicano-mexicanas que, incipientes e 

irregul.ares, ya se daban en el sector estudiantil. y la mil.itancia 

de izquierda. 

Primeramente como Secretario de Gobernación y después ya 

como Candidato del PRI a la Presidencia de la Republ.ica, Luis 

Echeverria AJ.varez conoció a un sector del Movimiento Chicano. 

Algunos años antes de que se hablara ampliamente del. Movim:l.ento 

Ch:!. cano, Luis Echeverria Alvarez, siendo encargado de despacho de 

l.a Secretaria de Gobernación, se entevistó el. 20 de Jul.:l.o de J.964 

con Re is López T:l.jer:l.na. Escr:l.be el caudil.lo chicano en sus 

memorias: "En el.l.a (l.a carta que le entregó a Echeverria Alvarez) 

l.o rel.acioné con l.os Memorandums que le entegué al. Pres:l.dente 

Adol.fo López Mateas el. 21 de Sept:l.embre de l.959 y el 4 de Febrero 

de 1964". (16) 

Los encuentros no fueron precisamente cordiales porque los 

estudiantes ch:l.canos hacían suyas l.as demandas de sus camaradas 
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mexicanos del sesenta y ocho. 

Echeverria Alvarez. antes de promover el primer encuentro 

oficial con chicanos en los Estados Unidos. nuevamente fue objeto 

de manifestaciones y acerbas criticas por parte de activistas 

chicanos en 

California, 

(Vol. I Sept. 

su visita 

en Junio de 

1972. No. 

a San Antonio. Texas y Los Angeles. 

1972. Relata la revista texana La Raza: 

9) "El mes de Junio ha sido politicamente 

la frontera. Este mes activo 

también 

para 

vió 

"La Raza" en ambos lados de 

una renovada violencia en contra del movi1niento 

estudiantil 

pais". 

en México de parte de las fuerzas reaccionarias del 

"El Presidente de México arribó a San Antonio y fue recibido 

por aproximadamente 40 manifestantes entre el póblico que lo 

saludó. Los manifestantes eran activistas chicanos que 

protestaban por el encarcelamiento de activistas 

México y por la masacre del 10 de Junio de 1971". 

pol:iticos en 

"A la maftana siguiente el Presidente se entrevistó con los 

organizadores de la manifestación para discutir los problemas que 

le presentaron la noche anterior. El Presidente accedió a que una 

delegación de chicanos entrara a la c~rcel de Lecumberri en la 

Ciudad de México. "En Los Angeles Echeverria también fue 

recibido aproximadamente por 300 manifestantes". 

La visita de Luis Echeverria Alvarez a San Antonio, es 

en 

un 

sus nítido ejemplo de lo que ha sido la visión chicana 

re1aciones con e1 Gobierno mexicano, y a la vez, muestra cua1 ha 

sido la 

chicanas 

postura de los 

en e1 marco 

gobernantes mexicanos a las 

de las relaciones oficiales 

18 
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Norteamericanas de 1972 a 1991. 

El grupo chicano que se entevistó con el Presidente 

Echeverría, le solicitó su intervención para que se impidiera la 

venta de 1echuga norteamericana en México porque los trabajadores 

agrico1as, mayoritariamente de origen mexicano, se encontraban en 

huelga y recurrían al boicoteo como otro recurso de presión. La 

respuesta del Primer Mandatario mexicano, segün la reportera de 

La Raza, Graciela Méndez, fue la de que "é1 entendía y 

simpatizaba con los problemas de discriminación que los chicanos 

sufren en los Estados Unidos pero que "él habla ido a 

Washington a platicar acerca de la contaminación del agua (del. 

Rio Co1orado) y no para intervenir en 1os asuntos internos de la 

Unión Americana" .. 

Esta petición aparentemente intranscendente de los chicanos 

revel.a los limites que se marcan los Gobernantes mexicanos en su 

relación con el vecino país del Norte. Sin que fuera un asunto de 

Estado ni fuera un conflicto laboral de grandes proporciones el 

Presidente Echeverría no quiso tomar una decisión que entraba 

perfectamente en J.os linderos de la soberanía mexicana .. Se 

pedía: no intervenir en 1os Estados Unidos, sino prohibir en 

México J.a entrada de un producto agrícola. En las tradiciones de 

la pol.ítica mexicana el Presidente bien podia haber utilizado a 

la Confederación de Trabajadores Mexicanos. o cualquier otra 

central obrera priista, para llevar a cabo el boicot. Echeverria 

Alvarez no tenia que recurrir a la acción de los aparatos 

estatal.es para mostrar su apoyo a las luchas chicano-mexicanas al. 

Norte del Bravo. Paradojicamente pocos afias después, poderosos 
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sectores de 1a comunidad judío-nortamericana hicieron retractarse 

a1 gobierno mexicano de su condena al sionis1no, me:c.1 ian te la 

instrumentación de un efectivo boicoteo de1 turismo 

norteamericano a México. Sin tener que recurrir a1 1obby judío 

norteamericano para que influyera en e1 Gobierno de los Estados 

Unidos 1a comunidad judía derrotó la postura política de1 Estado 

mexicano .. 

En la década de 1os setenta los funcionarios mexicanos ya 

habían o1vidado la tradiciona1 tarea consular de prestar auxi1io 

a 1a comunidad chicano-mexicana en sus conflictos de índole 

diversa, practicada desde mediados de1 sig1o pasado hasta 1os 

inicios de 1a dictadura porfiriana y, durante e1 periodo 

posrevolucionario de los afias veinte y treinta de1 presente 

sig1o. (17) 

Prácticamente con el inicio del Programa Bracero en Ju1io 23 

de 1942 e1 Gobierno mexicano dejó de involucrarse en 1a defensa 

de 1os intereses laborales de sus trabajadores a través de sus 

Consulados, y só1o la sostuvo en gestiones a nivel de Secretarios 

de Estado. 
La pob1ación de origen mexicano en 1os Estados Unidos; tanto 

1a nacida a1 Sur como a1 Norte del Rio Bravo, durante 1a segunda 

mitad del siglo XIX y durante 1a tercera y cuarta décadas de este 

sig1o encontraron en los Consulados mexicanos y en e1 Gobierno 

Federa1 una respuesta frecuentemente positiva a sus demandas e 

intereses. Aun cuando esa practica se debi1itó casi hasta su 

extinción a partir del Programa Bracero, individuos como Reís 

López Tijerina, insistieron casi heróicamente, durante un 

periodo. en 1ograr el respa1do de 1a sociedad civil., y de1 
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Gobierno 

po1itica 

chicanos 

setenta 

historia 

mexicanos. (18) Recordando 1os mejores momentos de 

gubernamental n1exicana hacia sus connacional.es 

en 1os Estados Unidos, los grupos po1iticos de 

en esta comunidad esperaban, quiz~ ingenuamente, que 

1a 

y 

1os 

1a 

se repitiera a su favor. E1npero, 1as circunstancias 

históricas y 1as características de los Gobiernos mexicanos ya no 

eran 1as mismas que 1as de1 periodo de entreguerras mundia1es. La 

mayor interre1ación económica de México y Estados Unidos, 

marcadamente favorab1e para e1 pais de1 Norte, y sobre todo, 1os 

cambios ideo1ógicos de1 régimen de 1a revo1ución, marcaban 1as 

diferencias cua1itativas en 1a politica exterior de1 pais 

dirigido por e1 PRI. 

todo 

Los 

1os 

habitantes de herencia mexicana en Norteamérica, 

organizados académica, cu1tura1 y políticamente 

sobre 

han 

tendido a ver de una manera esperanzadora y optimista su re1aci6n 

con e1 Gobierno de México. E11os han esperado més de 

oficia1es mexicanas que éstas de e11os. Pero, ta1es 

1as esferas 

esperanzas 

generalmente no han sido bien correspondidas. La visita de Luis 

Echeverria Alvarez a San Antonio en 1972, fue un fiel reflejo de 

1as relaciones que sostuvieron chicanos y Gobierno mexicano hasta 

1980. 

E1 

grupos 

Presidente Luis Echeverria A1varez, 

que abiertamente le manifestaron 

si 

su 

bien enfrentó a 

simpatía a 1os 

movimientos estudiantiles rebeldes de México, también 1ogr6 

entrevistarse con personali<lades y organizaciones que deseaban un 

acercamiento con 1as esferas oficiales. Fue asi que reforzó 

acuerdos previamente establecidos en la Ciudad de México en 1971 
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con el Partido de la Raza Unida y su principal dirigente José 

Angel Gutiérrez. 

En la conferencia de 1971, cuando el Primer Mandatario 

se entrevistó con Reis Lo pez Tijerina, José Angel mexicano 

Gutiérrez y el cineasta Jesús Treviflo, la delegación mexicana 

logró que el Gobierno de México financiara la realización de dos 

peliculas que die rana 

otorgaran becas para 

distribuyeran libros 

norteamericano.(19) 

conocer la 

estudiar 

en espaflol 

problematica chicana, se 

medicina en México y se 

a lo largo del suroeste 

Durante su visita a San Antonio en 1972, el Presidente Luis 

Echeverria promovió que el Instituto Cultural Mexicano en aquella 

Ciudad, inaugurado durante su gira, fuera un Centro de 

información y de reunión 

estableció vinculas. ( 20 J 

para los grupos chicanos con los 

El acceso al Instituto significó 

que 

para 

la comunidad chicana un importante reconocimiento a su presencia 

en el Estado y a su creciente influencia politica en el Suroeste. 

En la continua relación que estableció el Partido de la Raza 

Unida con el Gobierno mexicano durante la gestión de Echeverria 

Alvarez, se les invitó a foros y actividades de variada 1ndole 

como a la primera Conferencia Internacional de la Mujer en Marzo 

de 

del 

1975, 

PRU 

realizada en 

y de otras 

Delegación de Aztlan. 

la Ciudad ae México. Seis 

Organizaciones chicanas 

representantes 

conformaron la 

Además de confrontar su concentrado nacionalismo con las 

el delegadas anglosajonas, las activistas chicanas vieron en 

Presidente Echeverria un abanderado de las causas feministas. (21) 
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L.a migración 1abora1 mexicana a1 Norte de1 'eravo ha sido un 

tema recurrente en 1as entrevistas de 1os Presidentes mexicanos ~ 

norteamericanos prácticamente en todo e1 trayecto de1 sig1o. Ya 

dede 1a época de 1a Revo1ución de 1910, e1 f1ujo migratorio de 

nuestro pais fue motivo de preocupación para 1a pob1ación de 

herencia mexicana asentada en e1 Suroeste de 1a Unión Americana. 

A partir de1 crecimiento de1 

Bracero, 1as organizaciones 

éxodo provocado por e1 

socia1es y po1iticas, 

Programa 

entonces 

11amadas 

inf1uir 

méxico-americanas, afinaron sus posiciones 

1ados 

en 1as decisiones de 1os circu1os gobernantes 

de 1a frontera, ya que sin duda eran 1a capa 

afectada, para 

de1 Sur. (22) 

bien o para ma1, por la tumu1tuosa 

y buscaron 

de ambos 

socia1 m~s 

inmigración 

En 1as entrevistas que sostuvo e1 Presidente Luis Echeverria 

con 1os Presidentes Richard Nixon (Junio de 1972, Washington, 

D.C.) y Gera1d Ford (Nogales, Sonora y Tucson, Arizona, 21 de 

Octubre de 1974) y en 1as reuniones de trabajo de funcionarios de 

1a Secretaria de Estado y 1a Secretaria de Relaciones 

(16 y 17 de Ju1io de 1973, Washington, D.C.) 1a 

Exteriores 

agenda de 

discusión inc1uyó en los asuntos de máximo interés la suerte de 

1os trabajadores migratorios. (23) 

Ya en 1971, por un acuerdo del Presidente de 1a República se 

babia formado "una Comisión Internaciona1 para Estudio de 1os 

Prob1emas de 1a Emigración Subrepticia de Trabajadores Mexicanos 

a 1os Estados Unidos, 1a que quedó integrada por representantes 

de 1as Secretarias de Gobernación. Re1aciones Exteriores, 

Educación Púb1ica, Trabajo y Previsión Social, y de1 Departamento 
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de Asuntos Agrarios y Col.onización, en vista de l.a compl.ejidad 

del. probl.ema". (24) 

Luis Echeverria Alvarez, que desde su misma campatla 

Presidencial. mostró un perfil. pol.émico y audaz, tuvo el. mérito de 

redescubrir desde el. Sur del. Ria Bravo a una comunidad de origen 

mexicano al. Norte del. Bravo de l.a que ampl.ias franjas sociales 

segu.tan mostrando fidel.idad a su herencia histórica. Esta misma 

comunidad, con el. Movimiento Chicano, se l.e presento a México y 

al. mundo como un actor social. digno de tomar en cuenta dentro de 

l.a historia, l.a economia, la cultura y la politica de l.os Estados 

Unidos. Este Movimiento Chicano por si mismo le entregó sus 

cartas de presentación a Luis Echeverria en l.968 y 1970. Las 

estrel.l.as de César Chévez y Reís LOpez Tijerina, y l.as primeras 

movil.izaciones masivas de J.os trabajadores agricolas, y J.os 

jóvenes de J.os barrios y escuel.as chicanas ya eran conocidas por 

las élites politicas e intel.ectual.es de l.a sociedad mexi.cana 

al.rededor de l.970, lo cual. creaban un contexto favorabl.e para que 

J.os circul.os gobernantes del. pais pusieran su atención al. otro 

l.ado de l.a frontera Norte. 

Echeverria Alvarez instrumentó una pol.itica con dos fl.ancos 

hacia l.a comunidad chicano-mexicana: uno que apuntaba a construir 

una rel.aciOn estable con el. Movimiento Chicano y, otro, el. que 

buscaba atender a l.a creciente colonia de mexicanos nacional.es en 

J.os Estados Unidos y l.a enorme red de probl.emas binacionales que 

tal hecho provocaba. Ambas l.ineas distinguibles entre si y 

diferentes en su natural.eza juridica se tocaban, sin embargo, en 

l.os frentes de interés y actividad del Movimiento Chicano. 
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No hubo una sóla organización importante del Movimiento 

Chicano hace dos décadas que dejara de lado su punto de vista en 

torno a la inmigración mexicana. Desde el Movimiento Estudianti1 

Chicano de Azt1én. 1a organización de autodefensa 1os Boinas 

Cafés, e1 Centro de Acción Social Autónomo que asumian una 

defensa tota1 de 1os trabajadores indocumentados hasta e1 

Sindicato de Trabajadores Agrico1as de Norteamérica, cuya cabeza 

sigue siendo César Chévez, que f1uctuaba entre su organización o 

persecución, inevitab1emente tenia que manifestarse a favor de 1a 

defensa o rechazo de una inmigración. en esos años, abrumadamente 

indocumentada. 

E1 Partido de 1a Raza Unida. la organización chicana que més 

contacto tuvo con e1 Presidente Echeverria, no e1aboró una 1inea 

muy acabada en defensa de1 trabajador indocumentado como 1o hizo 

CASA de Bert Corona, pero si insistió en oponerse en que se 

reeditaré e1 P1an Bracero o a1go simi1ar, cuando ta1 probabi1idad 

se discutió a principios de 1os setenta. (25) Uno de 1os grandes 

1ogros po1iticos de1 PRU fue e1 de convertirse en el principa1 

inter1ocutor chicano de 1a Administración Echeverrista, 1o cua1 

1 
1e permitiO exponer en 1os a1tos circulas de1 Estado mexicano sus 

opiniones y posiciones en re1aci0n a prob1emas que incumbian a 1a 

! comunidad chicano-mexicana. 
_j 

~¡ 
1 

-' 

1 
_J 

En 1a Convención de Houston de 1a Raza Unida en 1975, José 

Ange1 Gutiérrez dio a conocer un objetivo po1itico que se 

inscribe dentro de las més caras ambiciones de 1a po1itica 

chicana en su re1ación con México. En e1la dijo e1 méximo 

dirigente de1 Partido de 1a Raza: "Acompafiando a esta 1inea que 
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trata de influir en la politica exterior de México, hemos 

demandado al Gobierno mexicano que elimine futuras colaboraciones 

con la CAmara de Comercio de los Estados Unidos y la explotaci6n 

de nuestras actividades culturales". (26) 

El Programa Bracero, más que ninguna otra experiencia, el 

cual perjudic6 notablemente los salarios y condiciones de trabajo 

de los trabajadores agricolas ya establecidos en los Estados 

Unidos, e impidió que concretaran los afanes sindicalistas de 

Ernesto 

población 

actuar 

Galarza y otros organizadores laborales, enseftó a 

chicana que para protegerse ella misma deberla 

eficazmente para hacer abortar cualquier plan 

la 

de 

con 

caracteristicas semejantes al Programa Bracero. 

ante la poca influencia chicana en las esferas 

En los setentas. 

gubernamentales 

norteamericanas, la onica opción posible, ya teniendo relaciones 

con el Estado mexicano, era el de influir en su politica exterior 

relacionada con los Estados Unidos. Y es que de hecho, varios de 

los puntos constantes de la agenda politica México 

Norteamericana, desde los setenta tienen que ver con la comunidad 

chicano-mexicana: inmigración, violencia fronteriza, narcotréfico, 

etc. 

El Sindicato Agricola encabezado por César Chévez nunca tuvo 

una relación directa con Luis Echeverria pero, a través de 

articulas periodisticos y editoriales en El Malcriado, periódico 

de la Unión Chavizta, o declaraciones de César Chávez y otros 

dirigente, constantemente se opuso a un nuevo Programa Bracero e 

implicitamente buscaba ser escuchado por las autoridades 

mexicanas. 
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Para el. Partido de l.a Raza Unida, el. triunfo más importante 

en sus rel.aciones con el. Gobierno de Echeverria Al.varez, en una 

Optica muy optimist'a y que no se fundamentaba en documento 

oficial. al.guno, era el. de verse reconocido como el. representante 

de un puebl.o col.onizado. Textual.mente esta fue su interpretación 

de l.a pol.itica echeverrista: "También hemos J.ogrado, y esto es 

1 
1 probabl.emente el. punto mAs importante (Y ésto ha Sido 

j 
pObl.icamente dicho por el. Presidente de México) que México 

final.mente ha reconocido que J.os chicanos son una col.onia dentro 

de l.os Estados Unidos y que son parte del. Tercer Mundo. Esto ya 

se ha publ.icado y Echeverria admitió que hay al.ge 11amado chicano 

y que nosotros somos oprimidos" .. y entusiasmado en su fe 

echeverrista y mexicana el. PRU en voz de José Angel. Gutiérrez 

concl.uia en que "Los chicanos no deberían vol.tear hacia 

Wal.1 Street o Wasington para encontrar su destino. Nuestro 

destino es el. Sur con un puebl.o como nosotros ( Nosotros 

somos una famil.ia sin fronteras, somos una famil.ia sin huérfanos. 

X'l.1 remind you in case you're forgotten que no somos hijos de l.a 

Xnmacul.ada Concepción nor of the statue of Liberty. Somos hijos 

de mexicanos". (27) 

La consigna de l.a farnil.ia sin fronteras, o l.a de somos un 

puebl.o sin fronteras de l.a cual. el. Centro de Acción Social. 

AutOnomo el.aborO un discurso ideo16gicamente bien estructurado, 

entre l.974 y l.978, era l.a bandera de un nacional.ismo pro mexicano 

del. Movimiento Chicano. (28) Esta aspiración de al.gunas 

organizaciones e intel.ectual.es chicanos de reintegrar a l.a 

Republ.ica Mexicana J.os territorios perdidos en 1848 no se inventó 
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en el auge de las luchas de los setenta. De una u otra manera 

desde el mismo momento que Estados Unidos se apropió del antiguo 

Norte de México, individuos y grupos de origen mexicano han 

sonado con rehacer la Gran Patria. 

CASA, orientada por los análisis marxistas acerca de las 

minorías nacionales animaba a tesis más radicales que las de Raza 

Unida. El Centro de Acción Social Autónomo, proponía 

reunificación con un México socialista, o el derecho de la 

secesión ante los Estados Unidos. (29) 

El Partido de la Raza planteó menos explícitamente su idea 

de la familia sin fronteras, pero puede interpretarse más bien 

como un mexicanismo similar al latinoamericanismo; es decir, 

dicho muy esquemáticamente, la aspiración de vincularse más en 

todos los ámbitos a las naciones que fueron colonizadas por los 

paises ibéricos. 

Los dirigentes del Partido de la Raza Unida calificaban a su 

nacionalismo como progresista. "Progresista -decían en la 

Convención de Houston- en tanto que buscamos un cambio social: 1) 

El reacomodo en las relaciones de poder entre los oprimidos y el 

opresor y 2) el control de los medios de producción". Pero estos 

planteamientos no los entendía el liderazgo del Raza Unida como 

la propuesta marxista de la dictadura proletaria, teoría que 

siempre combatió arduamente José Angel Gutiérrez, sino en el 
' sentido de un "nacionalismo con el que buscamos construir una ' 

nación para un pueblo liberado Debemos primero dirigirnos a 

construir una nación chicana( ... ) El nacionalismo progresista 

debe ser incorporado a la economía de los chicanos enseilando a 
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nuestro pueb1o donde comprar y cuando comprar". (30) 

Sin tener una idea muy acabada, programaticamente de1ineada, 

de1 naciona1ismo progresista, e1 PRU vi6 en e1 "tercermundismo" 

echeverrista e1 puente ideo16gico tendido a1 Movimiento Chicano. 

y de 1as tesis tercermundistas expresadas en 1o genera1 por e1 

Presidente Echeverria, Raza Unida veia una dec1aración oficia1 

de1 Gobierno mexicano que 1e reconocía status de nación 

co1onizada a 1os chicanos. Un comunicado oficia1 de1 Gobierno 

echeverrista de ta1 corte y magnitud hubiese significado casi una 

~ dec1aración de guerra a 1os Estados Unidos. 

La emergencia de1 Movimiento Chicano coincide con el. 

nacimiento y ascenso de 1uchas de l.iberaci6n nacional y l.a 

proliferación de movimientos guerril.1eros en l.os paises 

subdesarro1l.ados. Tal. y como 10 recuerdan varios historiadores 

chicanos, entre e1los Juan Gómez Quifionez "1as secue1as de l.a 

Revol.ución Cubana y más tarde las guerras de l.iberación de Africa 

y Viet Nam, ga1vanizaron l.a conciencia mexicana (aqui entendida 

como chicana. Ac1aración de ASG acerca de las condiciones de 1os 

puebl.os de1 Tercer Mundo dentro de l.os Estados Unidos". (31) 

Las publ.icaciones de 1os pequefios partidos de l.a izquierda 

norteamericana, importantes editorial.es de 1os Estados Unidos, 

reportajes de 1a gran prensa como el. New York Times y 

Washington Post, Life, News Week, o las revistas o periódicos del. 

Movimiento Chicano, a J.o largo de treinta años, de J.os sesenta a 

J.os noventa, dieron a conocer abundante información, con 

diferentes intereses y orientaciones, acerca de l.as 1uchas 

armadas en J.os pueb1os de1 Tercer Mundo. Entre 1os sectores más 
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rad.ical..tzados del Mov.tmiento Chicano, J.as guerril.las 

l.atinoamer.icanas, y particularmente las que se conocieron en 

Méx.ico a fines de los sesenta y mediados de J.a década siguiente, 

atrajeron su atención y en casos puntuales les brindaron su apoyo 

politice y material. 

Hubo casos en los que activistas chicanos fueron vincul.ados 

a las guerril.J.as latinoamericanas como el de Olga Tal.amantes, 

nacida en Mexical.i, Baja California, y excolaboradora del. 

Sindicato Chavizta antes de J.974, a J.a que se le seilaló como 

integrante del. Ejército RevoJ.ucionario del Pueblo de Argentina. A 

final.es del. sexenio echeverrista, el medio pol.i,tico chicano de 

Texas, se vió conmov.ido por J.as actividades de Ramón Raal. Chacón, 

SaJ.vador Abundiz Guzmán y Mario Canta, éste ultimo ampl.iamente 

conocido en el. Sur de Texas y en otras regiones del. Suroeste de 

J.os Estados Unidos. 

Ramón Raül. Chacón y Salvador Abundiz Guzmán fueron 

Monterrey, Nuevo encarcel.ados por J.as autoridades mexicanas de 

León, presuntamente por di tribuir armas a grupos armados 

conocer detal.J.es del. mexicanos. La prensas chicana en Texas dio a 

proceso que se J.es siguió a Chacón y Abundiz. 

Para J.os grupos chicanos que pedían la J.ibertad de Raül. 

Chacón, tanto el Tratado de Guadal.upe Hidal.go como J.os "deseos 

nobl.es de representar al. Tercer Mundo", obl.igaban al. Presidente 

Echeverria a actuar con justicia en defensa de "aqué11os que por 

destino histórico o por nuestra voluntad somos estadounidenses 

mexicanos/chicanos".(32) 

Mas, fue el. affaire Mario Cantil, el que despertó mayores 

30 



1 

1 
! 

comentarios en 1as prensas mexicana y chicana. y preocupación en 

e1 Gobierno mexicano. Cantü quien fuera fundador y dirigente de 

CASA en Texas. organización con 1a cua1 rompió tempranamente, 

impu1s6 con F1orencio "e1 guero" Medrano. -cé1ebre por sus 

actividades en 1a Co1onia Rubén Jarami11o de cuernavaca. More1os 

e1 Partido Pro1etario de México. y segün e1 periódico Bracero, 

! Organo de 1a Liga F1ores Mag6n. e1 Partido de 1os Pobres Unido de 

América. e 33) 

j E1 PPUA. que afirmaba tener su sede en San Antonio, Texas, 

j 
hacia acto de fe en 1a 1ucha armada de "1os pueb1os de toda 

América" en pos de 1a "1iberación naciona1 y un nuevo órden de 

j vida més justo". En 1as notícias que daba 1a prensa de la capita1 
_J 

mexicana. Mario Cantü era acusado de ser "Jefe de1 Partido 

Pral.etario Norteamericano" y de "dotar armas y municiones a 

guerril.l.eros mexicanos". (34) canta. continuaba 1a nota 

periodistica "se encontraba en México apoyando a J.a Asociación de 

Campesinos Indigentes para 1a Autodefensa. una coa1isi6n de 

indios y campesinos que desp1az6 a 1os terratenientes de tres 

Estados". Para Mario Canta que habla conocido a F1orencio Medrana 

en J.973. el. movimiento chicano "tenia que informar a1 pueb1o de 

1os Estados Unidos 1o que estaba pasando en México. por ta1 

motivo é1 habia 11evado a periodistas de 1a NBC a 1a sierra y 

estuvieron más de 13 horas con 1os campesinos y fil.maron y vieron 

como están J.as cosas con esta gente". El. trabajo de Cantó -decia 

él. mismo en una entrevista que 1e hizo 1a pub1icación chicana 

Caraco1- era el. de ser "1ink (el. enl.ace) de1 Movimiento 

RevoJ.ucionario (1a guerri11a mexicana) y 1a prensa a qui en 
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Estados Unidos. E1 Partido me tiene confianza a mi y saben bien 

muy que no voy a 11evar gente de 1a CIA" "Esto es 

importante porque es 

Movimiento Chicano 

(35) 

1a primera vez que se hace a1go asi entre e1 

y e1 Movimiento Revo1ucionario en México". 

No era esta 1a primera ocasión en que 1a pob1ación de origen 

mexicano en e1 Suroeste norteamericano apoyaba con armas y dinero 

a luchas armadas al Sur de1 Rio Bravo, 1o hicieron todo el siglo 

pasado y sobre todo durante la Revo1ución Mexicana de 1910, y 

posib1emente también eso haya sucedido con e1 Movimiento 

Cristero. Lo que si era nuevo es que dentro del Movimiento 

Chicano se dira un apoyo abierto y concreto a las guerril1as 

mexicanas de corte marxista. Aunque efimero el levantamiento de 

F1orencio Medrana, tenia esa orientación y Mario Cantü y otros 

activistas chicanos lo apoyaron. Fina1mente, Cantu se autoexi1i6 

en Francia a1 no acudir a los tribunales norteamericanos que le 

habían concedido libertad bajo palabra. (36) 

Las relaciones de la izquierda chicana con los movimientos 

populares y la izquierda mexicana generalmente corrían al mérgen 

de los canales gubernamentales. El Gobierno mexicano mi!ls bien era 

el blanco de sus criticas a partir de 1968. No obstante, 

agrupaciones frentistas y partidarias como la A1ianza Federal de 

Pueb1os Libres encabezada por L6pez Tijerina, o el Partido de 1a 

Raza Unida, situadas a 1a izquierda de1 espectro politice 

norteamericano por 1os criterios dominantes de 1os periodistas, 

ana1istas y políticos de 1os Estados Unidos, (37) preferían 

sostener víncu1os con los gobernantes mexicanos. Reís López 
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Tijerina, pionero en las relaciones con los mexicanos y 

particularmente con las esferas oficial.es, fue uno de l.os 

dirigentes chicanos que con més persistencia y entusiasmo buscó 

el. apoyo echeverrista para resol.ver l.as ancestral.es l.uchas de l.os 

"Puebl.os Libres" de Nuevo México. El. caudil.l.o chicano, cél.ebre 

por su enfrentamiento a l.a Guardia Nacional de l.os Estados Unidos 

organizó varias caravanas a México desde 1964. 

En Junio de 1976, ya cercana l.a nominación de José López 

Portill.o para Presidente de l.a Repübl.ica, l.a Al.ianza Federal. de 

Puebl.os Libres, al l.ado de varias organizaciones México 

Americanas y chicanos de Texas y de todo el Suroeste, partiO de 

San Antonio a l.a Ciudad de México. La caravana tenia el. propósito 

de entrevistarse con el. Presidente Luis Echeverria, en una fecha 

ya convenida el. 28 de Octubre de 1975, por el. Mandatario mexicano 

y López Tijerina, y hacerl.e l.l.egar diferentes pl.anteamientos y 

demandas: 

1) "Nosotros queremos que México sepa -escribió Cecil.io Garc:l.a 

Camaril.l.o, uno de l.os organizadores de la caravana- que empezando 

con el Presidente Eisenhower todos los Presidentes de los Estados 

Unidos han ignorado nuestras demandas para una distribución justa 

de nuestra tierra". 

2) "Nos gustaria que México como cosignatario del Tratado de 

Guadalupe Hidalgo, se asegure que el Tratado sea respetado y que 

J nuestros derechos y privilegios no sean conculcados". 

J 
3) "Nosotros queremos que México nos de asistencia técnica y 

apoyo moral en nuestra lucha por las tierras". 

J 4) "Y finalmente, queremos enfatizarl.e a México que l.a l.ucha por 
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1as tierras es algo mucho muy serio y que nuestro pueblo no est~ 

dispuesto a callarse por nada que no sean esas tierras que alguna 

vez fueron suyas, pero que a través de tortuosos y nefandos 

medios le fueron robadas por los gringos". 

Y adem~s "se le pidió al Presidente (Echeverria) establecer 

un organismo político permanente a nivel ejecutivo para que los 

problemas que chicanos y mexicanos encaran en los Estados Unidos 

sean negociados de una manera realista y humana". (38) 

En 1964, Reís López Tijerina después de tocar puertas 

incansablemente en una y otra Dependencias Oficiales, y de 

repetir decenas de veces ante todo aquél que le quiso escuchar, 

que el pueblo mexicano era discriminado y explotado en los 

Estados Unidos, decidió organizar una peregrinación de Nuevo 

México a 1a Ciudad de los Palacios. El "Tigre" ~ópez Tijerina 

recibió el consentimiento del Gobierno mexicano en voz de Luis 

Echeverria Alvarez, para que la caravana chicana cruzara todo el 

pais, pero 1a intervención del Gobierno de los Estados Unidos lo 

impidió. (39) 

Doce afias después, ya investido de Presidente Luis 

Echeverria se entrevistó largas cuatro horas con el incansable 

caudillo texano. Nuevamente el Movimiento Chicano demostraba, con 

ese hecho que sólo su constante lucha, imaginación y masividad 

les daba la fuerza para ser escuchados. La persistencia de López 

Tijerina no podía venir mas que de la profundidad de la historia 

chicana. El deseo de que la voz del México de afuera se escuchara 

en los Pinos nacía de 10 més intimo de su conciencia. La 

insistencia de Reís López Tijerina y de otros dirigentes chicanos 
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en recuperar el valor histórico y la legalidad del Tratado de 

Guadalupe Hidalgo es tan profunda y conmovedora como la tosudez 

de los zapatistas al defender con los documentos virreynales en 

la mano la propiedad de las tierras comunales. La justicía 

norteamericana hacía caso omiso del Tratado de Guadalupe Hidalgo, 

no obstante para los descendientes de mexicanos tal documento era 

el recurso mAs legítimo que tenían en sus manos para reclamar lo 

que por derecho les correspondía. El constante peregrinar del 

dírigente de la Alianza Federal de los Pueblos Libres a la Ciudad 

de México le sirvió,entre otras cosas, para estudiar a fondo la 

historia y contenido del Tratado de Guadalupe Hidalgo, pero no 

para que el Gobierno echeverrista hiciera suyo el reclamo de los 

pueblos neomexicanos que rescataban el Tratado. 

LO pez Tijerina, a su regreso de la Ciudad de México donde 

encabezó a una delegación chicana de ochenta personas, considero 

1 que la entrevista con Luis Echeverria Alvarez había sido "un gran 

éxito", porque el Mandatario mexicano habla prometido interceder 

ante el Presidente Ford, presentando las demandas de la Alianza. 

(40) 

Sin embargo, el fin del sexenio de Luis Echeverria. 
., 
J interrumpió las aspiraciones de la Alianza Federal, aunque se 

retomaron las relaciones con los jerarcas priistas cuano José 

LO pez Portillo fue ungido como Candidato del PRX a la Primera 

Magistratura. López Portillo ya siendo Presidente de la Repüblica 

le prometió al caudillo chicano de Nuevo México que "México 

llegaria a un acuerdo sobre los reclamos de tierras''. El 

Mandatario mexicano habia prometido pagar una cantidad de dinero 
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que Manue1 /\vi1a Camacho babia convenido con 1a /\dministrac..:i6n 

estadounidense en 1941. (41) Ta1 promesa 1evantó un enorme 

Mil quinientos de ellos se 

16 de Abril de 1977, para dar 

entusiasmo entre miles de chicanos. 

reunieron en San Antonio, Texas, e1 

una respuesta elaborada a1 sucesor de Luis Echeverria. La Alianza 

Federal afirmaba que la cantidad adeudada por México era de 400 

millones 

guardaron 

Portil.l.o. 

dirigente 

Tijerina 

extinción. 

de dólares a precios de 1941. Los dirigentes chicanos 

grandes expectativas de los encuentros con José López 

(42) Pocos meses después la promesa del méximo 

priista se esfumó y las relaciones entre Reís López 

y el Gobierno mexicano se fueron diluyendo hasta su 

(43) 

36 



--, 
' 

l 
i 

C A P Z T U L O II 

CAMBIA EL CURSO DE LAS RELACIONES CHICANO-MEXICANAS 

a) Lu1s Echeverr1a Al.varez. 

Cuando Luis Echeverria Alvarez inició el acercamiento de su 

Gobierno a la pobl.ación de herencia mexicana en los Estados 

Unidos encontró en varios de los dirigentes chicanos a los 

interlocutores mas validos de los movimientos sociales de dicha 

e_ comunidad. Echeverria Alvarez, primeramente como Oficial Mayor de 

la Secretaria de Gobernación y después como titular de la misma, 

entre 1964 y 1968 sostuvo ocasionales pero significativas 

¡ entrevistas con Reís L6pez Tijerina y dirigentes estudiantiles de 

1 

J 
J 
l 
j 

Loe Angeles. El político priista al ser electo Presidente de la 

Repóblica inmediatamente buscó entabl.ar relaciones con el 

Movimiento Chicano. De igual manera. ciertos sectores de la 

comunidad chicana por su cuenta se acercaron al nuevo Gobernante 

mexicano. Jorge Bustamante. entonces recién egresado de la 

Universidad de Notre Dame, actualmente Director del. Colegio de la 

Frontera Norte y por más ~e veinte afios el más conocido experto 

mexicano en asuntos chicanos, fue promotor de los primeros 

encuentros oficiales del Gobierno mexicano con los l.ideres 

social.es de herencia mexicana. (l.) El que un académico mexicano 

sin vinculo 

organizador 

presidencia, 

oficial. se hubiese convertido en el asesor 

de J.os encuentros chicano-mexicanos por parte de 

mostraba antes que nada el total alejamiento 

y 

J.a 

e 

ignorancia del Estado mexicano sobre la vida política y social de 

la población de herencia mexicana en los Estados Unidos. Luis 

Echeverria no recurrió a la Secretaria de Relaciones Exteri.ores, 
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o 1as sedes diplomaticas o mexicanas en 1os Estados Unidos o a 

cua1quier otra instancia gubernamental para promover e1 

acercamiento con 1as organizaciones chicanas. Practicamente desde 

1929, 1as relaciones entre el Gobierno mexicano y 1as comunidades 

de herencia mexicana en 1os Estados Unidos estaban conge1adas. 

(2) Tanto 1as posturas ideo16gicas y politicas mas 

conservadoras y ya no promexicanas que adoptaron organizaciones 

como 1a Liga de Ciudadanos Latino Americanos Unidos (LULAC, 

sig1as en ing1és) y G.I. Forum que se oponian a 1a in+migraci6n 

mexicana. como 1os también conservadores cambios en 1a ideologia 

y po11tica de1 Estado mexicano a partir de 1940 que por 1o 

genera1, desprotegieron a 1os braceros e indocumentados mexicanos 

y se a1ejaron de los descendientes de mexicanos en la Unión 

Americana, contribuyeron a que ambas poblaciones se a1ejaran una 

de la otra. En 1972, afio en que Jorge Bustamante organizó la 

primera entrevista oficial chicano-mexicana. el Movimiento 

Chicano tenia por lo menos siete anos. si se parte del esta1lido 

de 1a hue1ga de Delano comandada por Césas Chavez, 

palestra, y los Consu1ados mexicanos, por lo que 

de estar en 1a 

es visible y 

conocido, no hablan promovido ningun acercamiento con él. Por 

otra parte, desde principios de los setentas, politices como 

Edward Roybal, de ascendencia mexicana. ya era un po11tico 

conocido en Ca1ifornia, a1 

MAPA (Mexican 

mencionadas LULAC 

American 

y G. 

igua1 que agrupaciones politicas como 

Po1itical Association) o las ya 

I. Forum, sin embargo, las sedes 

consu1ares mexicanas no establecieron re1aciones con 

a11é de las que se abrian durante las fiestas 

el1as m&s 

patrióticas 
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mexicanas, como el 5 de Mayo y el 16 de Septiembre. 

Las organizaciones ideolOgicamente autodef inidas como México 

Americanas, MAPA, LULAC, G. I. Forurn, etc. no tenian tampoco 

ningan interés en aproximarse al Gobierno mexicano y en general a 

.l 
la politica mexicana. Ellos se orientaban hacia los senderos 

exclusivos de la sociedad norteamericana. Su politica era má.s 

J bien, en el terreno politice, asimilacionista. Sus objetivos eran 

integrarse de lleno a las tradiciones, fOrmulas y reglas 

politicas de la politica norteamericana establecida. 

i Por otra parte, el aparato diplomé.tico mexicano en los 
_J 

Estados Unidos, segan opinan diferentes politices e intelectuales 

chicanos, tenia marcadas inclinaciones clasistas y 

discriminatorias hacia los representantes de la comunidad chicana 

que generalmente procedian de las clases trabajadoras. (3) La 

incomprensión y la ausencia de tacto e iniciativa poli ti ca del 

aparato diplomé.tico mexicano en los Estados Unidos hacia los 

chicanos, parecía nacer de su profunda ignorancia acerca de las 

caracteristicas culturales y sociológicas de la comunidad de 

herencia mexicana que se velan agravadas por una implicita 

discriminación social y cultural de los integrantes de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

El Movimiento Chicano rnodif icO sustancialmente la imagen que 

se tenia de la población de origen mexicano, tanto al interior de 

los Estados Unidos como en México. Pero, si el mérito de 

construir una fuerza social y politica digna de tornarse en cuenta 

fue obra de los intelectuales, artistas y activistas chicanos, en 

su relación con el Gobierno mexicano a partir del sexenio 16pez 
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portillista, los 

politices, sociales 

nuevos interlocutores 

y empresarios méxico 

serian dirigentes 

americanos y/o 

hispanos. 

Tijerina 

Movimiento 

con los 

A excepción de los primeros 

Gutiérrez, 

encuentros con Reis L6pez 

figuras fundadoras del y José 

Chicano, 

circulas 

Angel 

los protagonistas de la 

oficiales fueron los 

reorientada relación 

integrantes de la 

tradicional clase política México - Americana. 

b) E1 cambio de rie1 con José López Portillo 

El Centro de Acción Social Autónomo -CASA- fundado en 1968 

por Bert Corona. Humherto Camacho y Soledad Alatorre, entre otros 

destacados activistas chicanos, tenian como objetivo inicial y 

principal organizar a los trabajadores indocumentados. (4) 

Partiendo de la abrumadora realidad de que la vasta mayoría 

de los trabajadores sin documentos en el Suroeste 

proced.ian 

norteamer.icano 

acercarse 

n1ex icarias 

a 

e diferentes 

incluso al 

ideológica 

de México. CASA buscó desde su fundación 

organizaciones sociales y politicas 

mismo Gobierno de México. Aunque 1a orientación 

sobre el de CASA combatía el predominio del capital 

trabajo asalariado y prefería las 

de 1a izquierda mexicana, no 

relaciones con 1as agrupaciones 

subestimó encuentros con el 

Presidente mexicano Luis Echeverria corno al que asistió Bert 

Corona en 1972. La retórica tercermundista y el interés, inédito 

en un Presidente mexicano, por los chicanos, seguramente 

influyeron para que Bert Corona asistiera a las citas en los 

Pinos. No obstante, a partir de 1974, CASA va a experimentar una 

mayor radicalización ideológica con 

activistas provenientes de los 
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norteamericanos; desde entonces, hasta su desaparición en 1981, 

CASA se inc1inó mas visib1emente por 1as organizaciones de 1a 

izquierda mexicana. 

Precisamente en 1974, a1 ce1ebrarse 1a segunda conferencia 

de 1a Coa1ición Naciona1 por Leyes Practicas y Justas de 

Migración promovida por e1 Centro de Acción Socia1, 1a 

Confederación Campesina Independiente encabezada por Danzós 

Pa1omino, entonces miembro de1 Comité Centra1 de1 Partido 

Comunista Mexicano, y e1 Movimiento Revo1ucionario Brigadista, 

pequefto grupo que conformaron activistas universitarios de 1a 

Facu1tad de Derecho de 1a UNAM en esos años, fueron invitados a 

esa reunión que congregó a 450 de1egados. (5) 

Entre 1974 y 1978, CASA como ta1 y posteriormente entre 

1978 y 1980, exmiembros de CASA integrados a otras agrupaciones 

sindical.es y comunitarios, mantuvieron vincu1os periodisticos y 

ocasiona1mente organizativos con 1a Tendencia Democratica de 1os 

Trabajadores E1ectricistas, 1os Trabajadores Te1efonistas y e1 

Sindicato de Trabajadores de 1a UNAM. 

E1 visib1e decaimiento de1 Movimiento Chicano en 1976 

coincide con e1 inicio de un nuevo sexenio Presidencia1 mexicano. 

José López Porti11o diversificó 1as re.laciones con 1as 

comunidades de origen mexicano en 1os Estados Unidos pero a1 

mismo tiempo inc1inó sus preferencias hacia 1os po1iticos méxico-

americanos. E1 visib1e debi1itamiento de 1a izquierda chicana y 

con e11a 1a pérdida de inf 1uencia de sus dirigentes eocia1es 

contribuyó a1 cambio en 1as preferencias 1ópezporti11istas. 

Aunque e1 sucesor de Luis Echeverria no cance1ó e1 programa de 
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becas para estudiantes chicanos que gravitaban en la órbita del 

Partido de la Raza Unida, la extensión y profundización de los 

vinculas con los lideres sociales chicanos no fueron objetivos 

del nuevo Mandatario mexicano. 

A partir del sexenio de José López Portillo, particularmente 

desde 1979, el Gobierno mexicano nombraria a Guido Belsasso su 

portavoz oficial ante 

este nombramiento se 

las comunidades de origen mexicano. Con 

le daba una cariz institucional a la 

relación 

informal 

movimiento 

con los méxico-americanos y se superaba la 

que habia encabezado Jorge Bustamante. Con 

José Angel Gutiérrez, dirigente chicano 

diplomacia 

este 

del 

Unida, dejaba de ser a mediados del 

mismo 

Raza 

el sexenio Lópezportillista, 

enlace chicano. Estos 

dirigentes chicanos, 

reemplazos fueron interpretados, 

entre ellos Armando Gutiérrez, 

de los encuentros oficiales chicano-mexicano, 

por varios 

invariable 

como "un testigo 

regreso a los patrones normales de la politica mexicana en la 

de cual tales designaciones por rutina se entregan a burócratas 

carrera como recompensa a su lealtad". (6) 

Armando Gutiérrez lamentó la sustitución del Dr. Bustamante 

expl:ic.itamente en su ensayo "The Chicano Elite in Chicano 

Mexicano Relations", pero, quizA también lamentaba que el 

conjunto de los dirigentes chicanos fueran virtualmente 

desplazados de la relación oficial con el Gobierno de México. 

A la mitad de su mandato Presidencial, José López Portillo 

creó La Comisión Mixta de Enlace para atender las relaciones con 

los grupos mexico-americanos. Del lado mexicano, Ojeda Paullada, 

entonces Secretario del Trabajo, encabezó la Comisión. Por parte 
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de J.as agrupaciones méxico-americanas. participaron en l.a que 

l.l.amaron significativamente Comisión Hispana. es decir no chicana 

o l.atina, "LULAC, Proyect SER. American G. I. Forum. MALDEF, 

i National. Association of Farmworker Organizations (NAFO). Mexican-

American Women's National. 

puertorriquefia (ASPIRA). 

Council. of l.a Raza y 

El. Comité Ejecutivo 

l.a 

de 

organización 

l.a Comisión 

estaba formado por Rubén Bonil.1a, Presidente Nacional. de LULAC. 

José Cano. Presidente Nacional. de American G. I. Forum y Vi1ma 

Mart.inez, Directora Ejecutiva de MALDEF. Ninguna de 1as 

organizaciones inicial.es fueron inc1u.idas. Poco después de su 

fundación, l.a Comisión cayó en una marcada re1ación ceremonial.. y 

de esta manera, en una nueva y mas tradicional. fase de 1as 

rel.aciones chicano-mexicanas". (7) 

E1 Presidente José López Porti11o a1 designar a Pedro O jeda 

Pau11ada como e1 representante oficial. del. Gobierno mexicano con 

1a Comisión Hispana 1e otorgó un sesgo migratorio 1abora1 a 1a 

rel.aciOn y l.e restó peso po1.itico y dip1omatico. Paradójicamente, 

la actividad principal. de 1as organizaciones hispanas de 1a 

Comisión no se orientaba hacia 1a organización 1abora1 de 1os 

trabajadores migratorias sino a 1as 1uchas c.ivicas y pol.iticas en 

gran roed.ida. Tal. dicotomia minó 1as bases de 1a re1aci0n. 

Loa nuevos interl.ocutores hispanos que buscaaban forta1ecer 

1azos con e1 Gobierno Lópezporti11ista eran individuos y 

organizaciones con una trayectoria y status diferentes a 1os que 

Luis Echeverr.ia conoció y apoyó. Provenian no de agrupaciones 

constetatarias o mi1itancia radical. sino de una corriente 

ideo1ógica que estaba inserta en 1a dinamica dominante de 1a 

43 



politica norteamericana, 

Stream". La relativa 

llamada en los Estados Unidos, 

marginalidad y la ideologia 

"The Main 

de los 

Gobierno activistas chicanos que sostuvieron la relación con el 

de Luis Echeverria le fincó bases e intereses diferentes. Los 

representantes de la Comisión Hispana, generalmente 

a profesionistas exitosos y a po1iticos y a 

representaban 

organizadores 

sociales que buscaban ubicarse en sitios de influencia dentro del 

stablishment norteamericano. 

Los primeros anos del sexenio de José López Portillo 

coincidieron con la Administración de James Carter, durante la 

cu.al, como parte de su estrategia hacia 1a comunidad 

latinoamericana de los Estados Unidos, el 

norteamericano designó a Julian Nava como Embajador 

Presidente 

en México. 

Nava descendiente de mexicanos, era un destacado 

Historia en California, aunque desconocido en 

politices de Washington, o.e. El nombramiento 

Profesor de 

los medios 

del Profesor 

angelino era parte de un pequefio circulo, pero significativo para 

la c1ase politica hispana, de académicos y politices que formaron 

parte del Gobierno de Carter. (8) Nunca antes los politices de 

origen latinoamericano hablan logrado tantos puestos publicas 

federales como los obtenidos con la administración del politice 

de Georgia, Atlanta. Los movimientos sociales de los sesenta y 

principios de los setenta encabezados por los luchadores chicanos 

y méxico-americanos que le brindaron la presencia y fuerza a las 

comunidades de origen mexicano contribuyeron decisivamente para 

que la clase politica hispana se cohesionara y constituyera al 

Hispanic Caucus, el cual seflala un momento de inflexión y cambio 
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en tendencia dominante de 1as 1uchas po1iticas de 1as 

comunidades de origen mexicano. Los cinco po1iticos méxico-

americanos que formaban parte de1 Congreso de 1os Estados Unidos 

fundaron en 1976 e1 Congressiona1 Hispanic. Estos eran Edward 

Raybal. 

Manuel. 

(de1 

Lujén 

Partido Demócrata y representante de 

(Repub1icano de Nuevo México), Henry 

Ca1:1.fornia), 

B. Gonzó!ll.ez 

(Demócrata de Texas) y El.igio "Kika" de Garza (Demócrata 

representante de Nuevo México). (9) 

Més al.1é del. reducido número de integrantes del. Hispanic 

Cancus, de un total. de 435 miembros del. Congreso Norteamericano. 

l.a importancia de ese grupo pol.itico residia en el. cambio de via 

que tomaban l.as l.uchas de l.os habitantes de origen mexicano en 

l.os Estados Unidos. No es que estos pol.iticos méxico-amer:l.canos 

hubiesen sido el.actos recién en 1976, ni que no hubiesen sido 

conocido antes de ese afio dentro de sus comunidades, l.o que 

sucedia es que durante 1os diez años anteriores el. escenario 

pol.itico e ideol.ógico de l.as més importantes 1uchas de l.oa 

pobl.adores de origen mexicano estuvo ocupado por el. Movimiento 

Chicano. Este Movimiento, y particul.armente sus 1ideres rnAs 

destacados: Reis López Tijerina, •corky" Gonzél.ez, José Angel. 

l.ucha Gutiérrez, Bert Corona y otros, no pudieron encabezar una 

pol.itica el.ectoral. sostenida y expansiva, como fue el caso de 

Gutiérrez con el Partido de 1a Raza Unida, o no pudieron o no 

quisieron dar el. salto a 1a lucha po1:1.tica e1ectora1 encabezada 

por el.l.os mismos como fue e1 caso de Tijerina, Gonzél.ez y Corona. 

César Chévez, por razones diversas. desde el. mismo inicio de 1a 

1ucha del Sindicato que él. encabeza, negaba ser parte del 
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Movimiento 

asistir a 

Chicano y como muestra palpable de ello. declinó 

los encuentros politices de Tijerina. Gutiérrez y 

GonzAlez y f orrnar parte del 

El pueblo mexicano 

Partido de la Raza Unida. (10) 

necesitaba en los Estados Unidos 

acompaftar la lucha politica electoral a sus luchas sociales una 

vez que éstas 

antes babia 

paralelamente. 

le habian otorgado una presencia y fuerza que nunca 

tenido; 

Sin 

sin embargo, 

que dejaran 

ambas 

de 

no siempre 

reivindicar 

corrf.eron 

ciertas 

manifestaciones y demandas del Movimiento Chicano. sobre todo las 

que sostuvo la Unión de Trabajadores Agricolas de California. los 

politices méxico-americanos no compartian los métodos de lucha y 

los planteamientos ideológicos de la Raza Unida de la Cruzada por 

la Justicia o de la Alianza de los Pueblos Libres. CASA o los 

Boinas Cafés. El Movimiento Chicano. y los politices méxico-

americanos, en escancia, no compartJ.an los mismos 

objetivos. No obstante, a partir de mediados de 

serian los politices de carrera integrantes de 

Demócrata y Republicano, quienes usufructuarian 

del Movimiento Chicano. 

principios y 

los setenta. 

los Partidos 

las conquistas 

La incapacidad del Movimiento Chicano para darle 

continuidad politice electoral a sus luchas selló la suerte 

una 

del 

los futuro inmediato de la población de origen mexicano en 

Estados Unidos. Los politices tradicionales méxico-americanos que 

desde 1976 empezarian a llamarse hispanos, los cuales eran 

acremente criticados en esos mismos afias por el Partido de la 

Raza Unida tomaban el mando en las orientaciones fundamentales de 

las luchas y la política de la población mexicana en los Estados 
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Unidos, entre e11as 1as re1aciones con e1 Gobierno mexicano. (11) 

Un periodista de1 Washington Post, Ward Sinc1air, distinguía 

muy bien e1 visib1e corte que estab1eció e1 Hispanic Caucus con 

e1 Movimiento Chicano en 1976, mencionando 1a actuación de "Kika" 

de 1a Garza (quien desde entonces jugaría un destacado ro1 en 1a 

re1ación con 1os gobernantes mexicanos). "Kika de 1a Garza 11eg6 

a Washington con una reputación de ser un demócrata conservador 

que no se enfrentarla a 1as 1ineas estab1ecidas. que no era 

dipendioso, quien guardaba una segura marcada distancia de 1os 

mi1itantes chicanos que pedian a gritos igua1dad de derechos". 

No hay documentos y dec1araciones de 1os po1iticos méxico

arnericanos que permitan conocer a ciencia cierta e1 por qué de su 

cambio hacia 1os po1it1cos oficiales de México. Por qué se 

negaron a una re1aci6n con Luis Echeverria y por qué 

tener1a con José López Port111o. Sin embargo, es posible 

a1guna interpretación. (12) 

aceptaban 

ensayar 

a) La retórica tercermundista de Luis Echeverria A1varez, 1a 

cua1 posib1emente contribuyó a que e1 Presidente mexicano se 

inc1inara hacia 1os l.ideres chicanos que por l.o genera1 

expresaban una ideol.ogia anti-imperial.ista; 

b) E1 agotamiento del. Movimiento Chicano en 1976 y por 10 

tanto 

Unidos 

1a disminución del atractivo de sus dirigentes en 

y en 1as esferas oficiales de México, y la 

Estados 

creciente 

necesidad de los politices méxico-arnericanos e hispanos de tener 

una mayor presencia política nacional. e internaciona1. fueron loa 

factores (a y b) que posiblemente a.lejaron en 

politices hispanos de la poli ti ca mexicana 
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c) Los hayan acercado en 1976. Paradojicamente, la mayor 

complejidad del periodo histórico que vivieron los años difíciles 

de 1as relaciones méxico-norteamericanas entre 1976 1982, fue 

e1 que permitió el inicio del acercamiento entre el Gobierno 

mexicano y los políticos hispanos. Aunque 

Gobierno Lópezporti11ista con la clase política 

la relación del 

méxico-americana 

nunca fue estrecha, no se alteró negativamente por las 

entre los Presidentes Carter y López Portillo, ni por 

del Gobierno mexicano a los Sandinistas y al Frente 

Marti de Liberación Nacional de El Salvador. 

fricciones 

el apoyo 

Far abundo 

La sóbita emergencia de México como un gran productor de 

petróleo durante el sexenio de López Portillo, la cual le atrajo 

particularmente el interés de las potencias industriales y las 

naciones centroamericanas, frente a los ojos de los politices 

méxico-americanos también se presentaba como un aliado importante 

y atractivo. 

e) Derendiendo y organizando a 1os indocumentados 

Las 

atenido 

organizaciones chicanas y méxico-americanas 

a buscar una estrecha relación con el 

no se han 

Gobierno, 

defender y asociaciones 

organizar a 

Unidos. No 

politices y 

hablar en 

sociales o partidos de 

miles de trabajadores que 

México para 

inmigran a los 

ha sido ningón obstáculo para los 

sindicales de la población de 

grupos 

herencia 

Estados 

civicos, 

mexicana 

nombre de los indocumentados 

independientemente de que las 

trabajadores 

representaciones consulares de 

México no 

Ante 

10 hicieran eficazmente, o simplemente no lo hicieran. 

el olvido o la ineficacia de la sociedad civil y el 
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Estado mexicano para defender los derechos 

aspiraciones de 1os mexicanos que emigraron a 

1os agrupamientos chicano-méxicoamericanos 

fie1es y eficaces defensores. Roces, 

y fortalecer 1as 

1os Estados Unidos, 

han sido sus mi!ls 

contradicciones y 

competencia J.abora1 existen entre los ciudadanos de 1a Unión 

Americana de origen mexicano y los imigrantes, con documentos y 

sin documentos de origen mexicano, pero 1os grupos dirigentes de 

ambos sectores, pr~cticamente sean los mismos y han sabido 

contener y 

aunque en 

pob1aciones 

encauzar las diferencias. Sa1vo 

1a vida diaria 

méxico-americana 

haya 

y 

pequeflos 

mexicana 

raras excepciones, 

conf1ictos, 1as 

no han tenido 

confrontaciones abiertas que las escindan gravemente. (13) 

Fue en los anos de1 sexenio de José López Porti11o, periodo 

descendiente de1 Movimiento Chicano y ascendente para 1a c1ase 

po1itica méxico-americana e hispana, cuando este ú1timo sector 

empezó a cobrar una mayor importancia en la defensa de 1os 

trabajadores indocumentados. 

También fue en este mismo sexenio cuando e1 Presidente James 

Carter presentó su proyecto migratorio, 11amado P1an Carter y 1os 

Senadores Peter W. Rodino y Joshua E1sberg por un 1ado, y por 

otro James o. East1a.nd y Edward M. Kennedy hicieron 10 propio. 

Ta1es propuestas presentaban 1os rasgos escencia1es de 1o que 

aprobaría anos mi!ls tarde con 1a 11amada Ley Simpson-Rodino como 

una reacción en contra de 1as proposiciones de1 presidente y 

senadores norteamericanos, e inc1uso en oposición a 1as 

intenciones de1 Embajador Hugo B. Margain de proponer un nuevo 

pl.an bracero. Po1iticos como e1 Diputado de origen mexicano 
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Edward Royba1 y 1a Diputada negra por e1 Condado de Los Ange1es 

A. Burtie, encabezaron una audiencia publica e1 24 de Febrero de 

1978 de1 Comité de Asignaciones Presupuestales de 1a Cámara de 

Diputados de 1a nonagésima quinta Legis1atura Federa1 de 1a Unión 

Americana, apoyados por centenas de organizadores y activistas 

chicanos, donde se discutieron las imp1icaciones de 1a inmigración 

indocumentada 

En este 

en e1 gasto püb1ico 

mismo contexto de 

de 

la 

1os Estados Unidos. (14) 

po11tica migratoria de1 

gobierno de James Carter, sumadas al Plan Carter y 1a "Cortina de 

1a Torti11a", se emprendieron constantes 

y detener trabajadores indocumentados. 

redadas para 

Organizaciones 

amedrentar 

como el 

Centro de Acción Social Autónomo, La Hermandad Naciona1 Mexicana, 

Sindicatos como el de los de trabajadores agricolas de Arizona, 

Ohio y Texas, y aunque volublemente el de César Chávez en 

California, el de los Electricistas Unidos o Sectores del 

Sindicato Internacional de 1a Costura, asi como asociaciones 

civicopoliticas del corte 

Lega1 y Educativa Defensa 

defensa de los más nuevos 

comunidad. 

del Fondo Mexicoamericano para la 

(MALDEF) emprendieron una efectiva 

integrantes (indocumentados) de su 

emprendió a finales de 1979, una lucha legal para 

redadas, con ta1 propósito, sus dirigentes se 

30 de Octubre con el Procurador General de los 

Estados Unidos. El dia 27 de Noviembre, aunque temporalmente, se 

MALDEF 

detener 

reunieron 

1as 

el 

suspendieron las redadas. 

Como parte de esta misma campafia de la comunidad chicano-

mexicana en defensa de 1os trabajadores indocumentados se reunian 
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l 
recursos financieros y materiales en Santa Ana y Fullerton para 

respaldar una demanda dirigida a los cuerpos policiacos Y a los 

jefes de la "migra". (15) Casos como este se podrJ.an citar 

innumerablemente. Mé.s, la solidaridad de las organizaciones 

chicanas y n1ex 1 coa1ner i canas con 1os in1nigrantes mexicanos y 

latinoamericanos en general y la identificación con sus intereses 
l _j y necesidades se ha extendido a otros planos. La atención médica, 

1 
la cultura y las oportunidades educativas también han sido sus 

prioridades. La numerosa población infantil y juvenil inmigrante 

j mexicana en los Estados Unidos ha provocado enormes cambios en 

las escuelas y distritos electorales en Chicago, todo el Suroeste , 
J e incluso en otras regiones menos citadas como el medio oeste. Ya 

-, 
! 

j 

l 

en los setenta esta población tuvo que padecer numerosos 

problemas que ponían en jaque su futuro. A principios de la 

década de los ochenta, el Dr. Jorge Bustamante indicaba que los 

nifios y jóvenes indocumentados sumaban entre 40 y 60 mil, los 

cuales demandaban atención escolar. En este terreno, nuevamente 

MALDEF y la comunidad chicano-mexicana de Houston, Texas y de 

otras ciudades del Suroeste encabezaron una batalla muy costosa y 

compleja para que los niños indocumentados pudieran estudiar. El 

juicio legal que emprendieron los abogados Isaias Torres y Peter 

Schey, ampliamente conocidos en los medios laborales y polJ.ticos 

de la comunidad mexico-americana, con un costo de 250 mil 

dólares, sólo pudo ser cubierto por las contribuciones de la 

misma comunidad. (16) 

En el plano de la organización laboral, las organizaciones 

chicanas civicopoliticas y los lideres sindicales y comunitarios 
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de origen mexicano han demostrado una constante y muchas veces 

efectiva solidaridad con la inmigración mexicana. particuJ.armente 

con J.a indocumentada. Practicamente todo Sindicato agricola o 

embrión de él en los Estados Unidos 

franja de trabajadores indocumentados, 

de ellos. como fue el 

ha 

o 

contado con una gruesa 

incluso han sido mayoria 

caso del Sindicato de en algunos 

Trabajadores Agricolas cle Arizona a fines de los setenta. Asi 

mismo todos los Sindicatos Agicolas de los Estados Unidos desde 

New Jersey hasta California, pasando por Ohio, 

dirigencia obreros de origen mexicano o son los 

maximos lideres de los organismos laborales. (17) 

tienen en su 

fundadores y 

Han sido también activistas sindicales chicanos y mexicanos 

residentes 

Sindicato 

en Estados 

Internacional 

Unidos 

de 

quienes iniciaron dentro del 

Trabajadores de la Costura 

(International Ladies Garment Workers Union) la organización de 

los setenta. Rudy los obreros 

Cama cho en 

sin documentos a mediados 

Chicago, Miguel Machuca, 

de 

Antonio Orea, Cristina 

Ramirez (de origen ecuatoriano) en los Angeles, fueron quienes en 

la practica impusieron la politica dentro del otrora poderoso 

sindicato de agremiar a los trabajadores mas explotados de la 

sociedad norteamericana. (18) En el Sindicato de los Trabajadores 

EJ.ectricistas (United Electrical Workers) Humberto Camacho, de 

origen mexicano, fue uno de los pioneros en la organización de 

los trabajadores latinoamericanos sin documentos. Sin membargo. 

la organización chicano - mexicana, que mas contribuyó a la idea 

de defender e integrar a los trabajadores indocumentados al 

movimiento obrero de los Estados Unidos fue CASA. El Centro de 

52 



-. 
Acción Social Autónomo ademAs de que encabezó la lucha contra las 

proposiciones migratorias de Eilberg y Rodino en 1973, en su 

sección de los Angeles registró entre 1969 y 1973, al menos seis 

mil casos de trabajadores organizados o que recibieron algün tipo 

de asistencia. En Diciembre de 1973, CASA organizó una reunión 

nacional sobre asuntos migratorios a la cual asistieron 450 

delegados que representaban a la mayoria de las organizaciones de 

origen latinoamericano en los Estados Unidos. De esta surgió la 

Coalición Nacional por Leyes Practicas y Justas de Migración, que 

celebró su segunda conferencia en Marzo de 1974. Esta segunda 

reunión congregó a un nümero mas amplio de delegados, 747, y 

también amplió el abanico de fuerzas y tendencias politicas 

extendiéndose a México y Puerto Rico. En San Antonio, CASA 

resolvió que el Centro Autónomo lucharia porque los sindicatos 

norteamericanos afiliaran a los trabajadores indocumentados y, a 

la vez consideraban que ellos contribuirian a su democratización. 

La cuarta, de seis resoluciones que se aprobaron en la 

conferencia llamaba a "fomentar la relación directa con 

movimientos obreros y campesinos de nuestro pais de 

CASA fundada en 1969 de hecho desapareció en 1978, 

gestión gubernamental de José López Portillo. 

origen".(19) 

durante la 

En los ültimos tres afies mitad del presidente estatizador de 

la banca privada mexicana, se hicieron declaraciones oficiales. a 

favor de los trabajadores indocumentados en voz del nuevo 

Secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castafleda. El primero 

de Junio de 1979, en su segunda conferencia de prensa como 

Secretario de Estado sefialó que: "México no (podia) ni 
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constitucional, ni política, ni jurídica, ni moralmente impedir 

el movimiento de los mexicanos dentro y fuera de su territorio". 

