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INTRODUCCIÓN  
 
La migración internacional es una realidad en el mundo de hoy, es uno de los grandes 

problemas de nuestros tiempos, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en 2009 el 3% de la población mundial son migrantes (188 millones de 

personas) además de que junto con todo este proceso de migraciones internacionales han 

existido un puño de transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas en los 

países involucrados. En las cuestiones políticas son varias las preguntas que han sido 

planteadas, sobre todo en los temas de soberanía del Estado y  derechos humanos y políticos 

de los migrantes. El debate del voto de los ciudadanos que radican en el exterior ha estado 

presente en distintos países debido a la importancia de los migrantes dentro de la vida política 

del país, como Italia, España, Argentina, Brasil, Canadá, Bolivia, Perú, Costa Riva, México 

entre otros.  Por ejemplo, en las elecciones peruanas de 2001 y 2006 en términos políticos fue 

muy importante el papel que desempeño el derecho al voto de los ciudadanos peruanos 

residentes en el extranjero. Los candidatos en pugna tuvieron que llevar su campaña a los 

países donde residen un importante número de peruanos, por lo cual las campañas 

electorales adquirieron un sentido transnacional.1  

 

Lo transnacional es un fenómeno que está creciendo en distintas partes del mundo y México 

no es la excepción. “México es la única nación cuya población emigrante se ha concentrado 

históricamente, casi en su totalidad, en un solo lugar: Estados Unidos, que es al mismo tiempo 

el país con el que comparte la  frontera más dinámica del mundo, donde se registran alrededor 

de 300 millones de cruces legales al año, y con el que México tiene la relación bilateral más 

importante, intensa y compleja.”2 Por lo cual, es importante que en nuestro país se continúen 

los estudios sobre la migración y sobre todo del transnacionalismo. 

 

El transnacionalismo es el proceso por medio del que los migrantes forjan y sostienen 

relaciones sociales que vinculan a sus sociedades de origen y a las destino, los migrantes se 

desarrollan y mantienen relaciones múltiples que extienden más allá de las fronteras3. El 

transnacionalismo se refiere a una condición que supera las fronteras nacionales. De igual 

manera, Glick Schiller dice que el término transnacional es aplicable a la discusión de 
                                                 
1 José Carlos Luque, “La migración política peruana y sus organizaciones en  la Lima Chica. El caso de Santiago de Chile” en  
Cecilia  Imaz   ¿Invisibles? Migrantes  internacionales en  la  escena política, México, Facultad de Ciencias Políticas  y  Sociales, 
UNAM‐ SITESA, 2007,  pp. 321‐322. 
2 Graciela Orozco, “Pasado, Presente y Futuro de Nuestra Relación con  las comunidades mexicanas y de origen mexicano en 
Estados Unidos”, El Mercado de Valores, México, 7 de julio de 2001, p.1 
3 María  Lourdes Rosas,  “Migración  Internacional  y Desarrollo  en  la Mixteca  Poblana”, Universidad Nacional Autónoma  de 
Puebla  ponencia  presentada  en  el  Congreso  Prepared  for  delivery  at  de  2009    Congress  of  the  Latin  American  Studies 
Association, Brasil 11‐14 de Junio de 2009, pp. 2 
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procesos políticos, económicos, sociales y culturales que se extienden más allá de las 

fronteras de un determinado Estado, e incluyen a otro tipo de actores que están influidos por 

las políticas y prácticas institucionales.4  

 

Según Rainer Bauböck, el transnacionalismo político es un concepto que cubre un amplio 

rango de fenómenos, pues además de utilizarse para describir las actividades orientadas 

hacia el país de origen de los migrantes, también puede utilizarse en lo que él llama  

membresía política y derecho de participación en las políticas públicas de los países 

receptores y emisores, con lo cual se puede superar de un análisis meramente descriptivo 

hacia cuestiones que emergen desde las teorías normativas de la democracia. “El 

transnacionalismo político es más que una actividad política  a través de las fronteras 

territoriales y se refiere también a esos cambios e incrementos del traslape de las fronteras de 

la membrecía en las comunidades políticas”5.  

 

La hipótesis principal de este trabajo es que el transnacionalismo político que se ha venido 

edificando gracias al flujo migratorio que existe entre México y Estado Unidos ha transformado  

la vida social y política a nivel nacional y local. Las organizaciones y asociaciones de oriundos 

mexicanos son aquellos que evidencian este transnacionalismo por medio de sus actividades 

políticas que se demuestran específicamente en: periodo electoral, cambio de administración y 

sus relaciones con autoridades y partidos políticos. El proceso de construcción del 

transnacionalismo político en México, está modificando la vida política y la relación con los 

migrantes mexicanos pues estos buscan su reconocimiento no sólo como individuos sino 

como miembros del Estado mexicano. 

 

Por lo anterior, este trabajo tiene como objetivo la investigación y documentación del 

transnacionalismo político en nuestro país, tomando como estudio de caso a la  Federación de 

Clubes Zacatecanos de Sur de California (FCZSC) ya que han logrado poner en el debate 

migratorio el tema de los derechos políticos de los migrantes y su relevancia no sólo social ó 

económica sino también política dentro de su estado, pues no sólo buscan participar 

políticamente en su lugar de residencia sino también dentro su lugar de origen, el estudio de la 

migración debe discutir el impacto que tienen los migrantes dentro de los procesos políticos no 

sólo del Estado al que arriban sino también al que dejan, pues están provocando enormes 
                                                 
4 Glick Schiller, “Transmigrants and Nation States. Something old and something new in the US immigrant experience” en John 
Dewind, et al., American Becoming, Becoming American, Estados Unidos, ED. Russel Saye Publications, citado en Cecilia Imaz 
Bayona, La nación mexicana transfronteras. Impactos sociopolíticos de la emigración a Estados Unidos, UNAM y FCPyS, México 
2008, p. 40.  
5 Rainer Bauböck, “Hacia una teoría política del transnacionalismo migrante”, Austrian Academy of Sciences, Austria, 2003 p. 3 
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cambios sustanciales dentro del sistema político;  el caso de los zacatecanos es el ejemplo 

más vivo que se puede observar hoy en día. El transnacionalismo se refiere a una condición 

que supera las fronteras nacionales. De igual manera, Glick Schiller menciona que el término 

transnacional es aplicable a la discusión de procesos políticos, económicos, sociales y 

culturales que se extienden más allá de las fronteras de un determinado Estado, e incluyen 

actores que no son Estados pero están influidos por las políticas y prácticas institucionales de 

los Estados.6  

 

El caso mexicano es uno de los casos más importantes de transnacionalismo sin embargo 

para entender dicho fenómeno, primero es necesario conocer las características que la 

resaltan del resto de las migraciones a nivel internacional, la evolución de la comunidad 

mexicana en Estados Unidos y los cambios en las formas de organización de los migrantes 

mexicanos hasta llegar al punto de evolución que poseen actualmente, como es el caso de la 

FCZSC  organización que agrupa alrededor de 50 clubes con presencia en 19 municipios 

zacatecanos y 39 ciudades y condados de California.  

 

Para desarrollar lo anterior, en el Capítulo I se abordan los aspectos teóricos de la migración, 

ya que existen distintas teorías y enfoques que buscan explicar el porqué una persona o grupo 

de personas decide establecerse en nuevo lugar. Estos enfoques son: la economía 

neoclásica, la economía de la migración, la teoría de los mercados laborales segmentados, la 

teoría de los sistemas mundiales y la teoría del capital social. Lo importante de abordar estas 

teorías es que para el análisis de la migración estos no deben de tomarse de manera aislada 

ya que esto llevaría a un manejo pobre e incompleto de las características específicas de cada 

flujo migratorio. Es necesario tomar de manera integral, aquellas variables que diferencian un 

caso de otro, pero al mismo tiempo tener un lineamiento que evite un “estiramiento de los 

conceptos”7.  

 

 

                                                 
6 Glick Schiller, “Transmigrants and Nation States. Something old and something new in the US immigrant experience” en John 
Dewind,  et. Al American  Becoming,  Becoming American,  Russel  Saye  Publications,  Estados Unidos,  citado  en  Cecilia  Imaz 
Bayona, La nación mexicana transfronteras. Impactos sociopolíticos de la emigración a Estados Unidos, UNAM y FCPyS, México 
2008. Pág. 40.  
7 En una crítica hacia la política comparada global, Giovanni Sartori menciona que actualmente existe un “estiramiento de los 
conceptos” debido a la búsqueda de conceptos universales y con el afán de abarcar más terreno, se termina por decir poco de 
un modo cada vez menos preciso. Por  lo cual este propone que  la Política comparada global debe de aspirar de conceptos 
universales globales empíricos, lo que se logra abordando una escala de abstracción en la que la cuantificación desempeña un 
papel importante.  
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Para explicar las particularidades del caso mexicano con Estados Unidos, se retoma el modelo 

de Jorge Durand y Douglas S. Massey propuesto en el libro Clandestinos: Migración México-

Estados Unidos en los Albores del Siglo XXI: historicidad, vecindad y masividad. En la 

actualidad se calcula que de los 46, 822, 000 personas que forman la comunidad latina en 

Estados Unidos 30, 746, 000 es decir el 66%8 pertenece a la comunidad mexicana, De igual 

forma, el número de población nacida en México ha ido cada año en aumento, en 1997 era de 

7, 298, 244 personas, diez años después el incremento fue casi del 60% con 11, 811, 731 

mexicanos.   

 

De igual manera, se describen los aspectos particulares de la migración zacatecana en los 

últimos 10 años para entender el contexto y el porqué de su importancia dentro del 

transnacionalismo político y es que el estado de Zacatecas es uno de los que poseen mayor 

tradición migratoria del país, y una elemento particular dentro esta es la formación de 

organizaciones de oriundos y clubes y sobre todo la formación de federaciones en Estados 

Unidos como: la Federación de Clubes Zacatecanos de Fort Worth, Texas; la Federación de 

Clubes Zacatecanos del Norte de California, la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en 

Illinois y el Medio Oeste y la FCZSC siendo esta última el caso a estudiar debido a su 

importancia pues sus clubes han logrado trascender las fronteras no sólo de lo social y 

económico sino también de lo político, es decir han establecido relaciones transnacionales, es 

un ejemplo de lo que Saskia Sassen llama “un actor de vanguardia”, ya que ha luchado por la 

abertura de nuevos terrenos en el campo de la política9. 