Tal declaración, opina Jorge Bustamante implicaba "el fin de una 

practica tan vergonzosa como atévica que consistia" ( ... ) en 

transportar compulsivamente a los indocumentados detenidos por el 

SIN, 

del 

desde un puerto fronterizo estadounidense hasta una 

interior de México.( ... ) "La practica ha tenido 

sabiendas del gobierno de México desde los ultimos afias 

ciudad 

lugar 

de 

a 

la 

administración de Diaz Ordaz. La garantía constitucional que esta 

pr<illctica ha violado en la persona de cientos de miles de 

ciudadanos mexicanos a través de estos afias, es la misma a la que 

se refiere el secretario Castafieda en su declaración del 

pasado" ( 20) El mismo diplomatico, que esas mismas 

impulsaba una energía política internacional en defensa 

viernes 

fechas 

de 

revoluciones centroamericanas, el 27 de Marzo de 1980 ai\adia 

las 

que 

"Se piensa en el caso de algunos indocumentados intentar alguna 

demanda por daños que han sufrido compatriotas nuestros 

injutificadamente. Estamos estudiando con sumo cuidado la base 

legal para entablar la demanda".(21) 

No obstante las declaraciones de Castañeda, las oficinas 

consulares mexicanas no actuaban eficazmente en defensa de 

trabajadores indocumentados o simplemente se vetan rebasadas 

los 

por 

en la magnitud del problema. El investigador Jorge Bustamante, 

ese entonces del Colegio de México, y quien ha sido asesorado en 

diferentes momentos a los diferentes gobiernos mexicanos desde 

1972, reiteradamente propuso, ante el ingemente fenómeno, que se 

creara una Procuraduria del Trabajador Migratori·o. "Esta idea, 
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decia en Octubre de 1979 el académico chihuahuense implica 

institucionalizar una expansión organizada y permanente de 1a 

obligación de protección que las leyes mexicanas 1e imponen al 

Estado frente a sus nacionales en el exterior". ( ... ) "El. 

restablecimiento de la Procuraduria del Trabajador Migratorio en 

el Extranjero, seria una respuesta permanente de nuestro gobierno 

al etiquetamiento de criminalidad que insisten en colocarle al 

trabajador indocumentado en los Estados Unidos".(22) 

La idea de Jorge Bustamante no fue retomada por el gobierno 

mexicano durante ese sexenio. nl después con Miguel de la Madrid 

y Carlos Salinas de Gortari. La cada vez mayor emigración 

mexicana a los Estados Unidos. la abundante información 

periodistica (23) en ambos lados del Rio Bravo, la creciente 

investigación académica en los dos paises a finales de los 

setenta llevó a los sindicatos y a las organizaciones politicas 

mexicanas a buscar una respuesta a las necesidades de un vasto 

sector de los asalariados y campesinos que emigraban del pais. 

Por fin, los llamados a la organización y a la solidaridad con 

los indocumentados del movimiento chicano hacian eco en la 

sociedad civil mexicana y al menos declarativamente en la copula 

sindical del partido del Estado . 

La ola del sindicalismo independentista que encabezó 1a 

tendencia democr~tica durante el sexenio anterior a José López 

Portillo fortaleció una corriente obrera que buscaba una 

verdadera solidaridad con los trabajadores mexicanos en cualquier 

1ugar que estuvieran. Los primeros esfuerzos visib1es y 

productivos por agremiar a los trabajadores indocumentados que 
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ern1:.· .: ... u..Jieron los activistas chiicanos coincidieron . ·011 los 

movimientos estudiantiles. campesinos y obreros posteriores al bU 

mexicano que en su conjunto propiciaron una atmósfera para el 

acercamiento de 1os "dos Méxicos" .. 

Parte de estos 

fundador de CASA en 

ideológicas en 1974 -, 

acercamientos los promovió Bert Corona, 

1969, - de la cual salió por divergencias 

al lado del también veterano dirigente 

campesino Ramón Darizós Palomino. En la 

de 1978 el Sindicato de Estibadores de 

agr:l.colas de Ohio, Tejas y Arizona se 

Independiente de Obreros Agr:l.colas y 

primera quincena de Junio 

la Costa Oeste y 

reunieron con la 

gremios 

Central 

Campesinos (CIOAC) para 

promover la primera reunión binacional en defensa del trabajador 

indocumentado que se realizar:l.a en Abril de 1980 en la Ciudad de 

México. ( 24) 

Pocos meses después, el Sindicato de Telefonistas de 

Repüblica Mexicana, dió a conocer su postura en relación a 

trabajadores migratorios que emanó de la convención nacional 

28 de Septiembre de 1978. Ah! el STRM resolvió que: "a) 

respetados los derechos humanos en los Estados Unidos para 

los trabajadores migratorios dejen de ser objeto 

la 

los 

del 

Sean 

que 

de 

discriminación; b) Que el movimiento Obrero Mexicano reclame todo 

acto violatorio a los acuerdos internacionales existentes sobre 

trabajadores migratorios; c) Que se 

Solidaridad del Sindicalismo Nacional 

organice un Movimiento de 

de Apoyo a los trabajadores 

migratorios en los Estados Unidos". (25) 

Ante la iniciativa de dirigentes sindicales orientados a la 

izquierda como Bert Corona y Danzós Palomino de vincular luchas 
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1 
obreras de ambos paises para organizar a su franja indocumentada. 

el Congreso del Trabajo declaró en su Primera Reunión Nacional 

Ordinaria del 9 de Julio de 1978 que se "propiciarJ.a un 

acercamiento con organizaciones sindicales a un nivel 

_J 
internacional, para buscar una solidaridad en la defensa de los 

derechos humanos y laborales de los trabajadores migratorios 

indocumentados" . Como resultado de esta resolución y las 

adoptadas anteriormente por el STRM, los telefonistas a nombre 

del Congreso del Trabajo se entrevistaron el 8 de Septiembre de 

l.979 en Tijuana. Baja California. con representantes de 20 

gremios norteamericanos. (26) En esta reunión sindical se adoptó 

como principio la defensa de los trabajadores indocumentados e 

igualmente se reconoció que "la respuesta de los obreros a la 

trasnacionalización del capital debe ser la trasnacionalización 

de las acciones sindicales". 

El 28 de Abril de 1980. en instalaciones de la Unidad 

Habitacional Tlaltelolco de la Ciudad de México. se coronaron 

diferentes esfuerzos organización de variada tendencia ideológica 

que formalmente inicia la CIOAC y el Sindicato de Estibadores de 

la Costa Oeste y continuaron los telefonistas mexicanos a nombre 

del Congreso del Trabajo y algunas secciones de la AFL-ClO. 

j Representantes Sindicales de los Trabajadores Agrícolas de Texas. 

de la International Association of Bridge, Structural and 

j Ornamental Stonworkers. sección San Diego. del United Auto 

J 
Workers, sección Detroit. del International Ladies' Garment 

Workers Union. Los Angeles y varios més de la Unión Americana. al 

lado del STRM. el STUNAM, la CIOAC y de otros gremios mexicanos, 
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inscritos 

rea1izaron 

genera1mente en 

1a conferencia 

e1 sindica11smo independiente. 

sindica1 mexico-norteamericana mas 

(27) 

Este 

representativa de cua1quier otro encuentro 

Hasta 1991 tampoco se babia rea1izado 

anterior a 1980. 

nada semejante. 

encuentro. enmarañado por 1os diferentes 

inc1inaciones de 1os ahi congregados. tanto de 

intereses e 

1a de1egación 

mexicana como 1a chicana-norteamericana aprobó una Carta de 1os 

Derechos de 1os Trabajadores Indocumentados, que en sustancia 

afies antes babia dado a conocer Bert Corona en 1a ONU. Asi mismo 

1a Conferencia decidió reunirse nuevamente en 1os Estados 

a1 afio siguiente. 

Unidos 

A pesar de que estos encuentros sindica1es, cuyo objetivo 

centra1 fue 1a defensa y organización de 1os trabajadores 

indocumentados, y que por otra parte fueron e1 inicio de otros 

menores que posteriormente se rea1izarian en 1a Ciudad de México. 

1a frontera Norte de México y en Suroeste norteamericano, no 

arrojaron muchos 

de experiencias. 

resu1tados concretos 

Las 

1evantaron expectativas 

po1iticos favorab1es a 

conferencias y 

en 1os c:l.rcu1os 

1os trabajadores 

mas a11A de1 

encuentros 

intercambio 

binaciona1es 

sindica1es, académicos y 

indocumentados pero no 

pudieron concretarse en una mayor agremiación de 1os inmigrantes 

sin documentos. Sa1vo 1as va1iosas experiencias de1 Sindicato 

J:nternac.1ona1 que no pudieron extenderse por mucho tiempo, e1 

cua1 extendió sus actividades a México para estab1ecer diferentes 

tipos de cooperativas con 1os recursos de 1os trabajadores 

mexicanos en 1os Estados Unidos, y también para p1anear 1as 

tActicas sindica1es que después se uti1izarian a1 1ado Norte de 
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la frontera, o mas recientemente las experiencias de la Unión de 

Trabajadores Agricolas Fronterizos que encabeza Carlos Moran tes, 

anteriormente dirigente del Sindicato Agricola de Texas, no hubo 

mas logros organizativos que tuvieran continuidad en ambos lados 

del Rio Bravo. 

El progresivo debilitamiento del sindicalismo independiente 

en México, muy ostensible ya a finales de los setenta, el cual se 

acentuó con la derrota del SUTIN, organismo laboral que animó las 

reuniones binacionales, perdió al principal promotor mexicano en 

la defensa del trabajador indocumentado. El sindicalismo del. 

partido del. Estado, mas al.la de las declaraciones de la ciudad de 

México en Julio de 1970, l.as de Tijuana en Septiembre de 1979, y 

el. apoyo l.ogistico que prestó en la reunión binaciona1 de Abril 

de 1980 en l.a capital mexicana, no dio un sólo paso en la defensa 

de los trabajadores indocumentados. Mas aun, dificultó los 

esfuerzos organizativos del ILGWU sección Los Angeles cuando 

buscó el apoyo de l.os trabajadores de las maquiladoras en Baja 

California para sostener una huelga en los Estados Unidos. (28) 

La debacle de los sindicatos norteamericanos, sobre todo 

después de la derrota de l.os controladores aéreos y del inicio de 

la politica de concesiones a ios empresarios en 1977, poco 

interés y recursos destinó para agremiar a la capa mas 

desprotegida de la el.ase obrera de l.os Estados Unidos. En este 

ultimo pais la pérdida de membresia en las filas sindicalistas ha 

sido mas grave que en México. Particul.armente en los sindicatos 

agricolas y el de la costura. dentro de los cuales se lograron 

e:Jemplares avances en la protección de los trabajadores 
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mexicanos, la pérdida de membresia a mediados de los ochenta 

ya alarmante. 

era 

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Texas 

a principios de los ochenta. En 1986. la Unión de 

Agrícolas de California no tenia més de dos 

desapareció 

Trabajadores 

mil obreros 

organizados después de haber enlistado alrededor de cincuenta mil 

una década antes. El ILGWU, sección Los Angeles, en 1968 no tenia 

més de mil ochoscientos obreros inscritos en sus planas y no 

todos eran de la industria de la costura, que tiene rnés de ciento 

diez mil trabajadores en la zona metropolitana angelina. 

Ante los pocos y débiles intentos del sindicalismo 

independiente 

trabajadores 

practicamente 

mexicano en la defensa y organización de 

que emigran a los Estados Unidos y frente a 

nula intervención del sindicalismo oficial, 

los 

la 

los 

organizadores chicanos y mexicoamericanos nuevamente fueron 

~nicas que pudieron movilizarlos y nuevamente organizarlos. 

como el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Arizona 

las 

Asi 

hizo 

historia dentro de la población mexicana en 

conquistar por primera vez en 1977 un 

indocumentados, la Coalición Pro-visas 

los Estados Unidos al 

Trabajadores indocumentados encabezó la 

contrato para los 

y Derechos para los 

primera marcha donde 

abierta y masivamente participaron rnés de cinco mil inmigrantes 

sin documentos y activistas chicanos en la ciudad de Los 

Angeles. (29) 

La manifestación dirigida contra la política migratoria de 

Ronald Reagan sin duda sentó un precedente que posteriormente 

seria imitado por otros grupos de trabajadores indocumentados que 
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seguirian manifestAndose en otras ocasiones. En esos mismos afios, 

diferentes ordenes católicas en Texas, Arizona y California 

declararon a sus iglesias santuarios de los inmigrantes 

indocumentados, entre ellas, la Misión Dolores y la Iglesia de 

Nuestra Sefiora de Guadalupe en la Ciudad de Los Angeles. 

Fue durante el sexenio de José López Portillo, coincidente 

con la Administración de James O. Carter y los primeros aflos 

presidenciales de Ronald Reagan, cuando los trabajadores 

indocumentados al.canzaron sus 1nayores logros sindicales y se 

manifestaron por primera vez püblicamente con un importante apoyo 

de diferentes organizaciones chicanas y mexicoamericanas. Por 

supuesto no fue la politica gubernamental del Presidente mexicano 

la que logró tales avances, sino el propio esfuerzo de los 

inmigrantes y los organismos laborales, politicos, sociales y 

culturales de la población de herencia mexicana al Norte del Rio 

Bravo. 

d) Loa universitarios de México y Azt16n. 

En el curso de las relaciones chicano-mexicanas, los 

universitarios han desempefiado un papel central. No tan sólo fue 

el movimiento estudiantil mexicano de 1968 e1 acontecimiento 

histórico contemporAneo que atrajo la atención de los grupos y 

lideres chicanos, sino que precisamente fueron también 1os 

estudiantes y profesores chicanos quienes promovieron los 

primeros acercamientos tanto en los planos politice y cultural 

como en el estrictamente académico. 

QuizA el primer encuentro académico chicano-mexicano fue el 

que organizaron Bert Corona, entonces dirigente de CASA, y el Dr. 

61 



Manuel de Ortega, profesor de la Universidad 

California en Los Angeles, durante el verano de 

del Estado de 

1970 en la ciudad 

de México con la colaboración del profesor Ricardo Pozas, Agustin 

Cué Canovas y otros investigadores e intelectuales mexicanos. 

Estos cursos de verano continuarian impartiéndose hast 1980. 

Haciendo gala del nacionalismo indigenista que predominó 

entre muchos intelectuales y activistas chicanos de los sesenta y 

setenta, Bert Corona y Manuel de Ortega bautizaron a su proyecto, 

concebido como una "Cooperativa de Estudios Académicos", la 

"Universidad Mexica". Estos cursos tenian como objetivo 

principal, segun el Dr. Manuel de Ortega, "devolver una imagen de 

México a los estudiantes chicanos". La "Universidad Mexica" a 

pesar de no haber contado en ningan momento con apoyo alguno de 

las universidades mexicanas en el transcurso de diez años, si 

recibió la colaboración personal de otros intelectuales, artistas 

y cineastas mexicanos corno Jorge Bustarnante, Mario Orozco Rivera, 

Alejandro Galindo, Miguel León Portilla, Miguel Benitez Nuño y el 

investigador Axel Ramirez, quien es en la actualidad Director del 

Centro de Estudios Chicanos en la Escuela para Extranjeros de la 

UNAM. (30) 

En 1972, Jorge Bustarnante, recién egresado de la Universidad 

de Notre Dame y quien siendo estudiante en los Estados Unidos 

conoció de cerca las primeras luchas de los chicanos, organizó el 

primer curso sobre estudios chicanos que se impartiera en México, 

dentro de la Facultad de Ciencias Politicas y Sociales de la 

UNAM.(31) De ahi en adelante, los estudios chicanos y las 

conferencias y encuentros académicos con la participación de 
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mex1canos y 

Un1vers1dades 

mayor parte 

Guadal ajara, 

chicanos fueron més 

de la ciudad de México 

de estos eventos. las 

constantes. Aunque 

han segu1do realizando 

universidades püblicas 

Co11ma, Sinaloa, Baja California. Chihuahua y 

l·aS 

la, 

de 

la 

Veracruzana entre otras, al lado del Colegio de la Frontera 

establecida en Tijuana, han descentralizado y diversificado las 

invest1gaciones y las reuniones académicas chicano-mexicanas. As1 

mismo, no han sido pocas las veces en que académicos mexicanos 

hayan participado en eventos realizados en los Estados Unidos 

sobre asuntos chicanos. Sin embargo, no 1nas de un putlado de 

investigadores mexicanos se ha especializado en estudios 

chicanos. Quiza con la excepción de Jorge Bustamante, no hay 

ningün otro especialista mexicano que en este terreno sea 

ampliamente conocido en los c1rculos académicos de los Estados 

Un1dos. Las un1versidades y en general las instituciones de 

educaci6n superior mexicana, a pesar de los eventos académicos 

que han organizado, con excepción del Colegio de la Frontera y 

del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, 

perteneciente al INAH. pocos estudios sistematices han real.1zado 

sobre las comunidades chicanas y mexicanas en los Estados Unidos. 

El interés de los académicos chicanos por México no es 

correspondido 

relac1ón a la 

de igual manera por los estudiosos mexicanos en 

suerte de la comunidad chicano-mexicana en la Un10n 

Amer1cana. 

desarrol.lo 

Ciertamente el peso de México en 

de la población de herencia mexicana 

la 

al 

Bravo 

fondo 

determina que parezca natural su necesidad de 

a nuestra sociedad; mas. la influencia de 
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estud1ar a 
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Unidos en 

abrumadora 

1a historia y la vida contemporánea de México 

y los centros de investigación acerca del vecino 

es 

de1 

Norte se cuentan con los dedos de una mano. La experiencia de 1os 

académicos 

estudio es 

mexicanos sobre la cuestión chicana demuestra que 

una de las maneras más eficaces para conocer más 

su 

a 

fondo a la sociedad norteamericana. 

E1 nuevo periodo en el que han entrado las relaciones 

chicano-mexicanas a partir de 1988, con la conmoción que provocó 

1a campafia Presidencial Cardenista y 1a emergencia del PRD en los 

Estados Unidos, asi como la insólita presentaci~n y actividad 

politica püblica del PRJ: en la misma Unión Americana y las 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio desde 1990 

por George Bush y Carlos Salinas de Gortari, abren una 

extraordinariamente viva, diversa y compleja 

ob1igatorios los estudios rigurosos y sistemáticos 

impulsados 

situación 

que hace 

sobre los 

grupos mexicanos inmigrantes y la comunidad méxico-americana. 

Los académicos chicanos y méxico-arnericanos que han 

estudiado minuciosamente desde hace varios anos las relaciones de 

su comunidad con el Gobierno mexicano coinciden en seflalar que 

ésta se expandieron durante el régimen de José López Porti11o, 

aunque no necesariamente se profundizaron. Entre los 

intelectuales de origen mexicano que más ensayos le han dedicado 

a 1as relaciones chicano-mexicanas están Rodolfo o. de la Garza, 

Juan Gómez Quifionez, José Angel Gutiérrez, Roberto Villarreal, 

Esteban F1ores, Tatcho Mendiola y Carlos H. Zazueta. 

López Portillo diversificó las relaciones con actores 

politices de diferentes preferencias ideológicas, pero no buscó 
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hacer l. as mé sól.idas y efectivas. No se instrumentaron pol.iticas 

concretas que contribuyeran a forta1ecer 1a imagen y presencia 

real. de 1os diferentes grupos méxico-americanos. ni se buscó que 

esas organizaciones cabi1dearan en favor de iniciativas del. 

Gobierno mexi.cano. Para 1os integrantes del. Gobierno 

Lópezportill.ista el. principio politice de l.a no intevención 1es 

impedia acercarse mas a l.os chicanos. Un reportaje de l.os Angel.es 

Times nos ayuda a entender la posición que asumió el. Gobierno 

mexicano: 

"En l.979, José López Partil.lo al. habl.ar de l.a reunión que 

sostuvo con Carter. decl.aró que estaba preparado para defender 

l.os intereses chicanos. Ahi dijo: 

"Acerca de l.a vehemente petición de nuestros hermanos chicanos, 

le dije al. Presidente de los Estados Unidos que veiamos con gran 

al.arma que se negaban l.os derechos de l.os chicanos en l.as a reas 

de l.a educación, sal.ud y protección l.egal. (Y que) nosotros 

respal.damos a nuestros hermanos chicanos y a nuestros ciudadanos 

indocumentados". "En retrospectiva, dice el. reportero del. Angel.es 

Times, l.a decl.aración con mucho se ve retórica. Sin embargo, 

conl.l.evaba una imagen de sol.idaridad que se habia reservado 

México para otros l.atino americanos. Ahora parecía decir JLP, l.os 

chicanos eran parte de l.a gran sol.idaridad 1atinoamericana". Las 

decl.araciones de L6pez Portil.l.o -continüa el. reportaje-

constrastan abiertamente con su comentario confidencial. hecho a 

un dipl.omatico del. Gabinete del. Presidente Miguel. de l.a Madrid: 

"El. Gobierno mexicano no tiene nada que decir acerca de los 

chicanos. El.l.os son, después de todo, ciudadanos norte-
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americanos." 

Según e1 mismo Ange1es Times un dip1omético de ese sexenio 

dec1ar0 

ninguna 

que: (1os mexicanos) no podemos comprometernos en 

c1ase de a1ianzas po1iticas con 1os chicanos porque no 

nos gustaria que 1os Estados Unidos hj.cieran 1o mismo aquJ.". (32) 

Sin embargo, en una opinión contraria, José Ange1 Gutiérrez, e1 

dirigente chicano más próximo a Luis Echeverria, y quien también 

mantuvo 

dec1ar0 

re1aciones cercanas con e1 Gobierno de J,ópez Porti11o, 

en una entrevista que concedió a1 académico méxico-

amerJ.cano Rodo1fo O. de 1a Garza que en ocasión de1 quincuagésimo 

Aniversario de1 PRI, a 1a de1egación 

Ob1edo, exdirigente de MALDEF, Ed Pena 

chicana formada por 

(Presidente de LULAC) 

Mario 

y e1 

mismo Gutiérrez se 1es p1anteó: estab1ecer una oficina como 

1a que tenJ.a 1a Organización de Liberación Pa1estina 

E11os (1os mexicanos) -dice J.A. Gutiérrez- nos 

estab1ecer1a. Tendría un departamento po1itico 

QuerJ.an saber donde 1a ubicariamos. No 

(en México).,,·· 

ayudarJ.an a 

y también 

sabJ.amos que cu1·tura1. 

responder. Nos confundimos. No podJ.amos responder a su nive1. 

Querían que crecieramos po1iticamente. Nos trataron con respeto, 

.a pesar de nuestro pobre espafio1 y nuestras babosadas (sic) 

(Durante 1a Asamb1ea de1 PRI) se nos dierona asientos a1 mismo 

nive1 que 1as oficia1es de Estados Unidos y a 1a par de 1as 

superpotencias." 

La versión de José Ange1 Gutiérrez, exa1ca1de de Christa1 

City, Texas y 

creib1e si se 

exdirigente de1 Partido de 

inscribe en e1 contexto de 

1a 

1a 

exterior que impu1s6 e1 Gobierno mexicano entre 

66 

Raza Unida, es 

activa po1J.tica 

1979 y 1981. E1~ 



J 
., 
j 

j 

1 
.J 

¡ 
' 

l 
1 
1 
1 
_J 

j 
_J 

i .. , 

respaldo de la riqueza petrolera de esos afias alimento aun més su 

perfil autónomo, y contrapuesto a la política nortamericana. Sin 

embargo, la propuesta que se le hizo a la Delegación chicano-

méxicoamericana que asistió al Aniverario del Partido de la 

Revolución Institucionalizada en términos ~ormales no las hizo el 

Gobierno mexicano sino el Partido en el poder, sin tener 

:atribución legal alguna para hacerla. Claro esté, como lo han 

analizado incontables analistas del sistema politice mexicano, la 

simbiosis entre partido y Estado es tan grande que las lineas 

fronterizas entre lo que dicen y hacen los representantes del 

Estado y su partido se desdibujan. Lo cierto. es que el Partido 

en el poder planteó una idea que hubiese desafiado abiertamente 

al Gobierno de James E. Carter al aquiparar la situación de la 

comunidad méxico-americana a la que vive el pueblo palestino en 

el Medio Oriente. 

La poli ti ca exterior del régimen de L6pez Portillo. 

conducida por su Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge 

.Castafteda, enfrentó a los intereses norteamericanos en Nicaragua 

y El Salvador, pero darle status de nación ocupada o de mi noria 

nacional explotada a la población de origen mexicano en los 

Estados Unidos era enfrentar la politica interna de la 

superpotencia. La sorpresa de José Angel Gutiérrez. frente a las 

dimensiones de tal planteamiento, revelaba que los dirigentes 

chicanos, al menos los que representaban la Raza Unida, MALDEF y 

LULAC, no se planteaban una politica tan desafiante, a pesar de 

la retórica autonomista de ciertos sectores del movimiento 

chicano que hablaban de Aztlén, de la Nación Chicana. El Partido 
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de la Raza Unida fue participe de esa retórica chicanista. 

para 1979 ya había olvidado la radicalidad ideológica de 

primeros años de esa década. 

pero 

los 

Aunque no trascendió, ni se formalizó la proposición priista 

de que se abrieran oficinas de algün organismo chicano en México 

(lo que hubiese significado un involucramiento de México en la 

política interna de los Estados Unidos) paradójicamente el 

Gobierno mexicano, durante el sexenio 1ópezporti11ista y en las 

anteriores y posteriores administraciones, en oposición a la 

protesta de su partido, consideró que discutir las propuestas de 

leyes migratorias norteamericanas y defender a los trabajadores 

indocumentados era contrario a su política de no intervención en 

los asuntos internos de otras naciones. La necesidad de enlazar 

esfuerzos con las organizaciones chicanas y mexicoamericanas para 

defender los derechos humanos, e incluso laborales de los 

trabajadores indocumentados sin temor al Gobierno de los Estados 

Unidos nunca se concretó ni antes ni después de José López 

Portillo. 

El activismo y la mayor autonomía de la política exterior 

mexicana durante el gobierno del sucesor de Luis Echeverria que 

confrontó los 

expresó con 

intereses norteamericanos en Centro América, 

tal fuerza en las relaciones con los 

mexicoamericanos y la comunidad mexicana en los Estados 

no se 

grupos 

Unidos. 

Bien diferente era actuar en Centro América apoyando poderosos 

movimientos revolucionarios y otra confrontar a los Estados 

Unidos dentro de sus mismas entrattas, defendiendo a los 

trabajadores indocumentados y/o apoyando las luchas sociales y 
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politicas de la comunidad mexicoamericana que se rebelaran al 

status qua. El petróleo era una poderosa arma para dar batallas 

politicas y diplomAticas en Nicaragua y El Salvador o incluso en 

Europa. pero no lo suficiente para desafiar la politica interna 

del imperio de América del Norte. Y no es que el gobierno 

mexicano invocara la no intervención en este caso. en Estados 

Unidos. recordando la Doctrina Estrada, ya que bien la babia 

hecho a un lado con su papel en Nicaragua y El Salvador. sino que 

el mayor involucramiento con los grupos mexicoamericanos en una 

politica de confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. 

era un riesgo de proporc1ones que rebasaban con 

posibilidades de la sociedad mexicana. Por otra parte. 

1980 la corriente dominante dentro de la clase 

mucho las 

para 1979 

poli ti ca 

mexicoamericana estaba muy identificada con el gobierno de James 

Carter y los agrupamientos politices de la izquierda chicana como 

CASA y el Partido de la Raza Unida estaban en vías de extinción. 
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C A P X T U L O XXX 

EL SEXENXO PERDXDO 

a) Migue1 de 1a Madrid Hurtado. 

Migue1 de 1a Madrid Hurtado durante su campana po1itica como 

Candidato a la Presidencia de la República convocó a un numeroso 

grupo de dirigentes méxico-americanos a reunirse con él en 1as 

oficinas del PRX en la ciudad de México. Siguiendo e1 ejemplo de 

José López Porti11o, de la Madrid aún antes de asumir el poder 

ejecutivo prometió a 1os "amigos de la comunidad México 

Americana y de 1as organizaciones chicanas ) un desarro1lo 

més sistemAtico, mas cercano y mas profundo de1 que hasta ahora 

se ha producido". (1) En este mismo encuentro e1 candidato 

presidencial priísta con tono autocritico 

mexicanos no hemos tenido quiza la energía, 

real, quiza la atención para de nuestro 

mecanismos de comunicación, de dialogo 

ustedes". 

lamentaba que "los 

quiza la posibi1ídad 

lado, 

y de 

establecer 

cercanía 

1os 

con 

Los discursos de 1os anteriores Presidentes Luis Echeverria 

y López Porti1lo ante grupos chicanos no fueron muy diferentes a1 

que articuló Migue1 de 1a Madrid en Marzo de 1982. Los tres 

dirigentes priistas encontraron necesario discu1parse con 

representantes de las comunidades de origen mexicano en 1os 

Estados Unidos, por e1 olvido histórico de los gobiernos 

mexicanos hacia el1os. 

Migue1 de 1a Madrid, no obstante. en esta misma 

ubicaba 1a relación con 1os dirigentes méxico-americanos 

contexto diferente a 1os dos sexenios anteriores. E1 

reunión 

en un 

primer 

po1ítico priista educado en los Estados Unidos que 11egaria a ser 
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Presidente de México les dio a conocer a los lideres chicanos una 

tesis constantemente mencionada en los 

intelectuales de nuestro pais de esos 

política exterior defensiva (frente 

circulas 

anos. 

a 

La 

las 

politices e 

tradicional 

presiones 

estadounidenses) ha encontrado "la madurez suficiente. el vigor. 

y por otra parte. la responsabilidad para conducir una poli ti ca 

exterior m<!lts dinémica, més responsable y més activa". 

Para el candidato Presidencial del Partido 

Estado, México se habia convertido ya en una potencia 

que lo obligaba a asumir "nuevas responsabilidades 

exterJ..or". 

De este planteamiento se podia haber deducido, 

no pocos dirigentes méxico-amerLcanos, 

Oficial del. 

intermedia 

de pol.itica 

y asi 

que 

J.o 

J.as creyeron 

rel.aciones políticas entre ellos y su comunidad se estrecharían 

con el. Gobierno mexicano. Que la futura administración de Miguel. 

de la Madrid asumiría una defensa firme de los ciudadanos 

mexicanos en los Estados Unidos. Se podia pensar que ahora s1. loe 

gobernantes del país vecino de la Unión Americana se decidirian a 

apoyar un lobby chicano que se convirtiese en el v.inculo más 

estrecho con el Estado mexicano. Sin entbargo, en ese mismo 

mensaje a l.os visitantes de Aztl.án. De la Madrid les expresó con 

marcado énfasis otra idea. ésta si explicita. l.a cual 

eje de l.as relaciones gubernamental.es con la comunidad 

americana: Hay que enfatizar las tareas de 

cultural. en l.as comunidades més afines a nosotros". 

"Veamos en que forma se cumple el. propósito comün de 

seria el. 

méxico

difusi6n 

) 

parte de 

ustedes de afianzar su tradición cultural de origen mexicano y de 
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nuestra parte de contribuir desde 1uego, a esta intere1ación 

cul.tural. que como se ha dicho, debe ser de ida y vue1ta". (2) 

Ya siendo Presidente Migue1 de 1a Madrid fue muy consecuente 

con 1a po1itica que definió durante su campana hacia 1a comunidad 

méxico-americana: circunscribir 1as re1aciones chicano-mexicanas 

al. émbito de 1os intercambios cu1tural.es. Aunque, 

paradojicamente, e1 po1itico co1imense una vez insta1ado en J.a 

Presidencia suspendió 1as doscientas cincuenta becas que se 

otorgaban anua1mente a estudiantes méx:l.co-americanos desde el. 

régimen de Luis Echeverria. (3) Pero, todavía mas paradojico es 

que e1 Presidente De 1a Madrid definiese a México como una 

"potencia intermedia con nuevas responsabi1idades de po1itica 

exterior" y renunciara a profundizar 1os J.azos po1iticos con 1os 

méxico-americanos. E1 Ex-Secretario de Programación y Presupuesto 

con e1 propósito de despol.itizar 1os vincu1os chicano-mexicanos 

disolvió la Comisión de Enlace mediante la cual dial.ogaban el. 

1ideres méxico-americanos. Posibl.emente los Gobierno 

agrios 

mexicano y 

confl.ictos con la administración presidencial. 

norteamericana, agravados por el desempefio de1 

Gavin y el discurso anti latinoamericano y 

Embajador John 

conservador del 

Presidente Ronald Reagan provocaron que e1 Primer Mandatario 

mexicano hiciera retroceder 1a política que habian sostenido J.os 

dos anteriores Presidentes hacia 1as organizaciones y comunidades 

méxico-americanas. Nada extrafio si vemos J.os cambios generales 

que sufrió la po1itica exterior mexicana durante el sexenio 82-88 

en relación a los doce afias anteriores. (4) 

Miguel de 1a Madrid parecía 11egar a 1a conc1usión que asi 
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como la política exterior de López Portillo y Jorge Castafieda en 

Centroamérica hablan agravado las relaciones con Estados Unidos Y 

habría que disminuir el tono en el enfrentamiento retirando el 

apoyo franco a los movimientos insurgentes, las relaciones con 

las organizaciones chicanas y méxico-americanas tenían que 

despolitizarse para evitar mayores contradicciones con el nuevo 

conservadorismo norteamericano. 

No puede dejarse de lado que también una visión ideológica y 

políticamente mas conservadora del equipo de Miguel de la Madrid 

influyera en sus propuestas hacia los méxico-americanos. Por 

ejemplo, segun Frank de Olmo periodista de Los Angeles Times un 

integrante de la cancilleria mexicana, le declaró que: 

"El Gobierno mexicano no tiene nada que decir acerca de los 

chicanos. Ellos son, después de todo, ciudadanos norteamericanos" 

El sucesor de López Portillo no traicionó la propuesta que 

hizo a los dirigentes estadounidenses de origen mexicano porque a 

lo largo de su sexenio promovió frecuentes encuentros y 

actividades culturales méxico-chicanos tanto en el Norte como al 

Sur del Rio Bravo que se incrementaron notablemente, con claros 

objetivos proselitistas los dos ultimes anos de su sexenio. 

Miguel de la Madrid también enfrentó durante sus anos de 

Gobierno 

México 

mexicana 

uno de los problemas mas complejos de las relaciones 

Estados Unidos: la "legalización de la población 

indocumentada en la Unión Americana mediante la 

popularmente llamada Ley Simpson - Rodino promulgada el 6 de 

Noviembre de 1986. La migración mexicana allende el Bravo ha sido 

un tema infaltable en la agenda México - Norteamericana desde los 
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ail.os setenta, pero a1 mismo tiempo, los dos gobiernos 

e1aborado propuestas conjuntas para encauzar aunadamente e1 f 1ujo 

migratorio en gran parte porque México ha temido exigir a Estados 

Unidos que se discuta y decida bi1ateralmente un fenómeno que 

concierne a a1nbas sociedades. Tanto en las reuniones 

interpar1amentarias, como en 1os encuentros de Gobernadores 

fronterizos y en 1as citas Presidencia1es se discute e1 tema pero 

no se resue1ve actuar comunmente con e1 marco de 1a Ley. Acaso 

acuerdos po11ticos no escritos o imp11citos en 1as dec1araciones 

conjuntas han sido e1 1imite concedido por 1os Estados Unidos y 

lo mi!lximo que ha demandado México. Asi 1as cosas, Estados Unidos 

ha resue1to uni1atera1mente 1a 1egís1ación migratoria y su 

po1itica pena1 y po1iciaca en re1ación a 1os trabajadores 

indocumentados. Sin embargo, si bien 1os trabajadores 

indocumentados son tema de las re1aciones internaciona1es de 

ambos paises, no quiere decir necesariamente que 1os Estados 

Unidos hayan uti1izado exprofeso 1a situación de 1os obreros sin 

documentos para modificar 1a po1itica exterior mexicana en 

i!lmbitos. 

En México al debatirse primero 1a propuesta de Ley 

Mazzo11i en 

en 1986, 

1984 y posteriormente a1 aprobarse 1a Simpson 

se conc1uia en términos genera1es. con 

otros 

Simpson 

Rodino 

pocas 

excepciones, como 1a del especia1ista en asuntos migratorios 

Jorge Bustamante, que uno de 1os propósitos centra1es de 1a 

promu1gación de 1a Ley de Reforma y control de Inmigración 

(nombre ofícia1 de 1a Simpson - Rodino) era el de presionar a 

México para que modificara aun mas su po1itica exterior en Centro 
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AmérJ.ca y El Caribe. 

La desconfianza histórica, pero también el desconocimiento 

de 1os mecanismos de poder y de1 funcionam~ento interno de los 

Estados Unidos (5) que privaban en México, 

Ley Simpson Rodino era una agresión 

hacian concluir que la 

más del imperialismo 

instrumentada, especialmente contra su vecino del Sur. 

Ciertamente, que la aplicación de la nueva Ley inmigratoria 

afectaría a México, pero no a la política exterior del Gobierno 

mexicano sino a la sociedad civil, particularmente aquélla 

flota entre los dos paises y a la considerable franja social 

en gran medida depende de los recursos generados por 

que 

que 

los 

trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Menos de la tercera 

parte de la población mexicana indocumentada que se calculaba 

habia en la Unión Americana al momento de promulgar y ap1icarse 

1a Ley podia iniciar su proceso de legalización, lo cual, por 

cierto, no imp11caba que serian finalmente aceptados a plenitud 

al final del periodo jurídico. La población trabajadora 

indocumentada restante quedaria aun mas indefensa que antes del 6 

de Noviembre de 1986. Los hechos posteriores confirmarian los 

temores de que el grueso de la población indocumentada "no 

amnistiada" serian mas explotados y oprimidos por los empresarios 

y diversos sectores gubernamentales norteamericanos, destacando 

entre el.los e1 Servicio de Inmigración y Natura1ización y las 

diferentes policias locales. Incluso sectores civiles organizados 

de la población "anglosajona" como el Partido Nazi, el Ku Kux 

Klan, "Los Cabezas Rapadas", "La Organización por 1a Supremacia 

B1anca", etc., verían en la Ley Simpson - Rodino un respaldo 
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1ega1 para perseguir y atacar a 1os inn1ig.rantes 

entonces eran considerados "crin1ina1es" por 

norteamericanas. 

que 

1as 

desde 

1eyes 

Las presiones económicas y po1iticas internas de 1a sociedad 

norteamericana fueron 1as causas determinantes para que después 

Simpson de varios proyectos fa11idos desde 1971 se promu1gara 1a 

Rodino. 

que a principios 1os setenta e1 A partir 

remode1amiento 

de 

de 

descargarse 

concretamente 

sobre 

sobre 

la economia interna 

1as espa1das de 

de 

de1 

1os 

imperio empezó a 

asa1ariados y mAs 

1os obreros industria1es y agri.co1as, de 

hecho cada 1ey 1abora1, pena1 o migratoria fueron reforzando o 

regu1ando e1 contro1 y dominio sobre 1os trabajadores a1 servicio 

de1 capita1 estadounidense. La Simpson - Rodino mAs que reforzar 

e1 contro1 de 1as fronteras norteamericanas y ordenar e1 status 

juridico de una numerosa capa de trabajadores logró sentar 1as 

bases 1ega1es que anteriormente no existian para pena1izar con 

severidad a 1os trabajadores sin documentos, lo cua1 incrementó 

su opresión y exp1otación. Aun sin ser absoluto, se redujeron 1os 

sa1arios de los trabajadores indocumentados, y empeoraron sus 

condiciones de trabajo, y por ende, empeoraron sus condiciones de 

vida. La Simpson - Rodino se convirtió en una pa1anca extra para 

un mayor mArgen de ganancia de 1os patrones norteamericanos y sin 

embargo, no redujo 1a o1a imigratoria México - Centroamérica 

Caribefta. Los trabajadores migrantes que arribaron a 1os Estados 

Unidos después del lo. de Enero de 1982, con 1a excepción de un 

puftado de obreros agrico1as que 1o podian haber hecho después, 
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quedaron en 1a indefensión 1ega1 tota1. A pesar de e11o se siguen 

contratando, aunque en condiciones todavia mas desventajosas para 

e11os y 1as minarlas negra. 1atinoamericana e india con 1os que 

entran en directa competencia por empleo, educación, sa1ud. 

vivienda, etc. La Simpson - Rodino profundizó 1a competencia 

1aboral entre e1 sector inmigrante "amnistiado" y el que 

permaneció indocumentado; y entre los obreros menos ca1ificados y 

subca1ificados de 1as comunidades negra. puertorriquena y méxico 

americana y 1os indocumentados que han sido ori11ados a aceptar 

sa1arios aün mas bajos. 

La prueba ma c1ara de que 1a reforma migratoria obedecla a 

dinamicas internas y no habla sido pensada para desestabilizar la 

~o11tica exterior mexicana era e1 hecho de que e11a afectaba mas 

al gobierno y a 1a sociedad sa1vadorena que a México. (6) 

La Simpson - Rodino no fue promulgada para contrarestar la 

poli ti ca exterior mexicana en Centro América ni provocó una 

repatriación gigantesca como se especu1ó tanto en 1a prensa 

mexicana y en algunos espacios sindica1es. pollticos y 

académicos. Pero si provocó un intenso debate en 1os Estados 

Unidos acerca de la suerte y futuro de 1os trabajadores mexicanos 

al Norte del Ria Bravo. E1 grueso de 1as organizaci.ones 

pol:lt:l.cas. laborales y comunitarias y 1os defensores de los 

derechos humanos entre 1a comunidad méxico - americana crit:l.caron 

los aspectos mas negativos de 1a reforma migratoria y presionaron 

J para extender 1os plazos en 1a tramitación de los documentos 

requer:l.dos, as:l como exigieron modificaciones a muchos de los 

J mecan:l.smos admini.strativos. El debate en torno a 1a Ley del 6 de 
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Noviembre de 1986 motivó varias reuniones binacionales 

académicas, sindicales y politicas para discutir y confrontar sus 

posibles efectos. Algunos de los animadores de la Primera 

Conferencia Internacional en Defensa del Trabajador 

celebrada en la ciudad de México en Abril de 1980, 

Indocumentado 

vo1vieron a 

reunirse en la capital mexicana y en varias ciudades fronterizas 

del Norte del pais para concretar planes de acción y denuncia de 

la Simpson - Rodino, pero a diferencia del pasado se lograron muy 

pocas metas. 

La Ley de Reforma para el Control de la Inmigración, 

denominación legal de la Ley Simpson - Rodino. si bien 

promulgación no tenia propósito explicito de alterar la 

con su 

poli ti ca 

exterior mexicana, si contribuyó mediante las discusiones y 

situaciones que se crearon a su alrededor. a que se incrementaran 

y agudizaran las criticas de los trabajadores indocumentados en 

los Estados Unidos al gobierno priista encabezado por Miguel de 

la Madrid. La Simpson Rodino hizo resaltar aón més la 

incapacidad de la sociedad mexicana para retener a millones de 

sus trabajadores, pero, sobre todo. mostró la debilidad de su 

gobierno para defender a sus ciudadanos frente a las políticas 

unilaterales de los Estados Unidos. (7) Sumado a ello. la inmensa 

corrupción de las autoridades migratorias y hacendarías mexicanas 

se acendró durante el régimen del politice colimense, la cual 

afectaba en primer lugar. a los millones de mexicanos al Norte de 

la frontera en sus periódicos retornos al pais. 

Las continuas peticiones, en todos los tonos posibles. de 

variados sectores de la población norteamericana, particularmente 
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ESTA 
SALIR 

TESIS NO DEBE 
DE LA BIBLIOTECA 

de 1a denominada anglosajona, a sus autoridades gubernamentales 

para detener la ínmigración mexícana, centroamerícana y caribefia 

contríbuyó sin duda para que se legislara en torno a ese 

fenómeno. En diferentes ocasíones los mas altos responsables de 

la seguridad interna y del Servicio de Inmigracíón y 

~aturalización de los Estados Unídos responsabilizaban a los 

migrantes mexicanos de los mayores pelígros actuales y futuros 

para la sociedad norteamerícana. En 1975 el General Leonard 

Chapman Comisionado del SIN alarmó a los estadounidenses al 

declarar que babia de 12 a 20 millones de índocumentados en su 

pais. En Febrero de 1987 Alan C. Nelson, maxímo responsable del 

SIN declaró que el aumento de la criminalidad (8) en los Estados 

Unidos estaba relacionado con la inmigración indocumentada. (New 

York Times 24-II-86) Ese mismo mes y afio Harold Ezell responsable 

del SIN en el Occidente de la Unión Americana opinó en la revista 

Time que a los indocumentados babia que "agarrarlos, limpiarlos y 

fre1.r1os". En 1976 William Colby entonces Director de la CIA, 

afirmó que la "invasión silenciosa" mexicana a los Estados Unidos 

se convertiría en un problema mayor que 1a "amenaza soviética". 

.Estas opiniones de altos dirigentes de los gobiernos 

estadounidenses avivaron campanas antimexícanas en su ciudadanía, 

pero a la vez, tales declaraciones eran resultado de una extensa 

opinión negativa hacia los mexicanos de la población blanca. 

Las organizaciones chicanas y méxico-americanas desde mucho 

tiempo a tras han aprendido que las opiníones negativas y las 

campafias antimexicanas casi siempre promovidas por la población 

blanca los involucra irremediablemente y los perjudica de 
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diferentes maneras: la educación bilingue se ve socavada; se 

incrementa la discriminación laboral y racial; la imégen politica 

se ve empafiada, etc. y es que la población anglosajona, pero 

también la negra o asiética no distinguen. a nivel del ciudadano 

comun y la vida diaria, las diferencias de status jurídico y los 

distingos entre los méxico-americanos y mexicanos inmigrantes, 

por lo que, frente al sentido comun de la población 

estadounidense que no es de origen latinoamericano, los méxico 

americanos, mexicanos 

forman un sólo grupo; 

residentes 

e incl.uso en 

y 

el 

mexicanos indocumentados, 

érea metropolitana de Los 

Angeles los centroamericanos, ya sean sa1vadorefios, guatemaltecos 

u hondureftos por l.o general. 

El. Presidente Miguel 

Gobierno dijo que: 

son ubicados en l.a misma capa. (9) 

de la Madrid en su Segundo Informe 

reiteraba su sol.idaridad on 

de 

l.os 

mexicanos en ese pais (l.os Estados Unidos) y exigia respeto para 

sus derechos humanos y l.aborales. y para ello estamos 

fortal.eciendo nuestros servicios consulares ... "(l.0) No obstante, 

poco pudieron hacer l.as oficinas consul.ares, la cancil.leria y el. 

Ejecutivo 

Por mucho 

ciudadanos 

mexicano frente a un probl.ema de enormes dimensiones. 

tiempo no se habian visto tantas agresiones a l.os 

mexicanos en l.os Estados Unidos como fue a todo l.o 

largo de 

La 

l.os ochenta y el inicio de la siguient.e década. (l. l) 

desde 

seis 

demol.edora crisis económica que se abatió sobre México 

l.975 y que se agudizó entre 1982 y 1984 con l.a pérdida de 

mil. a ocho mil mill.ones de dólares anuales por la 

disminución de los precios del petról.eo, la calda del empleo y 

la J.os sal.arios reales e conjugó de una manera explosiva con 
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l.egi.timación pol.itica del. régimen y su partido tanto en México 

como en Estados Unidos. 

Durante el sexenio de Miguel. de l.a Madrid se agudizó el. 

l.os descontento y el. distanciamiento de la comunidad mexi.cana en 

Estados Unidos hacia el. Gobierno mexicano y el. Partido 

Revol.ucionario Institucional.. Los inmigrantes de l.os ochenta eran 

l.os inmigrantes de l.a crisis. En esa década se diversificó el. 

origen regional de l.os emigrantes mexicanos. Se general.izó l.a 

emigración en práctic~ente todo el. pais y se extendió de las 

zonas rural.es a l.as urbanas. (12) 

Iniciarían su peregrinación a los Estados Unidos individuos 

con más escolaridad, información y experiencia urbanas. Ya en los 

Unidos el. trabajo agricola dejaba de ser l.a Estados 

fuente de empl.eo para los inmigrantes mexicanos. Los 

económicos que azotaron con fuerza a la .!Sociedad 

primera 

problemas 

mexicana 

al.ejaron a mil.l.ones de mexicanos de nuestro territorio y de l.a 

aceptación del. estado de cosas dirigidas por el PRI. El rechazo 

al. Gobierno mexicano por la crisis económica se agregó el. rechazo 

politice. 

La 

muchos 

bancarrota politica del gobierno y del. PRI 

<'lmbitos de l.a sociedad norteamericana y no 

extendida 

tan sol.o 

a 

a 

aquél.l.os con fuerte presencia de l.as comunidades mexicanas, l.legó 

a casos como el. de desacreditar y de hecho impedir que. empresas 

e individuos, como Tel.evisa y Jacobo Zabl.udousky identificado con 

el. régimen priista. se establecieron en los Estados Unidos. Dos 

ailos antes de que Miguel. de la Madrid concl.uyera su periodo 

presidencial. Televisa quiso extender sus centros noticiosos a 
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1os Estados Unidos. sin embargo. sectores importantes 

intelectua1idad, y sobre todo de los medios i11formativos 

de 1a 

latino 

americanos se opusieron 

al Noticiero 24 Horas. 

Gobierno y su partido. 

tajantemente. Las razones: identificaban 

dirigido por Jacobo Zabludousky. con el 

Frank de1 Olmo. uno de los periodistas méxico-americanos más 

reconocidos en los Estados Unidos y a la vez más enterados de la 

política de México. escribió en Los Angeles Times en Octubre de 

1986: "Casi nadie cree lo que dice Zabludousky. Esto es porque 

Zabludousky y sus jefes de Televisa están demasiado cerca de los 

lideres políticos de México y del cada vez más corrupto sistema 

que ellos controlan". 

"Zabludousky es un viejo y experimentado Director de 

noticieros en México que está fuertemente identificado con el 

Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid". ·decia en el New 

York Times, John Norheimer. según citó la revista Proceso el 27 

de Octubre de 1986. En este mismo reportaje de Carlos Marin 

titulado "A Zabludousky no se le cree por considerarlo vocero del 

Gobierno"; se leen otros puntos de vista muy criticas de medios 

informativos en español dentro de los Estados Unidos tan 

conservadores o más que televisa y también muy poco criticas de 

1a política exterior norteamericana. Claudia Campuzano. de 

Noticias del Mundo, editado en Los Angeles. Miami. Chicago y 

Nueva York y financiado por la secta religiosa Moon y al parecer 

capitales cubanos refugiados en los Estados Unidos, escribió en 

relación a este caso: "Es imposible imaginar que es lo que ha 

llevado a sus dueños mexicanos a creer que debe ser puesto al 
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frente de la empresa un hombre que es la negación del periodismo 

objetivo, serio, disciplinado". Y remataba Guillermo Martinez en 

el Miami Herald. "Esta reestructuración (del sistema informativo 

de Televisa) estA envuelta en un sarape mexicano propiedad de un 

Gobierno cada vez más preocupado por su imagen en los Estados 

U.nidos". (Proceso No. 521. 27 de Octubre de 1986. p. 20-21. 

México, D.F.) 

Aunque más por motivos de competencia empresarial que 

politices la Barra de Abogados México - Americanos y la Liga de 

Ciudadanos Latino Americanos Unidos -LULAC- con sede en Loa 

Angeles también se opusieron al arribo de Zabludousky a los 

Estados Unidos. LULAC y la Barra de Abogados apoyaban a grupos 

ernpesariales de origen mexicano en Los Angeles. (Proceso 27-10-

86) 

El detonante que babia prendido la mecha del tajante 

deslindamiento político de amplios sectores de los grupos 

inmigrantes mexicanos y de sectores importantes de periodistas, 

politicos, intelectuales y empresarios méxico-americanoa fueron 

J.as elecciones de 198.S y 1986. 

Para el gobierno norteamericano y los medios de información 

las reacciones de inconformidad con la administración de Miguel 

de J.a Madrid fueron sucitadas por su politica exterior en Centro 

Amé:r_ica y el caso del Agente del DEA, Enrique Camarena. Ademi!ls de 

que "no sólo se dudaba de la habilidad del Gobierno de De la 

Madrid para garantizar la estabilidad política de México -con 

todas las preocupaciones económicas y de seguridad concomitantes 

q~e implicaba para J.os funcionarios estadounidenses- sino que, 
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ademas. diversos departamentos del gobierno estadounidense creian 

cada vez mas que la Administración de De 

intereses de Estados Unidos 

la Madrid ponla en 

peligro 

(Cathryn 

los 

L. 

en varias partes". 

Thrup. "México - E. U.: La Democrat~zación y la 

Agenda Bilateral" ... p. 57. Nexos. Junio de 1991. Méx. D.F. 

b) El cab11deo del PAN en Estados Unidos 

Los triunfos del PAN en Chihuahua y Durango en 1983 

estimularon interpretaciones de todo tipo acerca de lo que eso 

significaba para el futuro po11tico del pais. Se dijo. por parte 

de algunos, que el reconocimiento oficial de las victorias 

panistas mostraba una profunda reforma po11tica del régimen. Pero 

ya muchos adelantaban que no era m~s que el inicio, o una pequefta 

muestra, del futuro desmoronamiento del partido oficial. Por la 

vecindad de Chihuahua con los Estados Unidos se insistia en el 

papel del gobierno norteamericano y del Partido Republicano en el 

apoyo al PAN, partido que en esos afios se veta corno mAs cercano a 

los intereses del reaganismo. A diferencia de lo que se afirmaba 

con la Ley Sirnpson - Rodino. con el interés en las elecciones 

mexicanas 

embajador 

y los avances del PAN, y la manera en que 

de Estados Unidos John Gavin. el Gobierno 

actuaba el 

de Ronald 

Reagan daba muestras claras de promover cambios favorables a sus 

intereses modificando el espectro po11tico mexicano, empezando 

por la po11tica exterior. Ya en Septiembre de 1982, aun antes de 

que Miguel de la Madrid asumiera 1a Presidencia, 35 congresistas 

de los Estados Unidos le hablan enviado una carta a su Presidente 

a1ertAndo1o sobre "la creciente inestabilidad de México" que 
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podría llevar -agrega Wayne Cornelius_ a la toma del Gobierno por 

los comunistas a menos de que Estados Unidos tomara "una acción 

apropiada para asegurar que el Presidente electo Miguel de la 

Madrid no continüe con el programa socialista que iniciaron las 

dos administraciones previas". (Nexos. Mayo 1985) 

En una atmósfera de acentuado conservadurismo ideológico en 

las esferas decisivas de la sociedad y gobierno norteamericano. y 

de resuelto e incisivo intervencionismo de los Estados Unidos en 

los asuntos 

propia del 

latinoamericanos. la crisis económica de México y 

régimen y su partido. incitaron por un lado 

Gobierno y por otro. a la prensa estadounidense 

imagen de México al borde de la rebelión. 

a crear 

la 

al 

una 

Las elecciones de 1985 en Sonora y Coahuila y las de 1986 en 

Chichuahua fueron ejemplos ideales para que se mostraran para 

unos: el inevitable alzamiento de los mexicanos y la 

desestabilización del país. para otros: la corrupción y la 

incapacidad del Gobierno para conducir al país, ·y la intensa 

lucha de los mexicanos para tranformar esa situación. 

La visión que tenían el gobierno y la mayoría de los medios 

de comunicación norteamericanos sobre la crisis y el 

debilitamiento de la hegemonía priista en general eran mas 

apocalípticos de lo que opinaban el comün de los analistas en 

México. En el diagnóstico de la sociedad mexicana, la perspectiva 

norteamericana llegaba a emparentarse con la de los grupos 

radicales de nuestro país: la rebelión era inevitable. 

En las elecciones para elegir Gobernador de Sonora en 1985, 

cuando todavía no se asimilaba que el gobierno hubiese •aceptado 
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1os triunfos panistas en Durango y Chihuahua dos anos antes, la 

prensa estadounidenese hizo notoria presenci~ en el Estado 

fronterizo. Ochenta enviados de prensa del extranjero, 1a gran 

mayoria de 1os Estados Unidos, cubrieron la disputa por la 

Gubernatura entre Rodolfo Félix Valdéz del PRI y Adalberto Rosas 

Lopez del PAN. Desde el Wall Street Journal, New York Times. Los 

Angeles Times, ABC News hasta el Baltimore Sun, se dieron cita en 

la tierra de los fundadores del Partido Oficial. (13) 

El proceso electoral de 1986 en Chihuahua, tuvo todavia 

mayores repercusiones periodisticas y politicas tanto en 

como en los Estados Unidos. 

México 

El 6 de Julio Chihuahuense, en 1986, provocó una reacción 

del Congreso norteamericano que iba mas all~ de sus atribuciones 

oficiales y que mostraba una actitud intervencionista 

abiertamente favorable al Partido de Acción Nacional. Un mes 

después de los comicios chihuahuenses, los Senadores Dennis 

Deconcini (demócrata por Arizona) y Pete Wilson (republicano por 

California).(14) Promovieron la resolución Senatorial numero 437 

-que finalmente no se concretó- "1a cual condenaba 

electoral 

dominante 

convocaba 

cometido por el Gobierno mexicano y 

en las elecciones de 1986 del Estado de 

al Presidente Miguel de la Madrid a 

el fraude 

el partido 

Chihuahua, 

anular 

resultados de la elección y lo reprendia para que "cumpliera 

los 

con 

su promesa de 

Sistema de 

democráticas" 

realizar elecciones 

Partido 

(15) 

unico de 

mora1mente 

México a 

renovadas 

mayores 

y abrir el 

libertades 

Sin e1nbargo, el contexto de 1986 era muy diferente al de 
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1979 1a po1itica exterior mexicana en Centroamérica se enfrentaba 

en rea1idad a 1a estadounidense a pesar de no ser 1a misma de 1os 

u1timos afias de José L6pez Porti11o, pero se había incrementado 

1a emigración mexicana a 1os Estados Unidos; e1 narcotréfico se 

habia convertido en un prob1erna de Estado 1a deuda externa de 

México se babia e1evado a cifras enormes; 1a inf1ac1ón y e1 

desemp1eo y 1a po1itica interna se tornaba competitiva. En este 

nuevo diagrama e1 PAN habla optado por recurrir a Washington. 

Acción Naciona1 interpretaba que 1as sefia1es de1 stab1ishment 

norteamericana 1e favorecían, y se 1anzó a cabi1dear a 1a Capita1 

de 1os Estados Unidos para promover 1a reso1ución de Pete WI1son 

y Dennis Deconicini, y ademés 1ogr6 que muchos de 1os medios 

informativos norteamericanos dieran una buena infor1nación de 

é1.(16) Meses después, Ricardo Vi11a Esca1era y otros dirigentes 

regiona1es de1 PAN se entrevistarían con Richard He1ms, e1 mAs 

fiero defensor de1 conservadurismo norteamericano dentro de1 

Partido Repub1icano. 

E1 Partido b1anquiazu1 probab1emente no esperaba una 

reacción tan aguda de 1a prensa. inte1ectua1es y sus opositores 

politices debido a su cabi1deo en 1os pasi11os de1 Senado 

Norteamericano y en 1as oficinas de dirigentes republicanos, que 

reculó grado de separar de sus fi1as a Vi1la Esca1era. Al 

respecto Luis H. A1varez. dirigente de1 PAN dec1aró en una 

conferencia de prensa: "E1 PAN ha declarado una y otra vez que e1 

Ing. Vi11a Esca1era ha actuado por cuenta propia no ha tomado 

representación, ni es funcionario. ni directivo del PAN". (La 

Nación. Junio 15 de 1987. p. 14-15. México. D.F.) 
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cuando en 1984 se acusó al PAN de 

Unidos, respondió en una Editorial de 

colud2rse 

La Nación, 

con 

su 

Estados 

organo 

informativo: "Si el Embajador .John Gavin tampoco responde, en 

Acción Nacional. debemos dar por hecho que todo este juego sucio 

intervencionista también esta solapado por él ( ..• ) Estados 

Unidos esta coludido con el grupo en el poder en México y es 

solidario de todas 

intereses de Estados 

sus acciones porque asi conviene a 

Unidos". La Nación (Febrero 14 de 1984. 

los 

p. 

2. México, D.F.) 

El Partido del conservadurismo tradicional mexicano buscaba 

~esponder a las evidencias periodísticas que lo vinculaban a 

actividades políticas de las representaciones diplomaticas 

norteamericanas en México. Segün los reportajes de Manuel Buendia 

escritos en el diario Excelsior en 1983. el 22 de Abril de ese 

año, Adalberto Rosas López, que poco después se convertiría en el 

Candidato a Gobernador del PAN, se reunió con el Obispo de 

H.ermosil. lo, Carlos Quintero Arce y funcionarios de 

estadounidense. "Dos días antes -escribía Manuel 

la Embajada 

Buendía en 

Excelsíor- de que en Hermosillo hubiese tenido lugar ese 

del "pacto de la embajada" -como los historiadores llaman 

remedo 

a la 

conjura urdida por Henry Lane Wilson con Victoriano Huerta- el 

Embajador de Estados Unidos y el seiior "Barón de Clouthier" 

viajaron a Salt Lake City, para que el mas grueso de los dos 

pronunciaría un significativo discurso". (Excelsior. 18/V/83) 

El discurso al que se referiría el victimado autor de "Red 

Privada" lo había leido Manuel .J. Clouthier, que empezaba su 

ascenso al liderazgo del PAN. en el Snowbird lnstitute del Estado 
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de Iowa, el cual habia convocado a un Seminar on Mexico. Ahi e1 

Candidato Presidencial de Acción Naciona1 en 1988 vis1umbraba 1os 

cambios que se empezaban a suscitar en el PRI. "Es evidente que 

algo esté ocurriendo -decia el empresario sinaloense- en 1as 

entrafias mismas del sistema y en el seno de la familia 

revolucionaria, que 

transitoria hacia 

comp1ementaba. el PAN 

bien podria definirse como 

un nuevo modelo politice". 

"tradicionalmente favorito de las 

su 

y 

etapa 

adem~s 

derechas 

anticomunistas" (ya habia dado) "un espectacular brinco de votos, 

sobre todo en las zonas urbanas" y por lo tanto estaba 1isto para 

1a toma del poder. (17) 

Al afio siguiente. en Agosto de 1984. durante la Convención 

del Partido Republicano, a la cual asitió Acción Nacional. la 

Fundación Heritage distribuyó un folleto llamado "Los crecientes 

problemas de México: un desafio para la politica de Estados 

Unidos". en el cual el influyente Instituto planteó que Estados 

Unidos deberia 

bipartidismo 

"influir para que ese pais (México) instaurara el 

estableciendo alianzas con el PAN, el clero 

conservador. los militantes, los organismos empresariales cópu1a 

e instituciones afines. Tal inf1uencia iria acompafiada de 

recursos que podrian drenarse a través del Programa Nacional para 

1a Democracia y 1a Fundación Interamericana" (18). 

Acción Nacional. 

po1iticos del Norte 

ya entonces muy influido por empresarios 

de México. a pesar de sus editoriales 

dec1araciones de prensa no podia negar que estaba explorando 

y 

y 

una 

via muy delicada, que cruzaba por Washington. para desplazar del 

poder al Partido Oficia1. Precisamente. entre 1984 y 1987 fue el 
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er1 el cual los centros de inteligencia .. la Embajada per:l.odo 

Estados Un:l.dos, intelectuales y periodistas norteamericanos, 

de 

y 

altos funcionarios del Gobierno de la Super Potencia, sugirieron 

intervenir en México y de 11echo ensayaron algunas medidas para 

sondear la posibilidad de que el PAN sustituyera o por lo 

se alternara el poder con el PRI. (19) 

menos 

Es de suyo paradójico que el PAN 

pol:l.tico més comunmente identificado desde 

siendo el 

principios 

Instituto 

de los 

ochenta con la rebelión civil de la franca fronteriza no hubiese 

buscado un acercamiento con la población rnexicoarnericana. En 

contraste. el blanquiazul optó por el poder real e inmediato. y a 

la vez por el més conflictivo y riesgoso: Washington. No es que 

el Partido fundado por Gómez Morin ignorara las luchas del 

Movimiento Chicano y de los pol:l.ticos mexicoamericanos, porque La 

Nación, publicación oficial del PAN, dio cuenta de su existencia 

en los mismos años en que hiciera explosión el chicanismo. Sin 

embargo, también desde esos mismos momentos el Part:Ldo 

Blanquiazul mostró su incomprensión del Movimiento Chicano y la 

importancia que podr:l.an tener los mexicoamericanos en la relación 

de México con los Estados Unidos. La Nación, a partir de 1971 le 

brindó varias péginas "al problema de los chicanos" (15/II/71. 

p.31) e incluso dedicó una portada a "La Frontera de los 

Chicanos" (15/IX/72) pero casi sin excepción su información no 

ten:l.a una perspectiva propia, 

del National Geographic, del 

sino que era simplemente traducida 

Houston Chronicle, e incluso de la 

Gaceta Ilustrada de Barcelona. Espafla. En el mejor de los casos, 

reprodujo reportajes y entrevsitas de Jorge Bustarnante. (15/V/72 
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'p.13-15 y 1/VI/72 p. 8-9) 

Probab1ernente a1 PAN, o por 1o menos a su dirigencia, 1e 

sucedia 1o mismo que a 1os funcionarios de1 Servicio Exterior 

mexicano hasta 1a 11egada de Carios Sa1inas de Gortari y Rafae1 

So1ana: Subestimaban 1a capacidad inte1ectua1 y 

po1itica de 1os chicanos y mexicoarnericanos. Varios 

e inte1ectua1es chicanos coinciden en decir que 

1a fuerza 

observadores 

babia un 

menosprecio c1asista de 1a Canci11eria y e1 servicio exterior 

mexicano hacia e11os. Quiza e1 origen socia1 pro1etario de la 

mayoría de 1os dirigentes chicanos y su orientación ideo1ógica, 

particu1arrnente en 1os sesenta y setenta, popu1ar naciona1ista, 

también eran un obstaculo para que un Partido tradicionalista se 

acercara a e1los. 