 

Como ya se mencionó esta investigación se inclina por el enfoque del transnacionalismo para 

explicar el comportamiento de los zacatecanos como actores transnacionales. En este  

Capítulo 1 se explica este concepto y su transformación desde que se utilizó en 1916 por 

Randolph Bourne en su artículo “Cast doubt on the melting-pot hypothesis and argued insted. 

La creación de una América Transnacional” como un concepto para la economía mundial 

hasta su uso para analizar la migración como un enfoque novedoso, un fenómeno de las 

bases pero con consecuencias macrosociales.  

 

 

 

                                                 
8 Census Bureau Y Pew Hispnic Center “Country of Origin Profiles”, 2008 
9 Conferencia magistral  impartida  por  Saskia  Sassen  en  el  Instituto  de  Investigaciones  Económicas  de  la UNAM  el  15  de 
Octubre de 2009.  
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Por otro lado, se explica que el proceso del transnacionalismo migrante es sólo parte de la 

discusión central: cuál es el papel del Estado de origen y Estado de residencia ante el 

fenómeno de la migración, y cuál es el puente de comunicación que se establece con los 

migrantes y el reconocimiento de sus derechos. Por lo cual, se aborda una discusión sobre 

enfoques  de la ciudadanía ante la migración: ciudadanía postnacional, la idea de denizen, la 

ciudadanía global o cosmopolita y la ciudadanía universal.  Sin embargo, el enfoque 

trasnacional a diferencia de los anteriores maneja una distinción entre lo internacional y lo 

transnacional 10 , y el establecimiento de circuitos migratorios, ya que propone principios 

normativos en ambos sentidos: ningún ciudadano puede verse limitado de emigrar y que 

ningún migrante puede verse despojado de su ciudadanía sin consentimiento por el simple 

hecho de residir y permanecer fuera del país de origen. Lo transnacional no elimina lo 

nacional.  

 

En el Capítulo II se profundiza en la historicidad de la comunidad mexicana en Estados 

Unidos, sobre todo en la evolución de sus actitudes políticas en este país. Para esto se 

establecieron cinco períodos que van desde 1870 hasta los años noventa y dos mil donde la 

comunidad latina y mexicana muestra gran fuerza, pues mientras  más aumenta el número de 

mexicanos en Estados Unidos, éstos se comprometen cada vez más en la vida cívica de este 

país, obligando a su reformulación. Además, de que están desarrollando sus propias formas 

de organización para expresar y representar sus necesidades e intereses, pues esto evidencia 

el  reto de la concepción tradicional de la asimilación y el nacionalismo. En tanto los críticos 

conservadores como Samuel Huntington asumen que dichas tendencias están dirigidas al 

aislamiento y suponen una amenaza para el entramado social de Estados Unidos, pues los 

mismos migrantes mexicanos están demostrando su capacidad para fraguar prácticas de 

transnacionalismo, así como para luchar por su derecho a ser escuchados tanto en México 

como en Estados Unidos11.  

 

 

 

                                                 
10 La migración transnacional es el hecho que los migrantes abandonan gradualmente los contactos con sus países de origen y 
se conviertan en parte permanente del país de  residencia,  la migración  transnacional subraya que  los migrantes crean  sus 
propias  redes  que  rebasan  las  fronteras  nacionales  y  abren  nuevos  espacios  sociales más  allá  del  Estado‐nación,  con  un 
comportamiento que no se puede determinar mediante  las políticas nacionales de un país particular. Por  lo tanto,  la noción 
plantea que la gestión de la migración ha dejado de ser un asunto interno, sino que involucra a varias naciones.  
11 Jonathan Fox, “Ciudadanos binacionales” Metapolítica, Enero‐Febrero 2007, Núm. 51 
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Sin embargo uno de los momentos históricos más importantes para entender los cambios en 

la comunidad mexicana es el movimiento chicano, ya que a partir de este se creó un espacio 

único de expresión y protesta en el territorio estadounidense., el cual se tradujo en un 

crecimiento de las organizaciones de mexicanos y mexico-americanos en pro de los derechos 

humanos, y así como de la atención del gobierno de Estados Unidos a estos, pues los centros 

de estudios chicanos y latinos se comenzaron a multiplicar en sus universidades.  Cabe 

aclarar el concepto “chicano” en este trabajo se utiliza sólo para describir aquellas personas 

que participaron en dicho movimiento y que se autonombran de esa manera. El concepto que 

se utiliza es el de “comunidad mexicana” la cual la integran los mexicanos de nacimiento que 

radican en Estados Unidos y los mexico-americanos, es decir aquellos que nacen en Estados 

Unidos y poseen padres o abuelos mexicanos.  

 

El estudio de la comunidad mexicana en Estados Unidos y sus organizaciones posee un cierto 

grado de dificultad debido a que es un grupo complejo y heterogéneo, por la constante 

alimentación del flujo migratorio por distintos sectores, la diferenciación entre mexicanos y 

mexico-americanos, sur organizaciones y si existe una relación entre ellas. Por lo cual en este 

trabajo se divide entre la formación de organización de oriundos mexicanos y la creación de 

aquellas para los mexico-americanos y para ejemplificarlo se explican los casos de una 

organización llamada Future Leaders of America Inc.y las organizaciones de poblanos en 

Nueva York.  

 

Future Leaders of America Inc a pesar de ser una organización latina y no sólo mexico-

america, (pero su ubicación en California la ha llevado a estar cerca de la comunidad 

mexicana) tiene como labor principal ayudar a los jóvenes latinos a incorporarse al sistema 

estadunidense y puedan llegar a la universidad y así mejorar sus condiciones de vida. Esta 

organización es importante debido a sus contactos y relaciones en México, pues colaboran 

con una asociación hermana llamada Futuros Líderes de América A.C.  Con la cual han 

logrado establecer vínculos transnacionales, pues han realizado distintos eventos y seminarios 

en conjunto provocando que los participantes establezcan una relación que supera la frontera 

entre México y Estados Unidos.  
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Por otro lado, el caso de Puebla se menciona, ya que existe un lazo migratorio con Nueva 

York,  a tal grado que muchos investigadores han llamado a esta ruta migratoria Puebla York. 

Al igual que los zacatecanos, poseen una alta actividad trasnacional, pues las organizaciones 

de los migrantes poblanos han jugado un papel fundamental en la vida política local de 

Puebla, como es el caso de Asociación Tepeyac y Casa Puebla Nueva York.  

 

Finalmente el Capítulo III, representa el último eslabón de la cadena del transnacionalismo 

formado por los mexicanos en Estados Unidos y su país de origen. Se revisa el debate del 

voto de los mexicanos en el exterior, sus alcances y resultados en el 2006 y la creación del 

Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), debido a que son los dos ejemplos más 

importantes sobre el reconocimiento de los derechos de los migrantes por parte del estado 

mexicano. Por otro lado, después de haber dibujado todo el contexto de la migración, por 

medio de una investigación documental se analiza a la FCZSC y el porqué de su relevancia en 

el ámbito de las organizaciones, su papel en el cambio a la legislación zacatecana para la 

aprobación de la ley migrante en 2003 y sobre todo su importancia: en el proceso electoral, 

cambio de administración y vínculos con partidos políticos y autoridades locales en zacatecas.   

 

También, en este capítulo por medio del análisis de actores políticos transnacionales, 

retomando el modelo de  élite trasnacional y democracia trasnacional planteado en Matt 

Bakker y Micheal Peter Smith en “El Rey del Tomate. Migrant Political Transnationalism and 

Democratization in Mexico” se busca demostrar que la FCZSC es una actor político que ha 

rebasado las fronteras tradicionales de la participación política y a lo largo del tiempo ha ido 

construyendo un espacio transnacional único en la migración mexicana, por lo cual es un 

ejemplo no sólo para el resto de los migrantes mexicanos sino de otras partes del mundo y 

superar los problemas que se han ido presentando política y teóricamente, como menciona 

Felipe Reyes Romo en su artículo “Transnacionalismo y Participación política. 

Consideraciones teórico-metodológicas para el desarrollo de un sistema electoral con 

participación extra-territorial” : “prácticas políticas transnacionales han dado lugar a una 

disyunción conceptual entre territorio y ciudadanía, lo que implica un profundo 

cuestionamiento a las concepciones tradicionales condicionadas a la pertenencia exclusiva a 

una única comunidad política manifestando, sobre todo, la ingente necesidad de trascender 

los modelos teóricos que se han mantenido en los confines del nacionalismo territorializado, 

empero, por contradictorio que parezca, en medio de esta crisis, el Estado nacional continua y 
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continuara en el futuro como el referente de la unidad de organización política más 

importante.”12 

 

El trabajo también cuenta con tres anexos, una investigación sobre los centros de estudios 

chicanos y latinos en la universidades de Estados Unidos debido a la importancia que ha 

tenido estudiar a la comunidad latina y mexicana en ese país, sobre todo después del 

movimiento chicano de los años 60´s.  El segundo una lista de organizaciones mexicanas en 

Estados Unidos, hecha con base al Directorio de organizaciones de mexicanos del Instituto de 

los Mexicanos en el Exterior.  Finalmente, la lista de organizaciones que conforman la FCZSC. 

En resumen este trabajo es un esfuerzo por: 

 

- Investigar y documentar el transnacionalismo político en la realidad mexicana, y en 

específico en el estado de Zacatecas.  

- Describir la historia y origen de las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos y 

el cómo estas se han convertido en actores políticos en el país receptor.  

- Por medio de una descripción histórica, entender el nacimiento y formación del 

transnacionalismo de los migrantes mexicanos.  

- Siendo FCZSC la organización a estudiar: describir sus particularidades y el por qué de 

su relevancia en la política zacatecana.  

- Rescatar la discusión de la relevancia de los derechos políticos de los migrantes 

mexicanos y el papel del Estado mexicano ante este fenómeno.  

 

El estudio del transnacionalismo político tiene su importancia en el hecho de que la realidad 

demuestra que la migración internacional será una constante en el siglo XXI, por lo cual es 

imprescindible que los Estados-nación aprendan a incorporar ó asimilar las transformaciones 

que ponen en entre dicho su papel como cuerpo político dotado de la capacidad de ejercer y 

control de la fuerza, brindando seguridad a sus miembros. El caso de la migración mexicana, 

es ya un ejemplo para otros grupos en el mundo, pues las organizaciones de oriundos, la 

creación del IME ó la ley migrante en Zacatecas, han demostrado como se comienza a 

entretejer un espacio transnacional positivo entre los migrantes y el Estado Mexicano. 