Pero, independientemente de que el PAN no se haya interesado 

en estab1ecer vincu1os visib1es y s61idos con 1os 

méxicoamericanos, 1as 1uchas e1ectora1es que encabezó en e1 

cinturón fronterizo, entre 1983 y 1986, hicieron ref1exionar a 

grupos inte1ectua1es y politices mexicoamericanos sobre 

profundos deseos de cambio de 1a sociedad de la que sa1ieron 

1os 

sus 

padres y abue1os. En e1 mismo Suroeste de 1os Estados Unidos y en 

ciudades como Chicago, muchos ciudadanos mexicanos siguieron con 

atención 1as victorias panistas y la movi1izaci6n civi1 a1 Sur de 

1a Frontera. 
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C A P I TU L O IV 

1988 Y LA BATALLA MEXICANA EN LOS ESTADOS UNIDOS. 

a) 1988 

Cuando:> se aoi-·='=·: irnaban las >-? l "?'C"C" i •:•nes del 6 d'? •. Ju l i ·=- de 1988:. 

tanto sectores la c-01nunidad la 

mexicana en los Estados Unidos mostraban un inter~s politico por 

Mé:-:ico como fl1=' veía. 1-:t campar'1a 

Simultaneamente. aunque todavia no de mane1a abierta y sobre vias 

separadas. sectores dt?l PRI. reelob·:·r·:tban SU!3 -?sti-ategias hacia 

las poblaciones nv::·:i cana y tne:-:ico•:l.tno?ricana. A poc•_:) rnus de un arlo 

de finalizar su sexenio. Miauel de la Madrid Hu~tado. fo1~ulo el 

"Programa de Acercan1iento d-?l Gobi*?rno de M-?:·:ic·~ con la Comunidad 

Mex i cano-No1- t t?am*?i- i ca na" . el cual el Consejo 

Naciona 1 p(tbl iC"•=tm•?nte t:?- fl Ja e i11dacl de 

México el 10 Ull ciclo de 

conf~rencias St:•bl o? ''L·~S p1·i n•:-i pa 1 ~s 

Sociales. Pr::> 11 ti r:-os y Cultural..;-.? 

Norteamericana". En realidad tal proqrama no correscondia a la 

estrategia do? 1 amadr is t .:1 -a un a.f 1·:0 C"011Cl'-1ir su p-?riodo. t?ra 

la 

re forn1u l ac ion "los 

1 ideres hispa110-a1n-=?rj c1:1.110s v l·~s 1:ii1-1•;Jl')nt-=-2 n1•::-xican•:os'·. En la 

pr<?s-?"nt a el •~n d-? 1 l ·~~ 

Salinas de Gortari. A distancia r.uo?d-=" ··/"=r:3-? ct'.t~ ~·1 Programa de 

Ac~rca1nie11t•:• •?r.1 1.111 f.l.:t.S<:• 111.~1:~ i::~ldl·,,.:-01·~·!1:• v ,J, .... ,·1·li 1.l•:• ··:-1·1 la. P•:> 1 1 t:. i ca 

de 1 cu.:i. laui "="'ra de 

·. 
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los p•.:>liticos priist•:tS quo? lo <=:on'='ab-:i-=a1-a a pa1-tir d.:- 1988. o 

en definitiva. la ,:;-strate9ja del 9i-1_10•:1 s.:iljni!:':ta. 

era 

El di·=-~ ~l dor.u1n~nt(.1. ··s~ bct ·~·.: 1 nstitu1d•:• en la 

respuesta institucional del pueblo y del Gobierno de M•xico a los 

esfuerzos 

población 

de identificaciOn n~strados hacia nuestro pajs por la 

de origen tne:<icanr:> de Est.:idos Unidos. R~presenta .. asj 

cual ita ti '-'OS que f'3sa. c·~munidad ha. t'3n.ido l?n las últin1as 

avances 

décadas 

en todos los Ord~n~s. tanto de su c-•:--1nunidad con10 de la soci'3dad". 

Mediante el 

establec€-i

econón1i ca" . 

Pocos 

obj~tivos 

de Población. presidida 

doscientos di1-ig-entes 

méxico-americanos se 

po l 1 t: i C-0S . 

reunier•:•n 

DU-7ntes t:1ue permitan 

d0 indol•? c•-11 tu1·a l . social y 

c_··~nsejo 

M.;'lrt 1 nez .. alrededor de 

y acadérnicos 

oa.1"a disecu.tir dos puntos 

centrales: 1) "Actuali~ar "='l oc·d~r latino rnectiante el des.,.rro 1 1 o 

y puesta en acción dt:- las est1·;;tt:o!7-ajns d~ c·1·aa.nizaci<•n que ton1en 

en cuenta no tan solo las campanas desde la base sino que también 

busqu19n uti 1 iza1- mas efectivarnente los conocimi'=!'ntos. i-ec:ursos y 

destrezas de los cuadros profesionalmente capacitados de la 

comunidad latina" y 2l "Impact•::> 88 

las oportunidades y desaf jos que 

gobierno de México a la Acrenda 

estrategia. 

relaciones 

mediante .-:tcciones 

también explorara en detalle 

le plantearan el pueblo y el 

Hispana para 

concretas. aue 

desarrollar 

ni-=- _io.i-en 

se 

una 

las 

busca 

hacer ver al gobierno de México la relevancja de la c-ornunidad 



1 a t i na " . r l J 

Impacto 88 fue el primer gran intento de un destacado sector 

del liderazgo méxico-americano para convert1rse en el 

interlocutor oficial de los renovados planteamientos del Gobierno 

mexicano hacia las élites de la comunidad de origen m~xicano en 

los Estados 

preparaba el 

Unidos. El gobierno de Miguel de la Madrid que ya 

terreno para su candidato oresidencial de 1988. veia 

con buen 

preparo 

informe 

talante la 

el Consejo 

confe1~encia de 

Nacional de 

Impacto 88 

Población. 

hablaba de la posibilidad de que se 

en un 

( 2) 

docurnento 

Incluso 

~stableciera 

representación méxico-ame1-icana en el Distrito Federal". 

que 

tal 

'ºuna 

En la reunión de 

como 

Impacto 88. 

del PAN. 

a la que asistieron tanto 

politices priistas y académicos cercanos al 

Gobierno mexicano oJ criticos de él. se plant:~·~ insist~nten1ent'3 en 

que "los latinos podrían aprender del lobby de la comunidad judio 

americana en sus esfuer=os en nombre de 

Times 7-III-88). El gobierno mexicano sin 

Isra'3 l" 

aceptar 

<Los Angeles 

abiertamente 

que no le disgustaba la idea de tener un chicano lobby. a través ~ 

de las palabras del Wall Street Journal del 4 de Enero de 1988 

recogía el planteamiento. "El Wal l Street Journal -decía el 

informe del CONAPO- ha conseiderado al programa como un medio 

que llevara 

fincara Jase 

a la 

bases 

unidad de los mexico 

para la utilización de 

cuestiones electorales y de cabildeo". 

norteamericanos y 

su fuerza política 

Los dirigentes de "Impacto 88" lograron 

Carlos Salinas de Gortari cuando ya se le 

entr~'/istarse 

habia ungido 

que 

en 

con 

como 

candidato presidencial del PRI. La entrevista se celebró el 8 de 
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Abril de 1988 en Ti juana. Baja California. Armando Navarro. 

Director Nacional de Impacto 88 juzgaba que "el histórico 

encuentro marcaba una nueva era en las relacic•nes entre el 

gobierno mexicano y los miembros d~ la comunidad chicana y asi 

como la comunidad judia se apoyaba fuera y dentro de su pais. 

igu·a1 la comunidad méxico-estadounidense puede cooperar para 

resolver problemas comun<es" <1Jn1:i mas Uno 6-4-88) Impacto 88 

levantó muchas expectativas en los circulas políticos. 

empresariales y académicos de la comunidad méxico-americana. sin 

embargo. no logró consolidarse co1no la coa l ici6n "puente" entre 

los objetivos del gobierno mexicano y la sociedad norteamericana. 

Además de las diferencias internas de los grupos y personalidades 

méxico-americanas que conformaban Impacto 88. Armando Navarro y 

i:>tros dirigentes de la -=1nergente CQ-=t.lic1·~n. no parecían tener 1.lna 

idea clara de los nuevos planteamientos del grupo salinista. 

Mientras que para Navarro el candidato del Partido Republicano a 

la presidencia de Estados Unidos en 1988. George Bush "seria la 

continuación de la tragedia para México y los chicanos" (La 

Jornada 5-I-88J. para Carlos Salinas de Gortari. el exDirector de 

la CIA. se sabria después. seria un aliado fundamental en la 

estrategia del nuevo grupo gobernante. La ideologia y la politica 

de Armando exmilitante del nacionalista y 

antiimperialista Partido de la Raza Unida. y de otros políticos y 

académicos no concordaba con la de la nueva élite dominante del 

PRI y el Gobierno mexicano. Ciertamente algunos intelectuales 

chicanos tan destacados con10 Juan Gómez Quhonez y algunos 

exactivistas de la izquierda chicana que participaron en "Impacto 
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BB" habían m•=•dificad·~ su opinión d-=.-1 PRI v el gobierne• mexico.no y 

ahora se a bastó para que se 

sostuviera la coalición méxico-americana ya que el Gobierno de 

México se alejó de ella y opto por relacionarse con agrupaciones 

ya consolidadas e influyentes como el Consejo de la Raza y 

MALDEF. 

b) Las Elecciones Presidenciales Mexicanas de 1988 en 

Estados Unidos. 

En mas de cincuenta anos ninguna contienda politica mexicana 

habia despertado tanto interés en Estados Unidos y 

entre los 

mexicana 

sectores politicament~ mas activos de 

y méxico-americana 

de Julio de 1988. 

como las elecciones 

en particular 

la población 

presidenciales 

del seis El ascenso del PAN sus masivas 

movilizaciones a lo largo de la década en la franja fi-onteriza 

habían despertado un mayor interés en la vida política al 

la frontera y provocando grandes polemicas acerca de la 

del PRI y el sistema politice mexicano denominado 

Instituto Politice. 

Sur de 

suerte 

por ese 

Desde el 

sectores del 

movimiento estudiant11 mexicano de 1<:68. numerosos 

movimiento chicano se empezaron a interesar mas en 

el México contemporaneo. Empezaron a estudiar mas 

sistematicamente la historia de México que en gran parte también 

era la suya. Escribieron mucho sobr'=" la migración mexicana a los 

Estados Unidos; defendieron mejor que nadie 

sobre todo a los indocumentados. Pero con las 

no tan sólo opinaron sobre la oolitica 

involucraron en el la. Las elecciones de 

96 

a los migrantes. 

elecciones de 1988. 

en 

1988 

México sino 

rebasaron 

se 

las 



barreras fronterizas y llegaron hasta los Estados Unidos. 

Mexicanos y méxico-americanos tomaron 

conducción de la nación mexicana que 

partido en 

con mayor o 

la Ju cha poi- 1 a 

fuerza. 

con mayor o menor derecho también les correspondia a ellos. 

El Partido R'2"vr:.•lucionario Institucional demostró desde 

inicios de la campaha de Carlos Salinas de Gortari que estaba 

elaborando una política mas definida. consistente y global que 

sus tres inmediatos antecesores. El Gobierno mexicano y el PRI 

habian acumulado una concentrada experiencia de casi veinte arios 

en su relación con los chicanos y méxicQ-americanos mas llenos de 

erro1-es que de aciertos. Asi lo reconocían en 1988 Arturo Gómez 

Pompa. ex:funcionario de Conacyt. y ~ntonct::s Director de 1 Pro)'e.cto 

UC MEXUS de la Universidad de Calif•::>rnia al reconoc"Or que "México 

Chabial perdido la 

chicanos y del papel 

(7-I-88 La Jornada>. 

de 1988 coincidia en 

El grupo salinista. 

partido tenia una 

vision de la importancia que tienen lose 

que pueden jugar para la politica mexicana" 

La Conferencia de Impacto BB del 6 de Marzo 

las mismas criticas ILa Jornada 7-III-881. 

ademas de retomar la 

visión mas propia. y de 

experiencia de 

alguna manera 

su 

mas 

cercana. de la coinunidad méxico-americana. Su generación habia 

realizado estudios de postgrado en los Estados Unidos en la misma 

época de los momentos ascendentes del movimiento chicano y de sus 

primeros éxitos politices. El mismo Carlos Salinas de Gortari 

habia sido compahero de aula. de Henry C1sneros en la Un1versidad 

de Harvard y habia conocido de cerca las luchas que encab"Ozaba 

César Chavez.<3> Muestra del mayor conocimiento de la comunidad 

méxico-americana y de su inteligente oolitica es que el grupo 



salinista supo arrancarle dec l a1·ac iones de apoyo a su 

candidatura. que después se traducirian en acuerdos concretos a 

César Cha.vez. el ónico de los grandes lideres chicanos de los 

~esenta y setenta que mantenia una notable presencia dentro de su 

comunidad. y en el conjunto de los Estados Unidos. El dirigente 

obrero. de padres chihuahuenses habia sido reacio en el 

acercamiento politice a los presidentes mexicanos. pero con el 

precandidato priista de 1988 (estaba l "cc•nvencido de que 

Carlos Salinas esta interesado por México. por su gente: ( .... ·). 

Creemos que él es el mas indicado para resolver flosl problemas 

que perjudican no solo a México sino también a Estados Unidos" 

(Uno mas uno 17/12/87). En esa misma entrevista que sostuvo el 

lider agrario con Carlos Sa 1 i nas de Gortari manifestó su 

preocupación de que se le asociara con Cuauhtémoc Cardenas. el 

candidato del Frente Den1ocra ti co Naci1:inal. La conocida y 

combativa preseni::"ia la As oc i ac i •=-n Lázaro Cd.:rdenas de 

trabajadores agr:icolas. del ar-=a de lv'l·='destt:.'. C~al ifornia. 

presidida por el michoacano Luis Magana. la cual a pesar de 

diferencias organizativas e ideológicas. mantenia nexos con la 

Unión de Obreros Agricolas que encabeza César Chávez contribuia a 

la confusión. porque desd'2' que el Ingeniero Cárdenas había 

sido gobernador de Michoacán mantuvo vincules con la Asociación. 

El 9 de Abril de 1988 el candidato d'?l pa1·t ido oficial 

nuevamente se ~ntr"?v·istó con dirigent12>s de la comunidad 

me:-:icoam.,:;ricana. en "='Sa .~cas i·~·n ~n ·ri j,_ta.na. l:Jaja 

sitio predilecto de lc::•s encuentros n1ex i e o-chicanos. En tal 

oportunidad "?. l joven doctor "3gresado la lllé.S prestigiosa 
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Universidart estadounidense reconocia logros politices y 

culturales de 1 '" población rne~: i coan1el"' i cana. y ac'?ntuaba su 

"'potencial económico". 

y además agr"?gaba el futuro Pr-esidente 

"Durante muchos ahos y no obstante esta identidad. 

de 

los 

MéX1CO: 

méxico-

norteamericanos y los me:-:icanos h-emos mantenido un vinculo que a 

veces no rebasa la mera mención de nuestro origen común. En esta 

relación. debemos reconocerlo. el mayor interés habia sido puesto 

comunidad méxico norteamericana. interés que no siempre se por la 

habia visto correspondido por las autoridades 

Uno 9-4-881 En esta implícita critica 

mexicanas". cuno 

mas 

pri1stas 

todavía 

retomaba 

manera 

anteriores. particularmente al 

presidia los rumbos de M-?.::-:ico. 

a los 

que en 

Salinas de 

los cuestionamientos que constantemente hacían 

franca intelectuales y dirigentes politices 

gobiernos 

n1omento 

'3ortari 

de una 

méxico-

americanos. 

entrevistara 

Por 

con 

prim~ra vez. desde que 

en 

Luis 

1970. 

Echeverria se 

dirig'?.ntes chican•:>s un candidato 

presidencial del PRl lograba conjuntar no tan solo intelectuales 

y dirigentes sociales y políticos méxico americanos. como ya lo 

habían hecho López Portillo y Miguel de la Madrid. sino también a 

empresarios. Carlc•S Salinas Gortari desde su 

presidencial ya mostraba su estrategia: 

políticas. intelectuales y empresariales 

acercarse a las 

de la comunidad 

campana 

élites 

m~:-:ico-

americana. Lo que no quedaba claro en el esquema salinista era su 

política hacia la poblaciOn mexicana. indocumentada y residente 

en los Estados Unidos. El cardenismo le abriria los ojos. 
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e).- El Cardenismo en Estados Unidos. 

Cuando Cuauhtémoc 

Mufioz Ledo anunciaron la 

Cardenas. Ifigenia Martinez y Porfirio 

creaciOn de la Corriente Democratica del 

Partido Revolucionario Institucional a principios 

poco tiempo despues de que se expulsara del PRI el 

de 1987 al hijo de Lazaro Cárdenas. un grupo 

mexicanos 

Democratica 

en Los Angeles. rorm·~ 

Mexicana. Casi simultaneament~. en 

de 1986 y muy 

16 de Octubre 

de inmigrantes 

la Corriente 

Diciembre del 

mismo año. un grupo de empresarios y lideres comunitarios méxico-

norteamericanos encabezados por l0s sehores Joe sanchez. Mario 

Obledo y Bill Chavez. formaron el Comité Chicano en Apoyo al 

Ingeniero Cuauhtemoc Cardenas. 14> 

El hijo del "tata" Lazaro estaba perfectamente al tanto del 

gran número de ciudadanos mexicanos establecidos en los Estados 

Unidos. 

conocer 

percibir 

Su 

la 

la 

gestión como Gobernador de 

importancia econOmica de los 

influencia que tenian algunos 

Michoacan le 

emigrantes y 

de ell•::>S en el 

permitió 

también 

seno de 

sus familias y comunidades. El Ingeniero Cardenas durante su 

gestión gubernamental no dejó de visitar a sus paisanos al Norte 

del Rio Bravo. Por eso aún antes de que Ca1·denas hijo le diera 

nombre al vasto movimiento que sacudiera a México en 1988. aquél 

ya había sembrado esperanzas de cambio en mi les de mexicanos 

residentes en California. 

El gran movirniento de masas que surgiO en México en torno al 

Ingeniero Cardenas no provocó que surgieran corno efecto grupos de 

simpatizantes suyos en Estados Unidos. sino que estos fueron 

desde el principio parte del movimiento. Y al igual que en la 
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Patria del Presidente que regreso el petroleo a manos mexicanas. 

la imagen de aquél también tenia resonancia histói~ica y 'fuerza 

legendaria en 

Unidos. Para 

los descendientes de Mexico nacidos en los Estados 

Virginia Reade. nacida_en Sacramento. California y 

Coordinadora del comité Mexicano Chicano en apoyo a Cuauhtémoc 

cardenas. éste "para los chicanos es casi como decir Coca - Cola .. 

cualquiera lo conoce. Es como decir Emiliano Zapata. Teniendo la 

sangre de Don Lazaro en sus venas quiere deci1- que haré algo como 

su padre: tiene que ser el mejor Candidato''. (5) 

Al conjuro del apellido Cardenas. 

PRI daban Cuauhtémoc. Muhoz Ledo. 

y de la lucha que dentro 

del 

Buenrost1-o y intearantes de 

Ifigenia Martinez. César 

la Corriente Democratica. 

grupos de emigrantes mexicanos y chicanos decidieron unirse a la 

mas desafiante lucha polit1ca que haya enrrentado el Partido del 

Estado. Los mexicanos en los Estados Unidos reclamaron en l.988 

que también se les tomara 

el que nacieron y al 

fidelidad. Los chicanos 

en cuenta en las decisiones del pais en 

que seguían aportando con dinero y 

con las elecciones de 1988 confirmaban 

que México sigue significando mucho para ellos. y ésto el 

cardenismo demostró entenderlo perfectamente. 

d) La incomprensión panista de la politica chicana. 

Las campanas presidenciales de Cuauhtémoc Cardenas. Heberto 

Castillo. Salinas de Gortari y Manuel J. Clouthier provocaron 

muchas expectativas y promovieron encendidos debates 

diferentes circules empresariales 

en 

e 

intelectuales de mexicanos y chicanos. e 1ncluso de pais a 

de Ti_iuana a Los Angeles. pasando por la ciudad de México. 
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El Partido de Accion Nacional. tal y como se ha resenado en 

capitules anteriores. poca importancia le ha otorga.do a 

relaciones politicas con la co1nunidad m~.:-:1co-americana y con 

las 

los 

g~upos mexicanos en los Estados Unidos. No obstante. el 

del conservadurismo tradicional mexicano. respondió al 

Partido 

llamado 

del toro lnlpacto 88 al que convocaron p-9rsonal idades de Ja vida 

política. 

1988. en 

sindical y académica méx1co-americana.·El 4 de Marzo de 

Claremont. California. Eugenio Elorduy, Secretario de 

Internacionales PAN. dio a conoce-r a los Relaciones 

integrantes 

apresurados. 

americana. 

de Impacto 88 

del 

los planteamientos. evidentemente 

Acción 

evidenciaba 

que hacia su partido a la comunidad méxico-

Nacional presento de tal manera su documento 

sus débiles nexos y conocimiento de la población 

que 

de 

origen mexicano en los Estados Unidos. Al ubicar la migración. el 

narcotrafico. 

Centroamérica 

el comercio. la cultura y la política mexicana 

como r.r::-lación 

en 

-::on 

Estados- Unidos el 

méxico-americanos 

los principales puntos de la 

PAN pedía a las "agrupaciones de latinos y de 

ser parte activa en los propósitos aqui 

seftalados por lo que concierne a las actividades a desarroliar en 

Estados Unidos influyendo para que sea reconocidos sus 

antecedentes culturales e históricos para lo cual un Gobierno de 

Acción Nacional serviría de apoyo en estas gestiones 16) 

Posteriormente. el 23 de Abril de 1988. Manuel J. Clouthier. 

ya en plena campafta electoral. en su visita 

se entrevisto con representantes 

a 

de 

Mexicali. Baja 

organizaciones California. 

mexicanas. entre el los Armando Navarro de Impacto 88. En la 
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tórrida capital bajacaliforniana se le pidió al empresario y 

politico sinaloense que de llegar a la Presidencia le exigirá al 

Gobierno de los Estados Unidos la derogación de la Ley Simpson 

Rodino. Asi mismo Armando Navarro criticaba al pobierno mexicano 

ante el Candidato panista porque al entrar en vigor la Simpson 

Rodino ''los ChabianJ dejado solos de una manera irresponsable. en 

momentos en que más se requiere de su intervención". !Uno más Uno 

24-IV-88) 

Clouthier en esa oportunidad y en su visita a Fresnillo. 

Zacatecas. el 8 de Mayo de 1988 condenó la aplicación de la ley 

Simpson - Rodino y propuso "terminar con la expulsión de mano de 

obra mexicana a Estados Unidos mediante un programa de 

reestructuración del campo y creación de empleos: sin en1bargo .. 

requerido por la Organización Emigrados Unidos para que 

interviniera ante el gobierno de los Estados Unidos y exigiera la 

derogación de la Ley que prohibia el pago de pensiones a hijos de 

trabajadores qué laboraron en los Estados Unidos y ya habian 

fallecido. según los reporteros del diario mexicano Uno más Uno. 

el pol itico blanquiaz•.'11 "no quiso comprometerse a nada. es 

evitó practicamente profundizar sobre el tema''. !Uno mas Uno 

IV-88) 

Tres di as después en Ti juana. e 1 "Maquio" les di jo a 

mas 

24-

"los 

norteamericanos de origen mexicano y a los ciudadanos me:-:icanos 

con residencia en los Estados Unidos que haria: a> Gestiones 

gobierno a gobierno para exigir trato humanitario y justo a 

de 

los 

i ndocurnentados y emigrantes mexicanos. bl Gestionaria 

directamente o daría apoyo "como gobierno y como Partido a los 
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organismos 

denunciar 

de México 

violaciones 

-norteamericanos 

los derechos 

responsables. 

humanos de 

para 

los 

indocumentados 

competentes. 

ante 

a 

las instituciones intt9rnacionales 

el Reconocimiento de derecho de a los 

ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero. 

voto 

d) Apoyo y 

respaldo a todas las agrupaciones 

enriquezcan su presencia dentro 

de méxico-americanos para 

de los Estados Unidos. 

que 

el 

Promoción de relaciones entre asociaciones de méxico-americanos 

con organismos intermedios de mexicanos para 1ncrementar los 

lazos culturales. económicos. comerciales y de toda índole''. !7} 

Estos apuntes del candidato Presidencial panista. aunque 

menos generales que los leidos por Euaenio Elorduy en la reunión 

de Impacto 88. no precisaban su politica hacia los grupos méxico

americanos. No da cuenta de las conquistas de su clase politica. 

de los logros del movimiento chicano. ni plantea tareas concretas 

de trabajo 

Julio de 

dirigentes 

conjunto. Una 

88. Clouthier 

vez 

se 

méxico-americanos. 

pasadas las elecciones del 

entrevistaria nu-::-van1ente 

pero trascenderian mas 

6 de 

con 

sus 

encuentros con agrupaciones tanglol americanas. 

En 

Unidos 

Enero de 1989. Clouthier anuncio aue a Estados 

••en calidad de invitado por las universidades y 

comunidades chicanas para hablar con ellos" una vez que Carlos 

Salinas de Gortari y Cuauhtémoc Cardenas h1ci-=ran lo propio. "Yo 

voy al ultimo". di.10 "Maquio" a p-=riodistas mexicanos. !Uno mas 

Uno 23-I-891 El empresario agrícola que le dio al PAN la votación 

presidencial 

California. 

mas 

el 

alta de su historia -=n 

25 de Enero de 1989. 
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entrevistas en las Universidades de California en Los Angeles y 

en San Diego y con los periódicos San D1ego Union y Tribune. Ahi 

denuncio al "gobierno ilegitimo de Carlos Salinas de Gortari" y 

negO que el PAN fuera un Partido de derecha. recordando que ''la 

gente rica de México no voto <por nosotros). votó por Salinas". 

(La Jornada 26-1-891 Al dia siguiente. en la ciudad de Los 

además de criticar implicitamente al PRD por ••crear Angeles. 

células" de partido en los Estados Unidos porque "los problemas 

de México deben ser resueltos por mexicanos". opinó que "seria 

muy bueno" que los me:-:i canos en Estados Unidos pudieran votar en 

las elecciones federales del país. En Los Angeles. insistiría que 

en Mé>:ico no sólo podia optarse poi~ la corYupciOn y ti-aucte (PRI> 

o caos (el PRDI sino por la tercera opcion: Democracia <PAN>. 

Clouthier después de hablar ante los miembros del World Arrairs 

Council of England Southern California en Riverside. California. 

Univt?rsJ.dad"?.s de y Berkeley. se dirigiría a las 

California. (La Jornada 

Unidos. el empresario 

J.7-I-89J En su <:tltima gira a 

sinaloense que le dio una 

los Estados 

beligerancia 

desconocida al PAN y se atrevió a marchar con Cuauhtémoc Cárdenas 

y Rosario !barra por el respeto al voto en Julio de 1.988. 

denunció en Washington. la capital norteamericana. al Presidente 

George Bush "porque respaldó la candidatura de Salinas de 

Gortari. en lo que representa una "clara imtromisión 

asuntos internos del país''. CLa Jornada 7-6-89l 

Manuel J. Clouthier. congregó audiencias numerosas 

ciudades 

1989. 

que visito ~n sus giras a los Estadose Unidos 
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e) El Frente Democrático Nacional en los Estados Unidos. 

Cuando se habla de miqrac10n. sobre todo de una reaiOn del 

mundo a .-:>t:ra. el énfas1s suele hacers~ en las irnpl icaciones 

corno para económicas 

el que la 

que t1en0 tar1to pai·a ~1 P•:t.1s r...ru'=- l·:t recibe 

ofrece ... ran1bién son anal izadas con cierta frecuencia 

las transforrnaciones f?n la.s coo1-ct,:'"n.'3.dr:::is ~ür..:-iales y c11lt.:1.1ralr:-s qut:? 

atraviesan a los paises y territorios interrelacionados por los 

p•:> 1 1. t:. ica 

de los rios miaratorios. cuando aauélla a veces y 

profunda. a vec'?S visibl'?' p~ro casi siempr€" esta 

presente en el torrente de éstos. 

Esta faceta de la vida de los m1grantes europeos a Estados 

Unidos estuvo casi siempre presente desde sus mismos inicios. y 

n1é.s. part i cu l arn1€"nte oartir del surctitnif?'nt:r:• 

organizaciones proletarias en el Siglo XIX. Asi que no 

nada inusual que también la irnig1-ación n1-=:-:icana -en l •:>s 

de 

ha 

las 

sido 

Estados 

Unidos desde el siglo pasado hasta nuestros di as haya dado 

continuidad a las inquietudes políticas que se le ro1·1nai-on al Sui

del Rio Bravo o haya forjado eu propia vida política. aunque casi 

si":3'rnpre en relacit:"in con su. pais de 01-jq'?'n. a! N-:)1·-t-=- del Rio 

Bravo. 

La migraciOn rn~-:-:i cana r:ont 01npoi-·án~a. . la nace al 

finalizar el Prograrna Brac.;:-i--0 en 1965. Pt?rt::1 s0br-? t·-·do '?n su fase 

critica. desde los inicioe de los ochenta. ha llevado consigo a 

los Estados TJnidos grupr:)S. "? 11 la ar:.:tua l idad cada vez mas 

políticas y sindicales a semejan=a. aunaue todavia no con la 
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masividad y calidad. de las migraciones europeas de principios de 

siglo. o la salvadoreha d"? los últi1nos diE~= ai"los. 

El movimiento card"?nista en los Estados Unidos se 

alimentado basicamente de dos grupos de emigrantes mexicanos 

ha 

que 

en téi.-1ninos generales emigraron ente principios de los sesenta y 

los ochenta. Uno de ellos esta constituido por individuos q1.J.e 

eran portadores de perspectivas ideológicas criticas. 

anticapitalistas y socialistas y que habían sido inteqi-antes de 

la izquierda mexicana. En este grupo habia e:-=-mi l i tantes del 

Partido Comunista Mexicano. de la Corriente Social1sta y de otras 

pequerias agrupaciones aplS"nas conocidas en el mundillo 

mexicano. Al lado de estos antiguos militantes de 

del 

la socialismo 

izquie1-da de emigrantes. sin rni 1 i tancia 

pol 1tica previa. torn1.:ti-ian a principios de los och'='nta ~1 · Cornité 

de la Alta California del Partido r.rtexir:ano d~ los ·rrabajadores. 

Por de t j p•:• '::"rganizativo los 

integrantes del PCM y la es no actuaban abi·?rtamente- en 1-=-. 

sociedad norteatnericana. Por el contrario. a pesar de su casi 

nula incidencia ~n el s1?n0 d-s- las C"·~nR1nida.d13s nt~>:icanas. el PMT 

siempre actuo a ojos de quien lo ouctiera ver. 

cuando se tormo el Partido Social1sta Unificado de México y 

posteriormente el Partido Mexicano Socialista en Mayo de 1987. 

los pequetlos grupos de la i=quierda mexicana en los Estados 

Unidos en un proceso mas accidentado aue el vivido por estos 

partidos al Sur de la tr0ntei-a tan1bi-?n se fusionaron y 

discutieron las torrnas de orqan1za.cjón y actuación política en 

una sociedad La 

lo·;· 



convivencia de los soclalistas n1"'.:'xicanos con la izquierda. 

norteamericana en di:ferentes regiones y movimientos de los 

Estados 

invitara 

Unidos. contribuyo a que el PMS en su congreso fundador 

a organizaciones de la izquierda del norteno país. con 

el Partido Comunista de los Estados Unidos. La 

Revolucionaria~ el Partido Comunista Laboral y 

Liga 

otras 

de Lucha 

peque nas 

1 igadas a sindicatos. asociaciones civiles y agrupaciones 

comunitarias 

inmigrantes. 

en cuyo seno participan trabajadores mexicanos 

El Partido Mexicano Socialista. aborviendo las experiencias 

de sus partidos fusionantes. por lo menos en el 

ideológico y programético se encontraba en un intenso y 

terreno 

maduro 

proceso de elaboración política para su actividad en los Estados 

Unidos cuando la histórica coyuntura de 1~88 lo desbordo y lo 

reorientó. 

El PMS alcanzó a elaborar un documento que llamó "México y 

Estados Unidos". dentro del cual se definía su política hacia los 

emigrantes mexicanos y chicanos. Después de hacer una detallada 

interpretación de las relaciones económicas de Mé>:ico y los 

Estados Unidos y de comentar los problema mas visibles entre 

ambos paises -como la promulgación de la Ley Simpso~-Rodino- el 

Departamento de Relaciones Internacionales del PMS enfatizaba su 

apoyo "particularmente a las luchas de la población de oric;ren 

latinoamericano. sobre todo mexicana. en Estados Unidos. la cual 

adquiere 

cultural 

cada 

para 

vez mas conciencia de su 

tomar posiciones prooi~s 

potencial 

dentro de 

político y 

la sociedad 

norteamericana: pero también <en el caso de muchos mexicanos) de 
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la posibilidad de ejercer sus derechos civiles con10 ciudadanos 

mexicanos y tratar de influir en la política de México desde la 

Unión Americana. por 

el derecho al voto de 

ejemplo a través del voto. El PMS defiende 

los mexicanos que viven en Estados Unidos". 

y como parte de esta política hacia los Estados Unidos. el 

efímero Partido Socialista Mexicano planteaba que "las relaciones 

entre los mexicanos y chicanos deben darse de la manera más 

amplia y libre entre las organi=aciones políticas. culturales y 

sociales ya existentes y no debe buscarse la institucionalización 

de las mismas. Acerca de esto último el PMS se refería a las 

relaciones que impulsaban alguna::; organizaciones 

mexicoamericanas. P·~rt icu larmente la tan1biéon et imera 

con el Gobierno mexicano. a través del "Programa de 

Impacto 88. 

Acercamiento 

hacia los chicanos". e 1 cual segLln el scicialista mexicano 

ca.so los 

comercio 

buscaba. por 

relacionados 

un 

con 

lado. que los chicanos <en 

la politica y las camaras 

este 

de 

norteamericana. as1 como el sindicalismo oficial de ~se pa1s> le 

"laven el rostro" a dicho Gobierno a través de un "lobby" chicano 

en Washington. para mejorar su imagen en Estados Unidos: y por 

otro lado. buscando bloquear a la oposicion de izquierda. que 

impulsa las relaciones y apoyar las luchas de los mexicanos y 

chicanos en Estados Unidos y México. (8) 

El PMS con este documento ademas de demostrar que seguía muy 

de cerca la política que elaboraban los méxico-americanos hacia 

México. 

mexicana 

política 

sentaba un 

posterior 

concreta 

inédito precedente dentro 

a la Revolución de 1910 

y programética hacia 

109 

de 

al 

las 

la izquierda 

definir una 

comunidades 



méxicoamericanas y mexicana en los Estados Unidos. El estudio que 

hacian investigadores del PMS de la trayectoria histórica de los 

emigrantes mexicanos a los Estados Unidos. y sobre todo. la rica 

experiencia 

brindaban 

de 

el 

sus militantes en la pod~1~1:-sa nación del Norte le 

material necesario 

organizativas bien cterinidas. Pero si bien. el 

una serie de planetamientos més acabados para 

los Estados Unidos. la poca vida orgénica y el 

establecer pautas 

PMS habia ~orneado 

sus militantes en 

reducido número de 

sus comités de base. establecidos en California. Texas y Chicago, 

no habian logrado un trabajo que 

la población mexicana inmigrante. 

incidiera en amplios sectores de 

ni era conocido y aceptado con 

plenitud en las organizaciones chicanas v mexicoamericanas. Por 

otro lado. la inercia del "centralismo democrético" propia de 

casi todo el socialismo mexicano l lev.:iba al PMS a "escuchar" a 

sus militantes en los Estados Unidos para después elaborar su 

politica desde la ciudad de México. 

mexicano discutian la necesidad de 

Los emigrantes del socialista 

su autonomia para moldear la 

politica de este partido en Estados Unidos cuando los interrumpió 

la coyuntura de 1988. 

El movimiento cardenista encontró en l988 

socialistas 

disminuidos. 

mexicanos 

Por un 

en los Estados Unidos muy 

lado. el anticomunismo de 

a los comités 

desgastados 

la sociedad 

y 

y 

gobierno norteamericanos los cuales restringen por ley la 

y actividad de los comunistas extranjeros. hizo adoptar 

entrada 

a los 

militantes 

sigilosa 

pasividad. 

provenientes 

que 

y 

devino 

por otro 

del PCM y después PSUM una actividad 

en conservadora y posteriormente en 

lado. el activismo con muy 1 imitados 

l lo 



resultados. de los militantes provenientes del PMT y la Corriente 

Socialista los desgastó. 

La candidatura de HPrberto Castillo. sin embargo. reavivó a 

algunos integrantes del socialismo mexicano al 

frontera: éstos se dieron a la tarea de impulsar 

un Comité Mexicano por el Derecho al Voto en el 

Jornada B-5-91) 

Norte de 

la creación 

Exterior. 

la 

de 

CLa 

La demanda del surraaio en las elecciones federales 

mexicanas habia sido el planteamiento más afortunado del Partido 

Mexicano de los Trabajadores en los Estados Unidos. 

retomada por el PMS y posteriormente por el PRD. 

la cual seria 

Esa petición 

despertó interés en numerosas organizaciones comunitarias. 

profesionales y 

Estados Unidos. 

laborales de 

Dos meses 

las 

antes 

comunidades mexicanas en 

de que se rea 1 izaran 

elecciones del 6 de Julio de 1988. el Comité Mexicano por 

los 

las 

el 

Derecho al Voto en el Exterior dio lugar a un frente amplio 

llamado Asamblea Mexicana por el Sufragio Etectivo. con sede en 

Los Angeles y Stockton. Californ1a. la cual en una carta dirigida 

al Presidente Miguel de la Madrid le planteaban que ••con el 

inalienable derecho que nos da nuestra nacionalidad. nuestros 

cotidiana estrechos lazos 

contribución al 

Usted exigimos 

Sufragio 

a 

Efectivo 

familiares y culturales 

bienestar económico de 

y nuestra 

nuestra 

que desde su alta investidui-a 

patria. 

garantice 

y elecciones limpias e imparciales el 6 

le 

un 

de 

Julio. Además. lo responsabilizamos por las consecuencias que de 

su incumplimiento se puedan dei-iv.:ir". < 9 l 

La misiva de la Asamblea que estaba constituida tanto por 
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mexicanos como por chicanos. provoco. al igual que 

declaraciones de persona 1 idades y organizaciones 

americanas que voceros del gobierno rnex l cano o personas 

otras 

méxico

cercanas 

a él como el investigador asunt•:»s tronterizos Jorge 

Eustamante. reaccionaron "en contra de la intervención de los 

chicanos en la política de México" y de la posibilidad de aceptar 

el voto de 

de 

los mexicanos en el exterior. El Dr. Bustamante. 

promotor los primeros encuentros del Gobierno mexicano con 

grupos chicanos y asesor por varios anos del mismo. en respuesta 

al Comité Mexicano por el Derecho al Voto comentó en el diario La 

Opinión de Los Angeles. en Enero de 1988 que tal petición 

políticamente 

para México. 

era inconveniente: "'Para que buscar mas problemas 

No podemos tomar tan a la ligera est€' 

un nuevo frente de problemas con Estados IJ111dos. 

antes decia el Director del COLFRON pensar en los 

asunto y abrir 

Es necesario 

intereses de la 

Nación''. Y además. agregaba. que era incorrecto que esa petición 

la hicieran grupos chicanos. <La Jornada 7-I-91> Sin embargo. el 

Dr. Eustamante. seg~n refiere el diario mexicano El Día. el 8 de 

Octubre de 1988. en una conferencia organizada por 

de California en Los Angeles. sostuvo que "uno de 

la Universidad 

los retos más 

serios que se presentan en la relación México - Estados Unidos es 

la ausencia de canales que permitan a los mexicanos radicados en 

suelo estadounidense ejercer su derecho a la oarticipación de 

asuntos de política interna en nuestro pais". Evidentemente 

los 

hay 

una contradicción en los planteamientos del Dr. Bustamante. 

porque es 

importante 

imposible hablar de 

de e 1 1 os . que 

derechos politicos y negar el 

es el de sufragar. Mas. 
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contradicciones 

de la Frontera. 

no tan sólo las expresaba el Director del 

sino los mismos dirigentes del PRI. Al 

Colegio 

insistir 

los cardenistas ya agrupados en el PRD en 

derecho al voto a los ciudadanos mexicanos 

que 

en 

se otorgara el 

el e:<tranjero. 

la Unión. el 

afirmo el 22 

petición 

Senador 

de Enero 

que se llevo formalmente al Congreso de 

y Presidente del PRI Luis Donaldo Colosio. 

de 1990. en San Diego. California. que los 

las 

mexicanos 

reformas podrian votar en el extranjero si asi lo decidieran 

a las leyes electorales mexicanas. pero que eso no dependia tan 

sólo del PRI. Agregaba. no obstante. "que la posibilidad el voto 

impl icaria grandes y graves dificultades". <La Jornada 23-1-901 

En Agosto del mismo aho. 

Asuntos Internacionales 

Romeo Flores Caballero. 

del PRI. declaró que 

aceptaba que los mexicanos radicados en el lado 

Secretario 

su partido 

Norte de 

de 

no 

la 

frontera sufragaran "en los comicios de México Porque no se puede 

hacer demagogia de principios como el e5ercicio ctel voto". Flores 

Caballero. exconsul de México en Los Anqeles al que le tocó 

enfrentar el surgimiento del cardenismo en la ciudad 

californiana. enfatizó en esa oportunidad y en otras posteriores, 

que ademés de lo problemas logísticos. como la imposibilidad de 

contar con instalaciones electorales para 3 o 5 millones de 

potenciales votantes tan sólo en el 

violarse las 

partidista. El 

apoyo para sus 

Flores Caballero. 

leyes norteamericanas 

PRI no hacia proselitismo ni 

campanas como otros partidos 

<El Financiero. 2-Vlll-90l 

angelina. 

hacerse 

buscaba 

podrian 

política 

dinero y 

mexicanos. decía 

El Partido Revolucionario Institucional tardaría en 
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reconocer que también hacia proselitismo. promovía apoyos y 

solicitaba colaboración financiera entre la población méxico-

americana. anglo-norteamericana y mexicana en los Estados Unidos. 

A partir de Marzo de 1991 inaupuraria oficinas partidistas y 

organizaría eventos para recaudar fondos en los Estados Unidos. 

Un arlo antes habia declarado que "el PRl simolemente no lo hacia" 

(El Financiero 2-8-90) 

Los integrantes del PMS en Calirornia en En-:- ro de 1988 

formaron el Comité de Apoyo a Herberto Castillo. Sus integrantes 

al igual que muchos de sus corr~li9ionarios en México no llegaban 

a entender aón la fuerza y profundidad del cardenismo. Pablo 

Quiroz inmigrante mexicano en Calirornia desde 1975 y vocero del :-

Comité Socialista. decia de las propuestas del PMS y del FDN: 

11 Hemos visto muy de cerca el proceso de definición de las 

candidaturas presidenciales. Hemos visto también la trayectoria 

óltima de Cuauhtémoc C6rdenas. El se queja del PRI pero opta por 

el PARM. Partido de dudosa historia y quebrada reputación". <La 
[ 

Jornada 9-I-1988> 

Finalmente. no sin reticencias el Comité de Apoyo a Herberto 

Castillo en Los Angeles. Califo1·nia. acataría la decisión del PMS 

de integrarse al FDN y apostar por la candidatura del Ingeniero 

Cardenas. 

El Ingeniero Castillo. al igual que Cuauhtémoc Carde nas 

tenia conocimiento de primera mano de la vida y aspiraciones de 

muchos mexicanos en los Estados Unidos. Los activistas del PMT en 

California habian proniovido vaYia.s giras suyas por el Suroeste 

norteamericano. A principios de los s~tenta. varios grupos 
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chicanos también lo habian llevado a Chicago. Para Herberto 

Castillo. los militantes del PMT en California se 

la tradición histórica de los magonistas que aún 

patria habian continuado la lucha por la Nación. 

inscribian 

fuera de 

Pasadas 

elecciones del 6 de Julio de 1988 y poco antes de que Salinas 

Gortari asumiera la Presidencia de México. el ex-dirigente 

en 

la 

las 

de 

del 

PMT nuevamente visitaría la ciudad de Los Angeles. Ahi percibió 

que el cardenismo tambi~n hab1a llegado a Estados Unidos. "Los 

antiguos grupos militantes de los partidos de izquierda -decia 

Castillo- no acaban de tomar el paso que impone la incorporación 

de miles de mexicanos a la lucha politica. A diferencia de hace 

cuatro af'!os. 

acompaftados de 

chai-1 arnos con decenas 

sus familias. Entonces eran unos 

de compal1eros 

cuantos los qque 

se reunian". !Proceso. M~:--::ico. D.F. 21-Nov.-19881 

A semejanza de México. mientras que la candidatura del PMS 

con Herberto Castillo atraia sólo a los socialistas convencidos y 

ya organizados en su partido. la candidatura de Cuauhtémoc 

C6rdenas en California. Texas. Chicago y otros lugares de Estados 

Unidos con altas concentraciones de mexicanos despertó el interés 

y la actividad de cientos de individuos que. por Jo 9eneral no 

habian tenido experiencias politicas previas. 

Los activistas y simpatizantes del cardenismo en los Estados 

Unidos. con la excepción de los integrantes de organizaciones 

chicanas. en su inmensa mayoria no tenian experiencia politica 

partidaria. ni comulgaban con ideas socialistas. Bien los definia 

el Ingenjero Castillo en su vjs1t•3l a Los Anc;r-=-Jes: ''Son militantes 

de nuevo tipo. muy diferentes a los que act~an dentro del PRI y 
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también de los milita·ntes de la izquierda tradicional en E.U. La 

son trabajadores. comerciantes y empresarios que han mayoría 

logrado permanencia en California a bas~ de esruei-zo continuo. 

responsable". <Proceso. ibid. J 

Mientras que los integrantes del PMS. salvo contadas 

excepciones. arrivaban desgastados 

militantes de nuevo 

al proceso político de 1988. 

de tipo. centenas 

llenaban 

Laza ro 

las filas del 

Carde nas mi les 

FDN. 

de 

Motjvados 

mexicanos 

por 

sin duda inexpertos. 

ta tigura del hijo de 

los Estados Unidos 

intuyeron que las cosas desfavorables en México podrían cambiar. 

Las victorias electorales del PAN de 1982 y las posteriores 

luchas que encabezo en 1983. 1985. 1986. etc.. ya le habian 

mostrado a los emigrantes mexicanos que la hegemonía del PRI 

estaba siendo fuertement~ CU'=St ionada. Por otra parte. los 

frecuentes conflictos de los mi grant es con las autoridades 

migratorias. hacendarías y policiacas mexicanas. 

desde muchísimos a~os atras un descontento enorme 

habían creado 

y creciente 

hacia el gobierno 

promulgación de la 

cientos de miles 

del PRI. Particularmente a partir de 

Ley Simpson - Rodino. la cual posibilito 

de mexicanos pudieran visitar a su pais 

la 

que 

de 

origen y regresar legalmente a 

se multiplico sin medida. Asi 

empleados consulares hacia 

de identificación 

los Etados Unidos. la corrupción 

mismo. el viejo despotismo de los 

los 

V 

em1grantes que 

otros documentos 

gestionaban 

mexicanos. cartillas 

agregaban anitnadvers i ón hacia las autoridades mexicanas. Sin 

embargo. la experiencia mas prorunda. 

los migrantes hacia el gobierno 
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convencidos de que con un "buen gobierno" no tendrian por que 

haber salido de su patria. Para ellos y millones de mexicanos la 

responsable de los males del pais era la corruoci6n priista. En 

las reuniones del PRD en Los Angeles. en las platicas informales 

de sus integrantes. y en los volantes y denuncias publicas que 

hacían diariamente en la Plaza Olvera de 

donde se ubicaba el Consulado Mexicano. 

del gobierno eran el tema mas frecuente. 

la misma ciudad. lugar 

la corrupción del PRI y 

As1 mismo. en una gira 

que se realizó para la presentación del libro "La 

del 

Izquierda 

autor del Norteamericana y los Tral:>ajadores Indocumentados" 

presente trabajo previa a las elecciones de Julio de 1988. en 

ciudades tan diferentes y distantes como San Diego. Los Angeles. 

California. 

Alburquerque. 

inmigrantes. 

Turlock Fresno 

los asistentes. 

manifestaban su 

en California. o Chicago y 

en su aran mayoría trabajadores 

preocupación y rechazo por la 

corrupción 

que por 

gubernamental. Un 

ejemplo. Alfredo 

ejemplo puntual de esta situación 

Hurtado. dirigente del PRD 

es 

en 

California. se sintió obligado 

ninguna experiencia anterior. 

que fue sujeto en sus viajes 

a actuar políticamente. sin tener 

después de los atropellos de los 

a México. 

f) Los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos redescubren 

la politica. 

Sin duda gran parte de la población mexicana establecida al 

Norte de la frontera de una u otra manera se ve influida por la 

forma de entender y hacer las cosas en los Estados Unidos. 

inmigrantes con muchos ahos en la sociedad norteamericana 
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pueden dejar de ver las cosas con una óptica que ha sido en gran 

parte 

linea. 

moldeada 

entre 

por 

~ 1 los 

aquélla. Muchos mexicanos al 

int11?grant'3's del PRD. 

Norte de la 

su cultura 

política 

paises. 

en el contraste y mezcla de sus experiencias en ambos 

retomo El mismo movimiento chicano en los 60s y 70s 

elementos histOricos de la cultura politica mexicana. El rasgo de 

l~ manera de entender y hacer la política norteamericana que mas 

el 

el 

ev'identemente 

convencimiento 

ha influido en los inmigrantes tne:-:icanos 

de que la ciudadania es tomada en cuenta 

es 

por 

Estado. Los 

el 

mexicanos en los Estados Unidos constantemente 

comparan comportamiento del Gobierno norteamericano con el 

mexicano en relación a los derechos ciudadanos. 

El Gobierno mexicano en este terreno es valorado en una baja 

escala por el grueso de sus emigrantes en los Estados Unidos. El 

convencimiento. entre los grupos que peregrinaron al Norte. de 

los que el respeto a la Ley y su aplicación son m4s justas en 

Estados Unidos ha contribuido para motivarlos a exigir lo propio 

en la sociedad mexicana. 

idea 1 izan 

Incluso. no pocos mexicanos .. 

sobrevaloran e a la democracia y justicia 

norteamericanas. 

Ti~nden a decir que en Estados Unidos si hay una "verdadera 

justicia". una "verdade,-a libertad de expresión". una "prensa 

independient'9 y veridi ca". una "verdadera 1 u cha el e e toral". etc. 

En pocos lugares de México podría verse como. por ejemplo. 

integrantes del PRD en Los Angeles confrontan tan abiertamente_ 

arropados por su creencia en la democracia norteamericana. a las 

autoridades consulares y a los enviados del gobierno mexicano. 
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Asi pocas veces funcionario mexicano alguno se ha 

desempehado en un medio donde ni la prensa. ni la radio y 

televisión le son proclives. y donde tiene que aceptar la critica 

y el tono beligerante de sus oponentes. sin poder recurrir a la 

amenaza. al soborno. al control corporativo u otra medida 

ilegitima. 

Estos nuevos integrantes de la oposición mexicana al PRI en 

los Estados Unidos menos temerosos que los militantes de 

izquierda para actuar a la luz públ1ca p1-ec isamente por su 

creencia en la democracia norteamericana: sin fatiga pol1tica ya 

que no habían padecido al desgaste ideologico y la practica 

infructífera de sus cornpat1eros St~c1alistas. le dieron al 

movimiento cardenista. a pesar de su casi total desconocimiento 

en México. una imagen y presencia en los Estados e Unidos que 

ningún otro partido. individuo o movimiento habían logrado ·desde 

la RevoluciOn de 1910. El Gobierno de los Estados Unidos percibió 

en su mismo vientre. la envergadura del movimiento cardenista. La 

prensa. la radio y televisión de Chicago y California dio cuenta 

de la existencia de los cardenistas al Norte de la frontera 

durante las campa has y elecciones presidenciales mexicanas. 

Algunos de los integrantes del FDN en California se trasladaron a 

Baja California Norte y a otros Estados de la República para 

integrarse a la campana de Cuauhtemoc Carde nas y llevar 

información de primera mano a sus lugares de i-esidencia. El FDN 

estableció locales partidarios en Los Angeles. Fresno y San José. 

California y en Chicago. lllinois y rortnaria grupos de 

simpatizantes en otras ciudades de California. ~-exas. Arizona,. 
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Nuevo México y Nueva York. 

Entre los integrantes del FDN en Estados Unidos habia 

individuos que habían participado en la izquierda mexicana o en 

agrupaciones chicano-mexicanas conio el Cent1-o· de Acción Social 

Autónomo. (CASAJ pero el cardenismo tenia un caracter mas 

espontaneo y masivo. y sobre todo. desconocido. 

La izquierda mexicana y las agrupaciones chicanas y méxico-

americanas por muchos anos. sobre todo las segundas. habia 

buscado organizar a los inmigrantes mexicanos. Desde 

durante m&s de una década CASA logro derender y 

los sesenta. 

afiliar 

relativo éxito a los trabajadores indocumentados: el Partido 

con 

de 

la Raza Unida también incorporariaa inmigrantes mexicanos. Tanto 

CASA como el Raza Unida tenian claros objetivos politicos. a 

diferencia de Sindicatos. Cooperativas o mutualidades que también 

habían levantado las banderas de los trabajadores sin documentos. 

El mérito que resalta de CASA y PRU. es que hubiesen incorporado 

al plano de las luchas politicas a orupos de mexicanos 

inmigrantes. CASA y Raza Unlda metieron a algunos mexicanos 

dentro de las luchas que conformaron el Movimiento Chicano. A un 

movimiento que en escencia buscaba cumplir sus metas dentro de 

los Estados Unidos. 

A pesar de 

mexicanos en sus 

que el Movimiento Chicano incorporo a miles de 

los Sindicatos 

luchas y organizaciones. sobre 

Agrícolas. la inmensa mayoría 

mexicana establecida o transn1ig:rant~ en los 

todo a través de 

la población 

Estados 

permaneció al margen de sus movilizaciones y estructuras 

haya compartido sus conquistas. 

Unidos 

aunque 
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A las comunidades mexicanas establ.,cidas en el suelo 

estadounidense se les ha subsumido. en el analisis dentro de la 

población méxicoamericana. pero si bien comparten muchas cosas en 

comú.n también mantienen intereses dit:erentes. Una de ellas es la 

vinculación natural con México. Su nacionalidad sigue siendo 

mexicana. 

Se 

Su patria 

sabe de 

sigue siendo México. 

la enorme contribución económica 

emigrantes para la economía mexicana. Sus remisiones en 

de los 

dólares. 

calculadas entre los dos mil y tres mil dólares. se igualan. se 

ha dicho muchas veces. a los ingresos que die ja el turismo 

extranjero en México. Los recursos monetarios y materiales que 

su aportan a sus poblacioneG y familias son tundamentales para 

sostenimiento. En gran parte a ellos se debe la extensión del 

Sin mercado para los productos mexicanos en los Estados Unidos. 

su presencia di f ici !mente se hubiesen mantenido los diarios 

escritos en espanol en el Suroeste norteamericano. y el 

surgimiento de las radiofusoras y televisaras que transmiten en 

castellano no hubiese sido posible. Si se ha ,-evita! izado la 

educación bilinque (espahol-inglésl en Estados Unidos ha sido 

por la masiva inmigración latinoamericana. 

El potencial politice de las comunidades estadounidenses de 

origen 1 at inoan1eri cano descansa en gran medida en su sector 

inmigrante. Pero. a pesar de todo ésto. los migrantes permanecían 

en un lugar cercano al olvido dentro de la política mexicana. 

El Estado mexicano desde el sexenio de Luis Echeverr1a buscó 

la relación con los grupos chicanos y méx1co-americanos pero no 

quiso o simplemente olvidó ínvolucrars~ en la defensa -efectiva-
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y la organización de sus connacionales al norte de la frontera. 

El gobierno mexic~no pidió o alentó a las oroanizaciones chicanas 

que hicieran suyos los derechos de los i nrni·9rantes rne:-:icanos. 

pero no se involucró con éstos como si lo hizo. mediante sus 

oficinas consulares. en las dos décadas posteriores a la 

revolución mexicana. Sin embargo. también es ci~rto que la 

población mexicana no impulsaba su propia organización o no había 

nada que la motivara a hacerlo. 

Las generaciones de mexicanos que han emigrado al Norte de 

la frontera desde el Plan Bracero Cl942-1~6~J en su carga 

cultural. ideológica y ~motiva no han 1 levado consigo. salvo 

notables excepciones. la necesidad de la participación política. 

La herencia de la cultura política predominante en México. no se 

eliminaba por el hecho de emigrar a Estados Unidos. La profunda 

desconfianza de los mexicanos en la rectitud y honestidad de sus 

autoridades y en la aceptación del derecho como ente regidora del 

orden societal: la desconfianza y desconocimiento de los 

mecanismos electoarles: la escasa costumbre en la discusión 

p~blica: el desconocimiento de que los medios informativos podian 

ser mas o menos veraces e imparciales: la sumisión a las 

jeraquias y a las Ordenes de los jefes y las auto1-idades. etc. 

conformaban una cultura política entre los emigrantes rnexicanos 

que sólo fue alterada parcialmente por su inmersión en una 

sociedad con un ectado menos patriarcal y una sociedad civil mas 

autónoma y activa. Posiblemente estas cai-acteristicas de la 

sociedad mexicana encarnadas por las columnas migratorias que se 

dirigieron al Norte antes y desoués de la Revolución Mexicana. 
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antes y después del Progratna Bracero hayan 

sustancialmente en la cosmovisión politica de las 

méxico-americanas. La menor participación electoral e 

influido 

comunidades 

influencia 

politica de los méxico-americanos en relación a otras mi norias 

nacionales de los Estados Unidos parecen confirmar esta 

apreciación. 

La carga valorativa. la herencia politica del grueso de los 

para inmigrantes n1exi canos en los Estados Unidos los 1 imitaba 

lograr mejores espacios en la 

poder de los Estados Unidos: 

ahi influir en la politica y 

toma de decisiones y estructuras de 

y los limitaba más aón para 

sociedad mexicana. Pero. al 

desde 

igual 

1988. que al Sur del Rio Bravo. los mex1canos al Norte de él en 

percibieron el desgaste del sistema político hegemonizado por el 

PRI y confiaron en una 

histórica e ideológica. 

Norte del Rio Bravo. más 

igual que el México 

f i gu1-a qu-e concentraba una enorme tuerza 

En un paralelo sorprendente. el México al 

informado. y seguro en su conciencia al 

al Sur de la linea fronteriza tomo la 

decisión. a través de sus sectores más activos. de participar en 

la vida politica de su patria. 

g) La Corriente Democrática Mexicana. 

de 

en 

los 

la 

grupos mas act1vos del 

ciudad de Los 

Uno 

Nacional 

frente al Consulado Mexicano en 

Angeles. el 

esta ciudad. 

cuatro meses previos a las elecciones del 

Frente Democratice 

cual se congregaba 

cada sábado durante 

6 de Julio 

promovió·· mediante la emisión constante de boletinf?s de 

de 1988. 

prensa y 

mi les de sus arengas en la Plaza Olvera. 

mexicanos. la necesidad de exigir 

lugar frecuentado por 

el derecho al voto mexicano 
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el exterior. Con un estilo discu1·s1vo que no tenia nada que 

con 

por 

el 

el 

lenguaje tradicional del socialismo y 

contrario. con las formas expresivas 

qLte se asemejaba. 

tradicionales de la 

educación c:lvica n1e:-:ica.na la L>en~r:>ci-a ti ca "muy 

cordialmente Cinvitabal a la comunidad mexicana. residiendo en 

este pais. a promover actos de solidaridad. guardando el 

constitucional. en 

de la democracia de 

apoyo y adhesion en pro del 

la implementacion del voto 

respeto al 

orden 

voto. 

en el exterior. de 

la libertad de 

autodeterminación 

expresión. de los derechos ·humanos. 

y la no intervensiOn. de la moratoria 

de 

en 

la 

el 

servicio 

también. 

de la gigantesca deuda externa y en pro y adhesión 

como ciudadanos mexicanos a nuestro candidato a la 

Primera Magistratura 

mexicanas) el Sr. Ing. 

Nacional !candidato de las mayorias 

CUAUHTEMOC CAl~DENAS SOLURZANO. 

Con un estilo y planteamientos corno el de este 

( lü} 

boletin 

los cardenistas californianos. que al momento de decirlos en 

de 

los 

lugares públicos alcanzaba tonos antisolemnes y acrresivos. el FDN 

sin duda logro atraer la atención de los m~ct1os de comunicaciOn 

del Sur de California. atrajo la s1mpatia de miles de mexicanos 

residentes en una de las ciudades mas importantes del mundo. y 

también despertó la atención del gobierno me:<icano que habia 

caentrado su interés en las organizaciones méxico-americanas 

"hispanas" y que no esperaba una respuesta de tal magnitud y 

tales preferencias del M•xico de afuera. 

h) El Voto Mexicano en los Estados Unidos. 

e 

con 

En Enero y Febrero de 1982 el Centro de Estudios Fronterizos 

del Norte de México con sede en Tijuana y dirigido por el Dr. 

124 

·. 

r 



Jorge Bustamante real izó una investigación muy valiosa y 

reveladora sobre el conocimiento. preferencias e interés político 

de los mexicanos en los Estados Unidos. <11) Sin €mbargo. la 

calidad de los hallazgos no encuentran su corresoondencia en el 

analisis que se hace de ellos. Sus conclusiones son ambiguas y 

sus recomendaciones abiertamente partidarias. 

El estudio se realizó en Los Angeles. California: San 

Antonio. Texas y Chicago. Illinois. probablemente las ciudades 

norteamericanas con las comunidades mexicanas mas grannes y con 

historias migratorias di tei-centes. La. investigación rev-ela la 

aparentemente poca participación electoral de los ciudadanos 

mexicanos en los Estados Unidos pero la hace en base a un grave 

error metodolOgico: no pregunto el t1empo de residencia de los 

migrantes en Estados Unidos. Por los grupos de edad <menos de 18. 

entre 18 y 40 y mas de 40 anos>. salvo. lógicamente el primero. 

no puede medirse el tiempo de su estancia para votar en Estados 

Unidos: por lo tanto. tampoco sus condic1ones objetivas para 

hacerlo. 

1 El 70% de los encuestados afirmaron no haber votado en las 
: 

tres previas elecciones presidenciales pero no se supo si en 

tales momentos su lugar de residencia principal o derinitiva era 

en los Estados Unidos o México. La circulación de un país a otro. 

j de muchos de los migrantes. particularmente antes de la crisis de 

J 1982. característica de este sector social. también contribuiría 

a explicar las dificultades o ara el empadronamiento y la 

J votación. Por otra parte. el abstencionismo de los ciudadanos 

establecidos en m1..1chos Estados de la República Mexicana no 

J 
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difiere mucho del que se encentro entre los emigrantes. 

Contrasta. por otra parte. con el aparentemente 

abstencionismo de 

Estados Unidos en 

ahora Colegio de 

77.2 % del total 

que se extiendan 

los migrantes su deseo de participar desde 

las elecciones mexicanas. La investigación 

la Frontera Norte da cifras contundentes: 

de los entrevistados se pronunció en favor 

las elecciones mexicanas para incluir a 

alto 

los 

del 

"El 

de 

los 

ciudadanos que se encuentren residiendo en ~~Lados Unidos. Los 

Angeles fue la ciudad donde este pronunciamiento fue mayor". 

De estas óltimas cifras se puede conluir entonces que el 

abstencionismo entre los migrantes ha sido involuntario. o que 

habia 

Unidos 

en 1982 un súbito interés de los mexicanos en Estados 

por poder participar en las elecciones de su pais. El 

77.2 % muestra un alto nivel de interés en los asuntos 

mexicanos por parte de su población migrante. 

politices 

Otros datos también muy reveladores son las 

partidarias de los miarantes. Ue la muestra 

preferencias 

total (1363 

individuos! del sexo masculino. el 40.25 % y del sexo femenino el 

27.71 % votarian por el PRI: el 8.40 % y el 5.42 % por el PAN: 

1.28 % y 0.57 % por el PSUM: 0.59 % y 0.28 % 

0.57 % por el PARM: 0.19 o::, y 0.00 % por el 

por el PPS: 0.29 % y 

PST: 0.19 % y 0.00 % 

por el PDM: 0.19 % y 0.00 % por el PMT y O.OU % por el PRT. 

En Los Angeles el PRI hubiese tomado su mayor votación y la 

menor en Chicago. El PAN habría obtenido mas votos en San Antonio 

y menos 

baja en 

Lo 

en Los An<:re 1 es . 

Los Angeles y la 

El PSUM hubiese tenido su 

mas alta en Ch~cago. 

mas sorprendent~ de las pre:t"erencias 

votación mas 

electorales de 
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mexicanos en Los Angeles. San Antonio y Chicago hasta el arto de 

1982 es que el PRI tuviese un menor atractivo que el captado en 

México. El Revolucionario Institucional en 1946. 1964 y 1970 

obtuvo un porcentaje de votos por encima del 75 •: y en 1952 y 

1982 sus cifras se quedaron en un 74 y 71 % respectivamente. Del 

total de encuestados en el estudio del Dr. Jorae Bustamante. el 

48.56 % de los hombres y el 65 % de las mujeres no manifestaron 

preferencia alguna. 

Aun antes de las elecciones de 1988 la población mexicana en 

los Estados Unidos mostró una mayor distancia politica del PRI de 

lo manifestado por los ciudadanos establecidos en México: menos 

del 40 % de los ~exicanos al Norte de la frontera hubiese votado 

por el PRI: mientras que en México el 71 - sufrago por el Partido 

en el poder. Lo preocupante para el PRI de los r~sultados de esta 

encuesta no es que en 1982 los partidos de oposición tuviesen 

mayores·preferencias. sino que simplemente el partido en el poder 

no tuviese una alta aceptación en los mexicanos que expresaran 

libremente su opinión en un pais donde no oadecian los amarres 

corporativos del partido del Estado y donde los medios de 

información tienden a informar con mayor independencia de los 

designios oficiales. En 1982 a diferencia de _1991. la prensa 

norteamericana no mostraba ninguna simpatía por el PRI. el 

Gobierno y el Presidente mexicanos. Un 40% del voto mexicano para 

el PRI en los Estados Unidos. y del 71% en México hubiese 

provocado suspicacias o. por lo menos. muchas interrogantes. 