 

 

 
                                                 
12 Felipe Reyes Romo, “Transnacionalismo y Participación política. Consideraciones  teórico‐metodológicas para el desarrollo 
de un sistema electoral con participación extra‐territorial”, Revista Congresistas. No. 149‐153. México. Septiembre‐Diciembre, 
2007 p. 3 
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS TEÓRICOS DE LA MIGRACIÓN Y EL TRANSNACIONALISMO POLÍTICO. 
 

“Antes  el  hombre  sólo    tenía  cuerpo  y  alma.  Ahora,  además, 
necesita un pasaporte,  de lo contrario no se lo trata como a un 
hombre" 
Stefan Zweig  
El mundo de ayer, 1942 
 

 
 

1.1 TEORÍAS SOBRE MIGRACIÓN  
 

Los desplazamientos de población de un lugar a otro han sido parte inevitable de la historia 

humana, flujos migratorios como resultado de diversos procesos políticos, económicos, 

sociales o incluso naturales, es decir, sequias, incendios, falta de recursos, etcétera. Sin 

embargo,  hablar de migración hoy en día tiene un sentido más amplio y complejo, pues 

también debemos tomar en cuenta nuevos elementos como la inequidad económica, la mala 

distribución de la riqueza, un sistema económico sin igualdad de oportunidades y de un 

eclipse del papel del Estado, pues la globalización ha puesto entre dicho el papel de este, 

llegando al debate que en general en muchos países hay un Estado débil que ya no cumple 

con sus funciones básicas para las que fue creado y como las circunstancias del mundo han 

llevado a que los ciudadanos busquen el cumplimiento de estas funciones por distintos 

medios, como es el caso de los migrantes mexicanos que han buscado el reconocimiento de 

sus derechos políticos y su pertenencia política ante el Estado mexicano, sin embargo antes 

de introducir este tema regresemos a la migración su concepto y sus teorías.  

 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a la migración como: “el 

movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad geográfica hacia otra a través 

de una frontera administrativa o política con la intención de establecerse de manera indefinida 

o temporal en un lugar distinto a su lugar de origen.”13 

 

Dentro de su definición la OIM ha tipificado a la misma sin embargo para esta investigación 

por las características del caso mexicano y de la organización a estudiar la Federación de 

Zacatecanos del Sur de California (FCZSC), se aborda a través del concepto de migración 

transnacional que “es un patrón de migración en el que personas se trasladan a través de 

                                                 
13  Organización  Mundial  para  las  Migraciones  Colombia;  Conceptos  generales:  Migración.  Dirección  URL: 
http://www.oim.org.co/Sobremigraci%C3%B3n/GeneralidadesdelaMigraci%C3%B3n/Conceptosgenerales/tabid/104/language
/es‐CO/Default.aspx [consulta: 17 de marzo de 2010] 
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fronteras internacionales y se establecen en el nuevo Estado, pero mantienen fluidas 

conexiones sociales con la comunidad de donde provienen. En este patrón de migración 

transnacional las personas literalmente viven sus vidas a través de las fronteras 

internacionales, y al hacerlo establecen campos sociales transnacionales. Aquellas personas 

que emigran, pero mantienen o establecen relaciones familiares, económicas, religiosas, 

sociales o políticas en el Estado del cual provienen, aunque mantengan también ese tipo de 

relaciones en el nuevo Estado o Estados en donde permanecen pueden ser considerados 

‘transmigrantes’”14 

 

En la actualidad existen flujos migratorios bien definidos, como lo son aquellos que reciben 

países de la Unión Europea ó el de México-Estados Unidos, donde cada uno de ellos posee 

sus características propias y particularidades. No obstante existen varios enfoques teóricos 

que buscan explicar el comportamiento de la migración como un fenómeno global en sus 

causas y su perdurabilidad15 por ejemplo: 

 

• La economía neoclásica. En general esta teoría se enfoca a explicar la migración 

laboral debido a las disparidades regionales en la oferta y la demanda de trabajo. Las 

personas se trasladan donde creen que pueden ser más productivas y obtener 

ingresos más altos. Esta teoría surge en Europa a finales del siglo XIX con las 

propuestas de William Stanley Jevons, Karl Menger y Leon Warlas “quienes 

argumentaban que la gente actúa de forma independiente y racional con base en la 

información que posee con el fin de maximizar sus actividades”.16 

• La nueva economía de la migración. Esta cuestiona los supuestos de la teoría de la 

economía neoclásica, pues explica que: 

“…las decisiones migratorias no obedecen exclusivamente a la voluntad de actores 
individuales, sino que se insertan en unidades más amplias de grupos humanos-
familias o grupos familiares, en ocasiones comunidades enteras, en las que se actúa 
colectivamente para maximizar no sólo la esperanza de nuevos ingresos, sino para 
minimizar los riesgos económicos…” 17 

                                                 
14 Glick Schiller, et.al., Towers and Transnational Perspective on Migration, Race Class Ethnicity and Nationalism Reconsidered, 
Estados Unidos, 1992,  tomado en Cecilia  Imaz  , La nación mexicana  transfronteras.  Impactos sociopolíticos en México de  la 
emigración a Estados Unidos,  México, UNAM‐Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 2006,  p. 40.  
15 Jorge Durand  y Douglas  S. Massey,  Clandestinos: Migración México‐Estados Unidos  en  los Albores  del  Siglo  XXI, México 
Porrúa‐Universidad Autónoma de Zacatecas,  2003,  pp. 15‐41 
16 Isabel Moctezuma, Puebla York: historia de la migración de la mixteca poblana a la Ciudad de Nueva York 1980‐2000. Tesis 
para que obtener el título de Licenciado en Historia. Facultad de Filosofía y Letras UNAM 2006, p. 15 
17 Jorge Durand y Douglas Massey, op. cit. , p. 15 
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En esta teoría, la actuación en grupo de los individuos, ya que así, los ingresos son 

más, pues una familia que tiene más de un miembro migrante puede cambiar 

significativamente el nivel de los ingresos que antes percibía.  