El Centro de Estudios Fronterizos concluyo que la 

politización de los emigrantes mexicanos era baja y que por lo 
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mismo .. no estaban listos listos para participar activarnente en 

una electoral mexicana extendida hacia sus lucrares de 

residencia en Estados Unidos" y que ademas s~ria riesgoso 

los trabajadores indocumentados concentrarse masivamente en 

para 

los 

.potenciales centros de voto por la eventual redada del Servicio 

de Inmigración y Naturalización. Por otra parte. este estudio 

como otros articulos periodisticos de Jorge Bustamante han 

planteado que logísticamente el Gobierno mexicano no podría 

brindar las condiciones necesarias para que se ejerciera 

plenamente el voto. El Director del Colegio de la Frontera Norte 

ha opinado también que los organismos de Inteligencia de los 

Estados Unidos podrian inmiscuirse e influir neqativamente en los 

comicios mexicanos. 

La InstituciOn fronteriza establecida en Tijuana concluye en 

que no era conveniente para Méxicn el voto de sus ciudadanos en 

los Estados Unidos pero recomendaba qu'=' "las instituciones 

mexicanas. muy 

deben hacer un 

particularmente el PRI y el gobierno 

esfuerzo para retener la lealtad y 

de 

el 

México 

amor a 

México de sus ciudadanos ~n e 1 e:-:tranj~ro y muy 

en Estados Unidos". 

particularmente 

No queda claro por qué el Centro de Estudios F'ront'3rizos 

enfatiza que "muy particularmente <>l PRl" y no también los demás 

partidos mexicanos deberian realizar una 

ciudadania radicada en Estados Unidos. 

labor política entre la 

y po1· otra parte. habría 

que preguntarse como se podría retener su "lealtad y el amor a 

México" si no es otorgandole derechos v no ta.n sólo pidiéndole 

deberes. 
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Las elecciones del 6 de Julio de 1988 conf irruarian varios 

hallazgos de la invetigación del Centro de Estudios Fronterizos: 

Por un lado mostrarian con claridad el creciente interés de los 

mexicanos al norte de la frontera para participar politicamente 

en las elecciones de su patria. y por otra mostrarían la pérdida 

de popularidad del PRI que ya en 1982 no obtenia mas del 41% de 

las preferencias de sus ciudadanos emigrantes. 

El Frente Dernocra ti co Nacional <>n California. ante la 

l imposibilidad de sufragar legalmente al Norte de la linea 
_J 

fronteriza promovió en 1988 el voto simbólico. Dicho evento. 

J aunque parcial porque sólo una opción partidaria lo organizaba. 

mostró las inclinaciones políticas que tenia un numeroso grupo de 

mexicanos en la ciudad de Los Angeles. En esa ciudad el 4 de 

Ju! io de 1988 mas del 90% de los sutragantes se inclino por 

Cuauhtémoc Cardenas. Sin duda. estas cifras tan altas por el 

candidato del FDN pueden explicarse porque sus partidarios 

organizaron la votación y porque el Frente Democratico Nacional 

realizó una notoria camapaf1a pi-opagandistica en el Sur de 

California y los otros partidos no lo hicieron a~iertamente sin 
....J 

embargo. puede afirmarse que sin duda el hijo del Gral Carde nas 
-, 
J alcanzó una gran popularidad entre la población migrante. 

Numerosos hechos posteriores al 6 de Julio asi lo confirmaron. 

J 
J 
J 
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C A P I T U L O V 

LOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS EN LA DISPUTA POST 1988. 

a) El Cardenismo 

El cardenis1no S'Utll•~ las protestas y 

movilizaciones qut? el fraude 

electoral del 6 de Julio de 1988. 

Entre e 1 7 de .Julio y la oi-inv:ra serna na d-? .Uicien1bre de 1988 

el FDN en Los Ang"?les reuni•:. ap1-·.:-o.:·:-i1nadu.111°:nt 1? di-?::: mil firrnas de 

apoyo en la denuncia contra el t1·aude. Posteriormente con motivo 

de las en el '='st~"\d(:• d":J Mi~l1i:·ac.~n ~ntre Uctubre y 

Diciembre 

demandas. 

de 1?89 

La hoja a la aue los cardenistas 

a sus 

l 1 .:tnto:i:1··:·n 

solicitaba los datos persor1ales de sus simcatizantes e incluia la 

siguiente declaración: t'?'ne1~91ca1nente por las 

violaciones que ha hecho el PRl en nuestra Patria en los comicios 

electorales. Apoyo t:.ota l1ne-nte al partido del pui?blo y del 

Ingeniero Cuauhtémoc cardf?nU.s Sol orza no ( PRL 1 l ... 

Firrnab.:.t '?l Con1ité P1·0motor Estatal del Pl~U en Los Angeles 

con dirección en 5269 E. Alhambra Av. 

En su última camoaha el PRD de las l.ü~U tirmas aue recabó. 

266 eran de Jalisco. 195 de Michoacén. 91 de Zacatecas. 78 de la 

ciudad ele 55 'j l. Est•::ts 

estadisticas retlejan con mucha fidelidad la orooorciOn de esas 

~ntidadt?-s t?ll la r:·rnia1·.:ir':'i1 .. •ll rr1·~::ic-:tn·l a los Er-f:,td·:·~: Unid0s. 

Las denuncias del Cardenjsmo contra los resultados oficiales 

de las elecciot1~s d~ .Juli0. fo1~tal-?c-i'?-ro11 la.s a.~tjvJ.d.:ad0s d~ sus 

si1npatizant9s y anima.1-on a~tn tn~s J.:i.e visjtas de sus diriqentes a 

'· 



los Estados Unidos. Heberto Castillo visito la ·Jvlisión Llolores. 

refugio de inrnic;:rrantes i nd•;.r.:1-tmen t a•'i·~s la ciudad de Los 

Angeles. invitado por e 1 el~ l PP.D para las 

celebraciones y 

20 de Noviembre de 1988. El 12 de Enero de 1989 los Diputados del 

FDN José Martinez <Distrito Federal J. Nicolas Salazar <Yucatani y 

Humberto Hurguiza <M1choacan1. vistarian la u1be angelina. En el 

Aniversari•"":' a 1 FDN 

los Viputados Iqnaci•.:· ,~·.-:1still 0:· I:1Le-n.::t v Nic·olas Salazar. y Hector 

San dl1-ia-=-nt-? c.:i1·t:11?r1lsta 

El 21 de Abril del mismo ~no. el Senador Gristobal Arlas 

daria un u Los 

Angeles: di? .J1.1l 10 11uevament0 lgnac10 Castillo Mena la 

Diputada Ce 1 i ,3 Sur de 

California. El Hom':'o F' l oi-es 

Caballero. estaba rnuy al tantr;. las a.•::t i vidado?s los 

cai-denistas. El desde su 

ar1-ibo a la ciudad con la n1.3.s alta conc~nti-ación cte mexicanos al 

Nnrte del Rio Bravo. enfrento las c1·iticas de lo~ cardenistas por 

ser un di~· 

Caballero que en un principio descal1ricó v n11nim1zo la presencia 

cardenista en los Estad·::-is post <?-1~ j •:"11·m"?.nt t-? opto p•:>r 

dialogar con ellos. Una de las primeras declaraciones p~blicas de 

Flores Caballero se refirio a los cardenistas de Los Angeles. Su 

opinión fue tan poco att:•rtunada que El llia1-;o d€' Los An9"eles le 

dedicó un Editorial: 

"Aparenten1ent~ el nuevo Cónsul General de en Los 
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Angeles inicio 

al 

la tase oolitjca de sus actividades con 

calificar de i ncr~nut:"s a rn~:-:i can0s 

pie 

o?n izquif?rdo 

California 

Cárdenas 

rest"l•:'t ldan al ir:--xco.ndldatc· pr'9s l d.'9 ne i al 1..::uauhte111oc 

lt::>S la di o 1 •:·tna-= i a l"'Q 1 i ti C•:- que 

inaugura 

la irnportancia que ha .,,..·enido e 1 sent itni en to 

inconformidud y pr0t~st:a que alimentan mil.::-s mt?~-::icanos 

Estados Unidos. contra lo que estiman una actitud itnposi ti va 

antidemocratica del Ltiari0 de 

Angeles. 28-9-88! 

en 

se 

de 

en 

y 

Los 

Recién a once dias de aue el nuevo Presid"?nt-.0 de Ivté:...::ico 

asumiera 

Secretario 

inforrnaba 

carde nas 

el poder. el e:-:-L'iputado n~0l0n~s. tn-?diant"?' 

E:-:t •?!" i •:'>r•?S. 1=<"?1-n.:lndo 

de sus di.3.l0aos con 1 1:"8 de 

enfa.ti~Cl.ndo en las denuncias quP DP hac1an 

un Fa:< 

S0lana. 

al 

le 

c;uauhtémoc 

contrrt la 

corrupción 

aduanales. 

Canciller 

y 

De 

de 

autor i ta1- i sm•-, ag~nt~s rn1aratori1_:,s y 

al 

( 1 l 

Las 

paso el ~Onsul Flores Caballero le informaba 

las diferencius ooliticas entre 

visitas de He1·b-=-rto ('.astillo. 

los 

otros 

cardenistas. 

dirigentes 

observadas 

de cerca por el gobierno mexicano y resehados por los diarios en 

espaftol de Los Angeles en realidad no trascend1an al Sur del Rio 

Bravo. 

pisaran 

Bastó 

suelo 

que 

de 

tormenta en M~xico. 

Porf' irio Muflo:::; Ledo y Cuauhtemoc carde nas 

la Union Americana para qu• se d'3satara la 

l ' ' 



El e:~-Emba .iador mexicano ~n 1 <=:t 1)NU. uno de los lideres 

cardenistas que con mas frecuencia visitan el pais del Norte. en 

Octubre 

realizara 

Unidos. 

de 1988. dos meses antes de que Cuauhtémoc 

una polémica gira al Norte Oriental de los 

visitó Los Angeles. IrrumpiO en una sesión 

Carde nas 

Estados 

académica 

acompahada 

recientes 

de una treintena de cardenistas donde analizaban las 

elecciones 1ne:x:icanas Satnuel del V1llar. José Carrefio 

Carlón. Jorge Bustamante. Rafael Segovia. Juan Molinar Horcasitas 

y el diputado panista José Antonio Gandara. y lo convirtiO en un 

mitin politico. segOn reza el articulo de Sergio Muhoz. Editor 

Ejecutivo de la OpiniOn (lú Octubre 19881 Ahi Muhoz Ledo 

aseguró que "el 90~6 

car.denistas porque el 

do: l •~S me:·::icani:-s t ~n 

PRl no puede hac'3rl-:s 

Los Ange 1 es J 

presión. Aquí 

son 

la 

gente esta expresandose con mayor claridad. v han manifestado que 

estan por el cambio. y en este caso el símbolo de ese cambio se 

llama Cuauhtémoc Carde nas". 

La reacción del 

el 

priismo a través de El 

representantes 

actividades y 

Lugo 

al FDN 

y de 

en Senado fue condenatoria. 

declaraciones del ex-presidente 

Gi 1 l ider de la mayoria pri ista 

de debilitar la posición de 

traspasar los limites legal~s 

Humberto 

acusaba 

exterior 

mexicana. • •• 1 ""No aceptamos -decia el poi itico 

Nacional y 

Reprobaba 

sus 

las 

de su partido. 

en e 1 Senado. 

México en el 

de la poi itica 

hidalguense 

que 

del 

dijó 

se haga política electoral fuera de México. Haganla dentro 

pa1s pero no vituperen a la nación en el '=':·:tran_iero". les 

Lugo Gil a los •::ardenistas. !El Dia 27-.12-1::18>. El Nacional 

en primera plana titulo: Engana a mexicanos en Los Angeles. Munoz 
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Ledo" y 

identificado 

periodístico 

citaba 

con 

al 

una 

diario ano e 1 in•:" 

ideo logia ultrader'='chista 

del 

en el 

Mundo. 

mundo 

"tomar norteamericano: Munoz Ledo habia asistido a 

juramento a unas 50 pel'·sonas i-epreso?nt:ant: es d~ comités 

simpatizantes de Cuauhtémoc Cardenas pertenecientes a todo el 

estado de California. para integrar el Comit~ Promotor del 

de Revolución Democratlca". Proceso 2/1/89). Partido 

La gira del Ingenjero Cérd-:nas a la recrión que 

históricamente ha dominado el mundo de la política y la cultura 

norteamericanas preocupó aún mas al PRI y al gobierno mexicano y 

provocó criticas todavía mas severas. 

Los Senadores del partido oficial Laura Alicia Garza Galindo 

y Ernesto Luque Feregrino con una desmedida agresividad acusaron 

al excandidato presidencial del FON de traidor a la patria. el 

cual con su conducta "inconcebible y contradictoria" esta 

sirviendo -informaba una nota de Roberto Santiago periodista del 

Uno mas Uno- a los intereses de aquéllos que quieren lesionar a 

México y sus instituciones. Los Senadores priistas calificaron 

de ''sedicioso a Carde nas Solorzano. de car'=nte de ética 

profesional y politica y lo 

a Maximiliano de Habsburao 

Uno. 23-12-86> 

compararon con quienes fueron a pedir 

que viniera a gobernarnos". <Uno mas 

Por el contrario para Cuauhtémoc Cardenas '"tan ese habían 

cumplidol los objetivos de dar a conocer nuestros puntos de vista 

y nuestra verdad sobre lo que ocurre en Mé:·:i co. que hoy el 

Gobierno esta muy molesto e j nc•!'in-1odo". 

Cuauhtemoc Cardenas. al igual que pocos anos antes Alberto 
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Corel la 

política 

fuera de 

agravante 

pasillos 

y otros 

mexicana: 

dirigentes 

no hablar 

panistas. habia roto el tabú de 

críticamente del gobierno y del 

México y. sobre todo. en los Estados Unidos. 

del 

del 

e>:gobernador de Michoacan es que 

Congreso norteamericano y los centros 

recorrio 

académicos 

la 

PRI 

Un 

los 

y 

de informaciOn mas influyentes de los Estados Unidos: justamente 

donde. ademas de los centros financieros y la Casa Blanca. 

estaría destinada la estrategia salinista en el vecino del norte. 

Este lider del movimiento oolitico de masas que cimbro los 

cimientos del PRI y sacudió a la ciudadanía m~xicana en 1988 pisó 

los mismísimos espacios universitarios de donde han egresado los 

titulares salinistas: Instituto Tecnológico de Masachusets 

enfrente de doscientas personas declaro que ''la incapacidad de 

los gobernantes priistas exclusivamente beneficia a los intereses 

del exterior". Ahi Cardenas fue presentado "como el Presidente 

legitimo del pais." <Uno mas Uno. l~-12-88> 

La Universidad de Harvard lo recibe mediante John Womack Jr. 

el afamado historiador de la Revolución capatista y exProfesor de 

Carlos Salinas de Gortari. En la Universidad de Columbia. a 

través del Departamento de Estudios Latinoamericanos se le ofrece 

una cena. cardenas se entrevista con c~lebridades académicas como 

Arthur Schlesinger Jr. en la Universidad de la Ciudad de Nueva 

York. También acude a la Universidad de Georcretown."CReportaje de 

Federico Reyes Heroles. La Jornada. Enero y 

Cuauhtémoc se entrevistó con varios 

Febrero 19891.indice 

de los centros de 

investigaciOn <Think Tanksl mas poderosos de la Unión Americana: 

Overseas Development Counci 1. Carnegie Endowment for 
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International 

los· obreros y 

Peace.etc. El hijo del Presidente que incorporo a 

campesinos al Partido de la Revoluci~n Mexicana se 

entrevisto con un numeroso grupo de obrerGts del Amalgamated 

Clothing and Te::-:tile Workers Union afiliado a la Af'L-C.IO. Estos 

le preguntaron "!'Qué podemos hacer?. R l l 1 der del FDN responde: 

"Solidaridad con los movimientos independientes••. Congresist;:ts 

estadounidenses le preguntan al .Ingeniero C'.:!trdenas "Qué podemos 

hacer n1:-isoti-os desde el J13gislativo?". ResD•:-indi.-:•: "Fomentar todo 

aquéllo que pueda ayudar Hay un nuevo 

Congreso. Alli pueden ustedes recobrar las distintas versiones de 

México. Cuiden que sus acciones en verdad favorezcan a la 

democracia". 

Federico Reyes Heroles autor de la amplia y detallada 

crónica d"' la gira de Cuauhtémoc Cardenas al Este de la Unión 

Americana interpreta y resume: 

"Cé.rdenas llevó su. versiOn de las cosas a Estados Unidos. No 

pidió ayuda. Se la ofrecieron en varias ocasiones ... ) La 

versión unitaria de México en el exterior se ha roto. Fraccionada 

esta la nación mexicana en relación al proceso el"'ctoral. Lo que 

se expuso alié no es mas que el rtleJo de Jo que estamos viviendo 

aqui. Carde nas tomo la arriesqacta decisiOn de sacudir con su 

lucha un nacionalistno que todo lo subsan11a a la ... ,.,ersiOn unitaria 

de México en el exterior. incluso la democracia. C:reo que la 

discusión apenas se inicia. Que S'='a para bien." <La Jornada. 8-

2-89) 

Con 

trancas 

esa 

del 

gira Cardenas SOlorzano no tan S•~ lo saltaba las 

nacionalismo tradicional anti norteamericano sino 
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invadia los cotos que el salinismo consideraba exclusivos para su 

proyecto. La disputa politica del cardenismo versus salinismo en 

los Estados Unidos se extendia más a 1 1 á. de las comunidades 

mexicana y méxico-americana expresandose necesariamente en los 

centros de influencia y poder del Imperio. 

Para el salinismo era muy claro que la Casa Blanca. Wal l 

Street. y los poderosos medios informat1vos e intelectuales 

norteamericanos eran determinantes en su estrategia. No dejarle 

todo ese terreno al PRI fue la decision del dirigente del FDN y 

sus asesores. 

b) La construcción del" PRO al Norte del Rio Bravo. 

El cardenismo en los Estados Unidos no fue una llamarada 

efimera ni estaba constituido "por gente inaenua. movida por 

conocidos provocador~s y ac;:ritador~s prcfesionales. para 

desprestigiar a México" corno interpretó Romeo Flores Caballero. 

Consul de México en Los Angeles en 1988. 1La Opinión. 28-9-88). 

Por el contrario el FDN. aunque con dificultades. insuficiencias 

y contradicciones similares a las habidas al Sur ~e la frontera. 

se empezó a transformar en PRD en Estados Unidos y se incorporó a 

las estructuras formales de la nueva orgnizaciOn politica. De 

esta manera el cardenismo creaba un hecho sin precedentes en la 

_historia del pueblo mex1cano al Norte del Rio Bravo y en las 

relaciones de México con Estados Unidos. 

Se creaba el primer oartido politico moderno mexicano que 

actuaba pública y legalmente en Estados Unidos y. por lo mismo. 

la sociedad norteamericana dentro de sus rronteras ya no veria 

como el ónice interlocutor oolitico v6lido al Estado mexicano. 
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sino empe::ai-1a a ri-atar al PHD COIIlO otro pi-Oti:l•:J>:.•nista. 

Los continuos viajes de Cuauhtémoc Carctenas. Portirio Mu hoz 

Ledo. Heberto Castillo. y otros dir1crentes del ~RU a los Estados 

oficinas Unidos así como la creación de corni tés base y 

pübl icas de la agrupación 

California y en Chicago. 

política en 

Illinois. 

varias 

así como 

ciudades 

grupos 

simpatizantes en Texas. Arizona y Nueva York convirtieron al 

de 

de 

PRO 

un actor reconocido en el mapa político al Norte de la linea 

fronteriza. 

Los comités de apoyo a Cardenas V Heberto <:"astillo que 

surgieron en las regiones m~cionadas iniciaron su co:JnversiOn a 

Comités Promotores del PRU. 

El domingo 9 de Octubre de 

Angeles. Ca 1 ifornia informó 

1988. el diario La Opinión de Los 

a ocho colun1nas: "Cardenistas 

formaran 

visitas 

nuevo Partido''. Porfirio Munoz Ledo en una mas de sus 

a California anuncio ante ''150 lideres y representantes 

comunitarios" del FDN qu~ colaboraran "en espíritu de unidad" 

para crear el nuevo oar1:. ido. Ante la prensa angelina el 

controvertido exembajactor en la ONU declaro "que 

independientemente de su 

mexicano 

luga1- de residencia. los mexicanos 

tienen todo el derecho de manifestarse en torno a los sucesos de 

su país. pues los me:-:i ca11os l t:• 

encuentren". <La Opinión. 8-10-881 

son dond'O' 

A pesar de 

quiera que 

los llamados a 

se 

la 

unidad. hechos por Muhoz Ledo y otros diricrentes cardenistas. el 

PRO ~n Los Angeles y San José. California. sus dos mas numerosos 

y ativos reg1onales. desde un pr1ncipio padeciO las d1f'erencias 

ideológicas y políticas de sus intgrantes. Aunque tenían "mi 1 es 
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de solicitudes de afiliados provis1onales o ·nombres 

quienes desean ser miembros 1 del l Partido". 12) la 

politica de sus integrantes en Los Angeles. y experiencia 

diferencias 

interés de 

ideolOgicas en San José. California. 

miles de mexicanos se sostuviera a 

impidiO que 

tal nivel. 

de 

poca 

las 

ese 

Sin 

embargo. el PRD 

suficiente para 

en los Estados Unidos si 

identificar las principales 

tuvo la 

demandas 

claridad 

de los 

ciudadanos mexicanos en Estados Unidos en su vinculación con la 

tierra de origen que incorporaron a sus programas de acción: 

1.- Se exigía que ''el Gobierno mexicano implementara el dereecho 

a todos los mexicanos a votar. cumpliendo lo establecido en la 

Constitución ( ... l y que en nuestro caso seria. solamente 

elecciones para Presidente de la República", 

2.- "Que el PRD. poi- medio dce sus 1-ep1-esentantee: en el 

en las 

Congreso 

propongan leyes para que la Embajada 

en Estados Unidos tengan un equipo 

Cme:-:i cana J y los Consulados 

legal para defender los 

derechos humanos y laborales de nuestros connacionales'', 

3.- Que el PRD difunda ''la cultura nacional en las comunidades 

mexicanas en el exterior". 

4.- Que el PRD promueva "la implantación de medidas eficaces para 

poner un alto a la corrupciOn en las garitas aduanales y oficinas 

de migración 

Con estos 

(31 

planteamientos muy concretos. algunos de los 

cuales serian retomados parcialmente por el gobierno mexicano. y 

la denuncia constante de la política y programas gubernamentales 

el PRD en Estado~ Unidos logro sostenerse como una organización 

política con identidad y vida propias. 
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Otro de los problernas jdeol,!"·gicc•s y l~ga.le::: qut? enfrentó el 

PRD en su conformación dentro de los Estados Unidos fue su 

relación con los ciudadanos estadounidenses de oriaen me>::icano. 

Particularmente en Los Angeles. dnnde los militantes socialistas 

fueron rebasados en la actividad política organizativa del PRD. 

el principio del internacionalismo simplemente era desconocido 

para la gran mayoria de los cardenistas. y si no era desconocido. 

no era entendido o rrancamente rechazado. La cu! tura cívico 

aceptar patriótica de los integrantes del PRD angelino'no podia 

en sus filas a quien no fuera 

los 

los 

cardenistas no bastaba la 

constitucionalmente mexicano. Para 

ideología o el origen mexicano de 

padres o 

En la 

abuelos sino Ja ciudadanía le0 almente establecida. 

proposición estatutaria que h.icieron al PRD los 

comités de California planteaban que al"Los ciudadanos mexicanos 

residentes en Estados Unidos podrán afiliarse al PRD y adquirir 

derechos 

estatutos 

la calidad de miembros activos. disfrutando de aquellos 

y adquiriendo las responsabilidades estableidos en los 

del PRD y que sean aplicables a su condic10n de residentes de 

México". b) ( ... ) Se aceptara a méxico-americanos y extranjeros 

como miembros fraternales y miembros simpatizantes y solidarios 

respectivamente. C} "Los m1embros traternos seré.n los méxico-

americanos Cchicanosl que estan dispuestos a apoyar a los comités 

del PRD en los Estados Unidos 

El PRD en su Asamblea Nacional resolv10 afiliar Unicamente 

a ciudadanos mexicanos. sin embargo. no ha sido es un problema de 

fácil resolución para .,.¡ cardenisn10 ca 1 i t"r:•rniano negar 

integración a individuos nacios en Estados Unidos pero hijos 
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mexicanos que tienden a adoptar cultural e ideológicamente la 

nacionalidad me>:icana. <41 

Todavia mas dificil para el PRD en los Estados Unidos es el 

negarse a aceptar en sus filas a méxico-americanos cuando 

organizaciones politicas chicanas. como CASA el Partido de 

Raza Unida u otras. la 

ciudadanos mexicanos. 

nunca negaron 

Las dificultades no 

participación de 

tan solo pertenecen 

terreno jurídico. sino también al cultural. Problemas 

mecanismos 

decisiones: 

y 

el 

procedimientos de las Asambleas 

r-=-sp0to a la puntualidad y al 

y la 

orden. 

como 

toma 

etc. 

las 

la 

los 

al 

los 

de 

ha 

provocado roces y diferencias entre los c1udadanos rnexi canos y 

los hijos de mexicanos nac1dos y educarlos en ~s~ados Unidos. La 

mayor inclinación a la disciplina. al respeto de los tiempos. el 

apego a un lenguaje mas llano. el mayor pragmatismo de los méxico 

americanos llega a chocar con los habitas y costumbres politicas 

y organizativas de los mexicanos. sobre todo cuando éstos son 

inmigrantes recientes. 

El PRD en los Estados Unidos. 

uniformes en 

sin 

sus 

"?rnbargo. 

ti-es 

no posee 

principales características 

establecimientos: Los Angeles. y sus areas de 1nfluencia: San 

José y ciudades vecinas: y Chicago. 

En San José. California. el PRD tiene un origen y desarrollo 

diferente a sus comités del Sur de California y Chicago. 

El grupo fundador del carctenismo en esta ciudad sede de la 

mas moderno jndustria cibern~tica de los Estados Unidos. pero con 

escasa influencia 

comunicaci6n con 

política 

la vida de 

nacional 

Mé:..:i co. 
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de intni9rantes rue:·::i canos. tenia una mayor -=-xperiencia comunidad 

política 

izquierda. 

y una definición mas orientada a la 

En Otorlo d'3 1987. al calor d'3 las can1pai'ías 

presidenciales mexicanas. se formo el 

para apoyar al candidato del PAN. 

Grupo Unidad Mex:icana CGUM> 

El G~~ en Mayo de 1988 se 

incorporó 

Noviembre 

a 

de 

la Asamblea Mexicana por el Sufrag10 

1989 los activistas de la Asamblea en 

Efectivo: en 

se San José 

constituyeron en el 

Cuauhtémoc Cárdenas. 

transformado en Comité 

Comité C~ganizador 

y para Diciembre de 

del PRD. 

para la 

1990. ya 

Visita de 

se habian 

El grupo de San José a semejanza del '3stablecido en Chicago 

es mucho menos numeroso que el fincacto en el 8rAa de Los Ancreles. 

totalidad pero a diferencia de los demás está constituido en su 

por mexicanos con una larga residencia en Estados Unidos. Este 

grupo cardenist~ también logro atraer la atencion de los medios 

periodisticos y politices locales con sus act1v1dact'3s 

PON. Por ejemplo. el 3 de .Julio de 1988. reunió 700 

de apoyo al 

firmas de 

ciudadanos mexicanos que e:-::igian elecciones "justas y limpias" en 

Después del 6 de Julio reunieron 1.500 firmas que México. 

enviaron a la ComisiOn Federal Electoral denunciando el fraude. 

organizó Simultaneamente. el cardenista de San José 

repetidas manifestaciones frente al Consulado Mexicano. Ademas de 

otras constantes 

simpatizantes del 

marcha que partia 

actividades. en su denuncia al fraude. los 

una FDN orqanizaron el 14 de Agosto de .L988 

de un barrio mexjcano al Consulado de México. 

En 

de 

coincidencia con sus compai1eros de Los Angeles. los seguidores 

Cuauhtémoc Cérdenas en el a.1-ea de la Bahia de San Francisco y 
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San José practicamente boicotearon las celebraciones oficiales de 

las fiestas patrias en septiembre de 1988. 

Los eventos promovidos por este grupo de cai-denistas que 

mas fortalecieron la imagen del FUN en el Norte de California 

fueron las visitas del dirigente popular de la CJudad de México. 

Superbarrio. y la del propio Ingeniero Cardenas. 

Superbarrio. provoco en San Jose la mismas mezcla de 

curiosidad y sorpresa politica aue la que despertó en Los 

Angeles. donde el Angeles Times le dedicó los titulares en la 

primera pagina de su Seccion metropolitana. El único 

inglés de la ciudad. San José Mercury informo de las 

de Superbarrio en su primera plana. Igualmente 

televisión en inglés y espahol le brindarían amplios 

héroe popular. 

Nacional del 

Sorprendentemente el dirigente de la 

Movimiento Urbano Popular recibió mas 

diario en 

actividades 

la radio y 

espacios al 

Coordinadora 

atención de 

los medios que la conferencia organizada por el Latino 

Forum del Condado de Santa Clara. donde esca enclavda la 

de San José. 

Issues 

ciudad 

En Noviembre de 1989 Cuauhtémoc Cardenas visito la ciudad de 

San José. como parte de una gira por el Estado de California. El 

lider del FDN después de dirigirse a numerosas audiencias en las 

Universidades de Berkeley y Stanford en las ciudades vecinas. se 

reunió con 

empesarjos. 

juicio de 

un grupo de 200 personas que incluian desde 

activistas politicos y trabajadores inmigrantes. A 

los observadores. "Cé.rdenas fue asediado poi-- una 

entusiasta multitud que no le 

simpatizante tuvo la oportunidad 

de_iai-ia partir hasta que cada 

de sa 1 udai-1 o persona ln1ente . . "< 5) 
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El má:-:imo de 1 FDN t_ambi én encabP.zó una pequefta 

marcha de menos de 200 simpatizantes por las calles sanjosefinas. 

Finalmente. 

Santa Clara. 

en Watsonville. un Poblado rural cecano al valle 

gob'="rnaba R1c•s lntegrante de 

de 

una 

.coalición pol1tica d-= izquierda. i:-1 Ingeniero. Ca1-d1311as atrajo a 

cientos de trabajadores mexicanos v méxico-americanos. 

pO 1 i ti CC• michoacano au.e desestabilizó al 

PRI 

La 

en 

presencia del 

1988. l •::>gró que sus seguidoi-e-s cranaran un espacio 

importante 

Je sus 

Berkeley. 

en la comunidad mexicana de San José. 

Martine~. investigador chicano de la tJniversidad 

quien ha observado minuciüsamente 

de 

el 

comportamiento de l•:is ca1-do?nistas en el Val lt? de Santa Cla1-a en 

1990 dec1a que ''por supuesto. no todo inmigrante mexicano es un 

simpatizante del cardenismo. pero también es poco 

que tienen otros partidos pol1ticos mexicanos en 

c 1 a1-o e 1 apoyo 

el area de San 

José" y agrega. otro indicador de la opini~n pol itiC•'O. de 

inmigrantes 

oportunidad 

mexicanos en t?Sa región: "Cada vf?'z que he tenido 

de escuclla1- a Jc,s part.iclpant:<"?s td~ un pi-ograrna 

los 

la 

en 

espaftol de una estación de radio locall son casi unanimemente 

criticas de los representantes de 1 PI;:1 y cortes"?E". si no es que 

simpatizantes. de los cardenistas". 

Para 

trabajo. 

cardenista 

su 

Jesus Martine=. hasta l~S'i) "después de ti-es af'los de 

los 

un 

actjvistas han logrado hacer 

rasgo pertnanent~ d~l panorarna 

aceptación y reconocimiento pl.'.!blico 

del movimiento 

politico local. 

básicamente si aunque 

limitan 

(6) 

a algunos sectores de la comunidad de origen mexicano". 
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J 

c) El perredismo penetra en los Estados Unidos. 

Una de las figuras de los movimientos sociales opositores al 

partido del Estado e integrante del FDN que mas atención 

en los medios de información de Estados Unidos fue Super 

Antes de 

politica 

la primera gira de Cuauhtémoc Cé.rdenas. ya como 

internacional. el héroe cte la CONAMIJP se acercó 

car.denistas y a los grupos de inmigrant~s me:·:icanos. 

provocó 

barrio. 

figura 

a los 

Obreros agricolas indocumentados mixtecos de Ocean Side en 

los alrededores de San Diego. agrupados en la 1Jn10n de Campesinos 

Benito Juarez recibieron su solidaridad. De igual manera los 

trabajadores agricolas de McFarlane. ~l Norte de Los 

lugar donde el Sindicato que dirige César Chavez tiene 

Angeles. 

un gran 

respaldo. se reunieron con Superbamio? para pedirle que diera a 

conocer el problema d¿ los Fumigantes Canceriqen0s utilizados en 

los vittedos de California. Los desempleados rhomlessl del centro 

de 

la 

los Angeles también se reunieron con el oersonaje popular 

ciudad de México. Los Cardenistas. entonces agrupados en 

de 

la 

Asamblea Mexicana Democratica. le transmitieron las 

quejas y peticiones de los trabajadores mexicanos 

extorsionados 

integrantes de 

al cruzar 

la Asamblea 

la t1-onte1-a. 

Me:-:icana habian 

En esas 

promovido 

reiteradas 

que se ven 

fechas los 

una campai'la 

••para recolectar nlini1no 10.000 ti1·111as y presentarla antie las 

Secretarias de Relaciones Exteriores. Hacienda y Gobernación y 

ante las camaras de Diputados y Senadores de México en demanda de 

que se asuma el control de los aduanales y castiguen sus abusos. 

Esta carta cuenta con la f l rrna de 1 •:•s C''!tnsu ! o:-s de San José. 

Fresno y San Diego. en California. El Consul en Los Angeles no 
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quiso firmar. CLa Jornada 13-3-89> R•:1n1eo Flores Caballero. quien 

sus era Cónsul de México en Los An9eles. "::01110 parte de 

desencuentros pol1ticos con los cardenistas. provoco en la visita 

de Superbarrio una mayor publicidad para el héroe popular. al 

denunciarlo ante la "Migra" como indocumentado. según declararon 

los agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización. <La 

Jornada 24-2-891 

Los medios informativos en esoahol e inglés de la ciudades 

mas importantes de los Estados Unidos que. desde el inicio de la 

insurgencia electoral panista de 1P83 empezaron a informar con 

mas frecuencia sobre las actividades pol1ticas de los opositores 

al partido del Estado. le dieron a Superbarrio espacios. horarios 

y tiempos inusuales a un dirigente mexicano. Y es que en el fondo 

estaba la importancia del movimiento cardenista. y por otra parte 

también. la ya masiva audiencia mexicana y de origen mexicano en 

Estados Unidos. 

Cuauhtémoc C6rdenas encontró en California a finales de 1989 

una atmósfera muy receptiva v entusiasta tanto de la 

mexicana como de los medios de información y de amol1os 

de intelectuales chicanos y angloamericanos. 

En este tour de force de C6rdenas a Estados Unidos. 

comunidad 

circules 

su recorrido hi~o una visita a Chicago. 

previa a 

En la 

ciudad de los 

Jesse Jackson 

Presidentes". 

vientos y poderoso centro industrial 

le dijo al lider del PH[•: "usted 

ncn-teamericano 

y yo 

Jackson y C6rdenas reunidos en el cuartel 

seremos 

general 

del politice norteamericano hicieron confluir a las poblaciones 

negra y mexicana de Chicago en 1..in •3.ctc poco común. El dirigente 
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del PRO fue presentado conv:• ''uno de los latinoamericanos que 

han luchado por la libertad en el hemisferio 

hecho con integridad y coraje abriendo nuevos 

esperanza de México !La Jornada 29-10-89> 

"Que 

caminos 

lo 

a 

En Chicago una de las tres ciudades estadounidenses con 

mas 

ha 

la 

mas 

población mexicana y méxico-americana. el principal responsable 

politice del PRD oir1a consignas y aplausos en los 

universitarios como los recibió en S1.l campa ha 

auditorios 

electoral 

presidencial en México. Reseha Carmen Lira. Corresponsal de La 

Jornada: "El auditorio <de la Universidad de Illinoisl estaba 

repleto: rerca de mil personas. que le rec1b1an con una ovación. 

de pie. y repitiendo una y otra ve~ su nombre. iba a dar comienzo 

el acto mas emotivo de cuantos ha tenido Carde nas desde su 

llegada a esta ciudad''. 

En 

Carde nas 

entre 

La 

se 

los 

Villita. el barrio mexicano mas famoso 

entrevistó con veinticinco dii-iaentes 

cuales '=-Staban repreeentant€-s de la 

de Chicago. 

sindicales .. 

Unión 

Sindicalistas Latinos. Ignacio Castaneda de los Trabajadores 

de 

de 

la los Servicos. Kath Irving y Lou Montenegro del Sindicato de 

Costura. 

En su encuentro con la comunidad n1exic.:tna uno de sus 

dirigentes. el Dr. P1-ieto. alentl'.~• calurosan1f;"nt~ al 11der politice 

que ya era conocido en Chicago mucho antes de 1988: "Mantenemos 

viva la esperanzad~ un Méxic•':l mejor. porque l-:1 tenemos a usted". 

(La Jornada 28-10-89) 

En la ciudad de Los Angeles. donde reside el mas numeroso 

aunque no mas organizado de los grupos perredistas en los Estados 
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Unidos. Cuauhtémoc cardenas conmovio a los ci~culos políticos e 

intelectuales de las comunidades mexicana y méxico-americana ~ a 

notables figuras del 

California. Ahí estaba 

primer njvel de la vida política 

función 

de 

de Romeo Flores Caballero ~n su 

Cónsul de México. quien se convertiría meses después. a través de 

las paginas del diario Excelsior ya como dirigente nacional 

PRI. en uno de los mas constantes y fieros criticas de 

del 

las 

incursiones cardenistas en los Estados Unidos y de los aliados 

intelectuales de éste como Jorcre CastaHeda. Lorenzo Meyer y 

Adolfo Aguilar Zinzer. La oficina consular d• M~x1cn v los medios 

de información norteamericanos y mexicanos constatarían la gran 

movilización y simpatía que despertaba 

6 de Julio "en las un1vf2'1-sidades y 

el lider del partido "del 

or9anizaciones laborales. 

politicas y comunitarias de la ciudad que ese afio cumpl ia 

doscientos a~os de haber sido fundada por 

En las universidades de California State 

mexicanos y espaf'ioles". 

- Los Angeles y la de 

California at Los Angeles. auditorios de mas de quinientos y mi 1 

personas se abarrotaron 

dirigente perredista. 

con animo predispuesto para 

La Opinión y Los Angeles 

respaldar al 

dieron ocho 

columnas a 

.funcionarios 

americanos. 

Montoya. la 

sus palabras. Sostuvo plati4="as 

gubernamentales. legislador~s y 

entre los oue se encont1~•:tban el 

Vice-Alcaldesa Grace Davis. y el ev 

p1·ivadas con 

lideres méxico-

Senacto1·· Josepti 

Gobernador de 

California Jerry Brown. y el veterano 

15 -11-89> 

dirigente chicano Bert 

Corona. CLa Jornada 14 y 

Posteriorn1ente. en Fresno. reaiOn agrícola de California. 

lugar donde residen miles de obreros ~gricolas mixtecos y en 
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cuyas cercanias la AsociaciOn Lázaro 

michoacano Luis Magana. ha defendido 

trabajadores mexicanos. Cuauhtémoc 

Cárdenas. dirigida por 

y organizado a cientos 

Cé.rdenas. además de 

el 

de 

ser 

recibido 

alcalde 

Viveros. 

por 

de 

la alcaldesa de la ciudad Grace Humphrey. y el 

Parlier. también originario de Michoacan. Arcadio 

la comunidad mixteca le dio una masiva bienvenida. Los 

oaxaquenos en una efusiva carta le manifestaron lo que y otra vez 

le recordaron cientos de mexicanos más en su travesia a lo 

de Estados Unidos: 

largo 

"La prominencia que usted logro oor ser un buen gobernante 

dió a nosotros. los marginados. los oobres. la es~e:ranza de 

contar con un lider que se jdentif1ca con nosotros 

11 Su visita a estos lugares dt:? 1..:-alitornJ.a y de Estados tJn1dos 

es algo que mucho le agradecemos. porque con ella nos sentin1os 

como realmente somos - parte de nuestra gran sociedad mexicana. 

aunque vivamos en el extranjero rubricando la carta los 

mixtecos le recordaban que se "unian en su campaha por reformar a 

México'". CLa Jornada 16-11-981 

Esta 

Washington 

gira de Cárdenas por 

y California demostró 

Chicago 

lo que 

y los estados de 

atinadamente 

Jorge Castal~eda: 

"N1ngt.'..ln pol it1co tne:-:icano ha n1ovido musas en .Estados 

como Cárdenas". <Proceso No. 681 20-11-89> 

observa 

Unidos 

Efectivamente. ningun otro politice mexicano del partido del 

Estado o de Accion Nacional habia provocado tal interés en 

Estados Unidos. SOlo Carlos Salinas de Gortar1 lo lograria meses 

después: pero de una manera distinta: r.:.on el apoyo abi~rto 
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constante del 

financieras 

americanas. 

gobierno norteamericano y de las 

de Estados Unidos. incluyendo 

élites políticas y 

'" las méxico-

Ningun gobernante ni p.-:· 1 1 ti co de 1 dominante en 

No México se habia interesado en los mexicanos transterrados. 

pod1a hacerse política. mucho menos de masas. con una población a 

la que se consideraba cercenada de la naciOn. 

El apoyo masivo en los Estados Unidos a cardenas se lo han 

dado los propios mexicanos y méxico-americunos. Los auditorios. 

salones y rest:aui·antes el los los 

anglosajona y negra le ha mostrado su 

al cardenismo porque ha entendido 

coln1aba.n. La 

simpatía y se ha 

qui? sus destinos 

población 

acere cado 

estan ya 

estrechamente ligados a México y a los movimientos sociales y 

politices que modifiquen el desequilibrado orden de cosas al Sur 

de la frontera. Sin duda. Cuauhtémoc ~ardenas. al llevar a los 

Estados Unidos el movimiento que el encabe=a en México. ha tocado 

los nervios mas sensibles de la historia y la politica mexicanas. 

El tnonopolio de las relaciones cc•11 Estados Unidos las tenia el 

Estado y su partido. Dentro de la lógica de la cultura política 

dominante en México e1~a comprensjble y necesario que- el Estado 

sostuviera relaciones. aunque con frecuencia poco cordiales. con 

como su 

fue 

homólogo norteamericano: incluso el gobierno rne::·:i cano. 

el caso durante la gestión de Luis Echeverria. extendió su 

diplomacia hacia los grupos chicanos y. por lo general. fue bien 

visto por la opinión pública mexicana: sin embargo. cuando. 

primero el Partido de Acción Nacional y posteriormente el FDN y 

el PRD. incursionaron con su política en Estados IJnidos fueron 
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acusados de traicionar a la patria. El gobierno n1exicano que 

encabezo la campana contra el PAN y el PRO queria confinarlos a 

haacer politica solo dentro de las fronteras mexicanas en un 

mundo donde la politica como la economía estan glcbalizados. y 

donde la potencia del Norte desempeha un papel central. 

No ha sido tarea tac1l para el cardenismo convencer a las 

corrientes mas reconditas del chovinismo mexicano aue no tan sOlo 

el Estado debe representar a la pol1tica mexicana y a la nación. 

y que no todo Estados Unidos representa al "enemigo histOrico" y 

al "Imperio opresor" sino que. aunque subordinadas en su interior 

hay fuerzas políticas y sociales convencidos de la necesidad de 

crear relaciones mas justas e igualitarias con su vecino del sur. 

Los voceros del gobierno mexicano entusiastas promotores de· 

una relación mas c-:rcana con stablishment: estadounidense .. 

paradojicamente han al-=-ntado 

el 

la critica ch1;,v1nista a las 

actividades del PAN y del PRD. Para ver esto solo basta recorrer· 

las 

de 

paginas de 

editoriales. 

los diarios mex1canos entre 1988 y 

cotnentarios y declarac1ones de 

1991 plegados 

periodistas y 

funcionarios públicos que quieren ubicar a estos dos institutos 

politices 

Norte de 

Cuauhtémoc 

como los·onicos que hacen pol1tica part1daria al 

la trontera. 

Cardenas y en 

Pero. con todo y 

menor medida la de 

e 11 o. 

ot1-os 

las giras 

di1-igentes 

lado 

de 

del 

PRD. rompieron el cerco de la visión salinista de la politica 

mexicana~ y al mismo tiempo. acabaron con el n1onopolio estatal en 

las relaciones con Estados Unidos. 

El cardenismo al Norte del Bravo por su oermanencia y vida 

politica pública y activa se ha convertido en un caso único en la 
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historia 

Unidos. 

politica de las rlac1on€s 

porque se trata de politica mexicana dentro 

con 

de 

Estados 

Estados 

Unidos de un pa1-t id'=• n1"?:·:ican.:>. ·:i:· l•_·, 111d.E ltnport:ante n.-:• ies que el 

PRD se creara en Estad•:1s Unid1:>=t por p1-oouesta o? iniciativa de sus 

cuadros o dirigentes en M•xico sino como resultado. hasta cierto 

punto natural. de las necesidades ooliticas de los mexicanos al 

Norte de la inea fronteriza. 

El PRD del !")é:·:ico !=le .ª-..!..~-~-ª- logró qut2' 

Congreso 

81-1 traba.Jo t'uera 

los tomado en cuenta por el Primer Nacional de 

cardenistas en Novi e1nbre di? 1990. La ;:1sarn.bl t?r1 pi?1·i-~dj sta dedicó 

una mesa de trabajo a loe Mexicanos Residentes en el Extranjero. 

El PRD de los rne:<icanos ""n Estado::•s Unidos llevo la 

representación de numerosas loalidades de California y 

Del estado :fronterizo i"lé>:-:i co asistieron a su 

Chicago. 

asamblea 

estatal. 

Angeles 

delegados de San Diego. Coachella-Valle 

<Sur Los Angeles. Este Los Angeles. Oeste 

Imperial: Los 

Los 

Norte 

Santa 

Los Angeles!. San Bernardino. Riverside. 

Barbara - Ventura - Oxnard. Santa Maria 

Orange 

Paso 

Angeles .. 

Country. 

Robles. 

Salinas - King City - Watsonville. San Francisco Oakland - San 

José. Valle San Joaquin <Bakersfield. Fresno - Madera. Modesto 

Stocktonl Va 11 e Sacramento. Heaiones del Norte de California. 

(7) De la delegaciOn que asistio a la capital rne:-:icana fueron 

Norte integrados al Consejo Nacional del PRD Ivonne Gonzélez del 

de California 

California. 

unanimidad 

extranjero. 

El 

las 

En 

y Alfredo Hurtado y Miguel Salazar. del Sur 

pleno del Conqreso perredista a probo 

propuestas de los militantes rne:~j canos en 

tal reun1on los cardenistas fuera de Mé:·:ico 

15.2 

de 

por 

el 

se 



propusieron 

afiliados. 

las arnb1ciosas 111-=-tas d-=- contar para 1993. cinco 

tres mil en 19?2. y mil en 1991. Ya en 1988 

los seguidores del FDN habían obtenido la aprobación. 

y 

mas 

mi.l 

1989. 

bien 

simbólica de aproximadamente diez mil individuos. de entrar a 

las filas del partido en ciernes. A partir de 1990. ya con 

estructuras 

entusiastas 

partidarias definidas y mas sólidas. aunque menos 

que en 1988. el PR1' r::a 11 foi-nia se proponía 

alcanzar una numerosa membresia. y por lo menos un comité de base 

en cada condado de California. 

El PRD se planteó una amplia gama de actividades para 

fortalecerse como un instituto politice que representara muchos 

de los intereses de los mexicanos inmicrrantes. 

intereses 

Los derechos 

humanos y políticos asi como los culturales 

informativos quedaron en su agenda. 

A los inegrantes del PRD en Estados Unidos les quedaba 

claro desd el inicio de su lucha que el gobierno mexicano y 

e 

muy 

su 

instituto politice buscarian ganar a su causa a los diferentes 

grupos ele la comunidad méxico-americana. o por lo menos a sus 

élites dirigentes. y que habria que entrar a •sa disputa. El PRO 

en su Congreso Nacional definiO ''elaborar una tact2ca para hacaer 

frente al Programa de Atención a las Comunidades Mexicanas en el 

Exterior que prom~eve el gobierno ele México para cooptar a 

chicanos y mexicanos de este lacto de la frontera. 

En 1968. di fe.rentes sectores del movimiento chicano y 

movimiento 

reencuentr1:-i 

Presidente 

estudiantil y de la izquierda mexicanas buscaron 

la ct:•nsanguen'=" idad oerdid·=t. D-esi::le 1970. ele 

Luis Echeverrja prorn·.:-.v i C1 e 1 acercan1i en to con 
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méxico-am~ricanos. A Part1r de l!..·H3ü ~l f-'H[• y i:-1 Estado mexicano y 

el partido polit1co de su pertenencia se disputan la relación 

politica con la comunidad consanguinea del Nort:.e del Rio Bravo. 
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d) El Salinismo y la comunidad mexicoamericana. 

·L.,. 1ega1 idad ele las elecciones del 6 d~ Julio de 1988. 

severamente cuestionada por el cardenismo dentro y fuera de 

México. se convirtiO en el motivo de Ja primera <:ruerra abierta 

entre los simpatizantes mexicanos y méxico-americanos del Partido 

Revolucionario Institucional v del Frente Democratice Nacional. 

Los dif'3'rentes 

habían signado 

grupos y personalidades méxico-americanos que ya 

compromisos políticos con el candidato 

presidencial del PRI en su reunión del 8 do? Abr i 1 de 1988. 

salieron en defensa de la legitimidad de las elecciones y del 

triunfo de su aliado. 

arreciar las criticas del cardenism0 Al 

Unidos y al conocerse las versiones de la prensa 

en los Estados 

estadounidense 

sobre el proceso electoral. en ese momento no del todo favorables 

a Carlos Salinas de Gortari. desde Colorado V ,~·alifornia se 

hicieron publicar en el diario Excelsior de la ciudad de México. 

sendos desplegados en apoyo al candidat0 del Revolucjonario 

Institucional. 

Empresarios y je f~s peric·disticos .. mexic.3nos y méxico-

americanos .. del est.9..dr:· de '~olorado telic1ta1·on "calurosan1ente ca 

Carlos 

pasado 

Salinas! por su triunfo en 

6 de Julio. dese&ndole el 

las elecciones 

mayor de los 

celebradas 

é:<itos en 

el 

el 

complejo reto de gobernar México. lo que seguramente lograra con 

el apoyo y confianza de todos los mexicanos de dentro y fuera del 

país". 

México. 

nuestros 

Suscribi-:-ndo 

rA•::. f l 1~111a ba n 

ancestros" 

la tesis salinista de la mode1-nización 

que c•:tnt i nti.:irj an •·,_1r11•j•::-•!':1 C•:'ln 1.:.. patria 

de 

de 

y qui? desd~ los Estados Unidos seguirian 
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"ti-abajandeo '?n favor .de Mt?:·:ico". <E:-:celsio1- ·_:.-10-88, 

"Residentes michoacanos en Estados Unidos". por su parte. le 

n1ani festaban al Licenciado Carlos Salinas de Gortari que a 

juicio "1 a vol untad de cambio se ha expre~;=-.do ampliamente 

establecer 

la ley". 

salinismo. 

e 

una Presidencia eficaz. conciliadora y respetuosa 

identificandose de lleno con la tesis central 

concluf,1n qut? "la modernizaci~1n de México. cuna 

su 

para 

de 

del 

de 

nuestros abuelos. es un reto para todos los tn'S'~:icanos". Firmaban 

integrantes de gobiernos locales de California: Adolfo Escoto de 

Santa Paula: Bernando Pérez de Moonpark: Manuel LOpez de Oxnard: 

Gloria M. Parlanti de Guadalupe y otros funcionarios judiciales y 

escolares de diferentes condados. IExcelsior 3-10-BB> 

No se conociarr antecedentes en los aue el ~Rl recibiera 

apoyos de grupos m~::-:ico-american,:'.'s t:"ara le-giti1nar sus triunfos 

electorales. ni 

de funcionarios 

mucho rnenos. 

del gobierno 

de d~sDlegados de apoyo 

no1-tea1u€'rican'=1. Con ésto 

partidario 

el PRI. y 

no e 1 gobierno me:·:i cano. p01-quo?. Ca1-1 •='S Sa 1 i nas de Gort ari atin no 

entraba 

politica 

en funci0nes. c-ai-d'="nista de hacer 

partidaria dentr0 de Estados Unidos. El priismo ya no 

tan sólo hacia p.-:•litica -:ant:i--? l0s 1n~:<.i~o-a1no:?-ri 1:-.:tnos como gobierno 

sino también como partido. 

En su nueva politica hacia los méx1co-americanos. cada 

mas precisa. sistematica y amplia. el gobierno mexicano y el 

invitaron 

académicos 

toma de 

a 

de 

un grupo 

California 

de dirigentes 

todavía grupados 

posesión de Carl•='S' Salinas 

civ1les. politices 

en Impacto 2000 a 

.. Juan 

vez 

PRI 

y 

la 

Quit'\onez y Juan José Gutiérre= y exinteqrantes de la izquierda 
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chicana: J\1-mando Navai-1-0. Direct•.:"i- 1_-:;enei-al di=:' "lrnpact6. 2000 11 y ex 

militante 

Presidenta 

d'S' 1 Partido de la !Jnidñ: .n.ntonia Hernández. 

Nacional de 

De:fense Educational Fund. 

Ja in:fluy'S'nte Mi::::-:-:1c-3.11 

y otras oersonalidades 

Arnei-i can Legal 

conformaron la 

delegaciOn me:-:ico-an1e1-:icana. CE:-:c"3lsioi- ~, Uno mas 1_1no 3-12-88> 

En esta Carlos Salinas de Gortari. ya 

instalado 

de 1989. 

en 

linea de continuidad. 

la Presidencia de la República 14 de Septiembre 

sostuvo un nU'?''-'º <'?nr:-u.-?nt i-o con Jas é 1 i t'9's méxico-

americanos para precisar m~s el nc'2'rcamtento convenido raJ 

Ante los arupos y 

socialo?s mé:·:ic·~-an1er::icanos. Salinas d-: 1~·:-.rta.1-i inosti-0 su 

sectores 

orgullo 

de que en Iv'J~:-:ir:-o ~-?. vivf,3 •·un in11:"·~1-tant-? rnuJt:jr.:irt:jl"fisrno 11 y a su 

jl_t i C i C• 

todos Co;,stabanl unidad. para 

defender la intecrridad de t Ja1 Maci·~n. l•:•mandc:• <il pie de la letra 

esta declaracion d"?l Presidenf:.-?- rn~:·:iC'·'3íl·:'t. las acusaciones que 

senadores panistas hablan hecho en Enero de 1989 a Cuauhtémoc 

Carde nas y Muho= Ledo de traici~nar a la ~ntria después de sus 

giras a Estados Unidos no eran compartidns poi- él. o en otro caso 

no era más que parte de la retorica de un discurso político. 

Indo;,pendientemo;,nte de lo anterior. el maxim~ dirigente 

Estado mexicano y del PRI. con claridad les i?.;.:presaba a 

del 

los 

dirigentes méxico-americanos que su acercamiento a o;,llos formaba 

.parte de una nueva estrategia en las relaciones de México con 

Estados Unidos en la que "sin falsos antagonistnos y para provecho 

mutuo. nuestros dos paises encontraran nuevos ountos cte avenencia 

para trabajar conjuntamente''. Ante los empresarios. intelectuales 
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y politjc1:=ts n1éx:ico ·a.1111?1-tcari~.,~·. re1.1nlrlt7·S en ·ri·j1._.1ana. ~l Presidente 

Salinas de Gortari. adelanto uno de sus argum~ntos torales para 

constitui1- el bloqu<? del l·l•:orte de América: 

rec;iión del mando 

aprovechar cabalmente las ooortun id.·3.des que 

para 

el 

rea lineamiento de la sociedad internacional 

CES por 

inserta 

ello 

en 1.tn 

qutS> > "El acercan1i~nto 

momento especialment<? 

entre México y los Estados Unidos"". 

techas. P.n 

que 

otros Aunque para esas 

mexicano habia negado la posibilidad de 

ustedes 

to:•ros 

cr€'ar 

propiciando 1
'. 

proponen se 

la relación 

el 

el 

Presidente 

bloque de 

América del Norte. reunido con los méxico-americanos ya esbozaba 

su idea. Esto era un sintoma claro de la importancia que se les 

daba a representantes de la comunidad de descendencia mexicana al 

Norte de la raya fronteriza. 

Poco después 

Octubre de 1989 

salinista 

Mexicanas 

manifestado 

daria 

en el 

al 

de las reuniones de Tijuana y 

con lideres 

a conr:•c-=-r el 

""El 

mexico-americanos. 

PrQgrama 

Programa 

de las 

responde E:..:tran_iero. 

Presidente Salinas por g1-upos 

Washint;Jton en 

el Gobierno 

Cr:1mun i dades 

al int-=rés. 

de méxico-

norteamericanos durante su campana política y su primer a ti o de 

de rezaba el t?"jernplai- n•.'.J.mero uno de La 1.: 1 al1~n1a'' Organo 

Difusión para las Comunidad'3s Mexicanas en el Extranjero" 

19901 

e Sept. 

Tal 

Cossio. 

programa que quedaba bajo 

recogía gran parte de la 

la dir~r:-ción de Roger Diaz de 

ex:pJ?ri'?ncia de los sexenios 

anteriores y la ap1_tnta lab.:i.. ••• J ''la relaciOn debia hacerse 
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mas sistem~tica. persistent~ -djce un documento de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores- que no debia de~arse Cal que las cosas 

siguieran como estaban. 

a la buena voluntad de 

sujetas a 

nurno:"rosas 

los cambios 

iniciativas 

de administración y 

aisladas de grupos 

en México y en Estados Unidos: los '.Ti ncu los deb~n promoverse 

activament"2' y profunctiza1-s1?". C9J 

Y efectivan1~nte las "::•:>sas n•:1 sigui~1~on cc•rnr:• estaban Cen las 

adtninistraciones ant'?ri0res l: 88 p1~01n1:y,;-=?1··:ia.n a partir de entonces 

numerosas actividades en los campos cultural. socjal. educativo~ 

comercial y d"3 negoc-icis. tjnancier·~. •"iep•:)rtivo y turistico. 

El programa no se limitaba al impulso de actividades que 

la 

el 

desde México propusieron el Gabinete de Politica Exterior de 

Presidencia 

Extranjero. 

y la Dirección General de Ayuda a Mexicanos 

sino que los Consulados Mexicanos en los 

en 

Estados 

Unidos también promoverían una política estrechamente 1 igada a 

esta nueva estrategia. Las oficinas consulares mexicanas metidas 

de 11 eno en la actividad política verian como desde 1988. los 

diplométicos de carrera daban oaso a los polit1cos profesional<es 

del PRI y de otras instancias del Estado mexicano. Para Mayo de 

1991 sólo quedaba en Estados Unidos un diplo1u~1tico de carrera 

como Jefe Consular. El mejor ejemplo de la reorientación política 

de los consulados mexicanos ha sido el de Los Angeles. Ah1 

1988 y 1991 fueron asignados dos políticos de carrera: 

entre 

Romeo 

Flores Caballero y posteriormente José Angel Pescador Osuna. Con 

estos dos nuevos diplomaticos. las actividades políticas extra 

consulares se desarrollaron notablement-. 

Con Pescador Osuna. ex-Presidente Municioal de Mazatlan y ex 
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Rector de la Uni'-.'f':"i-s id·:td Nac 1 •:·na l . el Consulado 

Mexicano en Los Angeles fortalecio los vincules con los pol1ticos 

méxico-americanos ang~ 1 inos. quienes al lado de los pol 1t1cos 

hispanos de Nuevo l\llé:(ico. son los inti?qt·antes 1nas influyentes de 

la clase politica méxico-americana. La frecuencia de los actos 

politices donde aparec1an Gloria Melina. Richard Alatorre. Edward 

Roybal. Antonia H~rné..ndez. etc. 

americanos del Sur de California v el COnsul 

dirigt?.ntes 

m'?::<icano 

Osuna es sorprendente. Asi mismo. el acercamiento de los 

asociacioni:os o t\nqeles 

méxico

Pescador 

clubes. 

a 

oficinas 

sexenios 

consulares 

anteriores. 

es mayor en la actualidad que en los 

las 

tres 

Las visitas inusitadamente frecuentes de 

Secretarios y Sub-Secreta1~1os de Est,3do. asi con10 de t3obernadores 

mexicanos y C!tro.~ a 1 t-:-~ func1onarios a Estados 

particularmente al Sur de California han reforzado 

politica del Estado mexicano entre diferentes 

la 

Unidos. y 

presencia 

grupos de 

inmigrantes 

conjunto de 

de lleno a 

deportivas 

mexicanos 1né:-:ico-an11?1~icanos. Pra,:-t. i ca.ment~ el 

las instituciones del Estado mexicano se han metido 

las actividades politicas. 

y de otra indo le entre 

comercial~s. culturales. 

aamericana y 

las poblaciones 

mexicana emigrante. El Estado mexicano de 

mé:-:ico

manera 

franca. 

actuar 

ha roto los limites juridicos de la frontera Norte para 

en el seno de la ciudadania emigrada v los consangu 1 n'3-0S 

de ciudadanía estadounidense. Los diarios anaelinos. texanos o 

chicago~nses. 

actividades 

americanos. 

en "='spañ•:1l y 

guberna1nen t:. a 1.::-s 

dan fe puntual 

el mismo 6rgano d~ difusión 

mexicanas dirigidas a los 

de las 

m~xico-

d'2' 1.1n;:i vo?rdadera avalancha de 
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actividades realizadas entre 1989 y 1991. 

Las 

política 

élites 

hacia 

méxico-americanas han apoyado entusiastamente la 

e! los del Gobierno salinista. Dos de sus mas 

poderosas agrupaciones. 

México Americano para 

el Conseio Nacional de la Raza y el Fondo 

la Asistencia Legal y Educativa 

por sus siglas en inglés: MALDEFl han sido amistades 

del Gobierno mexicano. Por ejemclo. d"=cia Ant..-:•nia 

<conocido 

preferentes 

Hernandez. 

Presidenta de MALDEF. en las p~pinas de El Nacional. en una 

Sección llamada Dialogo creada exprofeso para publicar textos 

acerca de las relaciones mexicanas méxico-americanos: 

la nueva relac10n con Estados Unidos "el Presidente En 

Carlos Salinas de Gortari ha dado los pasos iniciales de la 

mas estimulante. Su esfuerzo cara empezar un dialogo con manera 

Estados Unidos v crear un 1n~rcado i:-1:-orn1..'Jn "?'ntre MéxiC"•:-1 y Estados 

Unidos es un paso en la correcta direccion. Al 

G.ortari -continua la di1·ic;r'3nte de MALDEF- el 

nuevas y significativas relacion~s ~on la 

buscar Salinas de 

establ~cimiento de 

con1unidad 

norteamericana. yo le pido buscar e involucrar nuestro 

en el hallazgo de soluciones. Una gestiOn de tal 

me:-:icana 

liderazgo 

naturaleza 

enviara un n1ensaje que inicie una nueva ei-a entre n•:isoti-os''. 

Antonia Hernandez. sin embar90. no olvidaba cuidar 

espaldas de MALDEF y los intereses de la comunidad a la 

las 

que 

representa. porque le recordaba al 

los méxico-americanos. estaban 

Presidente mexicano que ellos. 

acostumbrados a vivir en u.na 

de~ocracia donde habia comcetencia electoral y por lo tanto creia 

que deberia "r~emplazars12 al act1.1al i-~qimen tn•:-inopartidista por u.n 

sistema politico qu~ incluya a los panistas. cardenistas y otros 
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grupos 

Este cambio. decia la Presidenta del Fondo México Americano. 

seria "clave para un n1as amplio desarrollo ct~ 1nejores 

entre los dos grup1:is" <mexicanos y rné::·:ico-arn-eriGan~s>. 

relaciones 

En este marco de relaciones cercanas y cordiales de MALDEF 

con el gobierno m~xicano. la agrupación civil 

celebró su reunión de 1991 en 

mexicana MALDEF se entrevistó 

la ciudad de México. En la capital 

con diferentes funcionarios y el 

Presidente de la República. aunque el propósito de su reunión en 

la ciudad de J\'lé::-:i C'•':'. segun dec l a1~ac iones !"úblicas de esta 

organización. no tenja ningún significado político. 

Por falta de 01~ga ni za e i ón de MALL1EF 1~ poi-qu>? al Gobierno 

salinista no le interesaba que el evento se conociera en México. 

éste paso desapercibido para la opinión pública 

embargo. La Op1niOn de Los Angeles. le daría al 

ocho columnas de 

mexicana. 

un cuento 

1991. En 

declaraciones a la prensa Antonia Hernanctez habló de un tema 

el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari ha evitado abordar: 

Sin 

las 

sus 

que 

la 

migración mt?xicana y o?l et>?c1:•'.) del rratado de Libre Comercio 

sobre los trabajadores. 

"Nadie 

literatura. 

ha 

pero 

hablado so.br~ est'='.•e- t~tnas. incluso hay 

la 

poca 

mas 

pobre y que es una fuerza laboral poco calificada. con el Tratado 

s-era la n1és at:et:>tada". dec1a la dirigent~ de MALDEF -=n su r€'unión 

en Mé:<ico. (La Opinión 21-4-91 l. 