• La teoría de los mercados laborales segmentados. Este enfoque teórico propone que la 

migración internacional es resultado de la demanda de mano de obra, hay una 

constante demanda laboral, es decir que existe una necesidad de trabajadores por 

parte de los países industrializados, el migrante ocupa un empleo desdeñado por los 

originarios del lugar de arribo. “Micheal Piore , el más elocuente y consistente 

propugnador de este punto de vista teórico, plantea que la migración internacional es 

producto de una permanente demanda laboral inherente a la estructura económica de 

las naciones desarrolladas…la inmigración no es el resultado de fuerzas que 

impulsan…sino que obedece a factores de atracción ejercido por los países 

receptores…”18 

• La teoría de los sistemas mundiales. La desigual distribución del poder político y la 

expansión del capitalismo han llevado al reforzamiento de las desigualdades entre 

regiones. La tierra, las materias primas y la fuerza de trabajo son parte vital del 

proceso capitalista por tanto, es imposible evitar que las periferias de las regiones 

desarrolladas se conviertan en zonas expulsoras de mano de obra.  

• La teoría del capital social. El concepto de capital social lo introdujo el economista 

Glenn Loury para denominar un conjunto de recursos intangibles que ayudan a 

promover el desarrollo social. Según James S. Coleman, el capital social  por su 

función; no es una entidad singular, sino una variedad de entidades distintas con dos 

elementos en común: todas tienen alguna dimensión de las estructuras sociales, y 

todas ellas facilitan ciertas acciones de los actores dentro de las estructuras. El capital 

social  es inherente a la estructura de relaciones entre dos o más actores. No se aloja 

ni en los mismos actores ni en los instrumentos físicos de producción, este forma 

vínculos que le dan continuidad a un flujo migratorio; los nexos aumentan la posibilidad 

de desplazamiento debido a que se disminuyen los costos y riesgos e incrementan los 

ingresos netos de la migración.19 “La teoría del capital social acepta la visión de la 

migración individual como una decisión individual o de grupo familiar pero afirma que 

los actos migratorios, en un momento dado, alteran sistemáticamente el contexto 

                                                 
18 Ibíd., p. 18 
19 Isabel Moctezuma, op. Cit., p. 20 
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dentro del cual se harán las decisiones migratorias futuras aumentando así 

considerablemente las posibilidad de nuevas decisiones migratorias.”20 

 

Es muy importante resaltar que cada uno de estos enfoques no debe considerarse de manera 

aislada, ya que esto llevaría a un análisis erróneo, es conveniente pues que se maneje 

integralmente cada elemento como: las disparidades regionales, el capitalismo, la demanda 

laboral y las redes sociales; la migración es un fenómeno complejo que pone en evidencia el 

juego que existe entre diversos actores y procesos.  Es evidente que la migración es un 

fenómeno mundial, pues a pesar de que hay casos que sobresalen, como el mexicano con 

Estados Unidos, es cierto que en todo el mundo existe una preocupación de cómo resolver el 

fenómeno migratorio.  

 

Según el informe 2009 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la 

migración a países desarrollados ha disminuido por la crisis económica que azoto al mundo en 

2009, sin embargo esto no quiere decir que la migración se reducirá drásticamente sino que al 

contrario, esta se mantendrá mientras las desigualdades sigan en aumento. “…el PNUD 

recomienda a los gobiernos diseñar políticas migratorias más eficaces y flexibles, destinadas 

no tanto a entorpecer el movimiento como a asegurar que éste se conducirá de forma 

controlada y asegurando beneficios para todas las partes…”21  

 

Este informe el PNUD propone a la migración como un factor de desarrollo humano, por lo 

cual si se reducen las barreras que frenan el movimiento humano y se mejora el trato para 

quienes emigran se puede lograr a obtener grandes avances para el desarrollo humano, para 

las Naciones Unidas, los migrantes dinamizan la producción, con esta visión se busca eliminar 

la idea de que los migrantes son  invasores y unos “aprovechados” que viven a costa del 

Estados receptor22.   