Los dlrig~nt~s ~sta a~ri-upación civil que br'9aa 

cotidianan1ente con la problen1atic•3. m1~:rrat•='ria. al igual que César 
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Chávez el Presidenté del Sindicato de TrabaJadores Agr1colas de 

Norteamérica. se ha.n enfrentado a una situaciOn poli ti camente 

incómoda. Por un lado han aceptado los corteJos -e incluso han 

firmado convenios. como es el caso de Cha.vez- con el 

gobierno mexicano. mediante los cuales han legitimado la politica 

hacia ellos: y por otro. en el nuevo contexto que le abren las 

dicusiones del Tratado de Libre Comercio. perciben. al igual que 

la mayoría de los organismos labo1-ales de Estados Unidos. que 

aquél va a afectar directamente a sus re~resentados. Es 

precisamente en este problema donde no comparten terreno com~n la 

Administración de Carlos Salinas de Gortari y las organizaciones 

laborales y comunitarias méxico-ameicanas. No hay posibi 1 idad 

alguna de qu~ sean compatibles los int~reses mayoritarios de la 

comunidad méxico-americana y los que busca el proyecto salinista 

con el Tratado de Libre Comercio. Muestra de ello es que los 

gobiernos de Estados Unidos y Mexic0 han n•gado sistemáticam~nte 

que los problemas migratorios y laborales serctn abordados en las 

negociaciones del TLC. los cuales son. orecisamente. factores de 

primer rango en los v1nculos chicano-mexicanos dentro de la UniOn 

Americana .. 
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Luis Dona1do Co1osio, como presidente de1 PRI pocos meses 

después de que Carios Sa1inas de Gortari asumiera 1a jefatura de1 

Estado Mexicano, sostuvo 1a primera entrevista con dirigentes 

mexicoamericanos de muchas otras que sostendría a 1o largo de su 

gestión. E1 25 de mayo de 1989, e1 senador sonorense 1e expresó a 

Jesús Roge1, Pab1o Ramos, Enrique Medina, José Trejo y Macario 

Sa1vati, oriundos de Arizona, California, Colorado, Minessota y 

Texas que e1 PRI mantenía "e1 propósito de forta1ecer re1aciones 

con organizaciones po1íticas de diversas 1atitudes" y que e1 

encuentro con e11os era parte de su respuesta a 1as nuevas 

circunstancias de1 mundo contemporáneo. (La Jornada 26-5-1989) 

En enero de 1990, Dona1do Co1osio daría un paso más en 1a nueva 

po11tica internaciona1 de1 PRI: por primera vez en 1a historia 

de1 partido oficia1 su presidente daba un discurso púb1ico en 1os 

Estados Unidos, cuando visitó e1 campus de 1a universidad de1 

.estado de Ca1ifornia en San Diego. Frente a hombres de negocios y 

1íderes mexicoamericanos como A1 Araiza (de 1a empresa San Diego 

Gas and E1ectric), Art Madrid (de 1a Pacific Te1ephone) Jess 

Haro, (presidente de 1a Federación Chicana), osear Padi11a 

(Comisionado en Jefe de 1as ca1ifornias), Co1osio p1anteó que en 

e1 "México moderno se tenían que desechar 1os viejos tabúes y 1as 

ciudades fronterizas mexicanas debían de darse 1a oportunidad de 

trabajar con 1as ciudades vecinas de1 otro 1ado de 1a frontera 

para reso1ver prob1emas regiona1es que 1os gobiernos federa1es 

(de Estados Unidos y México) tradiciona1mente han 

ignorado".<Mexico Po1icy News, No.4. Primavera, 1990) 

En esa misma gira a Ca1ifornia, Co1osio se entrevistaría en 

Los Ange1es y san Francisco con diferentes agrupaciones 



mexicoarnericanas, entre las que se encontraba todavía Impacto 

2000.(La Jornada 18-I-1990) 

A finales de 1990 el PRI ya preparaba su participación 

política abierta entre las comunidades mexicanas en los Estados 

Unidos con la visita de Roberto Madraza Pintado, secretario de 

organización del CEN del PRI, a San Diego, California. "El PRI 

sigue a la vanguardia de los intereses de la comunidad mexicana 

radicada en el extranjero", decía Madraza Pintado frente a la 

Federación Chicana de California. En pos de ello el PRI ampliaba 

"los contactos con las comunidades mexicano-estadounidenses" y se 

proponía "consolidar su posición como abanderado de los problemas 

de los inmigrantes". 

En realidad el 

(Uno más Uno 12-10-1990) 

PRI no concentraría 

comunidad de los inmigrantes indocumentados 

como daba a entender Roberto Madraza entre la 

sino que, corno se vería más adelante, 

sus labores en la 

o de bajos recursos 

Federación Chicana, 

privilegiaría sus 

actividades e intereses con las organizaciones empresaria1es 

mexicanas y mexicoamericanas, que además de prqmover el Tratado 

de Libre Comercio también realizarán labores políticas de apoyo 

al partido del estado mexicano. Para lograr esos propósitos, el 

gobierno mexicano le cubrió tanto a su partido como a las 

oficinas consulares y a diferentes secretarios y subsecretarios 

de Estado. 

En Los Angeles, California, por ejemplo, el Cónsul General, 

José Angel Pescador, con frecuencia notable se reunía con hombres 

de negocios mexicanos y mexicoamericanos, y además impulsó 

entusiastamente la organización de las comunidades mexicanas 



relación al PRI. Resultado de esta inmigrantes que buscaban la 

p_ol.itica fue que, entre otras cosas, 

municipal de Rosario, sinaloa, 

Carlos Loaiza, expresidente 

fundador de la Hermandad 

sinaloense en California, organización promovida por el Cónsul 

Pescador Osuna, en abril de 1991, se convirtiera en el primer 

presidente del PRI en Los Angeles, California. (1) 

Anteriormente, en Dallas, Texas, 

c·iudades californianas, Arizona e 

y posteriormente en varias 

I 11 inois · el PRI, con el 

reconocimiento oficial de los cónsules mexicanos en su calidad de 

notarios públicos, inauguró oficinas partidistas. Una de las 

actividades más destacadas del PRI en Estados Unidos hasta 1991, 

fue promover en Arizona, apoyo para la campaña de Marilio Febio 

Beltranes. "Personal adscrito al consulado mexicano en esta 

ciudad del desierto -Phoenix-, empresarios, periodistas y 

exdirigentes juveniles participan en la actividad partidista" 

escribió el reportero de l.a Jornada, Roberto Zamarripa, en un 

amplio reportaje sobre las actividades del PRI en Arizona. A 

través de membretes como "La Sociedad México de Arizona", el PRI 

gestionó apoyo de empresarios estadounidenses y de residentes 

mexicanos en Estados Unidos apoyo a Fabio Beltranes. El CEN del 

PRI invitaba a conocer "al próximo gobernador de Sonora, México", 

a discutir "las relaciones que debemos tener en Ariozona con el 

estado fronterizo de Sonora. 

ideas con él -conclu.ia 

posibilidades de inversión" 

Tenga la oportunidad de intercambiar 

la inivitación- y discutir las 

en México. La labor de la Sociedad 

México de Arizona, dec.ia Jorge castro Mar.in, éxitoso empr~sario 

mexicano en Phoenix no era la de "perseguir el voto" de 

sonorenses en esa ciudad estadounidense, sino la de atraer 
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inversión norteamericana para Sonora, y agregaba:" ... e1 PRI se 

ha quedado un poco a 1a zaga en cuanto a1 quehacer po1.1tico a 

nive1 internaciona1, (pero) creo que estamos rescatando de a1guna 

forma esta iniciativa que han impu1sado 1os otros partidos". (La 

Jornada 24-28-2~ y 30 de ju1io de 1991) 

Efectivamente, como afirmaba e1 dirigente pri.1sta en 

Phoenix, Arizona, e1 partido oficia1, como ta1, sin e1 rostro de1 

gobierno, empezó a hacer po11tica en Estados Unidos, después de 

que e1 PAN en a1ianza con 1os sectores más conservadores de1 

Partido Repub1icano 1o hiciera, y de que e1 PRO también 

comprendiera actividades po11ticas francas en varias ciudades de 

1a Unión Americana. 



C A P I T U L O VI 

EL CARDENISMO Y EL SALINISMO DISCUTEN EL 

UNIDOS. 

a) El Salinismo 

TLC EN ESTADOS 

El anuncj•:i r:l-?l F·?··?:?:l·~l.c::-nt~ ("arl•"':·s Salin.::-.s de Gort.ari de oue 

se iniciarían platica:= con los Estados Unidos 

Tratado de Libre C0mercio agrego un elemento 

pugna del 

York Times 

c:-ardenisnv:• y sal inisrn•:-- ·:tl n<:·t·t:~ d,_:"'l 

qu'? ya a fines de 1989 p~rcjbia 

o ara firmar un 

Rio 

"?n la agria 

Bravo. El New 

claridad la 

disputa lo decia asi: "La mig1·ación de millones de trabajadores 

mexicanos a Estados Unidos en búsqueda de empleos ha traído un 

nuevo influjo: políticos y lideres mexicanos en busca de su 

influen~ia. 

Financiero. 

dinero y 

a través 

'.l'Ot•:->S''. (8/'12/1989) - su parte El 

d"? su anal 1st-St Ramirez 

agregaba: "La disput:a y las fr1<: 1~1·:·nee 

y el cardenismo se ha trasladado a las ciudad€:S 

priismo salinista 

de Los Angeles y 

San Diego (4/6/19901 

En este nuevo campo de disputa del sal1n1smo tiene un aliado 

entusiasta en la capa empresarial rnt?:-:1c1:"'atn-:-1·icana "="n particular. 

e hispana en general n1i0ntras que t?- l practicamente 

carece de organi=aciones chicanas aliadas de relevancia opuestas 

Salinismo al rumbo que han 

ha neutralizado 

tomado las negociaciones d~l 

la opinión de César Chavez. 

TLC. El 

el tnás 

la 

importante 

simpatía. e dirigente laboral me:-:i coame:ri cano. 

incluso el lobbyng. de la mayoría de 

de ascendencia mexicana en torno 

card~nismo parece encontrar n1as 

y ha ganado 

los mas destacados políticos 

al TLC. mientras que el 

simpatias en los circu.los 

sindicales de los Estados Unidos ~ue se ooonen al tratado. 
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En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio el apoyo 

mas entusiasta y sost~nido oue haya recibido el Gobierno 

Salinista de parte de la comunidad méxicoamericana ha sido 

sido sector empresaria 1 • Ni la misma clase politica ha 

con respecto al Gobierno J\II<e:-..:icano. 

del 

tan 

unanime en sus posiciones 

Los empresarios de origen latinoamericano en los Estados 

Unidos. a pesar de sus diferencias nacionales y de ubicación 

geografica. 

asociaciones 

reconocerse 

han 

patronales. 

cohesionarse en 

Los emor~sar1os 

ld":?nt:.i f ic-ar::iC'n 

una gran gama 

han optado 

".'.'lt0rgada por 

de 

por 

el 

gobierne' de }1'.:'S l•:-8 grupos nac i •:•na 1 es 

provenientes de Amér1ca Latina a crincipios de los ochenta. Estos 

grupos patronales hispanos. incluso han recibido el estimulo del 

n1ismo Presid-?nte Bush r. 0:i1·a que c0nt1·ibuyan "al n1e_iC1ran1ioento de 

las relaciones con M~:·:i·:.··~" ¿1 tra·._.,..:-s d"?l ·rLc.·. tLa 1_1p1nion 4-4-91 y 

1-5-91) 

Organis1nos pa t r•.=.na. l ~s com·~ la As0c1acic~n Nacional de 

Publicaciones Hispanas o la As•:.ci.3i:-i·~·n d-=- En1pr.-.?sar1os Latinos en 

su apoyo al Presidente Bush "?Staban cc,nv-3 n·-: l dos que ""los 

beneficios <del TLCl superaban los 

Opinión 19-4-91 y 16-5-91> 

po?rJu1cios" .. <La 

Los i:-mpresai-ios his~anos r€'r:ibieron con beneplacito la 

iniciativa del TLC respaldados por el acelerado crecimiento de su 

mercado en la década de los ochenta. En un lustro de esa 

sus firn1as pasaron de 233.975 en 1982 a 422.373 en 1987 

el las estaban concf3ntradas Le.is Ang-:- 1-?s (56.700): 

(47.700): Nueva York !23.000l: Houston <16.000): San 
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115.200) San Die90 10.400• 

Anaheim - Santa Ana <9.7001 

R1vers1Me ~an Bernardino 110.2001 

El Paso rs.2001 v Chicago (7.800! 

Antonio l\1.oreno. PrF!-eid~nt~ de la C.3.mc1i-a flll~:·:1canrt de Cotnercio d1?l 

Condado de Los Angel-?s '?ntendia 1nuy bit?n i:-ual ~ra. la causa 

principal de su crecimiento: el incremento de las empresas 

hispanas esta directamente relacionado con el awnento de este 

grupo étnico''. Y acternas .::t9re1;t.:tha: incremento 

mayor de estas. especialmente considerando el Tratado de Libre 

C•::-n1t?i-cio entre flll-?:-:ic0 y Est:.:idos Unid•:-s" <La i:.1pini·~n J.6-5-91> Sin 

embargo. las mismas can1aras de Come1-ci o hispanas. mesf3's después a 

mayor discusión. sus declaraciones y moderaron su 

de optimismo. El TLC. decian las C6n~ra2 Hispanas en Septiembre 

1991 reunidas en San Diego. California. es una arm.1 de doble 

filo. El lado ventajoso para ellas seria el poder convertirse en 

el canal de acceso de l •='S 111~:-: i canos al mercado 

estadou.nidense. asi corno la vanqua.rdia d~ los f-:":·:port adores a 

México''. debido a su mayor conocimiento del espahol y la cultura 

mexicana. Del lado desventajoso. ven con temor que sus f3mpresas. 

sean desplazadas por la competencia mexicana y que. por lo tanto. 

muchos integrantes de sus oi":'rdan empleos. 

particularment'? '?n ar~as d.ond'? los "hispanos". son mayo1-ia como 

la Industria del Vestido o la Horticultura. Y en oposición a lo 

que sostienen los 01~gan i SOl~S n•='rt earneri canos 

recomiendan que se liberalice el paso de los mexicanos a 

Unidos !El Financiero 9-9-91>. 

1'5ó 
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Precisamente una de las novedad~s de la estrat~gia salinista 

hacia los mexicoamericanos era el acercarse y ganar al sector 

empresarial El Cardenismo sin proponerlo en explicito recibió. 

al principio de su movimiento espontaneo en Estados Unidos. el 

apoyo de reconocidos comerciantes de la región de Los Angeles y 

otros rumbos de California. Texas e Jllinois. Por ejemplo. el PRO 

recibió en 1989 el respaldo organizativo de la Mexicana Grocers 

Association <MAGAJ. para promover la gira de Cuauhtémoc carde nas 

a finales de ese ,3flo. <E:·:celsior 14/I/901 

Los documentos elaborados por el gobierno mexicano durante 

el periodo salinista hablan casi sin e:-.:cepci6n de la capa 

empresarial de la comunidad hispana. Asi mismo. en gran parte de 

las reunioni::s p1-esid'2'nt:'iales y n1inist<?i-jales rne:·:icanas con los 

grupos mexicoamericanos. los empresarios han es~ado presentes. El 

diario gubernamental El Nacional en su suplemento llamado Dialogo 

de Abri 1 de 1990. destacó en su información dedicada a la 

relación con lr:>s n1e:-:1r.oarn"='1~icanos laf':': ·:·st.3distjr:·as tinancie:ras y 

comerciales de este grupo nacional e insist1a en su importancia 

para las exportaciones n1exicanas. el turismo en México y la venta 

de paraestatales a los capitalistas hispanos. 

Carlos Salinas de Gortari en su visita a Los Angeles el mes 

de Abri 1 de 1990. tuvo con10 principal anfitrión a la e amara 

Mexicana de Comercio en los Estados Unidos. la-cual mostró su 

interés en adquirir empresas mexicanas paraestatales; así mismo 

los integrantes de la camara encabezaron la creacoón del Consejo 

de Organizaciones Mé>:ico-a111"2"1-icanas constituida tarnbién por otras 

organizaciones d-=- car&cter cjvico. cultural deportivo. CEl 
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Nacional 23/4/ª0' 

En esa ocasiOn para los h6mbres de negocios mexicoamericanos 

en 1990 ya era muy claro que el acercfüniento a ellos se inscribía 

"dentro del cont:o?~·:t.0 do? las -:-:~:c'?l-?nt·?S r<?'l·~-=-j•:•n"?s que actualmente 

tiene la administraciOn mexican~ con la de Estados Unidos'', dec1a 

Othon Cabra! presidente de la Camara Mexicana de Comercio en el 

pais del Norte. "Y esto -agr-:-gab·3.- '?S un niagni t ico incentivo para 

hacer negoci 1"'s Ct:•n IvI~:·:ico". fEl Nat:"i•:>nal- Ltié.l 1:•Cl'='· Abril 1990) 

Jul ian 

destacado 

intelectuales 

entre otros 

Nava. 

r:omo 

han 

e:-::~rnba Jador de Estados Unidos en México y 

qui.-?n a de otr•:>s 

Uavid Hayes Bautista y Juan GOmez 

respondido. a las n1-oouestas del 

salinista de colaborar conjuntamente en diferente 

conocidos 

Quit\ones 

gobierno 

tipo de 

eventos. al igual qu-? p.•:•l1t:ir:--os r:-01110 Rirhr=tr•:i Alat:or1-e hablan de 

la conveniencia una 

mexicano-americano el nuevo contexto del 

C:om-ercio. El 

1nercado 

T1·.;itado 

conjunto 

de Libre 

que mexicanos y 

mexicoamericanos colaboren econOmicamente. en vez de verse con 

recelos < ••• > iniciar 

una nueva etapa en las relaciones bi lat~ra.l'='s. Lo que yo 

considero mas i111portante en esto es la colaborai:-i~,n económica". 

Nava. 

California. 

consumidor 

treinta mi 1 

de la Universidad de Northdrige en 

el para 

hispano 

reforzar su argu1nentaci6n 

en Estados Unidos gasta 

revela 

anu.3. lrnente 

millones de dolares. y de dicho mercado el 

que 

ciento 

70% es 

chicanQ-nv=-:<icano. Sin embargo tal c::onsumo no S"? da dentro de las 

mismas empresas de la comunidad corno si suc~de. dice Nava. en las 
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comunidades. china. coreana o jud1a las cuales solo 9astan el 20% 

de sus ingresos fuera de los negocios del propio grupo. La idea 

seria entonces. concluye el e:•:embajador. crea1- "un movimiento de 

compras encauzado hacia cotnercios me:·:icanos". !El Nacional 

Dialogo Abril de 1990> 

En esta misma linea. Pedro Soto consejero comercial de 

México en Los Angeles. considera que dentro de los mercados 

naturales de nuestro pais en Estados Unidos "encontramos un 

nicho. de mercado que nos es del t~~o arin o natural. debido a 

las raíces cu l tui-al '3-S de idit::Os1nci-acia ( ... ) el cual es 

preponderantemente de origen mexicano 1 ••• 1 es un mercado con 24 

millones de habitantes. el de mas rapido crecimiento y que en los 

Ultimos 9 aftos ha crecido 62% 

El 

respuesta 

hispanos. 

coordinar 

gobierno mexicano con co?leridad ha da el o positiva 

a las propuestas de los círculos en1presariales 

El 22 de Enero de 1991 con el objeto de inforn1ar y 

las tareas de promociOn de negocios entre mexicanos y 

mexicoamericanos el Programa para las Comunidades Mexicanas en el 

extranjero. bajo la conducción de Rogar Diaz de Cossio. se reunió 

con dirigentes empresariales y políticos del Su1·oeste de Estados 

Unidos. Ahi se decidió que mensualmente se analizarían proyectos 

de inversión. exposiciones i nt ei-nac i c•11a 1 es. conf-?.rencias y 

misiones de negocios. Asi mismo se tormó el Comité Coordinador 

Mexicano conformado por representantes de las S'?cretarias de 

Com~rcio y Fomento Industi-ial. d"? Tui-isrnc-. de Hacienda y 

Cr~dito 1 as Industria de la 

Transformación y de Comercio de la Ciudad de México. ademas del 
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Banco Nac i ·~na 1 de Cornerc l •=' E:·:t ~r i 01- y l'J,3 e i •:>na l F i nanc i e1-a. < 1 > 

Aunque dentro del contexto norteamericano la importancia del 

m~i-cado y los capitales hispanos "?S ruuy li1uit•3d•7t. int:"luso nv?,nor a 

la i1np·~rtancja de1noqré.fica d.Ond-:- ~stos i--:-n.r·ef.::"?nt,:;tn el 8 o 9 % de 

la poblaciOn total. potencialmente representan un gran atractivo. 

para los productos mexicanos. Los 22 n1illon~s de latinoamericanos 

que se calculaba habia en Estados Unidos hapta 1990 y los 32 o 35 

millones que se piensa habra en el aho 20üu. cte los cuales del 65 

al 70 % son inn1igr.:int~s V 

mexicoamericanos. <2> conform3.n 

de dOlares. Cifra n1uy 

del total 

un DOd"3r de 

superior al 

6(1'?¿. tn~:--:icanos 

consurno de 132 

OUt::! otreceria 

y 

mil 

el millones 

conjunto 

mexicano. 

de América Central y cercana a la del prooio mercado 

de crecimiento Ademas habria que agregar que el indice 

de los negocios hispanos fue superior a la de -:;ua !quier otro 

grupo en Estados Unidos entre 1982 y 1987. según indica el Buró 

del Censo del Departamento de Comercio. De 233.975 en 1982. las 

empresas hispanas pasaron a ser 422.373 en 1987. 

El incretnento fue del 81'?6. Sin 131nbargo. ri::-oresentaban sólo 

el 3% del conjunto de las empresas de Estados Unidos. !La Opinión 

16/5/91) 

Este proceso ac~1~ca.tni~nto l •~S empresarios 

mexicoamericanos y. la administracjOn saljnista no habia arrojado 

hasta 1991 grandes resultados 

paraestatales incremo?nt:ü 

en t•rminos de inversión. compra de 

del !lujo turistico fusiones del 

capital. etc. sin embargo ha sentado las bases para un 

d.,, sarro l 1 o. < 3 l 

potencial 

Como ~st.a. nu"?va 1no?:·:1co-hispana. 
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practicamente la totalidad de las organizaciones empresariales. 

mexicoamericanas cabildeo o apoyo propagandistico la firma del 

fast track para el Tratado del Lobre Comercio. y por supuesto. ha 

apoyado la firma definitiva del mismo. La Asociación Nacional de 

Publicaciones Hispanas pedia el 15 de Mayo de 1~91. cor ejemplo. 

que se diera el apoyo de la comun1dad al l~atado con México. (La 

Opinión Banqueros 

Hispanos también ha promovido activamente la relación con nuestro 

pais. Decían en una vis1ta a la cap1tal de la Rep•iblica en Junio 

de 1991: "Nuestra presencia en M~:..:i co se debe a que deseamos 

ayudar a la comunidad hispana de California a que negocio mas y 

mejor con los industriales de México <Excelsior 29/6/911 

Las negoc1ac1•='nes para firn1ai- ~l Tratado di? Libro? Comercio 

han provocado coi nt::"idenr:" ias <?nt:re Georg e Bush. 

presidente republ1~ano. V J ·~·E" 1 j dt?ro::-s mexicoamericanos. 

de1nOc1-atas. As1 ,,Uo? r0n10 la rnayoi-ia de los 

integrantes d<? 1 Hispan1c Cancus en el congre-so norteamericano 

aprobaron la via rapida para las ol&ticas del lLC. De igual manera 

el presidente de los Estados Unidos ha urpido a los en1presarios 

hispanüs su apoyo pa1-a fi1~mctr t:-1 ·ri-atad·:•. tal y con10 sucedió en 

una reunión que sostuvieron en Newport Bea~h. poco antes de que 

su homologo mexicano se entrevistara con él. Los empresarios le 

aseguraron a George Bush que trabajarian con ~l para conseguir el 

TLC .. porque es bueno para el pueblo de Estad.os Unidos y para el 

pueblo de México''. James Blancarte re~onocido abogado empresarial 

hispano reconi:>cia quoe la reuni·~~n para discut11· el ·rLC "fue una de 

las raras ocasiones en que el gobierno de Estados Unidos cuenta 

.17.l 



con el ap'=.'yo de la co1111.111ida.d tne:·:icana .. :iun a11tes de tomar las 

decisiones". (La (lpj nion 6/4/91 l 

'i a upr0bado el tast track. en su conv-nci6n de 1.991 las 

C6maras de Comercio Hispanas de Caljfornia coincidieron en apoyar 

el TLC pero a la vez manirestaron por las consecuencias que pueda 

traer a corto y mediano plazo. Por un lado ven que sus negocios 

podrian convertirse en la "platareorma de acces0 

mexicanos al mercado estadounidense". asi c,:anl•:' 

e:-:p 1 otado1-es a Méxjco: lado. 

negocios sean desplazados por la competencia 

cte 

la 

J.os productos 

vanguardia de 

'' t ernf'?!n 

n1exicana" 

que 

y 

sus 

que 

muchos de sus conciudadanos puedan Perder sus trabajos en 6reas 

muy competidas por Méxicc" como son la h•:>rtic-ultura y la industria 

del· vestido. <El Fin°:icie1"':> 9/9/1991 > 

Si el apoyo de las -?lites y politicas 

mexicoamericanas a la firma del tratado es amplio. sus bases 

ciudadanas expresan una opinión m6s dividida. 

los 

Aunque la info1·macion y el 

Estados Unidos ha sido muy 

debate público en torno al TLC en 

inferior al suscitado en México. 

ya se han levantado encuescas de opinión al respecto. 

Por 

Opinión 

ejemplo. la cadena Televisa Univision y el diario La 

que en una muestra telefónica de 5Uó E>ntrevistas 

levantaron 

Colorado. 

en Mayo de 1991 en los estados fronterizos de Texas. 

Nuevo Mexico. Arizona 

las siguientes opiniones: a> El 

en Estados Unidos o no 4.?.% NO: 

RESPONDIO 

y el Sur de California hallaron 

TLC: traerla perdida de empleos 

41% SI. y el resto NO SABIA o NO 

la comunidad 

mexico-americana -=-n Estad·:ios 1Jnid.-:•s 66% SI. 1~% NO. y el resto 

-----~-~ ..... 



N<:> SABIA 

negocios 

resto NO 

relaciones 

1 i) '?:-:pansión de 

el 

las 

111-=-:·:ic•:tn-:-os -=-n l":'r-t Estados Unidos: '58% SI. !8'?q NCt. y 

SABIJl. o dl El TL•: ayudaria a 

entre Estados Unidos y México: 62~. 27~ N0. el resto 

NO SABIA o NO RESPON[•IU. 

Entre la poblaci~n mexicoamericana y mexicana del Suroeste 

de los Estados Unidos .. :tl lTJ1-')nos poi-· lo au~ dir'?n esta muestra y 

los dirigentes laborales del mismo 01-iaen o angloamericano existe 

la certeza de que el TLC traeria mas benericio para México 

para los Estad0s TJnidr:•s. f.1~ l•:\S Do?1-~·.~nas·~nr:11est.3.das s6lo el 

consideró que benetici,ria a los Estados Unidos y el 54 % 

que el beneficiad•::" seria Mté:·:ico. Sin 1:-pinaron 

que 

27% 

opinó 

que 

favor~cerian una tf':>ta. l intt?q1-;;¡r::i1~n *?•~·:in·~·rni r:-.-:i d·~ Est:ados Unidos y 

México el 52%. mientras que el 22% n0nirest0 su desacuerdo. 

En esta. misma i nvest 19ación de La Opini·~·n y Univisión un 59% 

de las personas encuestad•::t:s c0ns i d"?-1~,~ 

inmigración deberia ser discutido .::n e 1 

qrJ•? el 

TLC. y 

tema 

el 

de 

28% 

la 

lo 

La opinion dividida la población m~:x.icoamericana y 

mexicana al norte de la trontera en cuanto al TLC es de alguna 

manera reflejo de lo que piensan del gobierno salinista y las 

relacion-=-s 

preguntaron: 

con 

.. ? 

Mé!-':ÍCO. La OpiniOn y 

Diria Vd. que tiene mucha 

la emp1·esa Televisa 

conrjanza. de 

confianza 

confianza. 

confianza. 

en su política económica?". El 43% maniresto 

algo 

algo de 

el 34% 

Acerca 

nada 

de 

de 

las 

confianza 

relaciones 

y solo el 18% mucha 

me>:i canos y 

mexicoamericanos en Estados Unidos expresaron el 39% que eran mas 
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rneno:s buenas: el 38~ dijeron que eran buenas. 11~ opinó que 

eran malas y solo el 8% pensó que eran excelentes. CLa Opinión 

13/14/15/16• Mayo 19911. 

La l ~ctui-·:t de estas encuestas. y la opinión critica de 

dirigentes l aben-a 1 es hay una 

opinión muy favorable el t:<on.iu.nto de la comunidad 

me::-:icoamericana en relacion al gobierno mexicano y la firma del 

Tratado. Las élites empresariales. politicas. y en menor medida 

de las int:·7l"='"ctu.:l.les. gobierno 

salinista el TLC: pero parte de sus grupos dirigentes y un 

considerable sector de su coblaciOn mayoritariamente asalariada. 

no da una opinión al Sur de la 

frontera. La hist~·rica. rnala. i1nt3.ae11 ~1u~ ha el gobierno 

mexicano y el partid~ oficial salvo la exceo~10n del sexenio de 

Lazar o mt?:·: l c-•:-arn~r le a na. y la 

competencia que. sobretodo a oartir de princioios de los ochenta 

empezó a ejercer Ja inmigraciOn mexicana en los sectores del 

mercado laboral en manos de mexicoamericanos y af1·oamericanos ha 

llevado a los descendientes de mexicanos a tener una lectura de 

la relación con el pais de sus antepasados diferente a la de sus 

élites. Estas ven que por primera vez abr-e una oportunidad 

extraordinaria de fortalecer sus intereses economicos y políticos 

y lo que no esta claro. intuye la población asalariada. es que 

ella también saldra favorecida. 

b) El Cardenismo 

El 15 de Febrero de 1991 el PRD. en un~ respuesta muy lenta. 

se manifestó "en contra del ~·Le con Es1-cldos Unidos y Canada en la 

174 

'. 



estrategia qU-2' (. el TLC 

"haría de nui?-stro país t-?rri ti:-ri1=' de la zona de seguridad 

nacional de Estados Unido•. lo que pone en riesao lr::os recursos 

energéticos y la posibilidad de definir una política de seguridad 

nacional autónoma". <La Jornada 16/2/?ll 

Por lo tanto. el PRO oroponia como alternativa un Tratado 

Continental de Desai-i-ol lo y d.e Corne1-c10 que "ci:ons1dere de entrada 

el libre comercio entre México. Estados Unidos y Canada. y que 

corresponda. al mismo tien~o. al interés del desarrollo de México 

y no afecte las normas del bienestar de Estados Unidos o de 

Canada. 

Ya antes en Nueva York. el e de Febrero del mismo af'\o. en 

las instalaciones de la Sociedad de las Arnéricas a la que 

concurrieron dirgentes empresariales. académicos y periodistas 

estadounidenses Cuauht1:-n1oc carde nas dio a c•:•noc~r propuesta 

perredista. (41 

En el Tratado Continental de los periodistas 

resaltan como puntos a discutir con Canada y Estados Unidos. 

problemas mas ocultos o minimizados en las discusiones del TLC: 

la explotación d-=:- tnano de obra barata. energ1a v 1natei-ias primas. 

la dependencia tecnológica y la débil protección ecológica. EL 

uso de la fuerza de trabajo barata en Mé:·:ico y los Estados 

Unidos. y particula1·mente la explotación de los trabajadores 

emigrantes es la linea de convergencia mas s-?nsible entre el 

cardenismo y los sectores más c-rit:icos la comunidad 

mexicoameri c.:tna. En reJacion a este asunt~ ~! PRD plantea qu~ 

"una ve1-dad"?'ra n~9oci·:tci,:•n .:-ntr-=- !Vl-=-:·:ic-·~ v lc··s Estados Unidos no 
' j 
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puede concebirse si evita 

movilidad de trabajadores 

l ¿\ 

a de la 

cu~sti6n de 

frontera. 

la 

Los 

trabajadores constituyeron el intercambio económico. social y 

humano mas slgnificativo -?ntre nuesti-•:ts dos paises y 001- lo tanto 

razon suficiente para colocar a la migración al principio de 

nuestra agenda"". !Nexos. ~iunio 19<;>11 

El Con1i té d'? b;:l.se de 1 PRD en A 1 hamb1·a. Lof:;: Anc;re les. en 

Noviembre de 1990. por lo menos tes meses antes de que lo 

planteara la dirigencia perredista. enfatizaba en un volante que 

PRI

muy 

era. necesario 

gobierno lo 

discutir el TLC poraue 

plantea actualmente los 

la "fortna en q•J..e "'l 

ún i c·:·s afectados y 

perjudicados 

traba jador.:.s 

sera como siempre el pueblo me~icano y 

tanto de l\rlé:x:ico corno los que t:1-ab•3.Jan 

las clases 

en Estados 

Unidos de América"".(51 La intuiciOn y la experiencia propia de 

los inmigrantes mexicanos Estados Unidos rné.s que 

infoi-n1ación y el análisis detallado de lo pub! it:".:td0 acerca 

la 

del 

TLC 

las 

las 

llevo a los perredistas angelinos a remarcar la relaciOn 

clasf?'s trabajadoras d'? a1nb-:--s r.:0 ai!2-'?S c~·1n·:'I un 1:-?ma central 

de 

en 

negociaciones del TLC. Cuauht~moc carctenas en las 

Canada y Estados Unidos durante 1991 insistiria una y 

sobre este punto. En su visita a Los Anaeles el 21 de 

giras a 

otra vez 

Marzo de 

1991. el lidei- del PRV. rrent~ a 1 91-up•:'I e1npresarios y 

profesionistas nort<eam>?rican<?s. llamado Ha 11. leyO un 

documento 11 an1adc· '' F!~ o-:nsa1- l CtS i--=-laciones Estados 

Uni dos_Méx i co" .. •:-n cual retorz~ las i~eas 

[lo?E"·:i.1.-?-0110. l\ di r~-l-•'?JIC'"1r:\ 

ve1-tidas en <el 

Tratado Continental de los analisis 

gubernamentales mi:-:>: i ca nos . Cárdenas opino que tal y como esta 
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planteadc· el la cual la 

libera! izacion "?-conótnica .r:on M~!·:j~-:- asi lo desmostraba. Aceptaba 

que los Estados Unidos no quisieran una frontera abierta con 

México: pei-o. a 1 rnj sm'~ t j e1npo. sef1.a l aba C'0TOO inaceptables la 

humillación frontera. 

Se imponia poi- !•'.:> misrno. dt:::cia el caudillo del movimiento 

electoral del 6 de .Julio. una. soluci·~n intermedia donde se 

encontrara un ''acceso le-g.::tl oa1~a lc•s trabajador'?.'~ m~:.:icanos que 

vienen a trabajar Estados Unidos y la protección de SLlS 

der~chc1s en términos realistas y socialm-:-nt¿o aceptables ... "<La 

Jornada 2~/3/1991> En Austin y San Antonio ~exas. en reuniones 

académicas con chicanos sobre 

México. Cuauht~moc C6rdenas refrendo estos puntos de vista. <La 

Jornada 11/9/911 En este nuevo contexto de las relaciones mexico-

norteamericanas. media~as po1· Ja poblaci~n mexicoarner1cana en los 

Estados Unidos. la reunión m~s importante que tuvo el dirigente 

perredista en 1991 dentro de los Estados Unidos para levantar una 

propuesta alternativa al TL•.:' fu~ la qu~ sostuvo con los 

representantes sindicales de cinco millones de trabajadores de la 

Unión Americana. practicamente la tercera carte de la fuerza de 

trabajo sindicalizada del nor~eho cais. En la reuniOn a la 

asistieron Owen Breber del Un1ted Auto Workers: Morton Bahr 

Communication Work'?rs Association: William Byawater IVE: 

Mazt.tr del International Ladi~s l3arn1ent !Jnion. 

que 

del 

Jay 

Jack 

Sheinkman de ACTWV: Lynn Williams del United Steel Workers. y 

otros diri~entes de los Teamsters v United Electrl.c-al Workers. 

Cuauhtémoc Cardenas hizo dos planteamientos centrales: ll "Cr·ear 
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un grupo 

movimiento 

n1exicanc.'s 

Continental 

obr..:::- ro 

p 03.ra avanzar 

de Desar1··=- l l •:• 

el 

y de 

i·eoresentantes del 

sectores 

rt j se li·~ i-

orogresistas 

un Actierdo 

la "cooperaciOn entre 

para 

sindic;3t1:is V 

2l 

la 

Profundizar 

comunidad 

mexicanoamericana. cr'='ar una '="'"~al ici 0 :,11 atnpl ia. y con 

inn1igrantes n1e-xicanos. en apoyo al acue1· do:· continental 

alternativo". CLa Jornada 1319/19911 

La trascend"?"ncia do? -?st:t?" F·:-r···. la 1111?11os publicitada por los 

diarios mexicanos perQ. pr•:1babl12>rnt?"nt~. el 1na.s in1p0rtante de todos 

los sostenidos por Cuauht~tn·~'=" cardt?n.::s.s en E8+:.ad0.s Unidos. residía 

en que era la primera reunión de un dirigente politice opositor 

mexicano y un grupo del a. l t ·=- ni'·''=' l del sindicalismo 

estadounidense. Ado?:m~s dt? ello:--. -?eta reuni·~n s-=- i·i:-velaba como el 

pritner acuerdo ent:r'= los rnés f1.1-:i-t-?s 1:•pos:i1..:·:"1·es ~n a1nbos paises 

al TLC. La AFL-CLO al norte de la frontera v el cardenismo al sur 

de el la. aún sin articular una masiva y 

sostenida al TLC. han sido los principales opositores ideológicos 

y politicos a la manera en que se busca finnar el TLC. 

La AFL-CLO a través de sus reoresentan~~s ~n ~l Congr~so y 

la lucha propagandista se opuso a la firma del Fast track 

largo 

y 

de continuaba con su cabildeo para rechazar el rLC a lo 

.l991. El Cardenismo sin tener la menor oportunidad de oponerse 

mexicano. y recurriendo mas a la efectivamente en 

critica propagandística ha encabezado las criticas mas solidas al 

TLC. 

Si hubiese una aleternativa direr~nte al 1LC. ésta no podria 
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ser levantada 

Estados Unidos 

por otros sectores que no fueran 

y el Cardenismo. o un movimiento 

el 

de 

laboral 

masas 

en 

mas 

amplio en México: de ah1 la importancia de ese primer 

Mas el eslabon natural en la lucha que pretender 

encuentro. 

iniciar la 

AFL-CLO y el cardenismo es precisamente la población mexicana 

inmigrante y la comunidad mexicoamericana. Las relaciones que ha 

establecido el PRD a través de sus comités en Estados Unidos en 

el seno de las comunidades inmigrantes y mexicoamericanas podrian 

convertirse en el instrumento natural que enlace a amplios 

sectores 

social~s 

labora.l'='s de la Uni0n An1ericana y los movimientos 

mexicanos opositores a la estrategia neoliberal de las 

élites dirigentes de Canada. Estados Unidos y M~xico. Sin embargo 

los sindicatos 1na.s importan~es de los EstiJ:dO:'S Unidos aunque 

han decidido <etnprender la afiliación de recientemente 

trabajadores i ndocument ad·::1s m'2-:·:i can0s y centi-oatner j canos. no 

los 

lo 

han hecho en términos generales. de manera 

el Internaticnal Ladi~s 

erectiva. Por ejemplo. 

IJnion. <ILGWU> o el 

Amalgarneted Woi-J.:-=-1-s T_ln]•:-·n (A<:°WTT_I). d"'?sdo? rn""?diados de los setenta 

emprendieron in i ·:· i a ti -....:a sus organizador'=!'s 

mexicanos en Los Angeles y Chicago. v otros latinoamericanos en 

Nueva York. de afiliar a l•'.)S indoc1.1n1•::intados. p'?ro salvo notables 

excepcjones. sus esfuer~os no han sido muy exitosos. Una de las 

ha 

las 

razones 

cei-r·ado 

principales reside en que la dirigencia nacional 

a j ncoi-poi-a1~ a. sin ideal i~:tas 1 a ti noarn-?i-i canos 

se 

a 

méximas instancias. El Il..GWU. ':JUe cuenta en sus tilas. sobre todo 

en Chicago y Los An9e 1 es. a un nú.m~ro elevado de obreros 

indocun1entados y a pesar de que la tendencia de empleo en la 
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industria es a qu~ •:ttuuent•? ~!fJ i ndocurnent ado. 

aproximadamente ""1 30% en 1987. n~ tien~ ni un sólo dirigente 

naci•:>nal (•:" internacional) dicen •Llos por sus.ramificaciones a 

o centroamericano. r6l Canada y Puerto Rico de ori~en mexicano 

En una sociedad como Ja norteamericana tan dividida por grupos 

nacionales. donde la identificación étnica ·cuenta mucho. no 

promover a dirigentes d~l grupo naci•:•nal n1ás n1.1111er•:-s•:\ es un g1-ave 

error. 

La decisión de 

presentaban c0n10 ace1·t·:lda 

AFL-•:Io y e 1 PRL• 

al coincidir que el 

unir fuerzas fueran los trabajadores mexicanos 

hipot~ticamente se 

ouente natural para 

irnnigrantes y los 

m~xicoamericanos. 

necesitar:la 

sindicales 

no obstante que 

una Yi?Vi tal Í:'.:·3.Ción 

~sta 

1.-:-·s 

concretara 

movirr1ientos 

de ambos paises. situación nada clara hasta 1991. La 

tendencia es que tanto en México como en Estados ~nidos disminuya 

el numero de afiliados en los sindicatos. [7l 

Las dificultades para que se concrete el acuerdo de varias 

de las federaciones importantes de la AFL-CIO ron el PRD son 

grandes. la 

paises: no 

encuentro es 

y en los 

oficialmente 

principal la ~r1sis d~l sindicalismo en los 

obstant"='. la trasc~nde'=j·:t pol :Í 1: i C-3. inmediata 

signirjr:-ativa: 1 a AFL-•-· 1 ·:> 

con la 

desde hacia varias décadas mantiene relaciones. 

muy 

dos 

del 

PRD 

que 

La 

posición pasiva y acritica del sindicalismo priista con respecto 

a las negociacj•':\nes d"='l ·rLc~ en1pu_i~· a la AFL-(ºIc:'i a busca?~ otro 

interlocutor. Est".3' es sin duda un0 grandes avanc'='s 

políticos del PRD en Estados Unidos. 
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Las 

M~~-':ico un reacomodamient·~ 

·rLC han provocado -:.-n. Estados Unidos y 

de tuerzas soci~les y tendencias 

politicas 

opos i t,:.res 

en las 

la 

que la AFL-C10 y el PRD juegan e 1 pape 1 

AFL-CIO 

de 

a prc•l;)1~testa de Bush-::3alinas. La una 

los tiempos de G'=orge Many.ha 

agrupación de centro izquierda. 

que el mando del trabajo. cual 

'O'n 

padece una ofensiva 

otra fuerza real que 

busque 1 a a 1 i an:.:a c-on 

cardenismo. 

e1npresa1-ial. 

pueda influir 

las co?ntrales 

todo en 

t1-?nido que 

un conte:-::to 

ac~rcarse 

histórico 

a 

en 

una 

el 

qu<? s-?a su signo 

En Mé:--:i co no 

un m•=1virniento 

ideológico. 

parece 

laboral 

haber 

que 

obreras norteamericanas y el 

La pr-:.-pu~sta de la AFL-CIO y el PRD de [incar su alianza 

partiendo de la organizacion de los inmigrantes mexicanos y los 

trabajadores mexicoamericanos tiene bases sólidas. Reconociendo 

que un sector considerable de las clases trabajadoras de origen 

1 at i noa1neri cano en los Estados Unidos es indocumentado y este 

el 

tiene 

mantiene relaciones vivas con sus paises de origen 

en lo particular. planteamiento 

una capa de 

Estados Unidos 

fluctüa entre 

es muy coherente. México. 

su fuerza de trabajo que permanentemente emigra a 

y una corriente de 

1 od dos pa i st?-s. < 8 > 

esos millones d~ trabajadores 

T1-adicionalmente. los mas 

eficaces def ~nsor"?s y •:-irgan i zad1:1res dt? 1 os i n111i qrant: es mexicanos 

indocumentados o no. han ~ido los 1 a b0 r i s t .:1 s ino?:·: i coamer i canos. 

A través de sindica1:QS. mutua1idad'9S. coooerativas. 

organizaciones c·:-imuni t~ r i as 0011 ti t:"as lc•S chicanos y 

mexicoamericanr:"s han l·~g1~adc· sindlcalizar taba.iadores mexicanos. 
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no pocas veces en contra de la misma poljtica de las federaciones 

de la AFL-CIO. Desde Enuna Tenayuca en Jos ti--=inta: Ernesto 

desde 

los sesenta: Bert Corona y Soledad Alatorre desde hace mas de 

cincuenta af1os y ciento de lideres mas han 1 os mejores 

defensores del trabajo mexicano en los Estados Unidos. 

Las alianzas del salinisn= y el cardenismo en el seno de las 

comunidades rnexi cancts y m.::-:--:i coam~ri canas apunt:an a dil'·ecciones 

diferentes. aunque en ocasiones disputan el mismo terreno. 

El Salinistno ha. logr-:tdo at1-a-?1-s"? a or.3.-:-t:icalnerit'=' todas las 

élites mo?>:icc•ame1-ica1v3s cc·n la -?:·:,.:·?pc-i·~n de las labc,1-ales. César 

Chévez es acaso el único dirigente obrero importante que se ha 

acercado 

discreto 

El 

a las 

silencio 

noliticas salinistas. aunqu~ ha mantenido 

en t:01-n0 •:t las discusiones del ·rLC. <9l 

Unic1:-. do? lo:=.: g1·andes iniciad•:·1-~s •:1-?l 1novirniento 

un 

que sigue siend·~ •.tna r iaura oública. plena 

chicano 

campa ha 

presidencial d~ Salina.s ".:l•? G·~rtari le bi-ind·~· :?U reconocimiento y 

apoyo y estableció c~nprom1s0s aue se han visto cumplidos. 

El 23 de Abril cte l99U. Cesar Chavez y Ricardo Garcia Sainz. 

Director 13enera 1 del Instituto Mexicano del S-=-g1~1ro Social. y 

la Carlos Salinas de J:"ara que 

institución mexicana brindara serv1c1os m~dicos a los oarientes 

de trabajadores mexicanos at1liados a Union ~havi=ta. El Convenio 

recibió 

cercanos 

una extraordinaria atenciOn de los 

al gobJ.e-rn0 

medio:-is informativos 

UnidQS se le 

otorgaron espacios periodisticos considerables en el Suroeste de 

los Estados Unidos. El acuerdo sin duda henet1cioso para los 
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)·· :=-11·~ t:;:-11111 1 ¡, .... , ·'·~:.~· '1''' ..... 1•··· sc•l ir.it~n. sin 

en1bargo fue 

Las de l•='S 

irresponsablemente. 

n1exicanos t;'"Stab.-:ln 

t 1n-:-s propagandisticos. 

fueron inflados 

funcionarios 

hasta 6 

millones de trabajadores y sus familiares se verian beneficiados 

por el IMSS <La Opini•:i.n 15/5/ 1991 l Que apr•:i:·:i1n¿1cla1ne-nt:e 100 mi 1 

familias serian cubiertas 001· el contrato. <Suplemento Especial 

de Solidaridad. El Naci•:"'nal. lU/6.'l'S-1~•(1> 

En realidad. el Sindir:"atc1 de TrabaJ.:td·:·1·-7>s Agrícolas C:havizta 

en 1990 y 1991 no podia. ini::-l1.1ir "='n "=:"! c,:_.nve11l·:' con ~l IMSS n1as de 

qui_nientos trabajador'?:s. En estos at"\os la Uni~ln no tt?.nia nié.s de 

dos 

de 

n1il quinientt:-is ti·aba.iild 0:>1·-=-s ba.io c 1:1nt1-~t-_ 1:•. ))-? éstos. no mas 

un tendré fami 1 i a1·f?s en I11lé:-::i ce•. E!? no mas de 

ochocientos ci ncuent.:i al IMSS. 

mil traba _iad.:·r~s los han tt?nid•-:" ~l sindicato 

agr i col a . < 1 O l 

Para la ~nion Chavi=ta ~l convenio fue una •;ri-an cc1nquist:a 

por-que afan0san1-?nt~ l '=" persiguio '? 1 s~:·:enio de Luis 

Echeverria la que se 

presentó fue ~=-:tra..•:-rdina1·tamente dt?lll·3.a·~9ii:-.:1. 

Meses rnas t:a:1~d-?. el 12 d""? Nt:'l'.liembr0 d'? 199Ll. (.'ésa.r Cha.vez es 

condecorado. 

Julian Zamora 

que otorga ,, 1 

primera 

al 

y 7\rnér i C•:" 

l 0!3 i11t~l-?-r:-tual~s 

con "=" l Agu i la 

·:l ~:-:t1·-:in i•=-1··-·::-= 

m~~ico-americanos 

presea 

r:listinguidos. por 



iterencia n1exicana. C:-arJ0s :=:.:t.lina.s d~ n•-:•r•:;:\rt ·•1t..i•.1n:::•~ •:tún mas las 

relaciones con Césai· Ch<\ ve= a 1 ot<.:•Í~gaio l.:;:, lii:::'·'.Orden 

1-tna conQcida revista~,,.d.~·· ·1a·'.'~·~~1.iu.~idacl 
de 1 Agui l~ 

Azteca. Replica hispana de 

los Esta'=l•:>s 1_1nidos do?-=1a ~n su edic·ión ct.;:c-einbrinct t:te 1990: "?Es 

ésta la prirnera v'="z qu~ se honra C'="n el·Ar;r•-tila /\=t-=ca a rné:·: i co-

nortearnerican·~s: Historjadores V t::'ronistas r:-ontestarian la 

pregunta. estas tres 

condecoraciones. en 13rad•:• Encornienda. l""?'T.'t·~s-=-nt:an -:-1 prólogo de 

la nueva época••. Para esta publ ir:-aci·~n riu.::- i·-=-t1·.:ita co::•n clai-jdad 

las inr:.-1 in-:tr:-i·~n-:::: d•:"lUi 11·'3 n t: -:OS l ·"":t..~ ~Jit-?S hispanas. la 

condecoración a ("ésa1- r:11.~vt?:::. 1·0:-1_•r-=-s-:.-nt.":lb .. ~.1 ~ s•.r iui cio la "nueva 

época" en la V estadounidenses 

abrigan esperan~as d~ 1:1uo::- l~·s int:-·'"'·1·c-:ltnt•i•:-·s ·~'-'' t_•1i-.7ll'?s den paso a 

equitativos conveni•::'IS c01n•?1-cjalf?s". fí<o?r.l jea. [,ir:-ietnbre 19901 

El ori-e'='irni'?t1t.:> Gobierno de 

"='n1presariales."" 

méxico-americanos plan-es para 

corredor 

de las relacion~s 111-e:-:icanas y r11o?:·:ico-a.1n"="1:1..-·;:1na~ ·-fut? ti?! cardenismo 

se enc1_\entra a la Z.:iga. Los h1:•1nbr1?>~ do? n~'-10ci•:•s 1nt?:~ic':"-an1ericanos 

han rnani festado 1-e i t~rada1n~nt~ hechos 

han sust j tu iclo a los g1-upn~ r.•.--. J 1. t: i •:-0~ i.nt:-=- lt?c·t:11alt:as como los 

interlocut,:-res mas constantes y v&lidos de su c0munictad con el 

Gobierno n1f?xicano. Este es un vuelen histOrico. en el q1.1e los 

11deres sociales son relevados por las asociaciones patronales en 

el primer nivel de la relaci~n ~on la adminjstraciOn salinista. 



C A P I TUL O VII. HABLANDO DE LOBBYIES: JUDIO. NEGRO Y 

CUBANOAMERICANO. ? ES POSIBLE UN LOBBY CHICANO? 

a) 

El 

Lobbyies. 

l0bby -:s la r.:ultura 

estadounidens~ aunque su funcionamiento abona mas en el 

de la politi-:-a informal qu-:o en la institui:-i-:)nal. 

l;)O lit i CO ".J_1.l-? actúa r::c•nt0 pr~siOn 

corred-:"res de l•:>S centr0s de n-=·r"':o?americanos. 

general p 1:"seo:- un •:-tf :i r::i al en las 

polit1ca 

t-:rreno 

( 1) 

en 

por 

Este 

los 

lo 

oficinas 

gubernamentales. sin embarcro. sus actividad~s e influencia no se 

constriften si carece de oficialidad: bien ~uede no tener y 

como un eficaz lobby. 

act ú.•3. 

El posici·~n oolitica 

integrant-es 

comt:> tal~s forn1o::n part~ las ~jecu't•:-rias del 

gobierno nortearnericano. Sin tener voz ni voto en los órganos 

oficiales puede definir una politica. No obstante. su poder r':?al 

puede ser tal que a traves de su ooiniOn. c-Qnsejo o pres ion 

defina y decida po•iciones. 

El tipo de lobbyies crue aqui 

ro?lar::ionad~e- -:-on las actividact-s 

inter~sa d~stacar son aquellos 

d~l e~nado y ~l ~jecutivo y la 

elabt:1ración de 

La "1.Ccion 

la politica exterior 

•:le 1 lc•bby se da a 

de los Estados Unidos. 

dif'?rent-?s niv"?les. La 

direct•et y pasiblemente la mas efectiva -dice la experiencia 

ex-E"enador Illin~iS". Paul Findl"2'y. 1~'.!J -=.-s la de p~rsona 

persona: sin embarg·~. o?S' ta varia mur::h0 d"="p-:ondi-?.ndo de 

pr-?.ferenclas id.o?•:" l Ogi ~aE.~ pr-?sidente 

mas 

del 

a 

las 

en 



turno .. Al9unos d~ los· cabildei-<:'S '0:' "lobbyBto!ts"l rnés ef~c1:ivos "'=-' 

gueden extender su influencia mas alié de un presidente debido a 

que esta nace de su cercana amistad con el ejecutivo y nada mas. 

Otro nivel de acción -:s -el que s~ a través de 

funcionarios d-e ce1-can0s al president'?. consejeros. o 11 ayudantes 11 

de alto::• niv<el. 

Un t~rcei.- niv~l para cabi Idear 'O'n las oficinas 

presidenciales es mediante la presión a las altas esferas de los 

departamentos <El Departamento de Estado. El Consejo de Seguridad 

Nacional y el Departamento de la D'ó'fensa1 

Un cuarto nivel es cuando los integrantes d""l lobby se 

concentran en el 1 iderazgo do:- 1 as cama ras de 1 Senado y en 

cong1-esistas 

legislativos. 

de gran influencia dentro y tuera de los recintos 

El no muy 

numeroso de personas qu~ r<ealizan una actividades 

tendientes a beneficiar al pais con el aue se identifican. Pueden 

ser cientos o miles pero su cuerpo dirigente y activista se 

reduce a d"='cenas. Sus inteqrante~ 9ro tes i i:•na 1 es s"" dedican 

fundamentalm.,,,nt"" a ej.,,,rcer su influ.,,,ncia y presión en los 

circules de poder norteamericanos. 

Los lobbyi"'s que arJemé.s de recaudar tondos para 

actividades y campahas politicas y d"" buscar intluir en 

altos 

sus 

los 

circulos académicos. intel.,,,ctual.,,,s. financieros y periodisticos 

de los Estados Unidos. actualn1ente ~n algunos casos también se 

dedican a Otl:-aS actividades: o en otros '9 1 cab:i 1 deo es una 

actividad s"'cundaria o complementaria a careas de otro tipo. 
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Hay grupos 

indiscriminadamente 

cabilderos profesional~s 

al mejor postor. donde no 

que se emplean 

es nec~saria la 

identificaciOn ideolOgica o cultural. E"tos no obtienen su poder 

de la presencia política de un grupo étnico nacional 

determinado. sino mas bien de sus nexos con las altas esferas del 

poder y del conocirniento qu"=" ti-=-n-=n de los mecanismos y secretos 

de las instancias políticas definitorias. Tal no es el caso de 

los lobby·ies qu-= le dan n0mbre a -="Ste capitulo. 

Por el cc•ntrario. 10s l0bb·v·ior:is .-?tnic.-:-s. 

existen en razon de 

corno el _iudio .. 

cubanoamei-icano negr<:' la presencia de 

comunidades nacionales d"? las cuales surgen. y n1.'9.ntienen una 

influencia o buscan ejercerla en las decisiones que el ejecutivo 

o el senado norteamericanos toman en relacion a las naciones que 

dieron origen a su identidad étnica. 

Los lobbyi-:-s ne-;rro. c·u.bano y juctio n•:> s•:-n. oor supuesto. los 

ónicos lobbyies étnicos. se conocen tambien otro~ tan influyentes 

como el irlandl?s o el polaco. u otros mas recientes con10 

cubano 

el 

y arabe. Sin 

negro para 

que no ha 

chicano. 

e1nbarc;ro. han sid 1:> seleccit;tnados f:"l judio. 

tener un mejor marco de 

podido o no ha auerido 

rt::-f-erencia y 

constituirse 

analisis 

CCJffiO un 

de lo 

lobby 

El lobby judio es rl?conocid·~ en la ool1tica internacional y 

en la sociedad norteamericana como el mas poderoso. 

influyente 

paradigma 

de todos los lobbyit?s étnicos. El l'=·bby judío 

d"? otros grupos étnicos cuando pretenden o 

eficaz e 

es el 

desean 

construir un lobby. El lobby judio es la referencia constante de 

los demas grupos nacionales de los Estados Unidos. Es el modelo 
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de lo que se desearía hacer. 

El 

estudio 

caso del black 2 afroamerican lobbv 

comparativo c0ni•:- éste. '90 l-9. in-::odid.a 

es muy atil para un 

que el lobby negro 

nace de una comunidad con rasgos sociales. en muchos aspectos. 

semejantes a la poblacion méxicoamericana. A la comunidad judía 

se le incluye. en las caracteri=aciones de la sociedad y el 

gobierno norteamericanos. dentro de la cateaoría de blancos. y en 

ocasiones. absurdamente. dentro del grupo anglosa_iOn. Los nt?gros 

y los cubanos son incluidos dentro de las minorías ~tnicas. al 

contrario 

blanca. 

de los _iudic•s. q·-1~ so:- les ul:"ti·:-.;:t d-?ntrr:l d€' la mayoria 

Los a n~gros y 

cubanoamericanos en el grupo de las minorías. quienes son dentro 

de la sociedad norteamericana. una categoría social. política y 

jurídica claramente diferenciada. 

negros constituyen la primera minoría nacional d<! Los 

Estados Unidos: los méxicoamericanos la segunda. La mayoría 

los 

de 

los negros y méxicoamericanos son trabajadores asalariados de la 

industria y los servicios: tienen indices de escolaridad. ingreso 

y ocupación sem'?jantes. Comparten problemas sociales comunes en 

sus comunidades. En términos políticos los dos grupos han tendido 

a apoyar y militar mayoritariamente en el partido Democrata. Sus 

bi'=!n 

los 

por lo general. estan concentradas en regiones poblaciones 

definidas. Así mismo. al igual que l C"S mexicoamericanos. 

negros crearon su primer gruoo parlamentario étnico en la 

d-:' los S€'t~nta. 

El l0bby cu.ban0america.n.-:-i 

comparacii:--n. en prim<er 

es un caso 

porque forn1a 

J.88 

atr-::tctivo 

:oa1·t e de 

para 

la 

década 

esta 

misma 



comunidad de 01-igo?n latin-:•am-?ricano de los Estados Unidos a 

p'3rtenecen 10s m<'?zicoamericanos. pero que. a diferencia 

la 

de que 

los negros y judíos. no =• identifica olenamente con una 

sino que su actividad se dirige a combatir el socialismo 

nación 

cubano. 

Es interesant-= t~rnbi~n jnda.gar c-!•111•:' una p0blación pequ.etia como la 

cubanoamericana. no més de millón y medio de habitantes. ejerce 

una influencia tan grande en la política exterior de Estados 

Unidos hacia 

E>n 

Cuba y Cent1-·:-i América: y como tambi-én ~s 

la politic;::t de las cornunidades "hispanas" 

una 

de 

voz 

decisiva 

Estados Unidos. Por otra parte. el cubano es el anico lobby 

los 

de 

origen latinoamericano. 

Ref 1 e:-:ionar cerca de la genes1s y trayectoria de estos 

lobbyies O•:"S auxiliara a entender la relacion política de la 

comunidad méxicoamericana con México. 

b) El Lobby Judio. 

En Abri 1 de 1991 .. _1an1es A. Baker. S-=-cr~tario d'= Estado de 

los Estados Unidos. 

norteamericano. y 

mas 

._Thün 

ele la mitad de los 

Major . Prim~r 

integrantes del Senado 

Minist~~ britanico le 

solicitaron al gobierno sr.:-vi-?tico que intervinie:ra para que doce 

mi 1 libros qu"=' pertenecieron al jefe rabino YUSt~ Sholom B'!:'r 

SchoO?.erson fueran enviados a Israel. tNew York Times. 29-4-91) 

Los libros son rusos pero también judíos. y en la actual di6spora 

judiorusa Israel~ Estados l~ictos y Europa. los _iud1os qu'9' 

emigran de la Union Sovi+tica quieren llevar consigo parte de su 

patrimonio intelectual y espiritual. 

Este pequeho ejemplo ilustra el poderío del lobby judio en 

los Estados Unidos y otras partes del mundo. 
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El Secretario Estado y la mitad del Senado 

norteamericanos intervinieron para favorecer una demanda judia. 

Los judios convirtieron en asunto de Estado una disputa de orden 

cultural y religioso. ?Desde cuando y de donde viene esa 

influencia?. 

El lobby judio ~n los Estados t_Jnidos nace a1.:1n antes de que 

se conforn1~ e 1 Estado israelita. Es d~ h-=-chi:.

Segunda 

uno de 

Guerra 

sus gestores. 

En los entretelones de la Mundial. el 

zionismo norteamericano a visor~ que los Estados Unidos se 

convertiria en 1_1na 9otencia desde la cu.al se podria redefinir ~l 

nuevo orden intrernacional. Por lo cual habria que incidir en la 

elaboración de sus politicas para favorecer a l~ causa judia. En 

pos de ello formaron en 1942 el Comité cara Asuntos Zionistas 

después llamado Consejo de Emergencia del Zionismo Americano-

la Conferencia de Judios Americanos. A principios de Noviembre de 

1943. se instalaron ~n Washington las primeras oricinas de la 

OrganizaciOn Zionista de los Estados Unidos !Zionist Organization 

of America,. en ellas trabajaba Leo Sach. qui"='n habia sido 

Embajador de los Estados Unidos 

de Franklin D. Roosevelt. Este 

en Costa Rica durante el gobierno 

exdiplomatico norteamericano de 

origen judio. reunia las caracteristicas prototipicas de los rnas 

efectivos lobbystas: 

todo individuo importante 

respetaban debido a favores 

conocja y t~nia acceso a virtualmente 

en Washington. Muchos congresistas lo 

del oasado. y tenia numerosos 

intimes 

( 3) 

t?ntre ellos" de'=ia Leon l. Feur. su compaf\~ro de 

amigos 

lobby. 

Cuatro ahos después de haber inaugurado el lobby judio sus 
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oficinas en Washington. D.C. obtuvo su primer gran triunfo al 

lograr que el Presidente Harry S. Truman. despues de oponerse a 

la creación del Estado Israel1 en Palestina. le diera su 

reconocimiento. poco antes de que buscara su reelección como 

P1-esidente de los Estados Unidos. En respuesta a la decisión de 

Ti.-uman. el 75 % de los judios americanos le otorgai.-on su voto <4l 

Precisamente la alta votación 3udia y su gran capacidad en 

la obtención de recursos t'inancieros para las campaíías pol iticas 

ha sido una de las fór~~las más afortunadas del lobby judio para 

negociar apoyos que favorezcan al Estado israeli. 

El lobby judio ha sabido utilizar como un arma muy efectiva 

el voto de su comunidad: l~ cual sufraga muy cohesionadamente y 

con un bajo indice de abstención. De 1948 a 1992 el voto étnico 

más compacto y con más alto registro ha sido "'l judio. Pero. 

a.demás de que el voto judio es muy consistente. el sistema 

electoral norteamericano le otorga en las elecciones federales. 

una ventaja relativa al concederle todos los votos electorales de 

un estado al partido ganador de la votación general. En este 

sistema. como es sabido. los estados con más población y más 

votos en el Colegio Electoral d'2'finen los comicios 

presidenciales. De esta manera. lógicamente las zonas 

metropolitanas atrao?n mayormente el interés de lo·s candidatos a 

la presidencia . 

La concentración judia en varias de las areas geográficas 

que definen las elecciones presidenciales potencian su presencia 

politica. 

Dos t"'rcerae partes d• la población 3udla viven en el amplio 
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corredor 

o.e. En 

que va de Boston a Cleveland pasando por 

la década de los ochenta mas d"'l 50 % de 

vivian en el ar"'ª metropolitana de Nueva York y sus 

Washington. 

los judios 

alrededores: 

mas de 1 15 9ó 

de 20 'I; en el 

el 15 % en el 

en la costa atlantica del Sur histOrico: alrededor 

En 

Oeste. sobre todo en California: y 

Medio Oeste. 

aprt:•!-:imadamente 

California que tiene 45 votos electorales de un total 

nacional de 538. vivia poco menos del 5 % de los judios. 

En Nueva York que detecta 51 de los 538. se c~ncentran 

12 % de los judios. En P~nnsylvania al qu~ se le otorgan 

el 

27 

votos electoral.,,s. viv"' el 4 '· En Texas que 26 'J'otos. 

residen poco menos del uno p•=-r ciento. (5) 

En Nueva York. New Jersey. Massachusetts. Florida. 

Pennsylvania y California. donde reside el grueso de la población 

judia se concentran 161 o el 30 % de un total de 528 votos del 

Colegio Electoral. 

En la medida que el voto judio ha sido histori'=amente muy 

compacto y con bajos indices de abstenciOn. ha llegado a duplicar 

o triplicar el porcentaje oroporcional de otros grupos etnicos. o 

a superar "?n términos abs·~lutos la vo't.acion de qrupos nacionales 

mas numerosos: poi- lo tanto:'. la comunidad judia ha estado en 

condicjones d"=' "torc-"'?1-" cswjng> o influir con mucho peso el rumbo 

de elecciones muy competidas. 

3 % 

Por otra parte. 

del total de la 

la C•:•!nunidad _iudia a pesar de no rebasar 

poblaciOn norteamericana. a través de 

el 

sus 

Comités de Accion Politica. creados en L97B. promueven un notable 

apoyo rinanciero para las diversas campanas politicas domesticas. 
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11.demás los CAP están directamente relacionados con el Comité de 

l\suntos Públicos Isra-e- 1 i A.merican 1=.t. el lobby judio por 

excelencia. Por ejemplo. en 1983. el primer aho en que los CAP 

participaron en elecclon~s para el C-:1nqreso ~ 33 de el los 

contribuyeron con un millón ochocientos setenta mil dolares para 

las campanas de sus candidatos. En 1984 los CAP proisraelitas se 

habian duplicado y reunido casi cuatro millones de dólares <6> 

Acerca de ésto decia el Wall Street Journal en Agosto de 

1983: "Va1-ir::-s de los tnas itnp•-:.rtant:"=!s (.'0noresistas -la mayoria de 

los cuales no dirian públicamente ésto- dicen que ellos creen que 

el efecto politice del dinero de los PAC judios es mayor que el 

de otros lobbyies intluyentt?s porque int~ligentemente se 

concentra ien un sólo asunto de politica exterior". 

Hay una clara relación entre la solida capacidad 

órganizativa y financiera de la comunidad judia y su influencia 

en los altos circulos de la politica norteamericana: sin embargo. 

el lo no basta para exp l i ce1r e 1 poder 1 o del lobby _iudio en la 

elaboración de la politica exterior de los Estados Unidos. 

El lobby judio tiene otras f•_1entes de poder. 

La presencia cultural judia en la Unión Americana abarca 

varios ámbitos. Es un grupo respetado por sus conquistas 

culturales en di ferento:-s medíos de la sociedad civil 

estadounid*3nse. La alta entre los _iudios y su 

presencia en los circulas cientificos. académicos e intelectuales 

de los Estados Unidos es proverbial. C7l A pesar del 

antisemitismo que pueda haber en la sociedad norteamericana las 

conquistas culturales de la c-omunldad _iudia ha logrado 
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disminuirlo o relegarlo. Estos logros en el ambito de la cultu'ra 

han perme-:tdo las esferas de la poli ti ca ~stadounidense. Por 

ejemplo. la empresa Gallup encontró ya en 1978 que el 82 % de los 

ciudadanos norteamericanos daria un voto favorable a un candidato 

presidencial en 1937. 

(8) Ademas de todo ~St•:>. la e:-:t i-aord i nar i a cohesión de la 

comunidad judia ha fortalecido su imagen politica. 

Segú.n Henry L. Feingold. historiador en el Baruch College de 

la City IJniversity of New York. ~l fai::t0r "sine qua non de la 

conducta politica _iudia -:-s la sob1-evivencia. y las asociaciones· 

eon las modernas ideologias seculares como el liberalismo o el 

socialismo u otras formas de universalismo humanistico se gestan 

si éstas ofrecen apr•='piadas estrategias d'?. sobrevivencla". (9) Es 

decir. mas que las ideologias o la religión. lo que cohesiona a 

las 

con 

comunidades judías. o las hace actuar casi instintivamente 

una 

politica. 

con49cción 

judíos en 

alta e.tectivida.d y constancia. en este 

s0bre·vivii- corn·:-i grupo. 

caso en 

es 

con K"lal Israel. el misterioso vinculo que une a 

cualquier 1 ugar. lo qt.ie centralmente determina 

caracter politice ú.nico. <lOl 

la 

la 

los 

su 

La particular historia de la comunidad judia que sobrevivian 

siglos como nacion sin territorio hasta 1949. creo una conducta 

propia. anica. de un pueblo perseguido que hizo de la 

sobrevivencia 

relaciona.ron 

pueblo judio 

política para 

u.na 

con la 

asegurar 

idi,:"sincracia. y la eobrevivencia la 

El busqueda del poder. con la politica. 

en una comunidad altamente sensible a la 

su destino. s•-l sr:'lbrevi '-''='ne i a. "Es tambien 
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esta coneccion -dice el Profesor Feingold- lo que compele a los 

en judioamericanos a reali=ar un es~uerzo especial para influir 

el 

a 

gobierno norteamericano y auxiliarlo en su misión 

las comunidades judias que estan perpetuamente 

otras partes. Es por esta razon que el terreno de 

para apoyar 

sitiadas en 

la politica 

exterior contiene los signos mas claros de una influencia judia 

especifica". 

Durante el 

important~s d"? 

Workmen's Circle. 

Siglo XX varias de las 

1 a p0sgue1-ra. i:-otn•:--

o la B'nai B'rith se 

fraternidades judias mas 

la ._lewish War Veterans. 

orientaron mas que a hacer 

poli ti ca 

de los 

doméstica a brindar ayuda directa al pueblo judio fuera 

Estados Unidos y a tratar de influir en la politica 

exterior d.:' 1 Gt~bi IS"rno nC'1~teamer i cano. El in1pacto histórico que 

produjo el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial y la creación 

del Estado Israelita le proporcionaron al pueblo judio. 

particularmente al de Estados Unidos. dos simbolos seculares 

profundos que los cohes1onan en sus diversas actividades. 

particularmente "='n el t-?rren·~ de la polit:.ica '?:-:terior. 

La sobrevivencia como grupo •tnico al interior de los 

Estados Unidos. entonces. es el motivo mas profundo que cohesiona 

a los judios: y la supervivencia del Estado Israelita es el 

motivo que lleva a los judios norteamericanos a actuar sobre la 

politica exterior de los Estados Unidos. Pero en Oltima 

instancia. desde una perspectiva milenaria. Israel. la tierra 

prometida. es para los judios el ónico territorio que les asegura 

su sobrevivencia como nación. 

Paul Findley. qu.e ha escrito una de las obras mas 
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documentadas sobr~ el 

muchos intelectuales y 

lobby judio. 1considerada antisemita 

periodistas judios1 dice al respecto: 

allá de s~r el últi1no i-efugi·~. lsra".?.l es '?'l nicho fisico 

por 

"Mas 

del 

judaísmo. la culminaciOn de los suenos de oro de los judios y el 

simbolo de la i-ecuot?raci0n y r.galización _iudias. Igualmente 

importantes. son los vinculas familiares de judiosamericanos. la 

mayoria de los cuales tiene parientes o amistades en Israel 

La guerra de los Seis Dias en 1967: la Guerra del Yon Kippur 

en 197.3: y la guerra d~l Golto Pérsico en 1991 han sido los 

la catalizadores cii::licos. aue recuerdan el Holocausto y 

necesidad de la seguridad del Estado Israelita. en la conciencia 

de los judios americanos. La guerra de 1967. 

Fein. intelectual ~udio. provoco el surgimiento 

en la cual Israel se convirtiO en la religiOn 

j.udios. 

qui za de la 

escribió Leonard 

de una ideología 

secular de los 

influencia de la Pero 

comunidad y. 

internacional 

por 

la causa más profunda 

lo tanto. del lobby 

estadounido:-n~"? haya sido 

judios en la 

la propia 

política 

seguridad 

nacional del Estado norteamericano. Es por interés prooio que los 

Estados Unidos han apoyado 'tan constante y f irmement€ 

desde 1947. 

a Israel 

En 

Comisión 

1978 el Comité Judio Americano publico 

lnternacional €'n el que hacia un 

un informe de 

analisis de 

relaci.-:ines Israelí Norteamericanas y sehalaba con precisión 

su 

las 

la 

clave de su cercanía. 1111 

"La comunidad judio americana estructuro su relación hacia 

Israel cuando la política exterior norteamericana experimentaba 
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una 

la 

desconocida y dram6tica expansion. Cuando. en el periodo 

postguerra. los Estados Unidos se convi1-tieron en 

superpotencia. confrontaron por primera vez en su historia 

necesidad determinar el interés nacional norteamericano 

muchas partes del planeta". 

de 

una 

la 

en 

En el contexto internacional que prosiguió a 

Guerra Mundial. Israel se transformo en el aliado mas 

la Segunda 

ce?' .. cano de 

Estados Unidos en el Medio Oriente. La Unión Americana convertida 

en una de las dos n1é.s grandes sup"?.i-potencjas que hubo en el 

planeta entre 1945 y 1991. encontró en Israel a su mas estrecho 

colaborador 

nacionalismo 

Pérsico en 

en la lucha contra la política soviética y el 

6rabe. Desde 1947 hasta el conflicto del Golfo 

1990 -91 y particularmente desde 1967 1973 la 

política exterior norteamericana en Israel tue definida por los 

estrictos intereses de la Seguridad Nacional Norteamericana. 

Israel se convirtiO en un aliado t6ctico y estratégico en 

las relaciones con Estados Unidos y Europa Occidental. Durante el 

periodo de la Guerra Fria. Israel fue considerado en Medio 

Oriente un contensor clav~ frente al comunismo. Pero en t<érminos 

t6cticos y en conflictos de menor envergadura Israel 

complemento al intervencionismo norteamericano. 

Israel brindo asistencia militar a mas de cien 

sustituyó o 

Hasta 1973. 

paises. El. 

ejército .Israelí se 1nv0 l ucr~.:. con di fer"?ntes dictaduras y 

gobiernos que confrontaban movimientos sociales y guerrilleros en 

diferentes paises de Asia. Africa y América Latina. Israel y 

Estados Unidos actuaron como tandem en conflictos que tenían 

relación directa con la pol 1 ti ca e;-:te-rior norteamericana 
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diferentes partes del n=ndo. Sin embarqo. la Guerra del Golfo 

Pérsico. el fin de la Guerra Fria y la hegemonía política militar 

no compartida de li:~s· Estados Unid·~s ha rni:•di:ficad·~ ~l contenido de 

las relaciones israeli - norteamericanas y. por lo tanto. la 

potencial influencia del lobby .iudio. Con ~l 

extremo del enemigo estratégico. Israel disminuye 

para Estados Unidos y s~'lo se n1antioene c0mo un 

debilitamiento 

su importancia 

contensor del 

nacionalismo 4rabe. 

Para Grah.3n1 E. Ful l ei-. ~sp~cialista en las relaciones 

Estados Unidos - Israel. mientras duro la Guerra Fria la alianza 

israelí 

amenaza 

someter 

norteamericana tenia sentido puesto que repelía 

una invasiOn soviética a la regiOn o actuaba 

a ciertas luchas arabes con respaldo soviético pero 

la 

para 

"e 1 

fin de la 

L. 

Gu'?rra F1-ia '?litnina esa necesidad". Por su parte. 

Steven Spiege l. r:onnotado inelectual judío an1er i cano. 

coincidiendo con Fuller. serlala que. "incluso antes de que 

invadiera l(uwait se sentia qu.=: hab1a una creci-ente crisis en 

relaciones norteam.:!'ricanas 

brecha entre el pragmatisn10 

israelíes". Cl2l Desde 1990. 

norteamericano. dice Spiegel. y 

nacionalismo judío nunca ha sido tan grande. Si la política 

Ira}<; 

las 

la 

el 

por 

revertir l ·~s pr•:.-b l .=:n1as -sacon·~•n11 C•:is i nt -?1-n•:'s de los Estados Unidos 

se convierte en la prioridad numero uno. Israel ver4 reducida la 

ayuda norteamericana y su importancia para la maxima potencia del 

mundo. Sin embargo. Douglas J. Feith sotiene que. el apoyo del 

pueblo nor~eamericano al israelita permanece alto. Y los Estados 

Unidos. 

total 

agrega por su 

con 

parte Graham E. Fuller. 

la secruridad de Israel 
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obligación moral y cultural que existe desde hace mucho 

CThe National Interest. Winter 1990-91) 

tiempo". 

la 

En toda 

relación 

esta ya larga historia de mas de cuatro décadas de 

Israeli - Norteamericana. el American Israel Public 

Affairs Committee ha desempefiado un papel fundamental. El AIPAC 

Cpor 

lobby 

pero 

sus iniciales en inglés> ha sido el cabildero oficial. el 

por excelencia de la población judia en los Estados Unidos. 

no ha sido el único. Lawrence J. Epstein sintetiza de la 

siguient~ 

centrales: 

individuos 

de Israel 

estratégica 

manera lo que es el 

"El l•::>bby PRO-ISRAEL" 

que se involucran en 

por varias razones. 

l•:-bby .iudi•:- y sus objetivos 

lo constituyen aquellos grupos e 

actividades politicas 

Algunos citan la 

de para ele tender los 

en nombre 

importancia 

intereses 

norteamericanos. otros entati=an una tradición compartida por la 

democracia. y otros hacen hincapié en las obligaciones morales y 

humanitarias con los sobrevivientes del Holocausto. 

objetivos consensuales. oros2aue Epst~in del "L•~S 

israelita 

I.srae 1: 

ayudar a 

son: ( 1 J Asegurar ayuda militar y 

<2> combatir el boicot económico arabe 

económica 

a Israel: 

lobby 

para 

(3) 

los judios soviéticos y a otros cautivos en diferentes 

paises: (4) 

Israe 1: y < 5) 

( 14) 

estimular apoyo de los m~dios de comunicación a 

lograr ayuda de los no-judios en apoyo de Israel" .. 

Ademas 

conocen 

de la ya mencionada B'nai B'nith. al lado de AIPAC. 

se otras influyentes organizaciones judias como The 

American Jewish Conmlittee. the Anti-Defamation League. the Jewish 

National Fund y the United Jewish Appeal. Según Paul Findley. 
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AIPAC reúne a cincuenta mil miembros: pero su r-:.-a l ~rectividad 

descansa en una red nacional de organizaciones judias que suman 

mas 

They 

las 

mil. 

de doscientas. El mismo ex Senador por Illinois y autor 

Dare to Speak Out. el número de actiV1$tas del conjunto 

de 

de 

organizaciones judias no rebasa a los dosci-?ntos cincu~nta 

y el número de suscriptores que reibe Near East Report el 

informativo ot'ici-:tl de AIPAC oscila alzededor de s-=-t:enta mil. 

Ademas de los suscriptores de Near East Report el boletín es 

enviado a los miembros del Conareso. al Departamento de Estado y 

al persona 1 

Extranjeras. 

de la Casa Blanca. 

AIPAC. según informa su 

asi corno a 

mism•:- boli?t1n .. 

las 

es 

Embajadas 

financiado 

las cuotas de- su~ integrant~s y no recibe oficialmente ayuda 

Israe 1. 

Jewish N.;,ws. 

El lobby judio. dice Leonard J. Davis del Cleveland 

opera de la sigui-=-nti? n1anera: "t:uando algo sucede -

a Isaiah L. Kenen. Presidente de AIPAC en 1975- le cita Da vis 

envio cartas a apro:-:imadamente 1. QOO personas. e 1 las van con los 

lideres nacionales y locale~ d~ la comunidad judlo americana y 

los colegas locales aaui en Washington para urgir los con 

que hagan lo que puedan". El liderazgo local -prosigue Davis-

a 

a 

su vez moviliza a miembros de la organización o integrantes de la 

comunidad para que llam"?n 00r telo:?f0n0. tele-c;rr.3tio:-n o escriban a 

sus congr':?sistas~ urqiéndol~s a t•:i1nai- P·:,sición". < .L3> 

Esta red do? cotnunicaci•:·n l lam~d~ Act ion Alert por AIPAC 

:informa 

Israel 

judios 

."alerta" 

perrnanent E"ment e de todos los asuntos i:-:i: l ac i onados con 

y la comunidad j 1..td1o 

clav~s a lo largo y 

norteamericana 

anch0 d~ los 

a mas de 

Est:ados 

mil 1 ideres 

Unidos. Un 

quiere ctecir que es necesaria una accion urgente en el 
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Capitoli-:o. 

lobbystas 

A principios de l•:-s •:•chenta. las actividades 

de AIPAC se centraban en Nueva York. Nueva 

de los 

Jersey. 

California. 

Pennsylvania. 

Massachusetts. Ohio. Illinois. Michigan. 

Maryland. Delaware. Florida y Connecticut. los 

Estados con minimo de 3 ~de población judia. 

Intelectuales judios como Natan Glazer. Steven Spiegel. Leon 

Wieseltier. Stuart E. Eizenstat o Leon T. Hadar. de diferentes 

maneras man1?-jan la t~sis de que el lobby judio ·no posee la 

influencia qu'=" sus criticos o enemigos le adjudican.. También 

publicaciones judías como el The Jewish [•igest. The Jewish 

Spectator. ._Jinsa N-?wslettf2'r o Near East Report y 

dirigentes del AIPAC opinan 

la desmesurada influencia 

quo? s,.::,10 el -::tntisi::-tnitismo 

del lobby _iudio en la 

doméstica e internacional de los Estados Unidos. 

los mismos 

insiste en 

política 

Para Stuart E. Eizenstat la comunidad de casi seis millones 

de judíos americanos ha tenido una considerable influencia en la 

política exterior de los 

la ha controlado. "L•:>S 

Estados Unidos en Medio Oriente. pero no 

criticos de Israel -dice Eizenstat en 

Foreign Po 1 icy- hablan ·~0n veh-?mo?ncia y pavor del "lobby israel 1 •• 

una supuesta fuerza arrolladora de organizaciones judias que 

dominan la politica de Estados Unidos hacia Israel'' CNo. 81 

Winter 1990-911 Sin "?mbargo. estos grupos. prosigue Stuart 

Eizenstat. que tienen mas influencia en el Congreso que en el 

Presidente. sOlo han logrado que la oolitica norteamericana hacia 

Israel sea un po~o mas ravorable de la que hubiese sido si no han 

estado ellos. 

Para Einzenstat ningan qrupo •tnico o lobby puede controlar 
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por mucho tiempo la ton1a de d-?cisionoes l'?n Estados Unidos si 

concluye que dai'ia los intereses tné.s amplios d-:- l Estado 

nort'?a?ner i ca no. asi las c0Etas. 10s citnientos 

generalmente positiva polit1ca norteamericana hacia Israel. 

una 

dice 

sino Stuart 

antes 

Eizensat. n•:> han sido creadas poi· el "lobby judio". 

que nadie. poi- "e 1 pueblo estadounidense que comparte 

valores democratices judeo cristianos. un atecto sentimental p•:-r 

la la Tion - Sagrada. y un sentido de la por 

seguridad del Estado _iudio despu-?s del Holocausto". 

Aunque intelectuales y politices _iudios coinciden en se~alar 

que no es la fuerza del lobby judio como instrumento. sino la 

coincidencia de valores intereses de la comunidad _iudio 

americana con el resto del pueblo estadounidense. el factor que 

logra el apoyo y simpatia del Estado norteamericano a Israel: lo 

cierto es que la comunidad judia y el lobby iudio constituyen los 

grupos étnicos políticos mas influyentes en los Estados Unidos. 

Los judio 

politica 

utili=ar 

cln1~t- i c.:"lnos 

dc-m-?st i c;:t con 

la cult.u.ro. 

han sabido 

p•:>litica 

y 

r"?'la':ionar 

int"?rnacional 

el 

n1ag istra lmente 

Han 

étnico 

sabido 

con10 

cohesionado.res politicos en pos de su fortal~cimiento interno y 

su fidelidad a la "Ti-=rra Sag1·ada". 

e) El Lobby Afroamericano. 

En la edición el Verano de 1974. la Revista Foreign Policy 

publicó un 

Jews Did 

articul·:-i l l.:"!111.:v:l•:• "!'C-:tn Blaks [,o For Am-erica What the,·. 

for Israel:'" -:scrito por 

posiblemente fue 

entre la política judio americana y el 
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Los negros. al igual que los cubano americanos o los mex:ico 

americanos. han tomado como paradigma al lobby judio para 

construir el suyo o al men•:>S para aspi1-ar a él ?Qué tanto se 

parece el lobby afrocubano al judio~ ?Es reeditable un lobby como 

el judio7 

Richard J. Payne y Eddie Ganaway. ubican el aho de 1-976 como 

el momentc1 "="n qu-= la comunidad nE"gra sento las bases poi i ti cas 

para que se iniciara la conformac-i·:>n d~ un lobby· afroamericano. 

< 1-4) A pesar de que políticos. intelectuales y negros 

como Paul Robertson. PhiliD Randolph o Martín Luther King en. 

décadas ant'=riores pi-orur:>vi e ron actjvidades de apoyo a las 

naciones africanas. es en realidad hasta el momento en que la 

comunidad negra reúne un amplio caudal de votos y con ello un 

perfil politice mas atrayente e importante que decide crear un 

lobby pro africano. 

La población negra de los Estados Un1dos tenia una mínima 

fuerza política aón a princioios de los sesenta. Es a partir del 

Movimiento los Derechos Civiles y mas concretamente con la 

aprobación de la Lev de Derechos al Voto !Voting Rights Act) que 

sus indicadores electorales empiezan a ascender. El nUmero de 

negros democratas en el Congreso era de 5 en 1964. En 1969 de 435 

representantes ante el Congreso sólo 9 o el 2 % eran negros .. y 

habia un senador negro de cien en total. De 130 ciudades con mas 

de 100.000 habitantes sólo 2 o el 1.5 % tenian alcaldes negros. 

aunque el 39 % de la poblacion negra estaba concentrada en las 1-0 

ciudades mas grandes de los Estados Unidos. En 1989. había ya 24 

Congresistas Federales y 400 Estatales. Alrededor de 300 Alcaldes 
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~ 2.600 Ediles negros.< l51 A finales de los ochenta y principios 

ciudades mas pobladas de los Estados de los n•:>venta. las tres 

Unidos: Nueva York. Los Angeles y Chicago eran gobernadas por 

politicos afro ~merican0~. En medio d~ est~ prOC"?SO la clase 

poli t ica de la cotnunidad ne~rra d"S"scub1-iO la n~cesidad. de incidir 

en la politica exterior estadounidense hacia Atrica. Ya en 1972 

la Black P•::>litical Ae-sembly en su "Black Agenda" reunida en Gary. 

Indiana 

politica 

l 1 amab.:t 

hacia 

a impulsar una mas activa particioacion en la 

Africa y el Caribi:-. C•Jndenal:>a -?. 1 m1litarismo 

norteamericano y el apoyo a las dictaduras del Tercer Mundo y 

exigia el retiro de las tronas norteamer1canas en Viet Nam. Y a 

lñ comunidad negra pesar de que en esos momentos la atención de 

se dirigia al fortalecimiento de su presencia politica doméstica 

l.a Asamblea exigió a la admin1stracion de los Estados Unidos 

dejara de a los gob i e1-nos "racistas e i nrnora 1 es" de 

Rhodesia. y Nambia. < 16l 

La 

Sud Africa 

creación del pi-im~r qrup0 par l arn-=-nt ario negro 

(Congressi-:•nal Black Caur:-usJ '?n 1974 y del Arn-=-rican Committ~e o:f 

Africa. organización de los derechos civiles formada por negros y 

blancos constituyeron los primeros lobbyies negros que buscaron 

incidir en la politica ~=·:t131~i•:"1~ d<'? ni:;,1-t~am<'?ricana. 

Las organizaciones coliticas afroamericanas al igual que las 

judias 

buscar 

han utili=ado su participac10n electoral d0méstica 

incidi1- en la politica de los Estados Unidos hacia 

para 

sus 

tierras de origen histOrico. En las elecciones presidenciales de 

1976 los politicos negros condicionaron su participación al apoyo 

que lt:>S '=andidatos le 0t1:·1·garon a la. lucha c•:•ntra ~l apartheid. 



alto porcentaje de votos afroamericanos para James ·E. El 

Carte1- fue un factor decisivo para que ganara la Presidencia en 

1976. En opiniOn de Richard J. Payne y Eddie Ganaway. Carter a lo 

largo de su campaha dependiO mucho del voto negro y esta relaciOn 

se finco en gran parte en la politica favorable que asumiO Carter 

en relaciOn a la poblaciOn negra de Sud Africa. Ya anteriormente 

el Congressional Black Caucus con 

a un gobierno de mayoria negra en 

su rleclaración pública 

Sur Africa presiono al 

de apoyo 

Partido 

D-emócrata y a James Carter para tomar en cuenta su posiciOn. La 

influencia negra se constato cuando el Partido DemOcrata 

en su plataforma las demandas del Black Conc;ri-essional 

organismo en 1976 promoviO la Conrerencia del 

incluyó 

Caucus. 

Liderazgo Este 

Negro en Sud Afr1ca la cual dio a conocer el Manifiesto Atro 

Arnericano por Sud Africa. La conferencia congrego a 120 lideres 

empresariales. sindicales. religiosos. politices y 

que llamaron a apoyar el Manifiesto. <171 

comunitarios 

Ha sido precisamente la causa del pueblo negro de Sud Africa 

el vértice de la poli ti ca internacional de la comunidad 

afroan1ericana. 

En 

politica 

las '?leccion.::-s presidenciales de 1984. ~n su platarorma 

a-:-abar con el Jesse .Jacks0n incluyó la demanda de 

apartheid y en 1987. Harold Washington alcalde negro de Chicago. 

re-cibiQ con10 huespo:-des ct-=- hc•nor a Desn1ond. ·rutu. y a CJl iver Tambo. 

entonces Presidente del Congreso Nacional 

centro del Movimiento Anti Apartheid estaba 

Sud A frica libre que crearon ~l Director 

Africano. Cl8l En el 

el Movimiento por una 

EJecutivo de Trans 

Africa. Randa 11 Robinson. el congresista Walter Fauntroy y la 
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Comisionada por los Derchos Hun~nos en los Estados Unidos. 

F. Berry. Este movimiento se gener6 en el contexto de la 

Mary 

lucha 

contra al polftica reaqaneana. Rob1nson. dirigente principal de 

Trans Africa .. el lc·bby afroamericanCt mas sólido 19 influyente .. en 

representación del 

Invierno de 1985 a 

Movjmiento Anti Apartheid. 

la prestigiada revista "The 

declaraba en el 

Black Scholar": 

"'El primer obj'?.ti,Jo del m~'-··irni-=-nt0- era el de educar 

ampl ia1nente al pueblo a1nericano acerca de Sud Arrica tn"?diante la 

desobedienci•:t.S civil y movilizaciones masivas ~ue provoquen una 

buena cobertura do? pr4?nsa en l<:>S Est:..ad,:-s 'Jnidc-s". "El 

objetivo -continuo Richard Robinson- <era> 

sustancial de la politica norteameicana hacia 

iniciar un 

segundo 

cambio 

Sud ]l.:frica". 

En Octubre 1986 mt?.ses después que emergiera el 

Movimiento por una Sud Atrica Libre el no1-t eamer i cano 

aprobó una resolucion. por encima del veto presidencial .. 

sancionar economicam~nte al gobierno r-2'cista sudafricano. 

lobby afroamericano consid~ro que "? l A.-::t.:i. Anti aparth"S'1d 

Octubre de 1986. "aunque limitada en cont-=nicto. <era> 

para 

El 

de 

Lln 

significativo 

negro l . ( 19 J 

paso en el carnino d-=- la l i bo:i-t ad" <del pueblo 

Como bien lo s~ñalan los ana 1 istas afroamericanos su 

comunidad a trav~s del Black Congressional Caucus y Trans Af:rica 

y otras organizaciones politicas ha logrado ejercer una efectiva 

influencia en el Congreso en la adopción de posturas favorables 

al 

los 

pueblo n~gro dt? Afi-ica del Sur. ?F'"?rc•. cu.al es el interés 

negros norteamericanos en las causas africanas? ?Cual es 

relacion su apoyo a Africa con la polft1ca interior de 
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Estados t_Jnidos? 

La sobrevivencia del pueblo judio en Israel y en el resto 

del mundo aparece como la causa mas profunda del apoyo de los 

judioamericanos a Israel. La lucha por un Africa libre y sus 

descendientes en el mundo parece ser el motivo mas recOndito de 

los dirigentes negros mas lúcidos y las organizaciones políticas 

afroamericanas mas avanzadas. W.E.B. Du Bois. quiza el mas grande 

de los intelectuales negros en los Estados Unidos. decía que ''Los 

sea 

libre. sus descendientes a lo largo del mundo no podran escapar 

de sus cadenas''. C20l En realidad el interés y apoyo masivo de la 

comunidad afroamericana a Africa solo se ha logrado en torno a la 

figura de Nelson Mandela y la lucha contra el apartheid. El 

recibimiento del maximo dirigente del Consejo Nacional Africano 

en los Estados Unidc·•s ~n 1~90 tue un acontecimiento histOrico 

del pueblo afroamericano. 

Masipula Sithole. autor de Black Amer>cans and United States 

Policy Towards Africa. considerada que sólo "los negros mas 

poi it izados y sofisticados reconocen la creciente 

interdependencia ~ntre la situación doméstica y la situación 

internacional" "En los Estados Unidos de hoy hay una 

é 1 i te negra i ntr-=:sada en Afri e-a". Y adetnas agrega que los negros 

"deberían ser como los Judíos internacionales. y nunca volver a 

olvidar nurestro Israel. Los negros en la diáspora no 

olvidar a Africa p0r los cr:•nf,:-rts quo:- hoy se tienen''. 

?Y los africanos esper~n que los negros norteamericanos 

influyan en la política de Estados Unidos hacia ellos? En opinión 
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de politólogos 

entrevistados 

n~gros nort111?am~rican'='S y c1ip1•:-ntét icos africanos 

por Sithole. si. Incluso. los diplomaticos 

africanos 

todavia 

consido?raban que el lobby no:?gr~' ~n Estadc's Unidos 

poco influy'=nt~. En A frica desea que 

era 

los 

nortean1erican0s n~gr•::-os put?dan foi-talec~rs-3' tnas para influir en el 

moldeamiento de la política de los Estados Unidos hacia ellos. 

Africa del Sur. el pais mas industrializado de Africa. 

para el gobi'9rn0 q·~b-=-rnado por una mi noria 

blanca. 

sostuvo 

es el aliado mas fuerte y confiable. En la disputa qu19 

con las dos anteriores décadas el Estado Norteamericano 

la Unión Soviet1ca y Cuba en territorio africano. el gobierno 

racista de 

del Sur 

Sud Africa desempehO un papel estratégico.!21) 

en Africa e Israel en Medio Oriente son los 

Atrica 

aliados 

insustituibles de los Estados Unidos. Pero. mientras que 

Estado norteamericano. particularmente ~uando ~s encabezado 

al .. · 

por 

el Partido Republicano. el lobby Judio le es un instrumento útil. 

generalmente 

negro. a 1 

africano. si 

no antagónico 

identificar8e 

en su 

con 

con 

stablishment estadounidense. 

politica hacia Israel. el lobby 

el movirr1iento r-?volucionario 

l •:>S ,:;.stra.t:égicos del 

El lobby judio defiende una causa aue sirve a los inter'='ses 

dominantes en Estados Vnidos. El lobbv negro se id4=ntit"ica con 

las causas 1 i be1-doras do:- los out?b 1 os a rr i canos que g-?.n'3ra ln1ent e 

enfrentan intereses norteam•ricanos. Esta es posiblemente la gran 

debilidad del lobby afroame1·icano. Su principal fuer::a es que la 

comunidad 

de la 

negra encabe::a las luchas mas 

sociedad norteamericana que 
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d) El Lobby Cubanoamericano. 

La inmigracion~ubana a los Estados Unidos no se inicio con 

el triunf·~ re~~lucionario castrista. pero si relsvancia 

estadistica y p•:"litica a oart ir d'? €'.So? SUC'€-SQ. La comunidad 

cubanoamericana siendo num4ricamente la tercera del conglomerado 

latinoamericano en.los Estados Unidos. y una d~ las m~s recientes 

en arribar a las costas del imperio. ":S la que ejerce una mayor 

' influencia en la polit1ca exterior estadounidense hacia América· 

Latina . 

Es pre e i S•:ttnent~ su origen lo que hace que la comunidad 

cuba noame1- i ca na t'?'nga una gran irnportancia para el Estado 

norteamericano. 

En el caso del lobby cubano y la comunidad que representa no 

es que éstos hayan luchado afanosasmente para su reconicimiento 

politico. t:"omo si lo hic1er0n negros y judi-?s. sjno que .. en gran 

parte. el Estado norteamericano se lo otorgo. 

En la medida que 1~1 irun19r.:icir~n cubana fu~ antes que nada un 

éxito politice antirevolucionario. antisocialista. anticastrista. 

el Estado norteamericano asumiO corno propia In lucha contra la 

Cuba revolucionaria. Antes que la comunidad cubana gestionara una 

politica favorable a sus intereses. el Estado norteamericano 
0

los utilizaba como -?l principal instrumento para tratar 

ya 

de 

revertir un 111•:~vir11ient•:• anti ln1pei-iaJ ista. Si ~l l•:•bby cubano es 

influyent'O' en la politica exterior de Washington hacia Cuba. 

Centro América y de prin'=ipio 

con el Estado nort~arnericano en su visi~n de las cosas. Y. aunque 

la comunidad cubanoa1n~1-icana se identitiqu<? rnas c-::-n la pc•l i ti ca 
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victorias 

creación 

Jackson. 

como el recibimiento a Nelson Mandela en 

en 1984 de la Coal1ciOn Arcoir1s encabezada 

1990 y la 

por .Jesse 

La población negra de los Estados Vnidos es diez veces mayor 

que la judionorteamericana. pero su status social es muy 

diferente. Aunque 

un considerable 

existe un importante sector empresarial negro y 

fragmento social medio. el grueso de los afro 

americanos son parte del proletariado mas pobre de Estados 

Unidos. La década de los ochenta bajo la égida reaganiana devastó 

a la comunidad negra. tEn 1987. la n11 tad de la población 

carcelaria en Estados Unidos estaba compuesta por negros mientras 

que éstos son sólo el 6 % de la poblac10n masculina del pais. Mas 

del 18 % de los jo·venes negros abandono los estudios 

preparatorianos. Mas del 50 % de los negros menores de 21 anos 

es tan desetnp l ead.-::is. y ~ l 46 '% de 1 os negros -entre 1 os 16 y 62 

af"ios. El 32 -?o Vi'.ria por d~baJ 1~ d-= 11:-s n1'.r~les de pobreza., C22> 

En estas circunstancias sociales la influencia financiera de 

la población negra 

fuerza. entonces. 

en las campanas políticas es muy reducida. 

no ro?sid-:i en l•:•s recursr:'s n1onetarios ni en 

Su 

la 

confluencia con los intez·eses conservadores de los Estados Unidos 

sino en su fuerza electoral y en un sentido mas amplio. en su 

fuerza politica dirigente entr~ las mi norias nacionales y 

sectores sociales desprotegidos. En relación a la politica hacia 

Africa. los negros al igual que los judíos han rescatado el 

orgullo por la tierra originaria. A nivel popular la cultura 

africana ha sido reapropiada y re1nterpretada por los negros de 

Estados Unidos y C•:tnvo?1·tida "='n id-?ntifir:-ar::i~·n ~tnica. asi como en 

recurso político. 
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republicana. de origen. el Partido y la AdminiscraciOn Democratas 

ba_io la tutela de .,John F. Kennedy y posteriormente cc•n Lyndon "É. 

Jonhson. le fincaron en los sesenta. su promisoria situación. 

Efectivamente. el Presidente Kennedy inauguro con los cubanos en 

Febrero de 1961. el programa de ayuda a refugiados politices mas 

largo y continuo en la historia de la Unión Arneri cana. En 

dieciocho anos. de 1961 a 1970. la comunidad cubana en Estados 

Unidos recibiO 1nds de cuatrocientos n1i l lones de dólares. < 231 

Desde sus mismos in1C1•2'S la '=Otnun i dad cubana anticastrista 

estableció estrechas ligas con la CIA. FBI y el DEA. e incluso. 

se constituyo!• en un sector importante dentro de la Central de 

Inteligencia. 

La influencia politica cubanoamericana va mas alla de sus 

escasos novecientos mil integrantes.! Por ejemplo. en contraste. 

la población salvadorena en Estados Unidos en 1991. posiblemente 

rebase las estadisticas cubanas pero su impacto en Washington y 

en la politica et¿:. las o?lito?s º'hispanas" es oract1can1ente nulo>. 

A diferencia de los judios aue. por gran organización y 

capacidad financiera. ade1né.s de su cotnpactc caudal de votos. 

utilizan la pres~ncia politica d~omést1ca para tortalecer su 

cabildeo en la poliica exterior. o de los negros que en base a su 

movilizacion politica y una considerable cantidad de votos 

también muy cohe~ionados han presionado para que la pol itica 

exterior estadounidense benef ici~ al Consejo Nacional Africano. 

los cubanos. aunqul? sostienl?n un sr~l ldo bloque comicial 

republicano no -:igregan ni el uno por ciento en una votación 

federal. aunque si una proporc10n considerable en el Condado 
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Dade. en Florida. y en llnic-n City. Nueva .Jersey. !24) 

La fuer=a politica cubana no nace. entonces. de su voto 

don1éstico. sino su orientación conservadora 

anticomunista. y d~ ser la encarnaciOn latinoamericana. en los 

propios Estados Unidos. d.e la lucha contr"..'l los 1novimientos 

revolucionarios al Sur del Rio Bravo y del Mar del Caribe. La 

comunidad cubanoamei-icana es un simb-:• lo de la resistencia 

anticomunista en el suelo estadounidense. Pero ademas de ser un 

simbo lo. es un instrum-=-nto muy ü"t.i l do? la P•='litii:-a exterior 

norteamericana. 

Internament€' los cubanosamericanos ejercen ya 

ideol~,gica sobi-e "'1 c•,:,n_iunto de 

una 

los 

notable 

grupos ascendencia 

inmigrant€'s latino~mericanos. A través de los medios masivos de 

han comLlnicación. part i cu 1 arn1ente la tel€'vis10n y radio. 

impactado visiblemente a las opiniones pollticas. sobre todo en 

materia de política int~rnacional. de inmigrantes mexicanos. 

centroamericanos. caribehos y sudamericanos. 

De hecho. l':>S cubanos son segunda fu~rza 

latinoamericana en los Estados Unjdc-s. Y a pesar de que 

del Hispanic Caucus: el grupo de ~ongresistas de origen 

nunca han 

respaldo 

exterior 

rebasado mas del 20 ºó de sus integrantes. 

financiero. su clara identif icaciOn con la 

del '='jecutivo y su t:"r:.ntrol de i1np1:•i-t antes 

informativos han acun1ulado un gran poder de decisión. 

politica 

dentro 

latino. 

por su 

politica 

n1edios 

Dentro 

nacionales 

de las organizaciones empesariales y profesionales 

"hispanas'' la ascendencia cubana es aun 

ejemplo. do? las 500 ~n1pr~sas "hispanas•• rnas 

21.2 

mayor. 

grandes 

Por 

en 



1990. 112 

Florida. y 

establecidas 

eran mayori t 0:triament-e- cubanas establecidas 

1.31 eran preponderantemente 

en California. Con mucho la empresa m~s grande 

en 

o 

de 

todas ellas era Bacardi Imports. de propiedad cubana. Y a pesar 

de que las empresas latinoamericanas en Florida no r'='basan en 

ntime1-o a las existentes en California sus ingresos son un 70 % 

mayo1-es que en el estado vecino a México. <25) 

Asi mismo el mercado latino en Florida no rebasa el 20 % del 

mismo en California. pero sus ventas fueron mayores en 1990. Esto 

sin duda. tiene que ver con que varias empresas cubanoamericanas 

rompen el cerco étnico de su mercado. y también con el 

que 1 a con1un idad t:"Ub•:l.na goza de 1 os 1nas altos i ngr~sos 

los grupos latinoamer1canos en Estados Unidos. 

hecho de 

de todos 

En 

ido 

la. m'9dida d.e qu.~ los gruo1:is ernpresarialE>s "hispanos" se 

han iexpandi-=ndo. en gran parte por el aumento de la 

inmigacion latinoamericana a los Estados Unidos. su in:tluenc1a 

sobre las élites ooliticas del mismo origen también ha aumentado. 

A través del financiamiento de las 

televisiva. radial y p'?rjodistica 

movirnientos debilitamiento 

empresarios han 

de los 

cobrado m6s relevancia 

campañas. la propaganda 

y. en contraste. el 

sociales populares. los 

en la ideologia y politica 

de las comunidades latinoamericanas. Durante la década de los 

ochenta al mismos tiempo que declinaban la ideologia popular del 

movimiento chicano y la presencia de las organizaciones laborales 

y con1un i t ar i. as chicanas en el seno 

latinoam-ericana. los grupos empresariales 

r€'aganismo vieron elevarse sus activos y su 
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de la 

alentados 

i nf 11-tencia. 

comunidad 

por el 

De esta 



manera. se posibi 1 i to'.:· un mayor acerca.n1i e-nt '=' la 

trdicionalmente conservadora élite polit1ca cubanoamericana 

ya 

co.n 

la élite politica mexicoamericana. 

Los grupos pa.tr·Jnu.les "his.panos" han promov1d,o la un1dad de 

las difei-o:-ntes cornunidade.s latinoaruei-jcanas v de 

han logrado al aceptar y propagar la ideologia 

.Propuesta por el misrr~ Estado norteamericano en 

alguna manera lo 

del hispanismo. 

los inicios de la 

era reaganiana. pero la perten'?ncia mayoritaria 

mexicoamericanos y puert,~rj que nos al Partido y 

cubanoamericanos al Partido Republicano mantiene aún diferencias. 

No obstante. mientras que el partido d~ «~eorg~ Bush ha visto 

aumentar sus simpatias entre los mexicanoamericanos du.rant~ 

ultima los i:·uba nos han mant'?nido su t'irJelidad 

la 
al 

Republicano. 

El ~xi 1 io cuba.no t?-n Estados IJn1ctos después di? treinta af"los 

de hecho 

definitiva 

mayoría de 

ya 

do:- la 

ha convertido en una r*?sidencia 

ciudadan1a estadounidense. para 

sus integrantes. !En 1979 el 95.9 ~de 

y 

la 

los 

adopción 

inmensa 

cubanos 

declaró que prefería oermanecer definitivamente en Estados Unidos 

y no regresar a Cuba). 14¡ En tres décadas los cubanos pasaron de 

la €-speranza inicial con la invasión a Bahía de Cochinos. de 

regresar a Cuba. a la p~litica actual de la FundaciOn Nacional 

Cubano An1ericana d-=- Jc•rge J\II.3.s Canosa. d-=- cabild<ear en 

y Moscü para derrocar a Fidel Castro y al Partido 

Cubano. pero sin volver a Cuba. 

Washington 

Comunista 

Las diferencias políticas entre los cubanoamericanos menores 

en política j ntel"·na se acr'?cientan en r'~ laci~•rl la postura 
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frente a Cub.01. el aus-=nte tr:-dos est;3.n unificados por el 

anticastrismo. Quince d'!!'Spt.IéS de las infructuosas 

actividades contrarevolucionarias del exilio cubano. y en la 

coyuntu~a del ascenso de James E. ,~·arter a la Pr~sid"=-ncia de los 

Estados Unidos. ciertos sectores. ll~nados liberales por Jorge l. 

Dominguez investigador de la Universidad de Yale. promovieron el 

dialogo con la isla. (261 Los herederos del liberalismo martiniano 

en el exilio. decia Jorge D•':'minguez en J.975 .. "no se oponen (al 

dialogo) sino que respaldan y tratan de facilitar un cambio de la 

politica oficial de Estados Unidos que lleve a una reapertura de 

relaciones con el gobierno revolucionario''. Pero a pesar de estas 

intentonas. después de la derrota de Carter en 1980. grupos como 

Abdala. 8ri9ada .2506. 7. Al fa '56. el Frente de 

Liberación Nacional Cubano. etc. frustaron la pc•l iti ca de 

reconci 1 iaci1~-n con Cuba: pero. a su vez. el predominio de estas 

organizaciones a lo largo d~ diez ah.os ha empezado a ser 

cuestionado por una PC· l 1 ti ca f l e:.-:ible y menos frontal 

como la de Plataforma Democr~tica. cuya sede esta en Madrid. y la 

Fundación Naci·~nal Cubano A1n~1~icana <CANF .. pi:lr sus siglas en 

inglés> con oficinas en Washington y Miami. 

La CANF es el lobby mas influyente de la ct:1munidad cubano 

americana en Washington. La FundaciOn Nacional Cubano An1ericana 

esta presidida por .J.org<? Mas Canosa "el militante mas ensai'lado de 

todas las causas anticomunistas del planeta" dice Francis Pisani. 

periodista de habla francesa que ha seguido de cerca la política 

del e:-:ilio cubano. <N-=:·:i:~s. 163 - .,_1 1...tlir:J. l99lJ 

Mas empresar10 v veterano de la Brigada 2506 que 
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desembarcó "'?.n Playa GirOn en Abril de 1961. y qui"?n fue el 

principal promotor de Radio Marti. es un activista muy respP-tado 

en Washington por su fiera e incansable resistencia a la Cuba 

socialista y por sus generosas contribuciones a las campaftas 

políticas de candidatos anticastristas. Su habilidad política ha 

sido tal que ha mantenido vincules tanto en la administración 

republicana. como con lideres destacados del Partido Demócrata. 

entre "?- l l•:"S Dante Fascell. Presidente del Corni té de Asuntos. 

~xtranjeros del Con~reso en 1983. 127> 

Sin ~mbargo. Mas ('an•.:tsa. c0nsidi:-rad•:> por el Miami Herald ''el 

cubano mas poderoso de 1 e:·:i l io en Estados Unidos·· y su CANF han 

aceptado la pr'=1puesta de "P lar.a. t<?rrna Democré.tica Cubana''. 

presidida desde Espana por Ca1·Jos Alberto Montaner para encontrar 

"una solución -en las r-?a.ci•::;,nes con 1.::uba.- por la via del diálogo 

para encaminarse hacia unas reformas qr.::.=tdua les. económicas y 

pol it iC•3.S. con la meta de establecer una sociedad de derecho 

democré.tico". dir::e Rr:-tné.n i::~rnt.ld·:t jntr:-gra.nt~ d-e la Plataforma y. 

ademas c•:in luy<l3: ''buscan11:•s t~rn1inar con ~l Estado totalitario. 

pero •:t.ceptam.-:•s ~l dial•:·cr·~ sin '::"0ndlci0111?s v orohib11nos toda torma 

de violencia para resolv·er los problemas '=-n el t·uturo". <Nexos. 

Ibid. l 

La Fundaci6n Nacional Cubano Americana haciendo caso omiso 

de las a.nterloi-es a~t1vidades paramilitares de su principal 

dirigente y varios m.l!is d-?. sus lntegrant-?s. un contexto 

internaci1:-na. l n1Cts int:t?-ntar s.:.. 1 idas 

políticas a las viejas aspira~iones del exilio cubano de derrocar 

a Fidel C.3st.r•':'l. La o:-risis <:lel s•:•t::"i•::tlisnv~ .::-n Eur~pa d-=-1 Este y la 
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Unión Soviética ha bonvencido a los grupos politicos de cubanos 

en el exilio m1=.:n•:-s intlt=.!:·:ibl-=-s com•:-. Platar•:.•rma y la Fundación de 

que seria posible provocar la caida del PCC sin una invasión 

no2-teameri cana. la subvención de una guerra civil o un golpe de 

Estado anticastrista. 

Platafcrn1a ha dicho qu€' ""?s en Cuba y entre cubanos. y no en 

Washington. en donde debe decidirse el destino de la nación'". sin 

ernbargo. la Fundaci·~·n NacJ.i~naJ c_'"ubano A1nerjc.:ina tran1itó diversas 

reuniones en Moscú. y Miami p.31-a ~nsayar la via diplon1é.tica con el 

propósito de debilitar a Fidel Castro y al Partido Comunista 

Cubano. Mas Canosa busco en Mosca. en Septiembre de 1991. que las 

autoridades soviéticas y rusas eliminaran el apoyo económico y 

milit.3r a la. Habana <L.:it .J.~·i-na.da 7-9-91 c. 30! y en Mayo de 1990 

auspició el "Dié.11:.-90 M·~sC"u - Miami". realizado en esta ultima 

ciudad. con el mismo prop~sito de lograr el apoyo ruso-soviético 

para la Fundación Na-:-i•:•nal <Ne::-:-::•s. Abril 1991. No. 160 l . Mas 

Canosa ha ofr"?cido a can1bi·~ inv·~rsión del e:-:i lio cubano en la 

Unión So·-..;iétiC"a. y la p1~c•mesa d.'= que se reembolsaria a la ca ida 

de Castro y el PCC. la deuda cubana con la UniOn Soviética. r28> 

Ademas el lc•bby cubanoam~ri can,.:i promete in f luir en Washington 

para que se impulse el comercio c0n la Unión Soviética y se le 

.brinde ayuda financi-=1· 

Esta r"=' lación cuba n•:·an1o?r i cana soviética. inédita y 

sorprendente si ma anali=a la relaciOn cubano-soviética entre 

1961 y 1990. se finca. dice Linda Robinson. periodista de u.s. 

News. en que los sov1ét1cos han querido aprovechar la influencia 

de los cubano-norteamericanos en la AdministraciOn Bush y el 
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partido 

inversion"?s 

impori:ancia 

tde 

de 

latinoamerjcanas 

-cita Robinson 

la cr:.,ns~cru ir com-=-rci<:• 

1 i:"iS r i GOS' cc-n1e1·c i ant t?S cuba noan1er i canos) : la 

Mi ami -:>n el con mur:: has economias 

y. fundamentalrn-:>nte. la necesjdad de evitar· 

una fuente sovi~tica- "'9 1 mismo error 

cometirnos en Europa d~l Este ele no tt?ner t:"ontat:"to con 

q1.te 

la 

oposición. que -:>ntonces 1~9"~' '3.l po:: .. :to?r". tN>?:·:·:-s- ibid. p.57l 

que 

Una 

el 

Washington 

americano. 

a 

el 

El 1-:-obby 

una exitosa y auconoma polttica interior 

lograr 

Cuba en 

cubano 

ya 

actuó. en '='Stt? t:"as•:1. a 1 mé..rgt:n d-=- Washington. dentro de un 

que 

plan 

de ocho puntos le ofrecio al Gobierno de Vaclav Havel 1nvertir e~ 

Checoslovaquia y pr<:·mov"='r ~1 int.oercanll.:>10 com4='rcial Florida 

auspiciado por el Gobernador Lawton Chiles. !Nexos obid. p.601 

La Fundación Nacional no es el ónico lobby cu.banoamericano 

que tiene oficial de Wash1ngton. (.'uba Independi-ente y 

DeJnocra ti ca que encabe~a Huber Matos. el expreso poi itico más 

célebre que haya pasado poi· las c6rceles 1slenas. es otra de las 

organizaciones influyentE"s d-:nt:ro de la comunidad cubana en 

Estados Unidos. •= I [I ha tenido la habilidad para atraer a su 

politica a Elliot Abrams. exsecretario de Estdo de Ronald Reagan 

quien en f1ici'2-rnbr-=- do:- 1990 cabi ld.eó -?n I11l0sr.ú a de Cuba 

Independiente. CIU fundada en 1979 en Caracas. Venezuela. rec1bi6 

originalm<?.nt~ el do? la Int"?'rna•:-i·:~na l Socia.! ista ~ la 

Fundaci•::-n Friedr1ch Ebert. la AFL-CIO y la Am"2'r1can Institute 

for D"?vt? l·::-ipn1-?nt. Sin "='rnba1·g·-:·. Hubei- Matos 1naximo 
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dirigente de Cuba Independiente y Democrata ademas de carecer del 

poderlo financiero de Mas Canosa es considerado por la mayoria de 

las organizacionE>s 

su rebeldía 

anticastristas como 

contra el régimen de 

··un cotn1.ln i st a 

Castro se debiCi 

apócrifo 

sólo a porque 

pugnas internas 

periodista José 

basadas en rival ictades d'=" rnando". ~scribió 

Ignacio Rivera en el Diario de las Américas. 

el 

de 

Mian1i. (Pi-r.:·i:-~.so N•:•. 5~·1- .:!5-.5-1~87. p.41-42l 

C0m·:- -:-n 1:.•:-ido prt:"i:-es1:1 p1;')l 1t ico. las organizaciones pol iticas 

cubanoamericanas mantienen diferenciaR t6cticas. mas hay un 

objetivo unificador: regr•sar a una Cuba sin Castro y sin el PCC. 

Con ~ste tne n t €'. la Fund.ar:ión Nacional 

Americana y su aliada Plataforma Democratica han logrado 

para qu-? el Presid•nte Bush adocte las line~s centrales 

Cubano 

influir 

de su 

actual p•=-litica anticastrjsta: ":=ii Cuba celebra elecciones libres 

-s~í"'l:al·~ 

radiado 

en el 

-00 l Primer Mandatario de Estados Unidos en un 

a la reuniOn anual de la Fundac10n - mejora su 

discurso 

"record" 

los derechos humanos y detiene la ayuda a los insurgentes 

extran_:ier-0 < ~nt·:-inces) que mejoren 

significativamente las 1'"-?lacion'?s -:-ntr"=' los d.-:·s paises". En esa 

reunión Mas Canc•sa agi-eg~: "Favc•ro::.cerernos el diCllogo en Cuba con 

todo mundo excepto con Castro''. !Los Angeles Times. 2-6-1991.p.161 

En 

Estados 

que la 

1991. cr:•m1::i nunca antes desd~ 1961. el e:--:ilio cubano 

Unidos pensaba que la caida de Castro era inminente. 

disputa política -o-n el futuro de la isla tendría 

en 

y 

que 

considerar 

Am<9ricana. 

Democ-ratica. 

Cubano 

[lemot;"rat ica y Cuba 

Tal suceso. sin duda fortaleceria 

21~ 

Independiente 

enorrnern~nte 

y 

al 



g1·up·:• dent:1·0 d-=- l·:t c•:--tn•..1nidad "hispana'' de los 

Estados Unidos Y su política interna. Pero ello depende mas de lo 

que suceda en Cuba que en Miami 

e) ? Un Lobby Chicano ? 

De las "=01n1..1nidad~s _; udia. 

Mosc~ o Washington. 

negra cubanoam'3ricana han 

emergido agrupaciones politicas que se han constituido en sendos. 

l~bbyies: los cuales ademas de tener un reconocimiento oficial en 

Washington. tienen c0n1•:" t="rincip-3.l ob.:ietiv'=' hac-er pol itica en 

torno a las naci•:tnes ·:lo? su origen r.>rimigeni~. Los lobbyies 

Cuba e Isr.:ie l. La razOn primera de su constitución Africa. 

influir en la politica exterior de los Estados Unidos hacia 

territorios menci-:•n·::ld•:•s. Los judios cabildean en fa,,;or de 

es 

los 

la 

sobrevivencia del Estado Nac1~n lsraeli. Los negros en pro de las 

mayorias 

cubanoamericanos 

capitalism0. 

Africa. 

buscan derrocar a ~idel Castro y reinstalar 

Los 

el 

Los lobbyjes no nec9sariamente se conforman con el propósito 

de apoyar un Estado o gobierno determinados. El caso de los 

de cubanoamericanos ~s rnuy ciar'='. Ell·~s S"?' d~b;::-n a su 

nación y al t 1p·:- y al quf?' dorninan 

actualmente en Cuba. El hecho de que no se tengan relaciones 

políticas con los gobiern0s establecidos o se discrepe totalmente 

con los Estados credominantes no es obstaculo para la existencia 

de un lobby. Los cas0s d<? l ·:.s l •:"bbyi es n'='gr•:- en r"='lación al 

gobierno racista de Africa del Sur y del cuban°:-0 am-=-r j cano en 

al 111u.y claros. Asi 



. i 
mismo. no es necesarjo un reconocimiento oficial de los Estados 

que representan a las naciones sobre las cuales se auiere jnfluir 

para que l o.s existan. Incluso no es necesaria la 

exjstencja de un interlocutor politice concreto ipartido. grupo 6 

movimiento1 en la nacjOn por la aue se habla -como es el caso de 

Cuba- para que se constituya un lobby. 

? Sino es necesario el reconocimiento ofjcial del pais de la 

nacionalidad de origen porque no ha surgido un lobby chicano o 

mexicoamericano ~uy0 funci~namtento 0ire espectt1camente en torno 

a México? 

Casi sin el C•":'n1unt•.:· de que se han 

escrito en los Estados Unidos y los pocos que se han elaborado en 

Mé:-:ico en al tema de un potencial lobby chicano se 

refirieron a las respuestas que han dado los gobiernos mexicanos 

a los direrentes arupo~ chicanos y 111-=-:·: i r::•:•·3tner l canos que han 

sugeridc• un lobby. pero no 

anali=an Es mas. r::uando 1 r:•S exp€'i-tos 

chicanos. angl0an1eri 1:-a.n•:i:::- 1> 111..:-:·:Jcanos han abordado el ten1a de las 

re 1 a.e i ·~nes chicano-mexi~anas con1€'ntan los 

vinculos que han -=-stabl-=-c·ido gobiern·:-·s rn-e:·:i canos con los 

diferentes grupos chicanos n~xico-americanos e hispanos. pero no 

han abordado las relacion~s politicas que cruzan a las sociedades 

civiles de ambas sociedades. 

Pero. no tan solo l~s intelectual•~ han tenido una optica 

oficialista. o mas bien. -?statjsta. de l•:t.S relac1on<Ss con México 

l sino. sobre todo. los mismos actores polit1cos cnicanos y mexico-

americanos. Es decjr. cuando diferentes 1ndividuos y grupos 
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mexicoamericanos han hablad•:> un lc•bby lo han 

pensado en su relaciOn con el Estado mexicano y su oartido. No 

tan solo las corrientes ideoJOgicas. liberales o conservadoras lo 

han planteado asi. sino también los nacionalistas radicales como 

el Partid•:• de la n .. :t.za Un ida. o inte l.::octua les de :formación 

marxista como Juan Ouinones v David Maciel lo que 

ha llevado a que ~rive esta vision de las cosas ? Sin duda la 

debilidad de la sociedad e i vi 1 tne:·:i cana. y 1 a otuni potencia del 

Estado Mexicano y su partido. Es decir. para individuos y gr1.ipos 

chicanos y a 11-:is diferentes 

gobiernos mexicanos ha sido vista como la anica opciOn real en 

Mexico r'?cibir apoyo y f01·tal1?cer suE" objetivos. A diferencia de 

los judios y negros que buscan mas bien reforzar los intereses 

del ec~ctdo israeli. por un lado. y de la poblacion africana negra 

otro: o de los cubanoamericanos que nan intentado impulsar 

corrientes politicas dentro dJ? la isla afin'?s a el los: los 

chicanos. sobr~ duran to? de los sesenta y 

setenta. buscaban O<:,} it lCO de parte del 

gobierno y del PRI. Pero mientras los chit:"anos e:-:p 1 oraban y 

solicitaban apoyo del •;t<:,b1t=?rn0 tn~::-:- 1 cano. lr:-s politicos 

n1e:x:icoa1ne1·j canc•s tnuy P·~r:- i nt-?r-?s u1°:-•st1·aban en acercarse a las 

adrninisti-aciones priis1:.as. Asi 111js1110. -::1 gobi<?rno de México pocas 

motivaciones t?ncontrab-9. pa1~a buscar a las •:>rganizaciones y a los 

politices rnexicoamericanos. 

Con la n1:itabl"?" del Centro de Acción Social 

Autónorno <CASAi. d~ Cruzada or la Justi~ia y de otras pequei'las 

agrupaciones culturales. i:-omunitarias y P'=r1octisticas las mas 



importantes organizaciones politicas chicanas. buscaron acercarse 

al gobierno mexicano y al PRI. 

CASA. particu.larment'=' de 1974 en adelante. se acercó. al 

menos en el plan•:- Ja al Partido Comunista 

Mexicano. Pero mu.y Pº'='º s~ concr'='tO "30 el terreno pré.ctico. 

La debilidad de la i:auierda mexicana no podia contribuir 

para que otras organi:aciones del movimiento chicano se acercaran 

a. .~l la. 

Por otra parte. el conservadurismo y la i:-orta perspectiva 

histórica del PAN le irnpid:io?.r•='n el potencial del 

movimiento chica ne' "=tl e 1 tuturci de las relaciones de Estados 

Unidos )' México. Y no S'? ac-=rcar1;>n a .:.-1 De esta manera puede 

entenderse que la gran mayoria de las •:.•rgan i zac iones chicanas 

buscase al onnimodo Estado Mexicano. 

c 0;:.rnunidad In>?:·: i •:-·:>•:t.tnt?r i C·:t na t:ravés del movimiento La 

chicano. ensayó una politica internacional que no espero a su 

el mayor presencia electoral don1-?stica par.:t iniciarla. Si 

fortalecimiento politice interno de los grupos étnicos 

que sus posturas sobro:- P 1:-011tica internacional sean 

bien 

coadyuva 

tomadas 

en cuenta. el movimiento ch1cano fomento las relaciones con 

México anos antes de que eso sucediera. El movimiento chicano no 

de sus politicns profesionales adscritos a los dos nec-:-sitó 

partidos dominantes. para au0 empe:aran a tejer lazos politicos 

con el Estado y otros sectores de la sociedad mexicana. 

Fue hasta 1972 P·:> l ly Baca. destacada militante 

n1e:·:i coamer icana viceoroesidenta 

del Cornite pl ataforrna del 



partido i ne l 1xy"?ran nlant:"='amientos sobre las relaciones 

mexico-n01·teame1icanas y 1 a j n1uigraci·~111 1nr?:•:1cana a Jos Estados 

Llnidos < 29) . Ant'='s ~s-=- rnorn€nt•:--. t:"Onocian jntentos 

éxitosos de la clas'= P·='ljt]t;"a rn~:-:ic•:-a1n~ricai1d para influuir en ~l 

diseno de la poljtica exterior norteamericana hacia México. 

Sin ernbargo. ni P•:· l l y Baca ni ningtin otro político 

111e;.:i coan1e1-i can•:-i integrado a los partidos dominantes buscó en la 

década de los set~nta .. una relación directa y establ4:?.' con el 

gobierno mexicano y el partido oficial. 

La Movimiento Chicano 

entre -1962 y 1975 t•:ortaleci·~ al c0n.1unto la comunidad 

mexicoamericana particularmente a su toda·.,.·ia pequeña clase 

pol j ti ca. EL fvlovirni-?nto Ct·iican'='· r:11:,sibili't~ que alcrunos 

de la sociedad anglonorteamericana entre ellos influyentes élites 

de la pol:itica estadounid~ns~. t?rnp"?-=·3.i-i¿1 .~, '."'?1- con otrr:-•s ojos a 

la descendencia mexicana al Norte d• la frontera. 

transmitió 

el Sindicato de Trabajadores Agricr:-1las d"? i::alifornia comandado 

por César Chc\ve:::: el y ':'alle_iero de los 

n1uralistas. pinto1·es. grabadoi--?s. ~scultor"?s-: la poesía narrativa 

y lit'?ratura: el teatr0. y m4s tarde el ~1ne: 10s ensayos. la 

c~ítica y Ja obra cientjfica de los investigadores. sostenidos e 

inspirados p•:-r una c-:•tnun1-:lad mas part:ic-jpr;ttjvñ ~ inforn1ada. que 

recuperaba su orgullo de 7rupo. crearon una imagen diferente de 

los mexicoamericanos qu~ .:¡ l 1111-?Jlt•~) di1 t?•:-tarn-?ntE" sus avanc'?'s 

políticos. 

El n10vimi1?>nt•:'."' Chicanr:• profunda 
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del conjunto de la socjedad norteamericana la 

abrió espaci•::t a 

reconocidas. por 

mayoritario para 

las 
~ 

c<:·rr i "='n t-?s -?tnicas marginales o 

es.e• cu-:t.ndo .Jan1es c:arter 

asumir la presjdencja. se viO 
• 

recjbe el 

obligado. 

cual 

poco 

voto 

como 

pa1·te de una política qu"' i-ec-0noci~· 1 a presencia. de las minorías 

nacionales .. a incorporar a su administración a políticos e 

intelectual-=s la c0munidad me:~: i c0am~r i cana. En 197ó el 

político dem·~r::rata de Georgia. tnvjtO a su gabinete y a otros 

altos puestos de adn1i ni strac i ~·n a Esteban ·r,='rres. José 

AragOn y a .Jul i·Otn N·a,.;a y 3. Leünne l Castillo formaban 

parte de un grupo mas ainpl ir:• de ooliticos mexicoamericanos. 

.José Guillermo AragOn en 197~ se convirtió en el Asistente 

Especial d'?l Pi-o::osidient~ d'7 11:-s Est:ad-:·s tJnio"ios y ''en el latino mas 

cercano al presentaba como el 

primer latino "="n t~n~1- un·:t o.•Y:iL-ln·:.t l<?n -=-1 Ala ü-:-st'?' d'?> la casa 

Blanca. que dentro de los códigos no escritos de la politica 

norte.:t1neri cana signifir::-·:t el pasillo de mas ínf luencia en 

Washington. hi _i0 do? un rna.1?st1·0 1-ura 1 nativo de Sonora 

México no entro a desempehar funcjOn alguna relacionada con la 

politica exterjor. ni con probl•mas de su conrunidad pero si era 

un ejemplo de la importancia que le otorgaba James E. Carter a 

un grupo nacional anteriormente excluido de los altos puestos de 

mando 130> Leonel Castillo fue asjgnado para dirigir el Servicio 

de Inmigración y e "La Migraºl una de las 

institucietn'?S -:-i- i ti '="ad.as o-=-r los g1-upos ch1canos y 

mexicoamericanos. Esteban Torres rue nombrado. Asistente Especial 

del Presid-=-nt~ Asun1:•'.:'S Hi sp.3nos. El cargo de Torres~ 

.: .2 5 



evidenternent~ -=staba. '" tratar asuntos de las 

comunidades latinoamerjcanas en Estados Unidos. Esteban Torres 

qye ya habia sido embajador de los Estados Unjdos en la UNESCO. y 

de extracciOn obrera. era uno de lom nueve jntegrantes del equipo 

Carter que se reunian diariamente con el presidente oara discutir 

los asuntos interno~ o 1nternacionales de la UniOn Americana.1311 

Jul ián Nava. reconocido acadén11co 1n~:-::icoamericano. tomó a su 

cargo. en medio de una polémica subterranea en los andadores de 

la politica exterior mex1cana. la Embajada de los Estados Unidos 

en la ciudad de Mexico. Nava quien. eegan sus prop1as versiones y 

de otros ( 32) bio:?n ·visto. por diferentes 

circulos de la p•:-i lit l •:-a p0r se le 

considerab.3 111 t l 1J t r Washingt:on. era 

asignado a la. en1ba_iada t:"•:--rn•:• pa1-t.e d-3 la r-=-spuesta politica de 

James Carter a las demandas de los grupos mexicoamericanos y no 

como una concesión a las pet1ci0n~s de Mexico. 

Estos n•:•1nbra1nient0s 

politica n1exicoan1-:-1-icana 

tueron considerados por la clase 

y la mayoria de los intelectuales 

chicanos con= un notable avance de su cNnunidad. 