 

 

 

                                                 
20 Jorge Durand y Douglas Massey, Op. cit., p. 34 
21 Jerónimo Adreu, “Las naciones unidas vaticina un resurgimiento de la inmigración”, en El país, España 2009.  
22 Programa de  las   Naciones Unidas   para el Desarrollo,   “Informe  sobre el desarrollo humano 2009. Superando barreras: 
movilidad  y  desarrollos  humanos”  [En  línea],  Nueva  York,  EEUU.,    Dirección  URL: 
http://www.pnud.org.ec/IDH2009/HDR_2009_ES_Complete.pdf , p.3 [ consulta: 4 de mayo de 2010]  
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De igual manera, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) propone que un 

país que posee  una política migratoria  clara está en una mejor posición para evitar 

problemas relacionados a esta:  

 

“…La migración y el desarrollo son procesos inseparables e interdependientes en un mundo 
en globalización…no puede ser un sustituto para el desarrollo y el desarrollo no es 
necesariamente dependiente de la migración, pero cada uno de estos dos procesos puede 
influir de manera profunda en el otro…23” 
 

La postura expuesta en el PNUD y por la OIM es respuesta al hecho de que  la migración no 

sea vista positivamente, pues los cambios que se han generado a raíz de esta son 

considerados más bien como problemas graves, que no sólo abarcan la esfera económica y 

social sino también en un nivel político, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la 

migración no pude verse como un tema separado de la seguridad nacional.  

 

Por otro lado, la migración debe estudiarse en su particularidad, es decir analizando cada flujo 

con sus diferencias y detalles, ya que así se pueden tomar las medidas necesarias en torno a 

esta, hablar solamente de un solución global de la migración sería totalmente equivocado, 

pues a pesar de que hay problemas mundiales que influyen en el escenario migratorio, existen 

también hechos nacionales a tomar en cuenta para poder solucionarlo. En el caso del flujo 

migratorio México-Estados Unidos es necesario explicar el porqué es considerado uno de los 

más grandes y más importantes a nivel internacional, siendo esto imposible si no se analizan 

elementos como el sistema político mexicano, el sistema económico y político de Estados 

Unidos, la relación bilateral, el Tratado de Libre Comercio, etcétera, así como las 

particularidades que la han hecho un caso único, para esto se retoma el trabajo de Jorge 

Durand y Douglas S. Massey en su libro Clandestinos: Migración México-Estados Unidos en 

los Albores del Siglo XXI,  donde se expone de manera muy atinada las variables a considerar 

en el caso mexicano.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
23  Organización  Internacional  para  las  Migraciones;    Definición  de  Migración  y  Desarrollo,  Dirección  URL: 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about‐migration/developing‐migration‐policy/migration‐dvlpment/cache/offonce/lang/es 
[Consulta: 27 de agosto de 2010]  
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1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MIGRACIÓN  MÉXICO- ESTADOS UNIDOS  
 

‐ PARTICULARIDADES DE LA MIGRACIÓN MÉXICANA HACIA ESTADOS UNIDOS 
 

El flujo migratorio de mexicanos que va hacia Estados Unidos no es un fenómeno 

relativamente nuevo, pues en este particular caso, los flujos migratorios han durado un poco 

más de 100 años, pues entre México y Estados Unidos existen variables muy importantes que 

han alimentado el flujo durante tanto tiempo, sin embargo no debe perderse de vista que en 

los últimos 20 años ha crecido enormemente, lo cual también es imposible de entender si no 

se conocen las particularidades de este proceso como : la historicidad, la masividad y la 
vecindad24. 

 

La historicidad es referente a que el fenómeno migratorio tiene toda una historia y a que muy 

probablemente, es el flujo de migración más antiguo del mundo contemporáneo. Las etapas 

de la migración México-Estados Unidos. 

• La primera etapa que va de 1900 a 1920 conocida como la etapa “enganche”. Esta 

fase se caracteriza por la contratación un tanto forzada de mano de obra; los flujos de 

personas que huyeron de la Revolución mexicana; y el ingreso de Estados Unidos a la 

Primera Guerra Mundial, cosa que limito la migración de europeos, y demanda mano 

de obra mexicana25.   

• La Segunda Etapa, la etapa de las deportaciones. Hubieron tres grandes 

deportaciones: en 1921, en 1929 y en 193926.  

• La Tercera, es el periodo bracero que inicia con el programa del mismo nombre, y que 

surge por la urgencia de nuestro vecino del norte para conseguir mano de obra a 

consecuencia de su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. 

• El cuarto periodo que va de 1965-1986, es cuando se inician las grandes oleadas de 

personas “indocumentadas”, pues se dio fin al periodo bracero y Estados Unidos 

comenzó a tratar de controlar la entrada de personas por medio de la legalización de 

solo un sector de la mano de obra, la institucionalización de la frontera para controlar 

el cruce de personas y finalmente, la deportación de las personas que no tuvieran sus 

papeles27 .  

                                                 
24 Jorge Durand y Douglas Massey consideran que estas tres variables son las que distinguen la migración de origen mexicano, 
de otras tantas que se han dirigido a Estados Unidos.  
25 Jorge Durand y Douglas Massey, op. Cit., p. 47 
26 Ibid. 
27 Ibíd., p.48 
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• El último y quinto periodo es el que comienza en 1987 con la implementación de la Ley 

de Control y Reforma de la Inmigración (IRCA). Esta ley imponía sanciones a los 

empleadores que de  trabajadores indocumentados, se reforzó  la Patrulla fronteriza y 

el establecimiento de 2.3 millones de mexicanos ilegales. Sin embargo en 1990 era 

evidente que esta no funcionaba, pues el aumento de la migración legal e ilegal 

seguía en aumento,  y a pesar del restablecimiento dos millones de mexicanos, esto 

solo provocó una migración ilegal paralela, pues aquellos que no se habían 

beneficiado de la amnistía hicieron todo lo posible para quedarse, principalmente, 

conseguir papeles falsos.  