Mil novescientos setenta y seis es un ounto de inflexiOn en 

la historia politica d"2' la C•:1mun:idad t11-=-:·:icoan1o?1-:ica.na. Empleza a 

descender. como ya se ha dicho en otros capitules. la intluencia 

de los 

popular 

clase 

dirigentes 

nacionalista 

pol it 1ca más 

socjales carismétjcos v 

y empie=a a cobrar mayor 

de una ideo logia 

relevancia de la 

La 1n-t.:egra·:-l6n de varios 

intel~ctua les y poi i t: ic·~s lne:-:ic,:•amei-11:-an•:·s a la adtninistración de 

Car ter y ta cr~aci·~·n d4?l ,-:,~nqr~ssir::•naJ Hispnnic. Cancus <Grupo 
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Parl an1entai-i o Hispano> ~n 1.976 son dos factorE'.s mas de esa 

transformaci,~n. 

Pero no tan sOlo los politic<.:"S "main str-eam" o de larga 

trayect·~r1a lt~S pa.1·t idos Republicano se 

pr•:tyectaron come- representantes d.:- su comunidad a partir de l976 .. 

sino que también veteranos de los diferentes grupos del 

Movimiento la lucha 

electoral. La transtormacic•n en 1~74 d-:-1 Southwest Voter 

Re9isti-at1on an Educa 1: 1 •:•n.:t. l "?'ncab'='Zadc· por Wi 1 1 i e 

Velasquez. ex-integrante del Part1do de la Raza Unida era muestra 

de e 1 1 o. 

En otra parcela de las comunidades latinoamericanas en el 

pajs del la -?p·:><::a de ("a.rtt?r. 1 a juventud liberal 

-::uban•:tamer icana i nt~nt .. :-i del hombre de 

Georgia .. Atlanta. oara c1·ear un Ja normalización 

de las relaciones r:·uba.. Sin i:-rnbargo el Con1i té Cubano-

americano ante el ascenso del reaqanismo v la aparición de la 

Fundación N.::tcional a~ericana de Mas Canosa perdió su 

influencia. En este conte~to en el que i·esurge el conservadurismo 

en Estados Unidos Hisoano cte Relaciones 

Exteriores <Hisoanic Counc1l on Foreaein Affarirsl. EL Consejo 

Hi.spano siguió el 6="j*?mp 10 del Grupo Parlam-:-ntar10 Hispano 

CHispanic que en 1.976 ·3.grup·~· a los 

congresistas con ideologjas diferentes y de diferente orjgen 

nacional. En 1.980 la poljtica exterior apareció en su agenda. 

Pero. precisamente a juicio de Ayón y Monto::tya. poJjtologos 

chicanos. bipartidista y l•=tS contradicciones 
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ideológicas -=-nti-e sus n1i-=rnbr·:·s. to:- il!'u:.•idió consc0 l1<larse.C33> No 

en 1985. el Grupo Parlamentario Hisoénico real izó una obstante 

prin1e1-a gira por JvI~:..:iceo. lv!.anagua. San Sa1v·.:1d·:•r. Lirna. Santiago .. 

Buenos Aires y Brasilia. En la ciudad Me:.:ico. 

mexicano discutió pór primera ve= la posibilidad de 

concesión bilatt?ral sobre in1n1g1-aci·~·n y la .frontr:=-r.::t.. 

el Senado 

crear una 

Ri·chardson íquien p--?sa.r un 

Para Bill 

pt:•l it ico 

mexicoamericanol encab'3'=•:• la del"='..:;:rac:1•~n 

o-?nt:'éSlS 

hlspd.nica de doce 

integrant€"s. pus.-:- un mayo1~ en lc-s conflictos 

centroamericanos. Ante 10s presiden~es. Miguel de Ja Madrid. José 

Al t:'o:•ns in. la c~misión Napoleón Duarte. 

hispana suscribió los planteamientos del Grupo de Contadora. "La 

por única avenida 

Mé::-::iCQ 

a 1"1. P•:\= -~~<:ribi•~ 1-?l d~m·~)cra ta 

Nuevo Bi l l Rir:h 1:\1-r:lsi:•n- •?:3' los canales 

di p 1 orna.ti c-:•s y no nv?d i<:\n'f:<? la fuerza. el 

pluralismo democré.t:.ico y e 1 f i 11 rle 1"' preE"-?ncia militar y 

extr.3nj~ra -=.-n el a1·f7'il. S•=1n L·:>B eobj"=:!'tiv,~s 1'1ltimos aue nr::-cesitamos 

enfatizar". Al finali=ar su viaJe. Richardson concluyo con una 

propues l:. a a 1 a 

Parlamentario 

entendimiento 

cla::-<?. p·:·liticct hi:3pana: ''C'<:.•111•-=' pre-sido?nte del Grupo 

de Hi~pano. in+:ento un puente 

aue fue iniciado durante nuestra reciente gira 

Latin1='américa. Lleq·:i -el tiernpo de act:ua1-··. 134> 

Es pr·ecisamente durente 

las clases traba _iad•:,ras en Estados Unidos y por 

perdida 

ende de 

a 

de 

la 

con1unid·=td rne:·:i c0am>?r 1 c.-:i n·:t.. cu.a nd-:• s-? i •:•91·.-:i.r0n 1 os n1ayores avances 

politices electorales y Pe empe=6 a trabajar para influir en la 

pol1tica e::-:-tei-jor do:- la i::asa Blanca. L·:·:=::: 2-1?.tr·~C"'='S'='S econ,'!>micos y 

1 



! 
_I sociales de la los mexico-americanos no provoco 

! auton1é.t ican1ente ele-ctorales: antes al contrario. 

iniciando l•:"S noventa. han obtenido victorias regionales 

notables. corno :fu~ o;-1 triu11Í'=" do:- Gl•:-ria Molina para acceder a la 

L 
poderodosa Junta de Supervis·~r'="e- de la. ciudad de Los Angeles. 

Por oti-a parte. 1 os dirigentes sociales y politices 

mexicoamericanos y de •:>tro latino. en los ochenta 

percibio:-ron qu"'=' r::-::•munid-':,des S'=" e:-:pand 1 an y actquirian un 

caractei- 111as COlup 1.t? _i •:'> con el ttunuJ tuoso de los 
' _J 

sal vadorehi:ts. gua t o?n1a 1 te cos y n1caraguenses. conflictos 

i centroamericanos gravados por la intervenciOn militar. financiera _, 
y poli ti ca 

los Estados Unidos ya -~1eten~~s. Estableciéndose en Florida. 

Nueva Washington. [l.(º . . y el Suroeste los 

emigrantes y politice 

mas entreverado. Sin posiblidad alguna de acceder directamente al 

Congres•::t. al Senadi:· y a l:=t Adnlinist:.i-aci~·n 9"Ubernarnental. por su 

muy reciente llegada a la Union Americana los Centroamericanos 

han buscado a cl,.:::i. 1 o:•s hispanos incidir en 

decisif'".:'\nes que 80'. Centroamérica se 

agregó a la Agenda d~ la clas~ politica hispana. En 1987. el 

Proyecto Edu~ativo para •1 Registro del Votante del Suroeste 

SWVREPI. 

~ una organizacion poit1ca n1~x1coamer1cana qu• ha ido cobrando cada 

--, 
' .J 

J 
-, 
_J 

vez n1ayor r~lev·•J.ncJ.a en s-u. '='•:-rnunidad. ere.:> su programa 

América Latina_ Antoni~ Gonzale=. joven oolitico salido de 

f' i las del M•:-ovinli ~nt•=' r:·h1 can•.:• y l>iro:>•:-t-:t1- d~ 1 F'rc•9rar11a resurnio 
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sus objetivos: '" de Sen1inarios .. 

Delegacione-s. Encue:S.t as Publicaciones. un a1npl jo grupo de 

de lider"?s 

Estados 

latjnos que.articulen una politica en las relaciones 

Unldos con Am..:-rlca Lai:ina y QU'=° cornpartan nuestro 

d'9rechos CQnoci1nient:0 

electoralo?s 

y 

con nuesti-·=-~ 

~n las a.re.:is 

i nt'?'1-1 Clcutc1--=-s 

paises como Nic.,.ragua. y •:'hile". t 35l 

10s 

en 

El SWVREP mediante una serie de encuesi:as que realizo entre 

el rnas particularmente 

entre los votantes qut? estos se 

oponían mayoritaria y consistentemente a la intervención militar 

nort-?atnerit::ana 

Méx i co-t e:·:a nos 

Estados Unidos 

sal vadoref"io. 

ciudadancis 

posici~~n: 

En 

de 

en En 1984. dos de cada 

6pon1an a la cr~ciente ayuda mjlftar de 

tres 

los 

a 

1986. 

orig~n 

y al ejército 

i:anto en Te~as como en California los 

l.:tt: j n•:-+a1uo:?ricano n1an1 restaron la 

dos 

misma 

estados 

mencionados y en Nuevo N•~ico que un corcentaje casi idéntico de 

latinos se oponia a la politica de Wash1naton en Am•r1ca Central. 

y en una respuesta mas ~0ntundente a las decisiones de la Casa 

Blanca cerca de la mitad de los votantes en Texas y Nuevo México 

y el 60% en California aonvaban una politJca aue concediera una 

amnistia 

Unidos. 

Estos r.::osul tados quA> Will1e 

en Estados 

Velazquez. el 

principal fundador del SWVREP. propusiera que su instituto ademas 

de la lucha politica doméstica se abocara a 



prc•tnov~r resueltamente el dieeno de una 

para 

Una 

grupo 

las organizaciones l·:tt in1~atn«?ricanas 

primera respuesta a esos hallazgos 

de oersonal1dad~s politicas. 

politica internacional 

de los Estados Unidos. 

fue el de organizar a un 

qu~ sin r~presentar a 

instancia alguna di?l Gr:·bierno Nortearnericanc• i-ealizara una gira 

por Nicaragua y Costa Rica para recoger una visión directa de los 

involucrados en los confJjrtos que repercut1a en sus comunidades 

dentro de los Estadc·s UnidOE.!, ['-?! 27 d'? Enero:-i al lo. d~ Febrero 

Willie de 1988. Ton y NU'3VO M.éxj co .. 

Velazquez. 

Arcoiris. 

Obledo. Residente de la Coalición Nacional 

Christ1. Texas. Eddie el I.liputad·:-- Coi· pu e 

Cavazos. Abelardo Valdez. Pres1dente en ese ano de la 

Nacional de 

Migratorios 

Estudios Chicanos y Linda YaHez abogada 

del Estado de Tex~s- sostuvieron una 

intensa serie de entrevist~s con dirigentes politicos. 

y comunitarios de Nicaragua y Costa Rica. 

A su regr~eo a Estados Unidos la delegaciOn de 

Asociación 

de Asuntos 

variada e 

militares 

el SWVREP 

concedió una 

Parlamentaric1 

conferencia de piensa en Washington 

Hispan<:•. 

vari•:•s 

En tal ReuniOn. Tony Anaya 

ante el Grupo 

reafirmo la 

convicción 

americana 

de 

de 

participar 

podrian ser 

conflicto y 

en 

.::ra 

P•='l itlca 

'"el 

la 

puentt? 

buena 

Latinoeunéi-ic.:t". ( 36\· 

la 

'=ad a mas 

jnterna.<=ional y 

•:;!ase 

clara 

de 

de entendimiento. 

v•:•luntad entre los 

politica Mexico

la necesidad de 

que los hispanos 

la resolución del 

y Estados Unidos 

A la vispera de las elecci0nes presidenciales de 1988 las 

difer'="ntes mundo lat1no 
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impulsa1-on ti-es pr·:•yect .. -·s d4? pi:•litica intE·rnaclonal qu"=' incluian 

en sus programas aspe~tos relevantes de politica exterior. 

Henry Cis11-?.ros. 

f ig1.11·a 

Alcald~ do? San 

en l•:•s Estados 

Antc•nl •:·. 

Unid,:-s do? la clase 

1987 y la 

politica 

hispana agrupo a una serie de dirigentes sociales. empr"?sariales 

y 

llamada "The 

de •-='rio;r~n la.t:in•:•. En la primera reu.nif~n 

F.ami l i ae i 1.r:-r·-·2s -t: h-? B·"':\rr:f.~1· ·• s~ -::t".:'0rdtJ 

del grupo 

apoyar las 

iniciatjvas que demandaban una reduccj~n de la d'?'uda externa 

latinoan1eric·:ina. l I~rnar .::. •:tu~ 2-:- p1·0m•:"·• . .''J-?1-an ;:icu"?rd•:•s Gom'=1!rciales 

bilaterales entre Estados ~nidos v los oaise de Latinoamérica. El 

punto 

grupo y la 

el plan 

creación de otro. 

del 

El plantearniento 

Ari-:ts la 

la di,,isión del 

de que se apoyara 

pacificación d~ 

Centroa1u~ri<::a fue rer:.:h.:1:::.:::t.-:i·:· p•:-·1· H-=-ni·y Cisn-?.ros ant-:- la presión de 

la conservadora comunjdad cubano-americana. Como una reacción al 

conservadurismo:, d~ la Ago?n•ja Hispana do?. Heni-y Ci:=ne1~os. el sector 

liberal de los grupos polttico~ cubanos. agrupado •n el Comité 

Cubano-Americano '"'l SWIJREP. L 1_.ILAC y otras ·~rgan i zac iones 

constituyeron la Conferencia del l.1dera=ao Nacional Hispano. En 

un documento que elab•Yt""C• la C·:•n.rt-?rencia S-3 plant:-:;ioó el principio 

d~ la no interferencja en los asuntos politicos de otros paises. 

llamaba a que S-9 -:-1-itnin.:tran clausulas d~ las leyes n1igratorias 

norteamericanas que orohibtan la entrada a personaies criticos de 

los t_Jnidr::is. y 

patron-?s 

mismo periodo ort2'-~ lectora 1. 

"'=" l im1 n-::.ran 

PACCA 1P0l1r:y 

las ea ne iones 

En 

Alte-rnativos 

este 

for 

Centra 1 America Land th~ Caribbeannl y LULAC 1League of United 

. i 



Latin American Cityzensl apoov~dos por MAPA 

P.olytical Association) y ¿.! C"onsej1:-i Hispano del 

IM<?:.:ican American 

Partido Demócrata 

en Illinois propusieron 

Amé1-1ca Latina €!n la 

una plataforma de 

cual se inclufa 

polftica €!Xterior hacia 

la norrnal ización de 

relaciones con Cuba y la ~liminaciOn de la ayuda financiera a la 

"Contra" l'licai-agu~nsi::-. t37~ 

De estos intentos por elaborar una politica internacional. 

el sostenido poi- el SWVREP ha sidc· el 1uas consistente y 

n1as ob_ietivos ha lograd-:· t:"·:·ncretar. 

el que 

Esta organización fundada por Willie Velazquez ha enviado 

delegaciones que constantemente han visitado México y sobre todo 

el y Nicaracrua. En Agosi:-:· 1989. Rebeca Vigil. 

runcionaria 

de Distrito d-?l Condado d"? 1\'!a1-1-::-opa.. Ari:::0na: 

SupervJ.sor 

Roctriguez. 

I:>iputado Estatal d'=" S·:tn l\nton1<:'. ·re:.:.:ss: I"l.11-:o? H-=-1-nand'?'z. e electo 

Agosto de 1991. Cc•ns"='.1~ri:• d-:-1 Primer L•istr1to del Condado de 

Los Ang~lesl Antonio Gon=á!e=. Director del Proyecto de Am~rica 

Latina del SWVREP y otrc·s dirig-:>n1:.-=-s mexi~oamericanos se 

entrevistaron con 1-t?>p1-eso::-ntant'="s las djversas tendencias 

políticas nica:ragu-?nS'?-2 y ar::c.rdar0n .fungir cotn•:i obse-rvadores en 

las 

parte de la gira a M@xico y Nicaragua de 1989. 

Southwest so?. ent:r-?vlst•:• ~n 1-:i C-:l.pital n1..::-:-:i·:-·3lna 

partid0 

tambien 

presidida 

en el ooder y de los oart1dos de 

a inte9"rantes de la ( 1 1"9'an1:::aC"i•~·n 
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Como 
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~on dirigentes del 

escucharon 

Derechos Humanos 

académicos 
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Castat~eda y Manuel Garcia y Griego. En El Sal~ador. SWVREP 

ademas 

también 

de campai1é\S electorales 

envió una ctelegacion de 15 personas para observar las 

visionari.-:-- Wi 11 i '°' Velazque= ha sido la orpanización de origen 

1 at i noarneri cano que en l ·=·s Eetad•:>S Unidos ha e1npr<3nd ido 

politica internacional mas act1va y congruente con la paz y 

la 

la 

dernocracia en Arn.=.r .i. ca. Sin 

calculadoras y erróneas de Henry 

l·O\S 

<.: i snerc•s y las 

ideolOgicas 

corrientes 

conservadoras mexico-americanas. el Southw~et bien puede presumir 

que ha contribuid-:• a ~nc·:•nt1~a1~ soluci·:·n-s-s politicas y pacificas 

en El Salvador y Nicaragua. 

En su acercamiento a M~xico. que entra en el primer nivel de 

sus intereses. el •3. tra·1ée" su lnst1tuto de 

Investigaciones C'•7'11 sede en Lo• Anaeles. ha va1-ias 

visitas la 

realidad mexicana. La mas importante de ellas ee realizo el 15 de 

Diciembre de 1990 en la urbe angelina. ~n rt1cha reuniOn ademas de 

la política 

fina 1 izar r:-~:'n 

políticos 

s?linist-:i 

hacia J\'lé:-:ic0 y t:'-?ntro Am-=-ric.:i. f38l 

El Proyer:t.:· do? 1 

corrientes id.~·=· 1091 c.:is 

discutiO 

L1br-=- C•:-otnerc i o . para 

d~l papel de los 

norteatneri cana 

un-:\ pluralidad de 

'-'ªn de un 

conservadurismo mod~rado a una c~ntro izquierda Que. sin embargo. 

muestran una vocaciOn latin0am•1·1canista. Su manifiesto interés y 
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su con1pron1iso democra ti co 1.-:o?ntro América han cobrado 

reconocimi~nto en Nicaragua y El Salvador. No obstante. en el 

caSt'.:' de la los integrantes del 

SWVREP. y de la mayoria de la clase política 1ne:<ico -americana 

han expresado una clara sjrnpatia por su democratización. Han sido 

muy cautel·:'ls-:-os o han t;tu-=i1-ctado:-. silencio ante las constantes 

acusaciones de fraude y autoritarismo del Estado y su partido. Lo 

que antes era corruccion y antidemoc1·a~ico en el Estado mexicano. 

a partir segun las 

opiniones oficiales y públicas de los lid-=res m~xicoamericanos 

todo es distinto. ?Qu• es lo aue ha cambiado en Mexico y en la 

comunidad mexico-americana para que desde 1988 las cosas se vean 

con una Optica diferente? 

Antes t?nsayar una. in "t:. ~1-prf?t: ar:- i .~,n 

contexto se hara una reflexion sobre Jos hechos electorales y la 

nueva pc1l 1t i•:-.:t m-?:·:j C-•::'l--:lr11o.?tr i cana qu"? c1:-nt-:-mos con mas 

elem~ntos de anaJis1s en los asuntos de la política entre México 

y Aztlan. 
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CONCLUSIONES Í 

Antes del Movimiento 1:·nJ.C•:tno 

1 i:·s 

ciudades 

l·:t pr'?'s~nc1a 

l.JnJdt:•f?. c-1:,n 

de Ja poblaciOn de 

•x~epciOn de las. 

era casi 

desconocida. Y s1 su 1n1ag·~n <::01n•:'I min1:•1·1a. nacional ~ra rninima. su 

presencia las 

de Jc•hn F. Ef?nn<?dy. F>:•b-?rt !('?nn"?dy y Hub'?rt 

campafias 

Humprey 

en las y las elecciones 

presidenciales qu.0 9an~· los Kennedy en 1960. 

incorpoi-arr:in a gra.nct~s '=•:int1n9ent-?s rnl'7xi co--:1r;.1eri canos a las 

campanas m•nc~onadas. tue hasta 1976 que s• Jogr6 no tan sólo una 

activa pa1·ticipaci1jn y ruas tr1unros elect•:•rales. sin.-:> tambien una 

r~lativamente amplia inc0ro01aci~·n d• representantes suyos a la 

admi ni st i~ac i {~n OIºo?S1d-:-t11::-:i.:tl. En babia. y dos 

funcionarios de ·:•i-igi:-n rn<?:-:ii:-an·:· -:n '?'l Gobi-=-1-no d"? ._latnes E. Carter 

y de 

organizacion~s 'S'n Washington. 

D.C. < 1 l 

latino 

altos. 

Ya "='n 1976 habi·:t 1uas ,j~ tres rni 1 tun·:·i·:•n;'3.rios de 

los 

y de esos e-n s11 °;.r1·.::t.n rn·:i~:-~1~1a ~1--an do? •:q·1?en rn~:-::icano. 

mas 

En 

el grupo de mas alt·~ ni•v,::! s~ inclu.ian un s~nador .. cuatro 

Congresistas. un 

líder de mayoría legislativa estatal y lTI•:\S de setenta 

Legisladores Estatal -=?s. < :..:: 1 En 1987 se hab1an avances 

poli t ÍC•'.:'S notables -:.1 n1ult1nlica1·se l•:-•s f11nci,~n-:i.rio~ '?'lectos de 

origen 

se 

latinoamericano: pero ~n eme ano las ~uotas n~s 

cuban•::iarnE>i- i cana 

2.36 

elevadas 

(Florida 



~, 

i a 19731: y la puertorriquena - cubano - americana viO aumentar en 

Nueva Yorl< un 680 -?;... En l•:"S estad•:-s d1:•nd.=:o la n1aY•:"1- parte de la 

población de oriqen latinoamericano es mexico-americana también 

se registra.rc•n incrementos de relevancia. Arizona paso de 95 

funciona1·ios en 1973 a 248 en 1987 <261 ~de aumento!: California 

de Texas 

de 565 a l. 572 < 2.59 % l e:~ l 

En un periodo de veinte ah0s se ha dado un salto muy grande 

en la arena politica norteamericana. No obstante. si se c·~mparan 

las conquistas electorales de los grupos latinoamericanos con las 

En 1980. el rnas V"2"t"?:ran 1:-. d<? l•:-os ("•:•ngrr:-s1stas rne:·:1co-an1ericanos y 

de los latinoamericanos en 9eneral. Edward Roybal lo dt3'cia de 

esta "H.oiv C'IJ.:J. 't:. l·,·, rn~:-: 1 1:-t:•-an1<3'i-1 canos en 

Washingi:.on. n11'="ntr~1s quo-? 1•.•e iu•:i1•:·s t:.i""='n~n ·v-?intiSJt?t:e cu.rult:;as y 

los ai-abe-s mucho está 

m~jor or9.:¡ n j =·:td·:t lo que 

ne ces i tan1•='S es un trente politico uniricado como los negros lo 

han tenido por 15 ahos. Est~mos por lo menos 0uince anos atrás de 

e! los". e 4 l En 1987. >? 1 ·;rru~·=-- parlamentario hispano rebasó el 

los Congresjstas _iu.d.i 1:•s. El Hispanic C·-:-n91·"="ss1onal Caucus con un 

i:""--it~ri•:" muy r1 ... :-:·~1bl.r::- incl1.1;.···~· ·: ... n >-?'l .-:--.r1°-:-- t··=-r .. "Jrid·-:· •:t un c::ongreslsta 

de origen portugu~s y a los r9pr~sentances d• las Islas Virgenes 

cuatrocient 1~s tre-inta v •:-inr::c.• C·:•ng1·t?'s1stas del conjunto de la 

Uni~•n A1ner1c.:tna. P~1-o 1nient1 .. ~e- •:tu-=- la p•:•bl•:tf'::10n d~ origen !a.tino 



americano era en 1990 aproximadamente 22 millones de habitantes y 

resjdentes. ia p•:,blaci~'n _i1_1.;:!•':'é\rn~1-Jcana .:.n o:-1 n1lsn10 rebas¿, 

los .oeis y medio mlllones de habit~n~es'~ ~~nos del 4 % de la 

poblaciOn total de Estados Unidos. Aunque la pobla-:"iOn judio 

am~ricana ti>?nde a dietHinu11· térn1i nos SLL 

influen~ia polit:ica no corre !a misma suerte. Mient~as que la 

poblacion d'2' latinoamericano. v sobre todo la n1exi co 

nacional 

Christine l\lar je Sierra en su ensavo Politics 

subrepresentaciOn 

política los prejuicios 

clasistas. sistema politice 

no1· teamer i c.:tnC> cr:•n ti· i bu·,:--~0n a qu~ haya una. subreoresentación de 

los chicanos y chicanas. Los obst~culos i::-s t ruct ui-a 1 es que se 

oponen a la en las 

eleccio::1nes pe1·sisten. Los ~~lancos c0nt1nuan ravoreciendo a los 

minorias. 

Y como C'tros grup·:1s 1:p_1-=- 11.::tn "'='st.:td·:· hist:•:·r1carn"='ntt? "d-3sconectados" 

de los canales establecidos de la politl~a los 

chicanos n1u-=?str-3.n rnas baj 1:--•'E'! ni' ... ·-=-les di::- en1i:•adr<:•na11Ji-=-nto y· votación 

que la pciblaciOn gent?r.:il. 1 ••• ) "Y -::on c•:·rnpai-acjOn a c•tros grupos 

la población nivo::l'?s 111.-9.s bajos de 

educaci~n. un a 1 'te:• po1-c-i?nta _i-? de _i·:•vt?-n<?s: 1nen·:-1-"='s de la edad 

e i udadan.:. . r-=-s1dentes legales 

con bajos nivel"?S doe na-t:uraliza~ion". t5> 

la rn-?:·: j c:·:.•-a.rn-:-r i ca na reune 



caracteristicas mas variadas y complejas que otros grupos como el 

judio. negro •:> cuban~atner i"':ano la '=,_ta. 1 en varias de sus 

manifestaciont?s. p.:irtir:-1.1J.:trn1t?nt"2' •'?n las p0lii:icas. le dificultan 

perfilar una r. 1;.nducta 111.:on0s t?rra.t l ca y n1as consistente. El sólo 

hecho de que una gran parf:e d€' su p•:·blaci•:>n. alrededor del 30 %. 

no haya nacido en los Estados Unidos ya es un factor de gran peso 

en la coh4'='si•~ti. d"=' 1 r;rrup•:--. <E 1 censo d"?' 1980 indit:·aba que 

8'740.000 me:-:ican•.='S" ~n 10s Esta.d·:is Un1d•:•s 0·209.000 nacieron 

de 

al 

Norte d€' la Front€'J"a y ~·~31.000 al Sur de ella>. No obstante. 

habria otros factores no men~1onados por Sierra que contribuyen 

decisivament~ poseer una nwnor ruerza colitica. Entre el los 

estaria la relativa debilidad econOmica de la cc•munidad. q•.ie. 

dentro de la manera de hace1· politica en los Estados Unidos cobra 

una 

los 

gran relevancia. dificulta que los mexicanos que -?migran a 

Estados Unid.08 o:td<:·t:>t~n una 

ciudadana. 

opción part ida1-ia 

sufragar 

c<:·nducta participación 

una 

si suele 

blc•que. 

recibió 

En 

el las 

50% de los votos que depositó la pobla~1~n blanca. el 6% de los 

de 

de 

de 

negros y el 36% d~ los latinos. En esa misma encuesta el 51% 

los blancos 

los n'='grc-s 

los latint::•s 

Acerca 

población 

SI'? 

s~ 

se 

de 

dE-c 1 ar.:• ·i~m·~·.-::-r.3 ta y e 1 38% r~publ 

ijo::>or;_,· ! .:11-·~ ·:l-:-n1< ... ••:-ra ta '::-' <? 1 6~:.:. r~publ 

rl-=c l a.1-ó d"?!m·~C'r·:t ta y e 1 17% republ 

su adEcripciOn partidaria sólo 

man 1 r'~stc• 

icano EL 89% 

1cano El 74% 

icano ( 61 

""1 l4% de la 

al partido 



republicano. En pertenecia · al 

Partido Demócrata. y en -California el 22%. 

El voto blOqu.o? d.~ la -~~.t<r.a.C_i~'n m~xit:"t.:tamericana no ha 

alcanzad0. 1 r:•s ..-.tras rni nr:·r i as nacionales 

significati'\l.:ts. sjn cobr¿,r vez mayor 

importancia porque su ubi~aciOn dentro de los estados que tienen 

más V'::'lt0S .,.n el El .,-ct·:•ra l 1-:- otorgan una ventaja 

relativa. 

La e•:• nc et: l .. •3.C i ·~·n l.:.. ciud·=td·::inia m~:·: i Cl:•.amt:r i cana en 

California. Te:·:·'"l.S-= Il l 1n•.:·1.=:. J,3 '~"'=·n'-.·'i--?rt:~ ~n •rn '?l~r:-tor-3.do clav~ 

o fi~l d'?. la balanza ('·s10vin•_:r" 1 ":?n l•:-s •:-•:•rnJci•:-is pr.::s1denclales. El 

términos 

social~s '? l S'=°nO de su 

pol iticr:• 

hipot~ticament'? esfuerzos de 

el 

v"oto y 1 a "'="duc.::t e j ·=·n p·:· lit i ~a 1 '7•$ nle:-:i i:-r: .. :tn1-ericanos. la 

pr'9s"?nc i a una relevancia 

nacional que aún n0 o~tien-. 

Las vict·~ri•:t.!3 •;-1 ... 2-Ctf'.)l-•3 l "=-S qu~ han logrado los 

mexicoamericanos de 197~ a 1991 potencian a su clase poli ti ca 

para qu-=- pu~da i11cir.lj1- ~n 1.:1 r.·:•litic-a >?:·:t-=1-J.•:•r d-:2' la r:-asa Blanca 

hacia América L~tin·:=t. y i:·-'::'tJ ti~ula2·ru-:-nte- l1ac"'i·:t. JvJe:-:ico. 

Si ha d• cumplirs~ la ecuación: a rnavor cres<?ncia electoral 

don1ést l '='·~. rn-=tY'='·1· pi:i11 i: ica internacional. 

entonces los mexicoarner1canos '?n 1992 estaran ubicados en el 



la 

II 

El ascens0 

República 

de •:ar 1-:•s Sal i nas 

f,:-rtaleci•:-· las 

mexicoamericanas. pri1n-:-ra 

d-:- Gortari a 

aspiraciones 

la 

la 

de 

pr19sidiencia de 

las élites 

hj sto:iri a de las 

la frontera relaciones 

p1 .. esentaba la posibilidad de que. se c·:•znpar ti e1~a un proy€'cto de 

largo plazo entre las •lites empresariales y politicas de México 

y Aztlan. A a 1::i:•nc-:-i-tars"'3' acuerdos 

entre los grupos mexicoam4ricanos ~ncarrilados en las vias de la 

política oficial de 

Atras quedaba la 

Ni 

los Estados Unidos y el 

chica.n 1::-s ni 

a los 

a los 

Mexicano. 

di1-igentes 

politices 

n1exicoarn-=-rjC"an0s qu"=" bus·:-.:.1·on i~eJacir:"n-?s c•:>n el gobie:rn~ del sur 

el caract~r 

me:-:icano. 

prefirieron 

marginales 

En 

el 2·e2p."1.lcl·:· de 

do? part:. id•.:)S 

rr.":\ud1.1 l ~nt:·~ r:\ 1 .¿. J i·-?01rn'7'n p<:• 11 t1 co 

po l itico 

un gobi ~1~n~· 

r:tp•:·:=· :te i •::-n 

".:J'-1-? 

s in 

el de grupos 

perspectiva. 

"main 

stream". como LULAC. J•'.!AF·.Z\. G. I . FC1RUM. t?t e. l 08 qu-? si enderezaban 

criticas 

politica. 

al rnanera de hacer 

Sin embarao. a rai= del arribo del grupo 8alinista a 

las cimas del pod"?r n1_tf?'/an11?nt~ atli:·r<:t ..-:-1 pragtnat1sn1-:'. p~ro ya no 

de los ·vie_i·:>s lid-=-i--=s chl'7'·:ln•:-s sJno:-• de la ot1~a jndifer-?nte clase 

politica mexicoamericana. y de algunos in1:o: ! ~i:-tua l~s chicanos. 

anterir:-rm~nte ligad~s a la 1n~elec~ualictaa crit1ca mexicana. La 

Salinista 



a e-?. reo 

llego 

el 

Comercio 

me:~icano 

concluir 

Georg e 

Bush y -e-1 F.:i1·t:.id.•7l Ro::-p1.1bl 1can•:- i:-:1mhién encr:•nti-·~· cc-incid-:-ncias 

ambos grupos. 

con 

La nueva ·:·.-:·ntorme ha ido 

conquistnndo esca!0n~s en la vida D0lltica de los Estados Unidos 

intereso?s de Jas ("jsner0s el mas 

conspicuo p0ljtic0 rn"2':-:ic-•:1~tn-?r1-:-.3:n•.:• do? 1•:1!? ültin1os t:reinta af'ios. y 

el m6s fiel representante de la nueva clase pol1tica hispana. lo 

e::-:plica con 

empresarios 

negoc- i C•S . el 

proceso 

no tien-=s 

detiene•·. 

hispan17'S 

ah01·rt:• )·· 

el 

( "7 ) 

la to1macion de capital. La razón 

entr~ los 

peque nos 

es que el 

h1span•:-s el proceso 

si 

se 

la !l1··~na electoral 

estadounid"2"nse "2'1 pod-?1- d--:-1 .j1n-?1•:· d-:-t-=-r1n1na. ~n q1·.::t.n 1nedida los 

1 imites 

noi-tean1"3r i can•:-.. 

tnani festa~i1:-n~s 

En e l ":?St i] Q 

son las grandes concentrac1ones. 

politico 

marchas o 

mas 

efectiva 

aparece 

n·~t ic·i-a 

ne 

en 

solicitar el voto. sino el n~mero de veces que se 

la televisi~n y se escucha en la i-act i •:•. o S<> es 

personalidades 

del nE"goclos y la 



politica 

sindical. 

qu~ una co:.1mu.nitaria o 

En este contexto. los politicos m~xicoamericanos casi 

los de manera natural se ven dominados o al menos influidos por 

interesl?'s los grupos economicamente hegemóniC"os. El haber 

optado p1:ti- pa.i-tjcipar en l.::1 p<:·litica del ''rnain sti-em" ha llevado 

a la mayoria de 

acuerdos y alianzas 

rn-=-~= i coarner i canos 

con las •lite2 empresariales de 

a 

su 

establecer 

comunidad. 

Esta alianza mexicoarnericanft ha tacilitado su acercamiento con un 

gobif?rno de 

la p·::> 1 i ti ca. 

Esta hegenv:'.'nla d~ la vis1on ~mpresa1-ial y neoliberal de la 

pol itica en l·~s grup1:•:.3 rne:·:1c·:•.:im~1-ican•:is y n1e:~1r.:anos que estan en 

el p•:>der les han p1--?mitid•:- apro:·:i1na1-se al proyecto histórico del 

nuevo conservadurisrr1':' n•:11-t_•?.:tt11-?i-icanc·. La c•:-nfluencia de intereses 

entre las perspectivas de desarrollo de los hombres de 

mexicoamericanos y -?l TL(". -:11 ·3.r:-~:-1·c-a.111j~nt•:• d~ la t";;'Jas'9 

mexicoam•ricana c9n el ?0~i•rn0 mexicano. 

negocios 

pe-lítica 



III 

di:•minantes 

1 os _iud. i ·:·an11?ri can•:•s. .=i_ r r•::-o-9.m~1- J c.:tnt:->s -,... cul:.1.sn•=•·!!.n1~1-i '=·!lnos y el 

Estado Norteamericano en relac16n a lsra~l Atr1ca ~el Sur y Cuba 

ha permitido la ex1~tenc1a de 1mo0rtan~~s lobbvtes ~tn1cos ? Por 

qué no ha sucedido lo mismo con los méxicoamericanos y México? 

Durante tr'='s 8-?.:·:-=-nio:•s ant'?'rii:·r<-?e a Carlos Salinas de 

Gortari. coincidiO 

con la visiOn de la Casa Blan~a: ni los obietivos generales del 

las MC'Vitnient•:- ·-·::-·!") 1.:-_ pt:"olitica de 

Carteriano. Una 

política ~:·:t1':"1-i0r tn ... .:-:·:1':'•3tl•;1 ._¡,Jo:;- r~r1·~n1:.:t.b 0::t i:l la n•jrt•::-atn-?ricana y un 

tn~vi1nient·~ •:-hicano quo? 1:-.·_..,2n·--1·:li.:-i .-:.··:-otl 011·3. no •:•rr~'=ian las mejores 

circunstancias par:::t qu•? so? ".:"·:·nf•:·!.·1nal:-a un l·~bby1"=' ':"hi'=·3.no en apoyo 

al Esta.d•;l r-'lo::""":·:i.-:--an•:·. P·:·i-at_t<? t?;2: ):'! .:\o:-t ica.1110:::-n't-::- llBD•:'•SiblE~ que la Casa 

Blanca acepto? la ~:·:ist-:-ncia ofi-=iai d-:- 1_1n lobby1e étnjct:) que no· 

se identifique 

Noi-tean1e1~i c.:tnc·. 

circunstani:-ias 

'? t1 

{1oi.S.E 

1 o: 

tiene la ad1ni nis t l'·:.t •:-- i •:·11 

dirig-=nt~s 

!.:\ 

entonces las razones por 

mexicano? 

i;t'?no:?ra l del Estado· 

de 1988 las 

Estad<:> 

cuales 

un 

los 

han 

las que no se ha constituido un 

han sido 

lobbyie 

Antes df? li:t .~d!n1nistrac1·~n s.~ l 1nista hub•:> un tetn·::.r o cuidado 

excesiv·:• 1nt:~rna los 



-. 

1 

.) 

j 

' .J 

Estados 

lobby étnic~·. implica 

nort~ame:ricana.. En la 

u.na nación o 

u.n i nv•=' 1 ucran1i o?.nt e la 

indivisiblE: la 

de un 

política 

política 

Sal 1nas de 

Gortari rompi6 con ese taba porque la adm1nistraci6n presidencial 

del e:--:-dire.ctor i ne l us0 a lento su 

rompimient•:io. No ha ninguna do?claracit:1n publica del 

las C•=1ntinuas o:>ntrevistas de 

los nl"=' :.:: i r:d n·-·s ·~·:-·n lideres 

comunitarios y -=-rupr>?saria 1-?s 111-:.-:-:i c1:•-arn"="ri C"an-::•B. 

El Sal1ni.~::-1n•:• 11·_·. tan .~~·l·::-· D1-·:-·t11ndi7.•=· ¡,33 r.c;-lal:-'icnes pol1ticas 

todavía rné.s acend.radr:•. i1np11Ls•:• al 111iE·n1·.=. f-'RI a hac.8er política en 

los Estados Unidos para en~rar en cc~oetenc1a d1recta con el PRD. 

El Partido ("a1-d~n i st a -?n 1_1na >?:·:ti- .:tn·:t r..1 .:.11-adr:• ja ru.:\s aparent-=- qu<'? 

real. h1stórico 

rne:-:i can•=' fu-:- la pi- i m-?r a p•:· 1it1 ca mexicana 

conternpo1·Ctnea en actuar a.b1-?r't.a y Do?rrna.nentt?n-i-?nt_"'=' ~n los Estados 

El 3 e l presidente 

Salinas daba <?l b.:ind-?1-a= ...... p.:i1·a qu'? 1?.l PRI E-rupe=ai-a a cont1-arestar 

al PRO y a los intelectual~s crlti~os del oart1do en el poder. 

aquél los 

gobiern':- g,~ l •:.· con adjet1voe y sin araurnent:•:ts ... su oposiciOn 

2-15 



que <Proceso .. No .. 

723 .. 10/l19/l?90l. ::=:in d•-•·:l;:'t. -?l pr-:osJrit?ntt? Ut"=":·:lt:·nn,:• se "?:·:c~dió en 

su en 

los Est:adc·s lJnicl·:·s .:1 1.111·:·~ :.tl iad0s d,.;,,J Pr:;r 1 intt?1 es 0=tdos i:-n socabar 

lr.t soberania. rn~:-:ic.:"tn•:\. Si t:.1~.:tclici•:•n-':\ltn-:ont~ s-=- ha •:lit::ho en Mé:-:.iG•:> 

que la <:'II\.. 

nortearne1~i cano 

na e i •:tna 1 j srni:• 

que 

que 

antime:-:icanos 

anunciaba 

PRD p01~ 

me.:-:ica.na. 

cont1-a1·estar 

el Departsmento de Estad0 y f:. ... 1 

han 

las simpatía-::: qu>? d-e-sp~rt.:1 

cr1t ica al Salinisn1•:-i d-? i•·1i::..;o]-?r:t1_t-:tlo-:-s 111"'?:·:ic-:tni:·s 

r::onservadurismeo 

acabar con el 

d.,.l 

l ·:·s 

los 

presidente 

impulsando 

creer 

sectores 

aliados 

d~nunciar 

se 

al 

la soberania 

buscaba 

Cardoenismo y la 

r-=-o:-i:,tt•:•cidos en 

los Estados Unidos. Aunau- ya en 1~89 en el PRI en Dallas Texas a 

través de P1-ornoc i ón y 

Gestoría. "Solidaridad 

Para i:t!=-stc•ria del 

partido 

oficinas 

tri~o!or. 1201 rue ha2ta Mar=o d~ 1991 que el PRI abrió 

[l,3, 1 1 ¿¡~. 

!Excelsior 12-3-91>. Un aho ant~s. 

Ce• 1 '='Si•,:) 

r:.-a 1 i fornía -

~n Enero de 1990 Luis 

~:·1·1rn-?t· p1-~eit:l~nt>? d8'1 

Donaldo 

PRI en 

..... jsi1:'3r ofi•:-ia lm'?n~-=- l·:·s E.::-t=t.d·=-~ 1_tn1•4.c-s. 

Con estas d~c j si r:•n-:-:= h ist·~·r j cas del 



} 

l 
-1 

l 
j 

1 

s a 1 i ni sn10 . profundizaba l·aS 

relaci0nes sectores de la r.:otnunidad méxico-

arner i cana. slno que ta1nbien in•-::·:•rp•:.-raban al PRI a realizar una 

act ivid.;:td la 

·::-ot idiana ao:lhes iones a 1~1: actos de los 

C"•:>nsulad-7•S 1ne:-;:ic-a.nos ~n Estados tJnid·.:>s. ~l PRI en Estados Unidos 

logrado en su .favor el activistno do:- n1exican°_:.s residentes en 

ese pais tal y 

con10 S'-!C-?dió en Ju 11·-=' Fabio Beltrones 

.Julio 

de 1991 > • 

Con el ab•:lrtdono la 

i•dea de abi"?rta entre las 

comunidades n1'='-:·:icoamo?rit:"anas y 11v:i·:<icanas e-n Esta.deis Unidos. Antes 

d'9 Salinas se ignorara el 

funcionamien~o de la cultura oolit1ca norceameric~na. se invocara 

la Doctrina Estr.:t.-:la las reacciones del 

el qu:J. e·~· G•:•mprornisos 

politicos francos y cons1?centes c0n l·~s m~xic0-americanos y los 

at::t:itud r:le l salinisf:;3 ha aceptado las 

i ns i nuac i r:•n-=-s agrupaciones para 

constituir un lobb~ mexic0-americano ot1ctalmente reconocido por 

la t:asa f'l·:tnc~ y L•:•!3 F~n.·:·:=:-. E1 1.1lt:1rn~:- int"='n-t:,:· rn~:w: i Ct;:l-arner i cano 

por logra:rl '=' lo presidido O•-='r Armando 

~in -=mbarq·:·. una serie de 

Salinas 

.:!47 



El g':•biern•:' tu~:·:ic;::•.i-1•:- 111.:'.ts bi,i:n h.:t ·:·ptc..d,:· pc•r rt?.cibi1- el apoyo 

d-=- organi=ar::i•:t11-?s m~:·:-j-: .. :·-·:t.Ht'?ri·::-~1-:.~u:: y.:t i:-·~nstituidas t:=on las qui? 

de la ·:·n .L•.:1·:-' l p·:-1· 

dirigido 

ti~n-=-n 

sido asiduos aeist~nt~s 

an1~ri•-:anas 111.:'ls 

Estados 

salinista. MALDEF 

México 

·org.3ni=·:t.1· 1 a. 

Gabinete. El 

n1u l t 1 o 1 ~~; 

F-=•nd·:· 

R.:.1.11 

J ,, 

V 

a 

Naclonal 

y MALDEF 

cuales 

qu~ ·. 

han 

con el Presidente 

r·~litica de los 

deel 

-?n la 

gobierno 

ciudad de 

d-?tl?r'9ncias para 

y su 

carnbio declaro 

rei tei-adanv:;int-=- o?st: adc•un i de ns es que 

rav·~re.-:-:la 

Comercio. 

1 a v1a do:-J Tr<?t:.ado de Libr€' 

El t'.'.=·:•bi+-?rn•:• :--,.,,,, l ini-p~·.3 ~1··· h·:i , ... -1sr--. ¡,, n.:::o·~r=:-si(lart .j_~ ·:tle-ntar un 

lobby o?t:nir:-•:• pron1~:·:j~¿1n·"."· -:1 ~":"tn~_i.:in:::a do?l ~'-Id:!<:•. i.:.1ui:za ct-=--sconfie 

de su int:"0ndir:i•:·1v:t l i·:lad: ·:iuj:::a d 1_1•:l-? d.;:a ."Su .-:-ap3.':"!dO:td P·3:i-a influir 

en e S€'nado y"'" la Ca~R Blan~a ~· p~r •!lo haya 0p~ado en cambio 

por contra t llr e·:~ bi I -:1..:•r·:·.'3 n1··=· t-?~ i ·:·n·::t 1--=-s •-:, l •:·bbv· 1 ~s 11•:.' ~ tni cos que 

ofrecen 

definid•.:-

man~ra 

sus 

in1·::tj.:1·=-n 

otro lado. haya 

con una 

cualquier 

!·:t ."=ldn1i nis trae ir:in 



.salinista _ 
IV 

El GoL1erno Salinista y los anteriores grupos politicos en 

el poder. decidieron no promover un lobby étnico promexicano; 

pero tampoc-•:'.' l.:t c·:•tnunldad mexico-amer1cana ha habido el 

~uficient-? necesita 

el :r-ec,='noc 'i mi i:nt 0 naci•~1n que se quiere 

favorec'?r para que aquel exista. Independientemente de que el 

es que se nec"?sita. '.tna •.-.3•_1:?a C•='n1,_1n .::n"t.r-? cornu.nidad i:-onsanguinea y 

profunda c•:.onvi ce i On m&s aue ningun otro recurso nara que una 

deter111i nada comunidad n.:tr::irni-?ntr:::· c1 ura lc·bby qu-=- apoye la 

necesidad m~R acuciante de una nac1on. 

L0S -::.:=tusa profunda 

para identificarse con l~ nac1on del Sur del Rio Bravo. Los judio 

.c:-sté.n la 

sobr-:- i v~ ne i .~ del y por lo 

tanto. la sobrevivencia misma de los judios como nación. A los 

cubano con el 

castristno y la revoluc1on cubana. A los neqr 1=-s no:rtearn-ericanos 

los incita la idea de liberta~ y autodeterminaciOn de Africa. y 

les fortalece su identidad el orgullo por la cultura africana. 

El n"tovirni."="'·nto chican•::" r~scat·~ y d.-=" fo?ndi·~· una idea profunda 

que lo hist•:•ria.. su -::ultura y 

autodet'="rnti na.e ion: A=t: l-:1r.. del nacimiento 

n1-:-xicanr:•. y la tiert··::t t?:e-r:-:?n·:l!·j.3 d•? la "l,,.1-=a.drl? P.:.tria''- p_ztla.n era 

el ot:.r·-:- I'wl~:-;jr;.~. inc-lu.S'•:'I o?r-:1 ~1 ''I•l-é:·:ii:-•:'I pi-J.rn1g"3-'ni·:·"- Dec1a el gran 

24·:..i 



po'3'ta chi,:-.·-1n•:
id-::.-0l óglcr:' TJl_qS 

and 

our 

Me:-:ican 

becaus-=-. 

it f"Aztlán 

fielcts and 

Alut·ista ~:to::-=;-ra <t~ El r-·l 0:tn r.1113 A.:.:tl·!tn: 
l111p·.:-!·t.-::.nt-? ct-:-l I'-'l·~vl111j~nt•:i- •:tij '="t:tn·~ .. : 

ctocum'="nt.o:, 

"T.V~. t:h'? •:-hl".:'.:tn•:• inhabit.3.n.s 

carn-?. 

.·") b"?c-a'.JSJ? lt -?E:'tablish,::.s ttiat: .~ztl-9.n es th"2', 

th*? 1.Jnjt-~d in 1848: ancl 

1 r:t~•:tS •-:1 t th~ Mexican 

worJ.: 

water th"' 

,3 nd r J n•3. ! l y . i t: id."?nt:.ities th-: 

Chicano wif:h .7\=t:I~n ,··w.:: .=.."-~ +:h-? natj·::-•n. W-? aro? a union of free 

pu'='blos. w-:- ai-t? A:::tl.~tn"l. 113~ 

El espíritu dt? A:::tl.~n. la sin1b•:•l•: .. ~ia h1st:·~·rica.. cultural 

ide·~ 1 ,~.g i r::.:t d·:io A=:t 1-:tn tn·:•r- i:··- "'n 

M~.xico. •'.'\ ·:··.:·n <'?l. i:-hicano s.;; 

identi ficab·=t un fvt-?;·:i•::-··:-• f"~'~.,'.11 :t.1· m~!3t:. jz0: con el 

Mé::-:ico si 

bien el .fwlovin1ient,_:. Chic.:tnc· d~sr:i-=-rt·:.· una id~ntiricación c0n 1"1éxico 

y con fortal•ci~ Ja id0ntidad cl-?scend i"='ntes d<e 

"3n 1·:-·!3" Est.,.d·:·s no pudieron 

mantenerse a pl~nitud. 

No -:t':-tual se 

objetr:.•. 

cosa que suc1?-di o enti--? flJIJ•:-h0e ·:-111 i:-an·:-s. ::=· 1 n•:t q1_1-= -:- l desgaste que 

sufrió d~l México 

Profundo y del Esp1ritu d+ A=~lan. Entonc~a. el hispanismo asumió 

condici·~·n !a comunidad méxico 
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j 

americana y y.:t no J11_1J;'I•:• causa r'r•:•runda '7tU<:- l•:•s 
México. Em-::t1-,_;r1o?i-on int:.-ei-'="s-?s r111x•; parc1al~s 

:i.d~nt-_i ti~ara 

y r::-t:"nt:"ret•:is. 
con 

Se 

privilegió el inte1-.;>s pr,:•Pl·~. s~ e:·:it;ri';.· r".?'ciprocidad. se buscaron 

los centros de poder y que hubiera concordancias con los intereses 

El tvl•:•virni~nto Chi,-:"·;n·:• h-3.bia luc::-ha.d•:• cc•ntr~ ! •:\S ideo logias 

acomodaticias e integract0ntstas de los anteriores liderazgos de 

la comunidad. pugnaron porque se 

i-enunc i ara a. 1-:t. 1 ele n ti dar.1 f:"l.11 t: u1·.::i: 1 pr•:-p j •:t y S'=' .-3 r:'?pt ara de lleno 

~1 rnain strt?anJ Arn~rjC"an Lif'?'. Nuevamente con la idea de la fusión 

política 

rr1isn11.:i p l ant >?an1i --?nt ·~ ba _i·:· i a ban•:lo?ra d~l hisp~nismo. Este 

t-?1·n1ino. 1.11:ili::adc• p 0:-1· l•:t ···r1<:-1n.:i ·:lA ':'~ns·:·s de l•-:-s Estados Unidos 

desdtl;!' 1980. de una 

idea del 

Sur de era la 

recup~racion de las é 1 i tes 

cubano-americanas. 

"American 

Way () f Li fe·• ''triunfar'' en los 

Estados politico 

del m~:-: i co-an1e-i-i canos de 

una id*? a una rel'3c-i0n con 

qui en u1ut u0s p•:-· 1 j 't. l '=.º•:"E" • ·~omerciales y 

financie1os visibles 5 corto pla=o. 

IJn l•':"bby ~tn1<::"=• n•:• r:•IJ":'de sust·~ntar:-3-?- "?n cr:ttt?r1os d'=" coste, 

beneiic1o. porque ~ntonc~s ya •• la id~a del calculo politice y 

propj r:• l•:' La razón mas 



pr':,fun'~·:t q1.1--:- h.':1. s• .. :-st·~ni··i·~ .::11 J«:'>l-.by .11vi1°:• 
pai-adign1a d-=- l•:•:::: l·:•J:.J-·)··]o:-e ..;-t:nJr:·:i~ ~s su 

v 1,-, h~ r:-onv-=-rtido en 
1 n'=.;•:•nd l ':". i ·:·na l j dad a 

el 
Ja 

causa no se 

ti en-=- qu..-:- r-?nun•:-i:::t!- ;:. 1.1ri:t i-:l~nridad <::'Ult:u.:11 ni .et un compromiso 

sociedad 

norteam-:ri 0:-.:irta. 

Un rn-=-:-:icano desde 

Cisneros .. Salinas de 

En el ·--a i ·o:l·: t 1 i ~=·tn·~· ~speranzas en 

jmportantes la comunjdad 

la poljtica del f?.·a1_ict-=. ·v· -=-! aut·:·1·1ta1-1e-1nr.:• -:on IJJ~:v:i co. Era la 

esperanza d·=.- la do?.ru·: .. =r.:t-:· 1 ·~· ~n M-=-:·:1-:- 0
:·: -=.- l r-?2urg i111:i en to de un 

mexico 

ameri can•:•s de esa 

al terna ti '-'·9.. A i:;r-=n<?ralizaron las 

perredistas para 1_1n 1 v~!:- i•J.:ld~s. asambl.,,as 

sindicales. C"e n t r ·:·S r•,_tnt c•s vista 

sobi-e la Babbit. e>: 

el Gobi'?rn·~ ap.1·-?n•:I j •:- "a r.ab11dear en 

Wash i ngt .:•n" . ('uaut-1'f:: -?11K·•:- 1:--:ti.1-denaE:" -:: atnJ:··i-=-n n-:t d~:=-·t::"ubi ~i-to como 

ganar amigos-:- jnfl'..11r ~11 -?l Ci:·n(;n-o?E"·7' d-:- los Esi:ad0s Unidos'' 
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< Vc-lumo?n 8 N•::>. l. Winte1· l ·;.>?l. p. 19 l. 
pudo hacer que resurgiera o?ntre el 

j nt ei-és l·:t 

P-:-1·,:-- ta1npocc, 
· a:l~bi litad~ 

.:-1 cardenismo 
chic.:Lnismo un 

en 

organización pern1an~ntt?. Entr-e 1988 y 'i.·9~~-l hubo pequetios intentos 

por vincula1· las luchas pocuJar•s chicanas con el cardenismo pero 

t'=-rntlnaron por esfutnarse. L-:ls rnas imp·~r1:a.nt~s di?' -=11.:ts fueron la 

in'-'it·:t.ción qu.~ hi=o "?l C·:·mite Nac1•:0 nal d-=l fvl•:-r.a.t:~r·it.un Chicano de 

1990 al PRD para que asistiera al D•cimo Noveno Aniversario del 

Chicano Moratorium que ?~ r~cordO con una mult1d1nar1a marcha en 

la ciud.3.d l '~9(1 • y '?' 1 fue la 

creaci·~n de -?n el Méxi Ct:• 

p-:··! <? 1 Centro d• Justicia de Ja Comunidad 

Latina Ant:·:·?11 ·:· conocidos 

activistas chicanos de Los Angeles. California. 

del Hub-=-n s1rno•:--l 1:=;:.. la rnaxima 

1.1nj -::1-:"td r:h1'=ano . asisti·~ 

Heboertc- Cast:illo unr:' j rnp•:--1~t antes del 

perred i sn10. En ~~Sl v@int~ anos. esa había sido la pi-J.mera vez 

El ( 1 ".:" tu brf? d<?l n1is1n0 aho. también en la urbe 

.Justicia y los 

Estados Unidos a dis~utir precisament~ la situación de los 

La invitación ya 

en_iuiciab-9. ,,,¡ ni-?:·: i r:-a n·:·: en !'-'Ié:·:ico. bajo la 

admi n ist1-aci ·~n las '\,'i ·:·lar.iones a los 

En los 



Est::ados 

Mé:-:ic~:·. 

de F' i '?d. ra. ClarJ.: Alfar•:-. 

""'" l idaridad con 

(::illy 

Rosari-:-. 

y Adolfo' 

Watch y 

Iba1-ra 

Aguilai

Amnistia Intf?'rna.-:1 •:-1n.:t.l le daban a la reuniOn de principio un 

sr?sg·:• ant: i~;T'!b-71·n.3n1,.::i.nta 1 

A acnbas i·f?1.1nic0 nes .tu-=--1··:•n invit:.ad•:is t='r•:•tninent:~s r:riticos del 

s a 1 i n l sn10 . El y activistas 

chicanos tcn1ai-·-·n no.rt1c1·:· r-·:·r 1·!"1. "=·Dosii:-i·~·n rn~=-~ir:an<:\. ~:in embargi:. 

Chicani:• ninguna 

rort.:., l -?C'r?r 

1-Jj 

n.:::f:'~Si f:·::td.·~ 

lobbyit?S. 

J.-.,,,,. 

·:-·:ot 1i: i nu. j d.::td. Un 

y 

·-::··:·.-:·- :·11·..;.1-2--?> ._ ... ·,rn·~· ':1~ •1r··-· ·-····r1 ·-·.:i1·.~~ r- ~r 1 st i cas 

; 'l'"l j •:•.:-0 1 •:·'"' ?"; ·~- -.. ,-,.: .. ~: n. j .:- 1.11-.. ~1 n•:•arn~?- j •:-anos han 

sus inl'luyentes 

Pudif?i-a af1rn?-:t!·~~ .,,_1°.:. ¡.·.-.:._· 1:·h1'="·:in•'."S ·:< 1n-=:-:.1.-:··:·---:..m1-?1i:-•3nos se han 

como 

la d~fensa )1.\di•:•-'3.m-?r 1c-an•:t oj-::- 1'21~•3..":' l: La ·:•l"+;tan.1zaci·~1 n V d.~t~nsa de 

l ·> i tt':l•:•·:-1 un-_~ t11: ·:t.•:ia.. rn-=!":·: 1 •:-a n•:-·-~mf?r1 canos han 

def.,.ndido n1'=':<icano a 

los qu1'='nes 

han asumido"'ªª r~~ponsabj!idad. Ha sido ~s~asa la colaboración 

los la frontera. A 

sociales 
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1 a rni9°rar:i~~·n ia los 

grupos 1nas l .::i. c•=·1nun1da.-:l ffi~Y.iCC.> 

arn~ricana. Mas esta situaci~n carece ir cambiando conforme se 

agucti=an l0:~ p1·, .... J,l1"."'n1•::&:~ ... -.c··-·n·~·tnl•:··-·S. .'11 l·J·-·tt~ d•::-1 .Rl•:-.1 Bravo. Por 

e-jernplo. ~n un ~studir:• '="lt? la Pan il.moJ: .ican IJniversity. realizado 

en el Condado de Hidalgo. al Sur del E~tado de Texas. s"' hallaron 

esa región 

indocumentada 

"?'ra un problem~ import~n~- par~ el lo~. A "2-scolaridad e 

ingreso la preocupac1~n ••a mayor v menor con~orme d1sminuian los 

ingresos- y l .;t. -:;r-:-n+-:-r·:'tC: j ·~·n de méxict:• 

·:·s ti-aba jadorees 

indocumentados eran un problema muy impor~ante. v de la segunda y 

pr irnera 

l•.:>S p~1·r::1.b1'7."r•:•n qr...J€ lr:•s i ntnigran tes 

indocLUn-2"nta.dos ha:"ran at~<:·"t.:1d·:· no?~.:it:Jvan1>?n"t:--? eus vidas personales. 

D~ ~se .::ost1.1di~· ~·U•·=.,:!..:. ·:f.:..11_1.-t.!·=·"7 ·\'!~ i·-·:3 ·.,.·fn·"."11Ir:os t.::ln1iliar~s entre 

•'ldemas. 1 .~,,, rnas recientes 

posibl~mto?nt:~ s·:-cia les y 

l•:•S I nd0t:" 1Jn1-?. n t ar_L0s que las g-=-neraciones 

anteri,=1r-=:-s: que 

da n:dS rE'cientes de 

méxicoamerican0s que la 

que se da las rnas ;;int:. igu.as de n1e:-:ico-

amei-ican0s y la n1¿'!5:·1-~r:;j,3nt:t?.::-> do::> inrnjo;rJ·antes. Es pu-es natural. 



quo?- o:-n ll1E-Cl::!.:·:- rlo? r-1·-=-1.:-io:-111:',•~~ dj fi,-1_1lt 03:d.:;;o.= -::>•:-•:•n·~•JU]Ci:tS 

tiendan a d..;.]~j 1 i t ~trS~ 1 ·:•s 1 ·:t:::·:·:=: c·~·n •:·-t: i 1:•:=::: g1-1...1p•:•2 y -=i 

y 1ahora1 .. es 
p1·i:1teger más 

las 

los 

Las p•:-liticas 

de la c 1_talqui~r grupo 

nácional ·?S t .3, ti C•3.S. Se 

partir la nu~va 

do?r~ch.:t 

sobre tod•:- sus .:1su1nJ.d·:· P•='S j e iones 

Conso?rvad•.:11· ·:tS. .-1":"" o? 1 l ·:· ·=-s .,,,"'?' ~n su Rona Id" 

R~agan ·v·•:•ti:• latino. record 

el 61 % 

de los ''hisp~n·:·s'' ~·"?·;tün un:t ~n 1--1.to7-?~~ 1.:l-=:- 1_tn1vie1•:-.n y La Opinion. 

".tU.:::" l •:'!S Estados 

los 

Estados 

Unid·:-s -?- ~ -=-1· ~- i .. :- n·:1 ·:· l•:>S 

puertorriq1_i"='hos d~beria jugar 

ese t"O 1 Si ~· "? l 32 "'~ <:f 1.l-7 asun1ió una 

por 

que si 

a.pc•)'ab·!l po!i~1ca int=1nas10nal de Estados Unidos y un 

SOS-t.: 1-1.V'=' n-:-. ~L-=~ 1 ~·t·.1n1·~·n. ::--lV-<;11. p.ll. L.:l rAr;esi~·n de la 

r0rtalec1era 
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el espiritu protecionieta de grandes sectores de la 
noi.-tean1e,ric,:-t.n·3. y S"e 1-~spaldarrJ un::t pc•l1t:1r:-.=t h~r;r~tnonista 

sociedad 
en ~1 

mundo. En una r-?pr-:asiva politica 

tni gr-a t c•i-i a d'? 1 una mayor 

receptividad i ni 1 j J:-J .:. la t:"•:>tnunidad 

mexicoan1-=-ricana oara qu.:: n1·:•st1-.:=t1·-7t una atnpli·:t y ;:1i:-tiva solida1-idad 

con si-?.n1pre co1no 

American Friends Service. pa1·~1cularmente Ja e-cctOn de San Diego 

que pr<?-sido? ejernplar1n-?nt<?- la Hermandad 

autodefensa 

Mi:-:teca 

y otras 

organizaciones locales d-l Suroeste. n8ntienen su compromiso con 

La visible. identftic0ci~n da! grue~0 de la población méxico 

no 

ha sidc- 1n:3 11 t •':· nga n un.3 buena 

r-=:- l 0!\c i·~n con la 

política 1991 

y en 1 o!t l •.:OS dirigentes 

pol1ticos "hispanos". la Casa Bl.:"tn(""a: y L•:•s Pinc•s. 

El V 1~!?1 tue de una 

r"?'levancia llist:~1-ic-a ünir-:"a.: L9 (',:i.s;;l Bl . .,.t11c-::. l.:is ~1it-?s politic-as 

hispanas en 

J la red~finiciOn d~ las r~lacione~ Es~ado~ Unid0s y M~xico bajo el 

Tratado bu.sea ser 

257 



la 
Casa Blanc-.'.\ 

aspiran a la 1 as 

a S'1.t v~:::. 

actual 

sin un a 1 j ado al Su1- do:- 1 Rio orgu 1 l O!>cl de su 

idientidad. d~rnocrátlo:-o y tnas ftt-?1-t'2' c~tno l-1.:i.~io:~·n 
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C A P I T U L O I 

Encuentro entre est. mexicanos y chicanos. 

Una fuente Antonio Rodríguez. Entrevista en. L.A. 15 Oct.90 

Juan Gómez Quif1ones. uno de los primeros intelectuales 

chicanos en ser invitado a M•xico y que ha escrito abundantemente 

acerca de las relaciones entre los pueblos mexicano y chicano. 

escribió en 1971: "Para.fraseando la metáfora. la luna de Anahuac 

ha sido la estrecha del Norte para los pueblos de Aztlán. Por 

razones que son comprensibles. México ha ejercido una atracción 

magnética sobre la comunidad chicana .. y a su vez los chicanos y 

los acontecimientos acaecidos en ~ 1 Suro€'ste de los Estados 

Unidos han influenciado las opiniones y la pol1tica de México••. 

Relaciones chicano-mexicanas y los Consulados Mexicanos,. 1900-

1920. Controversia. 'Ton10 I. Aho I. Mayo Junio de 1977. 

Guadalajara. Méx. 

Acerca de esta busqueda de las raices chicanas,. Jorge 

Bustamante. el más destacado de los "chicanólogos" mexicanos .. 

dice lo siguiente: "La busqueda de México por los chicanos 

inicialmente se manifestó a través de la influencia de los 

grandes muralistas e impresores mexicanos en ~l arte chicano al 

inicio de los sesenta. Los artistas chicanos percibían un 

paralelo entre los grandes muralistas mexicanos y el periodo 

revolucionario en la prim"2'1-a pa1~te de este siglo,. y su lucha en 

los sesenta. Los chicanos indagaron tan1b1én en la 

Mexicana" .. 

(Jorge Bustamante or?n º'Chicano - Mexicano 
Mendiola Jr. y Max Martinez Mimeo.J 

l 

relations 

Literatura 

de Tatcho 



Entrevista con Antonio Rodriguez. L.A. 15 Oct.90 

) .- Por ejemplo. el diario La Opinión de Los Angeles. California 

al 

l;s 

informar sobre el movimiento estudiantil de 1968. en 

cables de UPI. del 28 de Julio al 14 de Octubre. 

cinco notas. una editorial. una columna de opinión y una 

base a 

publica 

carta 

del Consul Mexicano en Los Angeles Raul González Galarza. 

cables de UPI tenian un burdo tono anticomunista y 

progubernamental. Daban a conocer las declaraciones de los 

gobernantes mexicanos. pero no mencionan ninguna de las demandas 

estudiantiles. La carta del consul mexicano al Director General 

de La Opinión decia en su prirner párrafo: "Animado por el 

proposito de expresar a usted n1i más sincero y cordial 

agradecimiento por la forma tan clara como su acreditado diario 

ha venido enfocando los recientes acontecimientos estudiantiles. 

haciendo un verdadero y justo análisis de los mismos. me permito 

dirigir a usted esta carta que espero sirva para robustecer el 

elevado criterio que sostiene en el sentido de que México por 

fortuna ha superado la etapa de la violencia como medio de 

solución a sus problemas Mas adelante. ... estoy 

seguro que ya es de su conocimiento la solucion completa de las 

inquietudes estudiantiles que afectaron temporalmente la 

tranquilidad de la capital de México <12 de Oct. de 1968) 

La Unica frase discordante de La Opinión acerca de los 

sucesos del 2 de octubre de 1968, la firmo Antonio L. Méndez en 

su columna "Al paso del transeunte" donde dijo: "La Tragedia de 

Tlaltelolco". Mucha gente considera el caso de inhumanidad de la 

policia contra motines de México por el numero de las 
(p.3 14 de Octubre de 1968) 

2 

victimas" 
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Entrevistas con Alejandro Alvarez Bejar. Cd. de Mexico 

17/I/91: Antonio Rodriguez. Los Angeles. Ca. 15/X/90: Ignacio 

Gonzalez. Chicago, Illinois. 

Alejandro Alvarez B. y Nacho González. José J. Medina. 

Ibid. 

La izquierda norteamericana y los trabajadores 

indocumentados. (ver lo de CASA y Jacques M y Nacho González) 

Entrevista con Antonio Rodriguez. L.A. Ca. 15/X/90. 

Ibid. 

Ibid. 

Ver La izquierda norteamericana y los trabajadores 

indocumentados. de Arturo Santamaria Gomez. Ediciones de Cultura 

Popular. U.A.S. México. D.F. 1988 p.172 

) .- Ver 11 La Causa: el n1ovimiento de los trabajadores agricolas 

en California"'. de Arturo Santamaria Gómez. Tesis de Licenciatura 

en Sociologia. FCPyS. UNAM. 1980. p. 

La izquierda nort. 

Occupied America: The Chicano's Struggle Toward Liberation. 

Rudy Acu~a. Canfield Press. Sn. Feo. 1972. 

) .- Los chicanos. Una minoria nacional explotada. Gi lberto 

LO pez 

1973. 

y Rivas. Editorial Nuestro Tiempo. 2a. Ed. México D.F. 

).- "Chicano - mexicano relations: from practice to theory" de 

Jorge A. Bustamant~ en Chicano - Mexicano R~lations de Tatcho 

Mendiola y Max Martinez. (buscar fecha y editorial) 

3 



Gomez Quinonez. Relaciones chicano-m~xicanas y los 

mexicanos 1900-1920. Controversia. Tomo 1. ario 1. 

Juan 

consulados 

mayo-julio 

sobre estos 

1977. Guadalajara. 

periodos: "Durante 

Méx. Juan Gomez dice lo siguiente 

la ultima mitad del siglo XIX. los 

consulados mexicanos se hicieron presentes y desplegaron una gran 

actividad en el Suroeste de los Estados Unidos: en este periodo. 

el conflicto se había generalizado en México y en sus antiguas 

provincias. ahora anexadas a los Estados Unidos. En respuesta a 

este conflicto. los consulados desempeharon una función politica 

para el gobierno mexicano. constituyeron una agencia de 

protección para la comunidad 

comerciales".(p.84) 

"Después de 1898 hubo 

chicana y tambi~n atendieron asuntos 

indicaciones de cambio en relación 

politica entre las comunidades chicanas y México. Porfirio Diaz. 

en sus declaraciones de petición de poder. 

ambos lados de la región fronteriza: mas 

obtención el apoyo 

tarde en cambio. 

frontera se convirtió en un refugio para los opositores de 

de 

la 

Diaz 

En otro valioso estudio sobre la actividad de los consulados 

mexicanos antes de la segunda guerra mundial Juan Gomez Quiflones 

agrega: 

tiempo. 

"Durante los anos veinte y los treinta. mas que en otro 

la organización y dirección de la actividad consular 

dependió frecuentemente del 

administraciones de Calles 

Cardenas (1934-1940) fueron 

residentes en los Estados 

papel individual de los cónsules. Las 

(1920-19241. Obregón (1924-1928). y 

en general dirigidos a los mexicanos 

Unidos y particularmente a los 

trabajadores mexicanos. adoptando acciones especificas. para 

brindar ayuda y asistencia a los mexicanos en el extranjero por 

4 



medio de instrucciones a los consulados o proveyendo de recursos 

( ... ).Los Consulados fueron bastante activos en la politica y en 

las situaciones laborales. y su consejo y dirección para bien o 

para mal. fue insistentemente solicitado ( ... J Los funcionarios 

consulares mexicanos se vieron involucrados en huelgas. algunas 

veces favoreciendo a los patrones y otras a los trabajadores". 

Notas sobre una interpretacion de las relaciones entre la 

comunidad mexicana en los Estados Unidos y México. En Revista 

Mexicana de Ciencias Politicas y Sociales. UNAM. No. 104-105. 

Abril-Septiembre de 1981. México. D.F. Cp.164) 

Rodolfo O. de la Garza p. 36 

Feo. 
1940. 

B México de afuera y los Consulados Mexicanos 
en R.M.S. No. 104-105 Abril-Sept. 1981. México. D.F. 

l.900-
pl. 75 

Acerca de la conducta de los consules mexicanos durante los 

anos del Programa Bracero <1942-1964) Ernesto Galarza uno de los 

mas importantes intelectuales en la historia chicana. dice: "En 

agosto de 1960 el cónsul mexicano en San Francisco transmitió 

desde una estación de radio en San José un mensaje a los braceros 

que se habian estado quejando de las horas recortadas y los bajos 

salarios. Diciéndole a los braceros que no se desanimaran por el 

bajo salario. el cónsul de referia a los trabajadores domésticos. 

también mexicanos. como malvivientes que compran una botella de 

vino y luego desaparecen".Cen Farm Workers and Agri-business in 

California. 1974-1960. University of Notre Dame Press. Notre 

Dame. Judiana USA. 1977. p.246. 

En Merchants of Labor. Ernesto Galarza apunta: 

"Los Consules Mexicanos compartían con el Departamento del 

trabajo (de los Estados Unidos) la tarea de garantizar los 

5 



derechos de los trabajadores quienes se pensaba eran incapaces 

de' protegerse por si mismos. Bajo los acuerdos iniciales el 

gobierno mexicano asigno inspectores especiales en varias 

regiones de los Estados Unidos. y en 1948 el subsecretario de 

Relaciones Exteriores personalmente observo su trabajo. El 

Subsecretario encontró que algunos de los oficiales mas 

conscientes visitaban los campos. escribían vigorosas protestas 

de sus hallazgos. emprendían acciones legales etc ( ... ) Estas 

f valientes y excepcionales los casos. 

estaba limitado por obvias carencias. De 

El desempeno consular 

los siete distritos 

consulares en California. el de Sacramento. tenia jurisdicciOn 

sobre 17 condados ... Los consulados no recibían un auxilio 

especial para la protección de los braceros". (p. 232) Y haciendo 

un balance de los fallidos intentos por proteger a los 

trabajadores agrícolas en California y el papel del gobierno 

mexicano durante el Programa Bracero. Galarza anota: "En los 

de los trabajadores sesenta,. sin embargo .. la organización social 

agrícolas era tan débil tal y como Carey Me. Williams. su cercano 

observador. lo encontrO en los cuarenta. Durante los veinte afios 

de 

el 

migraciOn administrada se fallo 

equilibrio en esta zona de la 

en los 

vida 

intentos de balancear 

nacional. 

fueron: la pre-----del sindicalismo norteamericano. 

del bracero como un trabajador atado en un mercado 

papel negativo del gobierno mexicano. y el fin de la 

del Departamento del Trabajo" (p.220 subrayados mios) 

Las causas 

la posición 

cautivo. el 

neutralidad 

Merchants of Labor The mexican bracero story. Mc.Nally and Loftin 

Publishess. Charlotte. Santa Barbara. USA. 1964. 



L 

-, 
_J 
L 
1 --, 

1-. 

-¡ 
_J 

Escribe Reis Lopez Tijerina en su autobiografia Mi lucha 

por la Tierra: "Corrian los primeros dias de Septiembre del año 

1958. cuando llegué a México por segunda ocasión. lla primera fue 

en junio de l956J ( ... J Hice la lucha de solicitar asilo en la 

Secretaria de Relaciones Exteriores en México. Pero me dijeron 

que en los Estados Unidos no había persecución y me lo negaron. 

( ... ) Los reporteros de La Prensa. Excélsior. Novedades y el 

Universal me comenzaban a conocer mejor. De cuando en cuando 

hacian publicaciones sobre "el pueblo olvidado" como nos llamaban 

a los mexicanos de Estados Unidos''. Y mientras arrestaban a un 

compaf1ero de lucha de LOpez Tijerina en Nuevo México durante el 

afio de 1958. C ••• J "e 1 gobierno de México no se prestaba a 

reclamar nada -afirma el caudillo neomiquense- ni tenia interés 

en el problema de los mexicanos que vivían en Estados Unidos. En 

cambio el pueblo mexicano mas humilde si se interesaba. Lo mismo 

la prensa y varios reporteros se interesaban en el problema". 

Reís López Tijerina Mi lucha por la Tierra. Fondo de la Cultura 

Económica. México. D.F. 1978. p. 52-53 

).- José Angel Gutiérrez en 1976. CEl Gobierno de Luis 

Echeverria distinguia muy bienl durante la convención de Houston 

del Partido de la Raza Unida. menciono. al hacer un balance de 

sus relaciones con la Administración de Luis Echeverria. que 

treinta estudiantes chicanos gozaban de "becas 

estudiar cuatro o cinco ahos en di rerentes 

Universidades mexicanas. 

completas" 

áreas de 

para 

las 

).- José Angel Gutierrez at the Houston Convention. "Caracol". 

Nov. 1975. San Antonio. Texas. p.6. 

7 



l.- Memorias de la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

1~71-1972, 1973-1974. pp 51-111 y 91 respectivamente. 

Invitación de México a la Raza Unida. en 

Septiembre de 1975. San Antonio, Texas. p.11. 

México 

Caracol. 

El articulo escrito por una de las delegadas de 1 PRU a la 

Conferencia es muy 

) " 

entusiasta en su opinion del discurso 

echeverrista:"(. El Presidente Echeveri-ia dio una bella 

platica 

mujer no 

en la Conferencia Gubernamental <SICJ acerca de como 

es mejor que su pueblo C ••• J él hablo de como 

la 

las 

mujeres tienen que trabajar junto a su pueblo para progesar. como 

las mujeres tienen que desarrollarse al mismo tiempo que se 

desarrollen sus pueblos 

Veanse las obras ya citadas de Ernesto Galarza. 

Memorias de la Secretaria de Relaciones Exteriores anos 

1971-1972. p.50. 1973. p.111-187. 1974 p. 17-75. 

l.- Memorias .Ibid aho 1971-1972. p. 70 

"En la declaración conjunta de los representantes de los 

Gobiernos de México y los Estados Unidos sobre el 

inmigración ilegal de trabajadores mexicanos 

Unidos". "Se hizo mención del hecho de que no 

problema de la 

a los 

aparece 

Estados 

ningUn 

impedimento legal tanto desde el 

de los Estados Unidos como de la 

punto de vista de la legislación 

particulares 

comunicación 

la mira de 

legislación mexicana. para 

interesados de uno u otro país pudieran ponerse 

que 

en 

directa con trabajadores aspirantes o patrones con 

emplear nacionales de México en los Estados Unidos 

8 



En respuesta a esta declaracion el PRU. respondio en su 

Convención de Houston: "Nos hemos entrevistado con el Ministro de 

Relaciones Exteriores de México y con Echeverria para oponernos a 

su politica en cuanto a los braceros. Nos oponemos al Programa 

Bracero incondicionalmente. Solo aceptaremos un contrato de 

trabajo bajo tres principios: 1J Los trabajadores mexicanos deben 

tener cu propio sindicato o deberan unirse a nuestros sindicatos 

condiciones 

conveniara.n 

de 

y 

trabajo 

negociaran 

que los trabajadores por si 

sus condiciones de trabajo. 

chicanos deberan tener el derecho de vetar este programa. 

donde sabemos los dos primeros puntos han sido aceptados". 

Revista Caracol. San Antonio. Texas. Nov. 1975. p. 6 

Caracol Ibid. p. 6 

Caracol Ibid. p. 6 

mismos 

3) Los 

Hasta 

"Para CASA no habla una Nación Chicana o La Nación de 

Aztlan como sostenian muchos chicanos. Decia Antonio Rodriguez en 

un articulo llamado "Nuestras Presentes Tareas": 

"La posición de CASA-HGT es que los mexicanos en los Estados 

Unidos. nacidos al Norte o al Sur de la frontera impuesta somos 

parte de la misma nacionalidad mexicana. Estamos contra la 

posición de que los nacidos en los Estados Unidos forman parte de 

otra nacionalidad. la nacionalidad chicana. En esta misma edición 

de Sin Fronteras - órgano periodistico de CASA - Carlos Vazquez 

reafirmaba "la posición de que 

en los Estados Unido
0

s es parte 

el 

de 

pueblo mexicano que reside aqui 

la misma nacionalidad como los 

65 millones de mexicanos que residen al Sur de las fronteras 

Estados Unidos-Mexico". 

9 
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Arturo Santarnaria Gómez. La i zqu i e1·da norteamericana~ 

ibid. p. 1.83. 

) .- "No concebirnos nuestra liberación -escribe Antonio 

Rodriguez en el documento llamado Estrategia y Tactica- sin el 

derecho a nuestro pueblo a determinar su propio destino. El 

ejercicio de la autodeterminacion. independientemente de qué 

forma tome. constituye en el caso del pueblo mexicano el derecho 

a la secesión. a la unificación con un México Socialista". 

!bid. p. 1.84 

Caracol. Ibid. p.7 

Juan Gomez Quii"íonez. "Liberalism: The Chicano Movement". 

California 1.990. p. 1.03 

) .- Carta dirigida al Presidente Luis Echeverria. el 22 de 

Diciembre de 1.975. la cual fue publicada por Caracol. San Antonio 

Texas. Febrero de 1.976. p.22 

La misiva firmada por Abe lardo Delgado. .·•profesor 

universitario. poeta y escritor. y miembro de varias 

organizaciones nacionales". proclamaba "representar un 

sentimiento colectivo de muchos Chicanos que luchamos por un 

mejor maf".iana aqui en los Estados Unidos". 

) .- Entrevista con Mario Canta. en Caracol Diciembre de 1.975. 

San Antonio Texas. p. 1.1.-18 y Bracero. Organo de la Liga Flores 

Magón. Volumen I. No. ., 
"-• San Antonio Texas (probablemente Febrero 

de 1.976). 

Excelsior. México. D.F. 1.1. de Octubre de 1.975. 

Caracol. Ibid. p. 1.6 

Ahondando en la in1portancia que segun ·Canta tenia el 

movimiento chicano para la lucha del Partido Proletario Mexicano 

10 
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respondía a esta pregunta: 

Caracol: "?Ahora hablando en términos del movimiento chicano. no 

creas tu que hay un cierto tipo de indiferencia en términos de 

participación hacia el movimiento revolucionario en México?" 

Mario Cantu: "Si. Pero. nosotros de ninguna manera estamos 

tratando de que el movimiento chicano directamente participe. 

Nosotros sólo queremos que el movimiento chicano se dé cuenta de 

lo que esta pasando en México. Como. por ejemplo. en México la 

izquierda sabe que uno de los temas principales del movimiento 

chicano. es el tema de la migración y los indocumentados ( ... ) 

"Si necesitan dinero o armas. respondia Cantu en relación al 

Partido Proletario Mexicano. y si yo puedo. se los doy. Mi 

participación es de armar al pueblo mexicano. protejerlo. y '. 

defender la soberanía mexicana. Nosotros sabemos que esta es una 

lucha de muchos ahos y estamos dispuestos a seguir peleando 

contra el PRI gobierno que encarcela. tortura y asesina al pueblo 

mexicano. y yo digo que nosotros los chicanos debemos 

identificarnos con esta gente que lucha con el mismo espíritu de 

Zapata y Villa ... " Cp.18J 

Caracol. Ibid. p 18 

Por ejemplo. para el congresista por el estado de Georgia 

en 1976. Larry Me. Donald. José Angel Gutiérrez era el mas 

radical de los marxistas ••que se pudieran hallar en el Suroeste 

de los Estados Unidos". ( ... ) "Gutiérrez -decia Me. Donald en un 

discurso del 94 Congreso de los Estados Unidos. el 17 de junio de 

1976- ha sido un entusiasta de Aztlan. una de las fantasías 

propagandísticas del liderazgo marxista chicano. ( ... ) qui za 

11 



Gutiérrez discutió el asunto 

pasado verano" . 

Octubre de 1976. 

Reproducido 

con Fidel Castro en 

por Caracol. San 

su visita del 

Antonio Texas; 

).- Caracol. Marzo de 1976. San Antonio. Texas. p. 6 

Para Moya Association of Texas. organizadora de la procesión (o 

peregrinación) chicana 

Reís López T. ibdi. 

a la Cd. de 

p 110-111 

México. 

Entrevista a Reís López Tijerina en la 

Agosto de 1976. San Antonio. Texas. p. 4 

Revista Caracol. 

En esta misma 

entrevista López Tijerina. agregó que "El Presidente de México va 

a hablar en nuestro favor directamente con el Presidente de los 

Estados Unidos. en un nivel de presidente a presidente. Nos dijo 

el Sr. Echeverria que asi como averiguó pecho a pecho el asunto 

de las aguas saladas del Rio Bravo. asi va averiguar ese asunto''. 

Caracol. 

Caracol. 

San Antonio. 

San Antonio. 

Texas. 

Te:-::as. 

Abrí 1 1977. 

Septiembre 

No. 8. p. 

1977. p. 6 

8 

En una nueva entrevista a los dirigentes de la Alianza 

Federal el periodista de Caracol preguntó ''?No ha habido ningón 

contacto con Portillo. todavía? ( ... ) "En la toma de posición de 

Portillo andabamos en México y Reís tuvo una conferencia privada 

con Portillo. Y Portillo tiene la misma idea. el mismo espíritu 

de Echeverria. se educaron juntos. crecieron juntos y estan de 

acuerdo en ayudarnos". 

12 
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C A P I T U L O II 

).- Jorge Bustamante (Chicano-Mexicano relations: from practice 

to theory) y Tatcho Mindiola Jr. y Max Martinez Clntroduction to 

Chicano-Mexicano Relations Mexican-American Studies Monograph 

No.4. Mexican American Studies Program. University of Houston 

University Park. 

) .- "El establecimiento de The League ot' United Latin American 

Citizens CLulac> en 1929 seftala el inicio de la segunda y mas 

fria etapa en la relación". Rodolfo de la Garza. México. Mexicans 

and Mexican-Americans in U.S.-Mexico Relations. Center for 

mexicans American Studies. University of Texas at Austin. 

).- Rodolfo de la Garza. p. 35. en Chicano- Mexicano Relations. 

Ibid. 

Chicanos as an ethnic lobby: limits and possibilities. 

"Aparte de los problemas políticos. el obstaculo mas dificil que 

bloquea una mejor relación es lo que llama Adolfo Aguilar Zinzer. 

cercano colaborador del Presidente Echeverria. el "'resentimiento 

idiosincratico" de algunos mexicanos hacia los chicanos". 

"Enrique Hank Lopez. un abogado de Los Angeles que vi vio hace 

af\os en México. describio el problema de esta manera". 

"En México siempre han tenido la idea de que los chicanos 

pertenecen a las clases mas bajas de la sociedad ( ... ) 
Consecuentemente ellos de alguna manera se sorprenden al saber 

que hemos alcanzado otros status en este pais". 

"Nava (el emabajador de los Estados Unidos de origen mexicano en 

la segunda parte del gobierno de Carter) dice que él experimentó 

ocasionalmente ese problema como embajador". 

1 



"Yo lo percibi mas que ningun otro". declaró 

cosas mas duras con las que tuve que lidiar. 

que podia hablar el idioma (espaftol) que 

Esa fue una de las 

pero les demostré 

podía hablar de 

filosofia o arte o cualquier otra cosa. 

Juan M. Vazquez. Times Staff Writer Mexico-Chicano 

Dialogue Fades. Los Angeles Times. Agosto 12. 1983. 

ver texto p. 50 

Arturo Santamaria GOmez p. 172-

Informativo de Sin Fronteras. Organo 

California. Vol I. No. 2. Marzo de 1974. p.l 

J.- Tatcho Mendiola. Ibid. p. 54 

!bid. p. 52 

!bid. p. 55 

Ver la Revistas Nuestro (Marzo de 

192 

CASA. 

.1980. 

Los 

USA. 

Hispanic <Noviembre 1988. USA. p. 

p.15) y el diario Los Angeles Times 

).- Chicano Politics- After 1984. 

10) Nuestro 

CAgosto 12. 

(Mayo 

1983) 

en Chicanos 

Society) 

Christine Marie Siena 

and Hispanos Cin times of Challenge in 

Monograph Series No.6. M~xican-Am~rican 

Politir.al 

Angeles 

p. 29. 

1977 USA 

Program. University of Houston 1988. y I<ika's Cancus 

p. 7-8. 

American 

Studies 

en la 

Revista Hispanic- December 

ver la izq. indice. p. 

1989. 

139 

un hecho con _____ _ 

p. 25. 

L Decia José Angel Gutiérrez de los politices méxico-americanos 

en 1976: "Políticamente. el politice mexico - americano es de 

edad madura. católico. casado con una méxico- americana~ 

veterano 

educacion 

de la II Guerra Mundial y de clase media. Tiene 

preparatoriana generalmente no se vincula a 

2 

un 

una 

las 
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organizaciones comunitarias locales méxicoamericanas. El busca 

ser parte de LULAC. G. I. Forum. Ciudadanos Unidos. etc. Esta 

figura pol1tica no cree en protestas. marchas y manifestaciones". 

(Revista Caracol. San Antonio. Texas. Noviembre de 1975. p. 17) 

Rhonda Smith. Kika's Cancus. Hispanic. December 1989. p. 25 

Nestor Rodr1guez. Chicano-indocumentado works relations: 

Finding of the Texas indocumentado stucty (Mimegrafeado sin 

fecha) 

Gilbert carctenas. The impact of inmigration in The Ethnic 

Interprise 

Lawrence W. Miller. Jerry L. Polinard. Robert D. Wrinkle e Pan 

American UniversityJ. Attitudes towa1-ds undocumented workers: The 

Mexican American Perspective. 

Je sus Martinez. Politics and the Process of Mexican Inmigration 

to the United States: A view from inside. University of 

California at Berkel¿y. Political Science 249. May 9-1990 CMimeo) 

John A. Garc1a Measurement of ethnic identification. identity 

and consciousness. University of Arizona. Hispanic Journal Of 

Behavioral Sciences. 1982. Vol. 4 No. 3. p. 295-314. 

).- La Opinión. Los Angeles Ca. 25 Febrero 1978 

Uno mas uno. México. D.F. 28 de Febrero de 1978. p. 3 

ar1culo de Jorge Bustamante. 

) . - "La demanda se presentó y se registró como el caso de 

Virginia Zepeda et al vs. Inmigration and Naturalization Service 

et al ( ... ) en el tribunal federal del distrito central de 

California con sede en Los Angeles. Los abogados Barbara 

Strickland y Gonzalo Pineda se anotan un triunfo al lograr del 

3 



juez Williams una 

Angeles. decretada 

orden de 

e 1 20 

suspension de las 

de Noviembre. El 

redadas 

caso 

de Los 

adquiere 

Benjamin 

de las 

resonancia 

Civiletti. 

redadas en 

Diciembre de 

nacional y 

a ordenar el 

lleva al procurador 

27 de Noviembre la 

todo el 

1979. 

pais". 

p. 2). 

(Jorge BustarnantB. 

c;reneral,. 

suspensión 

Uno mas uno. 3 de 

).- "La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos resolvió el 

15 de Junio que los nifios indocumentados tienen derecho a la 

educación C ... ) en el Estado de Texas Csel habia expedido una Ley 

a principio ñe 1974 en virtud de la cual se prohibia expresamente 

el acceso de los ninos indocumentados a las escuelas publicas del 

Estado. A partir de 1975 diversas organizaciones de chicanos se 

propusieron la derogación de esa Ley por la via de la impugnación 

ante los tribunales. alegando su 

( ... ) Isaias Torres fue muy eficaz en 

económica de los chicanos en Houston y 

inconstitucionalidad". 

conseguir 

de otras 

la ayuda 

partes de 

Estados Unidos - ) - Donde Torres fracaso en su busque da de 

ayuda fue en el gobierno de México. El abogado chicano toco 

muchas puertas de nuestra representación consular y 

en Estados Unidos... (Jorge Bustamante. Uno mas uno. 

de 1982. 

diplomatica 

21 de Junio 

Arturo Santamaria Gomez. El Sol de Sinaloa 1987 (?) 

Arturo Santamaria Gomez. Excelsior. 

Arturo Santamaria Gomez. La izquierda 

172-192. 

norteamericana. p. 

"CASA-HGT 

mexicanos 

objetivo 

marco 

en los 

central 

un mito -en la historia de 

Estados Unidos al haberse 

de sus actividades la defensa 

4 

los trabajadores 

planteado como 

del trabajador 
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indocumentado. y lo hizo en 1.in mo1nent1:::> en e 1 que ninguna 

organización lo consideraba importante cuando. segun Bert Corona. 

la misma izquierda lo consideraba atentorio a los intereses de la 

clase obrera norteamericana''. CASA se adelanta por casi diez aHos 

o mas a lo que posteriormente harian casi todas las 

organizaciones progresistas y izquierda en los Estados 

Unidos." (p. 172- 173> 

) .- Jorge Bustamante. "Castafi.,cta anuncia un acto de soberania". 

(Uno mas uno. 4 de Junio de 19791 

"La linea dura estadounidense" 

C15 de julio de 1979 Uno mas uno> 

(23 de julio de 1979 

C24 de julio 1979 

) .- Citado por Jorg13 Bustamante en Protección a los 

indocumentados" <Uno mas uno Marzo de 1980) 

l.- Jorge Bustamante. Sindicalismo y trabajo migratorio (Uno 

mas uno 9 de Octubre de 1978>. 

Jorge Bustamante. Por una Procuraduría del Trabajador 

Migratorio" (Uno mas Uno. 15 Oct. 79) 

"La idea de la procuraduria no implica hacer nada que no esté ya 

permitido por los esquemas juridicos multilaterales y bilaterales 

bajo los cuales se rigen las funciones consulares. 

p;:irticularmente las correspondientes a la protección de los 

nacionales en el extranjero". 

) .- Entrevista a Bert Corona. Valle de San Fernando. Ca. 

Octubre de 1985. Por Arturo Santamaria Gómez. 
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) .- Entre Enero de 1977 y Marzo de 

de la Universidad de California en 

1978 el investigador chicano 

Northdrige Félix Gutiérrez, 

encontró que se habían publicado en los periodícos 

artículos en relación a la migración mexicana a 

Unidos. (Jorge Bustamante. Indocumentados. bandera 

mas uno. 4 de Septiembre de 1978. 

) .- Jorge Bustamante. "Embrión Trasnacional obra" 

10 de Septiembre. 79) 

locales 114 

los Estados 

obrera) Uno 

(Uno mas Uno. 

El Dr. Bustamante veia en ese encuentro la iniciación de un nuevo 

frente en defensa de 

pronosticaba gandes 

los trabajadores indocumentados al cual le 

posibilidades. Con el tiempo tales 

expectativas se vieron como ilusorias. Otros obervadores cercanos 

a estos encuentros también sembraron esperanzas 

favorbles para los trabajadores indocumentados 

encuentros sindicales y académicos. 

en 

en 

resultados 

diferentes 

) .- Notas de trabajo. Arturo Santamaria Gomez. 128 - 30 

de 1980). Cd. de México. 

Abril 

Segun Jorge Bustamante en esta conferencia se reunieron 42 

organizaciones sindicales de Méxic<::> y los Estados Unidos. "De la 

Confusión a la Soledad". 

(Uno mas Uno. 

) .- Cristina 

12 de Mayo. 1980> 

Ramírez dio la siguiente información en una 

entrevista realizada en Marzo de 1985: 

?"Cuales serian los principales problemas para organizar a 

los trabajadores 

"Una es la 

otras veces 

indocumentados ? '' 

cuestión de que el 

empresario tiene 

patrón tiene 

la n1atriz 

contratistas; 

aqui y otras 

maquiladoras. 

el 

por ejemplo. en México. Cuando es así en muchas 
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ocasiones no podemos organizar porque 

y aumenta la producción en México. 

contratistas aqui en la localidad 

el los ... •• 

el patrón cierra 

o en el caso de 

les manda el 

la planta 

que haya 

trabajo a 

"? Y no han buscado evitar esa situación organizando en México?". 

Bueno. Si. tuvimos un caso. pero los compafteros de México. creo 

que eran de la CTM o del CROC. no estoy segura. no apoyaron. 

Esto era en Mexicali parece que los Sindicatos de alli 

tuvieron contrato con la empresa y después de que nos prometieron 

su apoyo a la huelga. al •:>tro dia n·~s dijeron que siempre no". 

En "La izquierda norteamericana. Ibid. p. 213 

).- La Opinión. Los Angeles. 14 de Marzo. 82 y Uno mas Uno. 15 

de Marzo. 82. Jorge Bustamante "Solidaridad de Chicanos con 

Ilegales". 

¡.- Entevista con el Dr. Manuel de Ortega. Los Angeles. ca. 

6 de Mayo de 1991. 

Jorge Bustamante. Chicano- Mexicano Relations. ibid. p. 13. 

Los Abgeles Times 

Rodolfo de la Garza. Entrevista. Otoho 1987. 
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C A P I T U L O III 

Miguel de la .Madrid Hurtado. 

discurso de Miguel de la Madrid 

chicanos. México. D.F. 3 Marzo de 1982 

version estenografica del 

ante dirigentes politicos 

Los Angeles Times (ver antes 

Proceso No. 454. 15-7-85. p.16 México. D.F. 

Dice Carlos Monsiváis. ~n su reportaje sobre Sonora en este 

nü.mero de Proceso:"(Los corresponsales extranjeros) traen equipo 

ultramoderno. cascos protectores y certidumbres noticiosas: 

FIN del régimen 

PRI inaugurará 

mas 

el 

contemplarán nada menos que el principio del 

estable en América Latina. la derrota del 

bipartidismo y el bipartidismo dará lugar a 

incluye el escepticismo: uno de los espectaculos 

Su sofisticación 

fraude 

sabios 

electoral y otro la respuesta airada de 

prometidos en el 

un pueblo. Mas 

o más escaldados o más bussinesmen~ los periodistas 

nacionales intercambian agudezas y datos demoledores que uno .. 

después. casi siempre buscara en balde en sus publicaciones". 

Sobre este mismo refi'5!re Al~raham Nuncio: 

acontecimientos -de las elecciones de 1985 en Coahuila abre 

"Los 

una 

coyuntura que sera aprovechada por la radio. prensa y televisión 

de los Estados fronterizos de Estados Unidos para lanzar ataques 

insólitos al gobierno de México y apoyar la postura del PAN. En 

este 

City 

-----------se destacarian las radiofusaras t~xanas de 

y Harlingen. el Laredo Times hablará de México como 

malo y violento••. ("El PAN. ed. Nueva Imagen. :1.986 México 

Lake 

"pais 

4 ).- Acerca de la politica exterior mexicana durante el Gobierno 

de Miguel de la Madrid dice Jorge G. Castaheda en su obra escrita 

1 
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al alimón con Robert A. Pastor ''Limites en la Amistad de México y 

Estados Unidos".: 

"En la vista de la profundizaciOn de la crisis económica 

nacional~ de la constante necesidad del resumen de apoyo 

norteamericano para la renegociaciOn de la deuda y la obtención 

de nuevos créditos. y también de la creciente oposición interna a 

la postura activista mexicana en Centro América_ se llegó a la 

conclusión de que el datto que estaba sufriendo nuestra relación 

con Washington por causa de Centro América era excesivo••. (p. 

230) 

Sobre la pol itica exterior de Miguel de la Madrid ver 

también: "México el surgimiento de una politica exterior activa" 

de Mario Qjeda. Sep. Foro 2000 . .1986. México. "Vecinos Distantes'' 

de Alan Riding. Ed. aoaquin Mortiz. 1985 y las Revistas 

"Relaciones Internacionales" No. 48. Mayo Agosto 1990 y 

"Estudios Políticos" No. 4 Vol 7 Oct. Dic . .L988J 

Dice Wayne Cornelius en su afamado articulo "El mexicano 

Feo": 

CEn los ochentas) la busqueda de soluciones a los 

arraigados problemas económicos y sociales en cada pais. ha 

producido dos tipos de politica local que funcionan una contra la 

otra. En los Estados Unidos. el Congreso y la rama ejecutiva 

toman decisiones sobre políticas monetarias. fiscales. 

comerciales y de inmigración. con poca o ninguna consideración 

del profundo impacto que tales decisiones tienen sobre México". 

(Revista Nexos. No. 89. Mayo 1985. p . .17. Mexico. D.F.) 
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) .- El Gobierno de Napoléon Duarte. Presidente de El Salvador en 

1986) tuvo que cabild~ar y recurrir a otros mecanismos de presiOn 

frente al Ejecutivo y Congreso norteamericanos para que meses 

de~pués de promulgada la Ley se concedieran salidas juridicas que 

corituvieran. lo que se pensaba. al igual que en México. seria una 

enorme repatriación de indocumentados. En términos comparativos 

la población salvadoref1a indocumentada en los Estados Unidos es 

mayor que la mexicana: y los dólares que envían a su patria 

tienen un peso mucho mayor en su economia que en la de México. La 

promulgación de la Ley Simpson-Rodino creó mayor preocupación en 

el Gobierno Salvadoreno aliado a los Estados Unidos que en el 

mexicano en esos momentos enfrentado a los Estados Unidos. 

Hasta el año de 1987 se estimaba que vivian en los Estados 

Unidos entre 500.000 y 850.000 salvadorenos. de los cuales se 

calculaba que aproximadamente medio millon eran indocumentados. 

La población total de El Salvador no supera los seis millones de 

habitantes: es decir que mas del 10% de los salvadoref'ios han 

emigrado a la Unión Americana. ("El Salvadorean I"1migrants in the 

San Francisco Bay Area" Journal of La Raza Studies. Vol.1. No. 1 

Fall 1987. San Francisco State University). 

Por otra parte. la pérdida de capital humano calificado 

sido mayor para El Salvador que para México debido a que 

emigración de profesionistas y técnicos del pequef1o 

centroamericano ha sido mucho mayor que la de nuestro pais. 

estudio realizado por Carlos B. Cordova de la Universidad 

Estado en San Francisco revela lo siguiente: 

"Tomando 

diferencias 

en 

en 

cuenta los antecedentes educativos 

las caracteristicas demograf'icas 
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poblaciones indocumentadas tipicas de Mé>:ico y El Salvador. En el 

caso de los salvadorenos. la edad y los niveles de educación 

parecen ser mas altos entre ellos que en los mexicanos. ( ... ) 

Otros estudios indican que la generalidad de los inmigrantes de 

otras a reas América La~tna tienen un ni v·e l educativo y 

nieveles ocupacional19s mas altos que los inmigrantes mexicanos". 

Y no tan solo la poblac1on salvadoreha en Estados Unidos es 

comparativamente mas significativa para su pais que la mexicana 

para el nuestro: también las comunidades de Guatemala (de 100.000 

a 200.000). de Nicaragua lde 40.000 a 80.0001 y la de Honduras 

(de 50.000 a 100.000) son equiparables en importancia para sus 

respectivos paises a la mexicana. 

También ver: "Central American Refugees in the U.S." 

Church World Service. Inmigration and Refugee Program. 

475 Riverside Drive. New York. N.Y. lOll~ 

La "invasiOn si lencionsa" de n1e::-:icanos no es la Unica 

responsable de la población norteamericana. sino que gran parte 

~ de los problemas que la aquejan los asocian con los inmigrantes y 

-¡ 
_j 

~·1 
1 

_¡ 

con México en general Dice Wyne Cornelius en uno de sus 

abundantes estudios sobre las relaciones México 

Norteamericanas: "Información de encuestas de opinión. realizadas 

en los anos recientes. ha mostrado que el publico estadounidense 

percibe crecientemente a México y a sus problemas como una 

amenaza a los intereses de los Estados Unidos: entre los 

intereses considerados en riesgo estaban los siguientes: la 

estabilidad del sistema financiero de los Estados Unidos, los 
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empleos de muchos trabajadores norteamericanos <~ebido tanto a la 

inmigración ilegal de Mé~:ico como a la relocalización de· 

producción manufacturera estadounidense en 

plantas ensambladoras del lado mexicano de 

"maquiladoras 11 dé 

la la frontera). 

ambiental de las ciudades fronterizas de los Estados calidad 

Unidos. la seguridad publica (debido a crímenes supuestamente 

la integridad 

través de la 

cometidos 

cultural 

amenaza 

y 

por 

la 

extranjeros ilegales>. e incluso 

cohesión social de la nación Ca 

planteada por la entrada de hordas de 

inmigrantes "inasimilables" provenientes de México) 

supuestos 

(Relaciones 

XXIX. Oct. de Estados Unidos con México. Foro Internacional. Vol. 

Dic. 1988 No. 2 p. 215. Colegio de México). 

En 1984. durante el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado. 

el Cónsul de México en San Diego. California. López 

convocó a 

americanas 

un amplio número de 

para plantearles la 

organizaciones chicanas 

Bassols 

méxico

c 1vico constitución de un frente 

que se constituyera en defensor de los migrantes indocumentados. 

Dicho frente al mismo tiempo que reconocia los limites politicos 

del Gobierno mexicano para actuar dentro de los Estados Unidos en 

defensa de sus conacionales. mostraba una importante iniciativa. 

concretada por 

exterior de De 

las organizaciones 

la Madrid Hurtado. En 

chicanas. 

ese af1o se 

de la política 

constituyó la 

Coalición Pro Derechos Humanos de los Migrantes. 

Roberto I. Martinez el cual ha encabezado 

encabezada 

la defensa 

consistente y firme de los migran tes indocumentados en 

frontera Tijuana -

Americans Friends 

San Diego mediante la oficina regional de 

Desde 1984. a juicio Service Conunitte. 

por 

mas 

la 

la 

de 

Roberto Martinez. los consulados mexicanos fronterizos han hecho 
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un notable esfuerzo d-:-fendei- casos de trabajadores 

indocurnentados: sin embargo. las dimensiones del mismo. rebazan 

sus capacidades. (Entrevista con Roberto L. Martinez. Ciudad de 

México. 27 de Julio de 1991. Arturo Santamaria Gómez) 

Wayne Cornelius. "Las Relaciones de Estados Unidos con 

México: Fuentes de su deterioro. 1986- 1987". Foro Internacional. 

Vol. XXIX. Oct- Dic. 1988. No. 2. p. 213 

"'Recurriendo a estudios mas recientes y analizando los 

rasgos generales de la actua1 situacion económica y social de 

México y los Estados Unidos. podemos afirmar que la estancia de 

los trabajadores indocumentados mexicanos ya se prolonga mas de 

lo anteriormente supuesto: y que el origen social y la 

escolaridad han variado. encontrandose crecientemente muestras 

evidentes 

izquierda 

de una mayor 

norteamericana 

-experiencia urbana y escolar". CLa 

y los trabajadores indocumentados. 

Arturo 

México. 

Santamaria GOmez. Co. de Cultura Popular y la UAS. 1988. 

D.F. p. 105-106). Vei- también: 

indocumentada 

D.F. 1984. 

de México a los Estados Unidos". 

W. Cornelius. !bid. p. 218 

Paradojas del tiempo. la política y 

"La migración 

Ed. FCE. México. 

los intereses 

económicos:Deconcini y Wilson. ahora Gobernadores. han sido dos 

de los mas entusiastas promotores del Tratado de Libre Comercio 

entre México y los Estados Unidos y de la política Salinista. Los 

ex-Senadores críticos del 86. ya no hablan de la necesidad de 

impulsar la democracia en México. 
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J.- Manuel Buendia "L<:•S emp1·esa1·jos". p. 177-180. Ed. Oceano. 

1986. México. D.F. 

) .- Abraham Nunc~o. "EL PAN". CAleternativa de poder o 

instrumento de la oligarquia empresarial). p. 165-166. Ed. Nueva 

Imagen. 1986. México. D.F. 

).- Algunos de los trabajos que hablan sobre este punto son los 

ya citados de Cathryn L. Thorup. Wayne Cornelius. Manuel Buendia 

y Abraham Nuncio. 
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C A P I T U L O IV 

Documentos de divulgación "Impacto 2000. que tenian como 

promotor principal al l.Jr. Armando Navarro y cuyas oficinas 

estaban establecidas en San Bernardino. California. La formación 

adicional sobre la reunión del 4 de Marzo de 19BS de "Impacto SS" 

fue publicada en México por el Excelsior. previo a la cita el 8 

de Febrero de 1988 y por la Jornada el 4 de Enero. el 7 de Marzo 

del mismo a~o. En los Estados Unidos. Los Angeles Times publicó 

una nota el 7 de Marzo de 1988. 

Vease también Juan Manuel Sandoval 

).- Informe Mimeografeado del Consejo Nacional de Población que 

habla del ciclo de Conferencias sobre "Los principales aspectos 

demograficos. sociales. politices y culturales de la comunidad 

México-americana y la Ley Simpson-Rodino" y que da cuenta de las 

actividades culturales impulsados por el gobierno mexicano en el 

Suroeste de los Estados Unidos entre 1987 y 198S. 

J.- En una entrevista a César Chavez. el dirigente obrero 

recordó que Carlos Salinas de Gortari. ~n una de las reuniones 

que han sostenido. le comento que él habia formado parte de los 

comités de simpatizantes. que apoyaban a su sindicato en las 

universidades norteamericanas. (Entrevista a César Chavez en la 

Universidad del Estado de California en Los Angeles. 5/5/91. 

(Arturo Santamaria Gomezl. 

) .- Carta de la Corriente Democratica Mexicana al Diario la 

Opinión de Los Angeles. California. firmada por Melesio Mejia 

Major. "Coordinador General de la Corriente Democré..tica en Los 

Angeles y area~ circunvecinas 8 de Junio de 198S. 

.l 



"Simpatias por Ca1·denas y Castillo. dentro del movimiento 

chicano". Reportaje de Roberto Zamarripa. La Jornada. 9/1/88. 

Decia Virginia 

de Zamarripa: 

nuestro comité 

Reade en Enero de 1988 en el espléndido reportaje 

"Apenas hace meses y medio que hemos constituido 

y despertó mucho interés. Se han integrado 

intelectuales. profesores. estudiantes. trabajadores, dirigentes· 

de organizaciones como LULAC <organización civil chicano-latina 

de vieja creación> MECHA. CMovimiento Estudiantil Chicano de 

Aztlán. fundado en 19691. de MAPA <Organización Politica de los 

mexico-americanasJ. Si bien no participan como organización 

aspiramos a que se integren en esa calidad" ( ... 1 "Con el lider 

de la Corriente Democratica -continúa Zamarripa- también 

esta Joe Sanchez. conocido empresario chicano. presiden~e de los 

abarroteros hispanos de Los Angeles e ••• J Sanchez se comprometió 

a entrega1- los rni 1 dólar'='s pa1-a la carup;:ifía del e:--:gobernador de 

Michoacan". 

) .- "Palabras del Partido de Acci~·n Nacional por conducto de su 

Secretario de Relaciones Internacionales. Lic. Eugenio Elordy. en 

la reunión Impacto 88". Marzo 4. 1988 Claremont. Ca. 

) . - "Diálogos con el Pueblo -11. 

discursos de camapaf'a de Manuel J. 

E.P.E.S.S.A Julio de 1988. México. D.F. 

A la mitad 

Clouthier. 

del cambio) 

Talleres de 

) .- "México y Estados Unidos" Documento presentado 

del PMS. 

por 

Cd. 

el 

de Departamento de Relaciones 

México. 17 de Abril de 1988. 

Internacionales 

l.- "Asamblea Mexicana por el Sufragio efectivo" Mimeo. 244. s. 

Occidental Blv. •6 Los Angeles Ca. Mayo de 1988. La Carta la 

firmaban: Alianza Mexicana <Fresco. Ca.) Asociación Aguila 
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Inc. (Salinas.Cal. ASO'='ÍaciOn C.:1vica Benito Juarez cSaJ.em. 

Oregonl. Carlos Avitia e Secretario-Tesorero del Sindicato 

Internacional de Molderos- región Oeste. !Okland. Cal Comité 

civico-n1exicano !Fresno. Cal. Comité Civico Patriótico Mexicano 

<San Francisco. Cal. Comité Civico Popular Tlacotepense (San 

José. Ca.). Comité Democrático Mexicano !Fresno. Ca.). Comité de 

apoyo a Heberto Castillo <Los Angeles. Ca. Comité de apoyo a 

Rosario !barra de Piedra <Los Angeles. Ca. Comité de Apoyo a 

Cuauhtémoc Cárdenas e Los Angeles. Ca. 1 Comunidad Yalalteca (Los 

Angeles. Ca.l. Grupo Cultural Hispano cSalem. Oregon>. Hermandad 

Mexicana Nacional <Los Anoel"?s. Ca. Me>:icanos en Apoyo a 

Cuahtémoc Cárdenas (Los Angel es. C..:a. Nuevo (;19ntro de Ley y 

Justicia (Los Angeles. Ca. Raza Si !San José. Ca.). Sindicato de 

Trabajadores de 1 Empaque < 1~·'='·ache J la. Ca l . Sindicato de 

Trabajadores de Alirnentos y Corn~1-r::-io. flocal 126. Fresno. Ca.) 

i 
Unidad Mexicana !San José. Ca.J. UniOn Campesina Lázaro Cárdenas 

(Stochton. Ca. Un ion de Elect1·icistas. <Distrito 10. Los 

Angel es. Ca . J 

Esta ••Asamb 1 ea Me:·:i•:-ana" '="0nt.;3ba entre sus integrantes a 

organizaciones conrunitarias de amplio reconocimiento y de amplia 

trayectoria la !le1·mandad MJ?xicana Nacional. la Un ion 

J Campesina Lázaro Cárdenas y secciones sindicales con numerosos. 

contingentes mexicanos como la UE y los sindicatos del empaque ·1 

.J 
y 

cie a 1 imentos y comercio. La Asamblea agregaba que a pesar de ,, 
l. estar "fuera de nuestra patria en busca d~ una mejor vida para 

.• , nuestras farni l ias .. pero el 10 n•.:- i1nplica que nuestro interés 

..! porque nuestro pais sea más prospero y más justo haya disminuido" 

J 
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"Hemos estado pendientes del quehacer electoral en México. Vemos 

con opti1nis1no que a111pios s~ct01-'='s d'='l pt.1-?blo han decidido tomar. 

parte de las decisiones nacionales mediante esforzadas campanas 

politicas. A juzgar por ese denuedo de los diferentes partidos. 

un nómero sin paralelo de electores podrian acudir a las urnas el 

6 de Julio". 

"'Pero esa amplia participacion civica está entt.trbiada por el 

fantasma del f1-aude" 

"Parafraseando el apotegma de Benito Juárez concluyen: El 

respeto a la de los elect0i-es l.a paz de los 

comicios". 

) . - Boletin de Prensa de la Corriente [1t?n1c.c1-a ti ca Mexicana. 

firmada por M~lesio Mej ia Na.iar Coordinador General de la 

Corriente Democr~tica y Estatal ctel PARM. Los Angeles. Ca. Junio 

de 1988. 

En otro boletin de la mi~n1a •::01-rient'?. L'Atnocré.tica .. el mismo 

Coordinador Melesio M~jla concluia su mensaje con el -viejo estilo 

civico n1e>:icano: 

"Una vez que nuestro candidat•:> y Presidente de la 

Repüblica trasponga l·:-s un1b1-a.l1?s d~l Palat:>i•:i N.:lcional y le cinan 

la banda tricolo1-,. emp~zará a regir una nue-va era de esperanza. 

de justicia y de prosperidad. Un gobierno elegido por el pueblo y 

para el pueblo. Ese será el lng. Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano. 

Hijo del mejor Presidente de la Repóbl1ca tvtexicana que hemos 

tenido en lo que va del siglo: Gral Lázaro ~árdenas del Rio .. 

prócer y benefactor. cariiiosamente llamado p•:>r el pueblo "El Tata 

Lazare". 
(8 de Junio de 19881 



Mexicanos Residentes en Estados Unidos CinformaciOn y 

opiniones sobre política. recabadas en Los Angeles. San Antonio Y 

Chicago en Febrero de 1982. a partir de nuestra aleatoria por 

Centro de Estudios estratos de 1363 ciudadanos mexicanos> 

Fronterizos del Norte de México. Tijuana. 

de 1982. 

Baja California. Marzo 

Esta investigación busco 

inmigrantes mexicanos en los 

también saber la 

Estad,~s Unidos 

opinión 

acerca 

de 

de 

problemas rnas impoi-tantt<?s pafs y la respuesta 

lo que 

los 

los 

del 

el los gobierno pa1·a i··es•:-lv-=-1·J·:•s: 0:··p111":11··:•n 

consideraban los tres problemas mas i n1portan tes en relacion 

México-Estados Unidos: se 

el gobierno de Miguel de 

les pregunto sobre sus expectativas con 

la Madrid y finalmente se les solicito 

su opinión sobre la posibilidad de su voto en Estados Unidos para 

las elecciones mexicanas. 

J.- Al respecto dice Rogelio Harn•:"S <)randa y. autor ele un ensayo. 

y el entre muchos otros ti-aba.Jos qu-2' hay sobre las elecciones 

abstencionisn10 en lvtexic·=': 

<Un> ·•hecho caracte1-1stic•:- do? las elecciones en México es el 

elevado abstencionisrn-:>. 

capacidad de vot:ar no se 

empadronado no ocuri-t? a 

tanto de la población 

o:i:rnpadrona . coino de 1 a 

'?Jnitir su voto 1 ••• 

que 

que 

Hay 

estando en 

habiéndose 

diferencias 

significativas entre 

con respecto a otras 

et grado de 

e •.. 1 En e 1 

abstencionismo de unas entidades 

nivel nacional la abstención se 

ha mantenido 

creció cen 

en promedios cercanos al 30% 

19701. p~ro en 1976 v01v10 a 

J.964. para disminuir mas en 19"'12." 

1 ••• l El abstencionismo 

su nivel relativo de 

"Sin einbai-go .. ~n n1:.tn1er0s absolutos 'S" l abstencionismo aumenta 

5 



a una velocidad ma~ rapida que el 

De 1964 a 1982. 14 entidades 

r.r"?t:'irrd en.to de 

rn.;intuvieron o 

la población 

( ... ) 
niveles de abstencionismo. Entre ellos destacan 

.23.~; a 47.4~. 

superaron 

Coahuila. 

sus 

que 

pasó de 22.2 a 50.9% y Guerrero de 

Habria que ahadir a los 

oficiales. el abultamiento de los 

altos niveles de abstención 

pad1-,~n1?s electorales. A partir 

de los triunfos panistas 

respuesta 

Molinar 

gubernan1enta l. 

t?ll e 1 del pa1s y Ja fraudulenta 

an.:\l isis cou1,~ el de .Juan 

Horcasitas sobre Chihuahua. han revelado las 

irregularidades de los pad1-ones ct:-i1111cia.l"?s. 

"Para averigu.:1.r -dice el inv.,,sticrado1· de la IJNAM- si "e 1 

padrón electoral no es confiable. pues esta sesgado en favor del 

PRI ya que las autoridades lo manipulan ilegitimamente para 

beneficiar al partid·~ dt?l i-t?girnE>n ··s'=' requiere plantear el asunto 

en varios niveles" ( ... l P0r ~jernpl<:"t en Chihuahua. en 1986 hubo 

padrones ex.ces ivos e con n1as nornbres que o? 1 total de ciudadanos de 

la localidad> en un total de 53 ~~nicipios del Estado. o sea. en 

el 79.1% de los Munit-:ipios de la J?ntidad. En ~sos 111unicipios los 

excesos evidentes sun1aban. 75.093 no1nbres. ~s decir. el .19.6% del 

total de los ciudadnos que según nuestr~s célculos habitan en 

los 

de 

esos Municipios •n~3dronados y el 5.7% d"'l total de 

Estado ciudadanos que 

Chihuahua.CAnexo 

abultamiento del 

segú.n CQNAP<.) ~ habitaban 

1) •.. l 

padrón si 

'"Hesulta r:: 1 a.ro 

tj"=ne un sesgo y 

en el 

~ntonces 

un uso 

que el 

politico: 

si.rve tanto para "'generar·• votos ine::-:itentes -de los "electores 

fantasmas" que suele mencionar la f':"posiciOn y que el Gobierno 

niega- 1 con10 para ocultar las tasas r<S?ales de ••participacion" 

6 



. ._, 

electoral. Un pactron confiable <por no decir exacto. que quiz~ 

sea inalcanzable> haria demasiado evidentes y claros los esquemas 

de movilizacion del voto y manipulación de las citras. Por ello. 

y no solan1ente r.:tZ•.:"nes "t:~cnir.as". el P•:tdi-On tiene tantos nombres 

excesivos. sesgadatnente "concentrados" Regreso a Chihuahua. 

Juan Mo 1 inar Horcasi t.a.s. r~vist:a Nexos. No. J.11. Marzo de 1987. 

México. D.F. p. 21-32. 

) .- Ron1eo Flores Caballero. COnsul General de México. Los 

A.ngeles. Ca. Clave WRU1763477 SREME. 

responsable del consulado mexicano en 

Asi empezaba su informe 

1988: 

el 

.. Sostuve reunión con directivos si9uientes grupos: "Comité 

Apc•yo Cuauhtémoc <_:arde nas" e COMACC l presidido por Miguel Mexicano 

Sal azar y con "Mexicanos en APoyo a Cuauhtémoc Cé.rdenas 11 CMACC> 

presidida por el Sr. Dicha reunión fue 

organizada por empresarios origen mexicano Antonio 

Plé.ticas fuero11 co:>ntinuació11 d1ctlogo iniciad•:- desde 

Moreno 

mi llegada 

Los Angeles c ••• l 

al grupo dirigido 

frente Consulado 

PQr ütr0 lado. dichos organjsmos desautorizaron 

por Melesio Mejia que diariamente se manifiesta 

Mexicano lanzando insultos y ofensas contra 

Presidente Republ ica y ot1·os funcionarios". 

J .-Carta de la ComisiOn y Propaganda del Comité Promotor del 

PRO en Los Angeles-a la ~omis10n Juridica del PRD. lo.-II-1989. 

Ibid. 

Jesús Martinez."The Reditinition of a Binational Political 

Culture: Mexican Inmigrants and the Development of the Cardenista 

Phenomenon in Silicon Valley. Universitv of California. Berkeley. 

Octubre 1990. 

••Esta cita y gran parte d~ la inrormaciOn para describir el 



st.trgimiento del Cardenismo en San José fueron 

tomadas d.:- este culdados•:-- y dt=?.tal lado tratia_i':- de Jest..'ls Martine,z 

quién ha observado d-? tnuy ce1-ca. e-1 que:har.er pc•l i t ico rnexicano en 

la región Norte de Calif01·nia. 

Jesús M. !bid. p. 8 

Estructura Estado de California 

(Propuesta!. San José California. Nov. de 1990. 

) .- V~rsiOn de [,35 palabras del Presidente 

Carlos Sa 1 inas Gortari. durante Ja reuni1~n con mexicanos 

residentes en los Estados Unidos d'=' N•:·1·t-=--An1érica. Tijuan,. B.C. 

14 de Septiembre d~ 1989. 

) .- "La AtenciOn a tas C..:.'0111unidades Mexit:"anas en el E:~tranjero••. 

Orígenes de la Unidad en la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

DGGE0018 25-2-19':lLl. 

) .- Borrador de "La Palon1a." t)rgano de Difusión de la Dirección 

Nacional de las Ct::"tnunidades Me:·:icanas '2-n el E:-:tranjei.-o. Febrero 

de 1991. 

).- David E. Hayes Bautista. La politica de acercamiento y el 

movin1i en to chicano los anos 90. Publicado en El Nacional 

CDialogoJ Abril de 1990. 

).- Cuauhtémoc Ca1·denas."The •:ontinental Development and Trade 

Initj.ative". New York. Febn.tary 8. 1~91 y La Jornada 9/2/1991. 

) . - Comité PHD DE ALLHAMBHA AV. CAL. 52ó9E. Alhambra Ave. 

Los Angeles. Ca. 90032 

) .- El ILGWU y la organización de los Trabajadores 

Indocumentados en las e i u•:ladt?s de Los An9eles. New York 

Chicaao. Arturo Santamaria Gomez. Excelsior. 
de Ma~o de 1988. Seccion rinanciera. 

Iv'le:-=ico. del 23 al 

y 

27 



Encuent:1-o lnternacii:-nal ''Sindical isrno y De1nocracia". Cd. 

de México. en Perf~l de la Jornada. 3-4 de Septiembre-1991. 

J.- "La Causa": El mo·.,.imiento·. de l•:>s trabajadores agricolas en 

California. Arturo Santamaria GOmez. Tesis de 

Licenciatura.FCPyS UNAM. 1980 y Trabajadores Latinoamericanos .en 

los Estados Unido~ .. Art1.1ro Santamaria GOmez. p.220-221 .en 

y Luchas del Movimiento Obrero Latinoamericano "Organización 

(1978-19871. Ma1-io Truji l lo !coordinador! Ed. Siglo XXI. 1980. 

Segun inforn1es del mis1n0 IMSS en Abr 1 l de 

doscientos cincuenta trabajadores de la unión 

1991 no 

chaviztase 

más de 

habían 

acogido al convenio. En 10s ri1eses subsiguientes el instituto a 

través de los consulados mexicanos en los Estados Unidos ofrecía 

extender Sf..lS S'2'rVÍCÍQS a practicamente cua !quier trabajador 

mexicano que asi lo solicitara. Sin embargo en Septiembre de 1991 

el IMSS también convenio otorgar asistencia médica en México a 

familiares 

empresarios 

de traba _1ad0res contratados directamente por 

golpe 

los 

al agricolas. Esta decisión fue un duro 

sindicato agricola. 

J.- Al respecto dice Rogelio Ramos uranday. autor de un ensayo. 

y e
0

l entre muchos otros trabajos que hay sobre las elecciones 

abstencionisrno en México: 

CUnJ "hecho caract:f?ristico d"? las -el113'cciones en México es el 

elevado abstencionismo. 

capacidad de 

empadronado n•:-i 

tanto de la población 

( ... 

que 

que 

Hay 

estando en 

habiéndose 

diferencias 

significativas entre el grado de abstencionisn= de unas entidades 

con respecte• a •:itras < .•• > En -?1 niv"="l nacional .. la abstención se 

ha n1ant-?nido en p1-.-:•n1-:-d1•:"S t:'"~l-~<?\n.-:•s al :,--tu~:. c ... > El abstencionismo 



creció <en 1970>. pero en 197~ v~lvi~ a su ni\.n~l relativo de 

1964. para dis1ninui1- n16s •?11 1992." 

"Sin e111bargo. en nütn-:-r•:-s absc-11.tt•-:-s ~l abstencionisrno aumenta 

a una velocidad 111/J..s rápida qt.1•:" •:--1 c1·oe-:.·1tnientc• de la población 

e ••• l De 1964 a 1982. 14 entidad"'s tnantuvieron o 

niveles de abst~ncion.isrn1:•. Entr~ ~ l l QS destacan 

paso de 22.5 a 5U.9 % y Guerrero de 23.5 a 47.4 %. 

superaron 

Coahuila. 

sus 

que 

Habria que anactir a 

oficiales. el abultamiento de 

l•::os 

l·::-s 

a.! tos ni'\,,el<e-s de abstencion 

padrones electorales. A partir 

de los triunfos panistas en el M01te ct-1 pais y la fraudulenta 

respuesta 

Molinar 

gubernam'3'nta l . detallados analisis cotno el de Juan 

las Ho1·casitas sobr~ Chihuahua. 

irregularidad<?s de los pad1·ones cQrner-c.iales. 

"Para averiguar -die'?' E"l inv'?stigador 

padrón electoral no es confiable. pues estQ 

PRI ya que las autoridades lo nwnipulan 

han 1·eve lado 

ele Ja UNAM- si 

sesgado en favor 

ilegitimamente 

"e 1 

del 

para 

beneficiar el pa1~tidi:· del régitnen "se requiere plantear el asunto 

en varios niv~les" < ••• > f.'01- t?-je1nplo ~n Chihuahua en 1986 hubo 

padrones excesivos Cc•:-n 111.~s n 1.:•1nb1-~s i:iu-? el total de ciudadanos de 

la localidad en-un total de 53 Municipios del Estado. o sea. en 

el 79.1% de los MuniciQios de la entidad. En esos municipios los 

excesos evidentes sun1aban ·;--5.093 n•:•n1bres . .::-e decir .. el 19.6% del 

total de los ciudadanos 

esos Municipi•:•s e1npad1-onad•:•s y el 

ciudadanos 

<Anexo ll 

padrón si 

que según CONAPO. habitaban en el 

l ... l "Result.:t claro ent:0nc-:-s que 

10 

cal culos haDitan 

5.7'."~ del total 

en 

de 

Estado de Chihuahua. 

el abultamiento del 

tanto para 



"generar" votos ine:--:istent~S -de los "e l~ctoi-es fantasmas". que 

mencionar la oposicion y que el Gobierno niega- como para 

ocultar las tasas 1·eales d"' "participaciQn" electo1·al. Un padrón 

confiable (por no decir "'xacto. que quiz4 sea inalcanzable) haria 

demasiado evldentes y claros los esquemas de movilización del 

voto y manipulación de las cifras.Por ello. y no solamente por 

razones "técnicas••. el padrón tiene tantos nombres excesivos .. 

segadamente concentrados". Regreso a Chihuahua. .Juan Molinar 

Horcasitas. Revista Ne:•:os No. 111. Ma1·zo de 1987. México. D.F. 

p.21-32. 
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vii -l LOE:E:YIES 

• j 1) Leen I. Feur el primer lobby2ta judio en los Estados Unidos 

Aunque ocazionalmente ez 

la 

pre~i-=-nes 

de=erns=-ef-ia 

dc•rné~t-i ·=a 
gubernamentalmente 

ent:.•:=- ds:l 

-· , <En Jewi•h Dige=t. Bridgeporb Connecticub. 

• .,J. 2) ,. Ib!E 

USA. 

F'a1_ .. 1 Findley. 

1'?:35. p.115 

de Peter Grose. Ed. 

3) Le•=•n I . 
i 

Fe• . .1r. !bi•::!. p . 5:3 
_. 

4) Pa•.41 Fin::!ley. Ibid. l p¡:·. 

USA. 

16-1 17 

1·~77. p. 51) 

2.f 

J 5> ~bª~ ~~-~~2C§~ º2~~·~• B•.f2cm ºg~~~ ~•me I2 9m•c~~ªº ~•~c~
Martha R. Cooper. Jewizh Digest. 1976. p.22 

._Tewi:h 1976 • 

15 

de la 



~lll tbBC§ BY§C ~- g ~-~A•b ECBEl~•c~Z por Michael Halberztam. 

Jewish Dige=t. April-1980. 

Iba 2•~l•b YQ~§~ L•~ ~Q wcl~~ le ~•w Y2Ck ~lt~ Por Jarvis Tyner. 

Jewish Affairz. November-Dicamber de 1989. 

6> 9c• 2•~E § §lc~l• lc~•c•~~ §CQWBZ por Mitchell Ball. 

Tha Jewi=h Spectator. pp. 16-17. Summer 1986. 

71 Por ejemplo, en 1980. los judioz qua con=tituian apenas al 3% de 

la población nacional producian al 17% da todoz los abogadoz da 

al 33% de los médico= y el 40% lc•S 

norteamericano= de los pramioz Novel de medicina. En ~lll tbBC§ •~•e 

, 12§ ª 1.§~_:i:;§b E.t:<g:1;!j_~~§:Q.°!;;i: P•:•r l'li·=ha·=l t-lalber-=-tarn ... _T.~wi=h C•i·;ie=t- .. Brio:j90: 

E=.tc:i realidad. con todo ~ =u= defecto: ~ 

briradar 

Spring 1984. p. 23 Por zu Parta agrega Staven L. Spregal:" The 

c1 ... 1 f:.ure literatura. the nawz rnedia,. 

e:: •=• ,:j '-" = reinforced favoritict ior the Icrael1 David 'fi•::;ihtin-:1 

Arab Goliat. Izreli heroaz --8an Gurion. Golda Mier, Mo~h• Davan-

be•=arn~ Aroeri•=3n het··=·-==·" The Na-1:.i·=·n~l Int.ere:;t. n :22 .. Wit'"lt.er 1·;,·;io. 

81 Michaal Halberztam. 

91 Henry L. Fraingold. 

ll:•id. F·· 4 

I bid. s=·F'. ::~-.? - :?.:=: 
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10> Paul Findley .. op .. cit. p. 318 
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Jewi=h Dige=t .. March 1975 .. 
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V 22 .. Winter 1990 .. pp .. 11-22 
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1 ,,..... 

8fC.!S•· Richard J. Pagne and Eddie Ganaway .. AFrican AFFair= Vol.79 

" 317 .. Octobmr 1980 .. pp .. 584-598 
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Black Scholar. September-October 1984 .. 
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