 

La  vecindad entre un país desarrollado y otro en “vías de desarrollo” ha tenido como 

consecuencia una relación desigual en muchos sentidos. México y Estados Unidos se han 

convertido en “tierra de migrantes” la diferencia es que uno los expulsa y el otro los recibe. La 

frontera del lado mexicano abarca cuatro estados estadounidenses (California, Arizona, Texas 

y Nuevo México), y seis mexicanos (Baja California, Chihuahua, Sonara, Nuevo León, 

Coahuila y Tamaulipas). La cercanía de ambos países hasta hace poco hacía que la 

migración fuera circular y temporal, pues muchas personas iban y venían de sus lugares de 

origen, por lo cual el gobierno mexicano se vio obligado a implementar programas de 

protección como lo son “Paisano” que inicio en el sexenio de Vicente Fox  y “Diputada Amiga, 

Diputado Amigo”28con el objetivo de salvaguardar por a miles de mexicanos que regresaron a 

Michoacán, Oaxaca, Puebla, Jalisco, Guanajuato, etcétera para poder pasar las fiestas 

navideñas  con sus familias.   

 

Sin embargo, es posible decir que “Paisano” inicio tardíamente ya que el endurecimiento de la  

las políticas migratorias por parte de los Estados Unidos desde 1990 y sobre todo desde el 

atentando del 11 de Septiembre el dinamismo de  la migración se ha modificado; sin olvidar 

también la corrupción y falta de seguridad en las carreteras del lado mexicano provocando que 

muchas personas no quieran venir a México. Según el informe presentado por el Congreso 

                                                 
28 Programa Paisano: En los 80´s, líderes de la comunidad mexicana y mexicano‐americana residentes en los Estados Unidos, 
se  unieron  para  presentar  al  gobierno  mexicano  la  propuesta  de  crear  mecanismos  que  controlaran  y  gradualmente 
eliminaran los índices de maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia en que incurrían servidores públicos de diversas 
entidades del gobierno federal, en contra de los migrantes en su ingreso al país. La primera operación del Programa se realizó 
en diciembre de 1989 y que en un principio sólo funcionó en periodos vacacionales sin embargo poco a poco las acciones se 
han  ido ampliando.   El Programa Diputada amiga  y Diputado amigo programa permanente de 2009‐2012:  La Comisión de 
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura puso en marcha en Diciembre de 
2009  a Enero de 2010 este programa que tenía como objetivo principal evitar los abusos a los migrantes que regresaban para 
las fiestas navideñas. Se instalaron 125 módulos de atención repartidos en toda el país, que fueron atendidos por legisladores 
y asesores, con el objetivo de informar a los migrantes de sus derechos y vigilar que su trámite fuese transparente y limpio de 
cualquier tipo de extorsión.   
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mexicano con la visita de los paisanos en 2009 ingresaron alrededor de 3 mil mdd en efectivo 

y regalos, de los cuales entre el 2 y 3% fueron entregados en extorsiones a policías y 

funcionarios aduanales.29 

 

Las políticas de endurecimiento en Estados Unidos han tenido consecuencias graves para los 

migrantes. Después de la IRCA, se instrumentaron  otros programas como “Operación 

Guardián” y “Operación Bloqueo” en los cuales se implementó alumbrado de gran calidad para 

la iluminación de la frontera “luz de día y de noche”, reforzaron 22 Km. de frontera y se 

aumentó de manera brutal el presupuesto de la patrulla fronteriza, según cifras de Douglas 

Massey para el 2000 el presupuesto de esta ya era ocho veces mayor que en 1986, estas 

políticas migratorias tan duras no han disminuido el flujo migratorio sólo lo han hecho más 

difícil y peligroso.  El grueso de personas que cruzan ilegalmente ha sido desviado hacia 

zonas sumamente peligrosas como el desierto, muchas han caído en manos de los polleros, y 

han sido robadas, golpeadas y abandonadas en medio del camino poniendo en riesgo su vida 

con la enorme posibilidad de morir.   De igual manera, la vecindad también provoca que la 

migración sólo sea unidireccional, es decir, que el 98% de las personas que deciden emigrar 

lo hagan hacia Estados Unidos. No se conoce otro destino donde mexicanos hayan tenido 

tanta experiencia como inmigrantes, de manera mínima podrían ser Canadá y Alaska, sin 

embrago la migración a estos lugares no ha llegado a ser de carácter masivo. 

 

La masividad hace referencia a la enorme cantidad de mexicanos y personas de origen 

mexicano que viven en Estados Unidos. Según datos del último Census Bureau del 2004, 25.1 

millones de personas se dicen ser de origen mexicano y 9 millones nacidas en México, se 

estima que si el flujo se sigue alimentando de la misma manera, para el 2050 los mexicanos y 

mexico-americanos en conjunto alcanzarán la cifra de 70 millones y representarán el 20% de 

la población de Estados Unidos.30 Por otro lado, el envió de remesas a consecuencia de esta 

masividad es también muy importante, a pesar de que a partir del 2008 se registró una baja, el 

papel de estas sigue siendo muy importante en las localidades de tradición migratoria31, por 

                                                 
29  Programa  Diputada  amiga,  Diputado  amigo;  justificación  [en  línea]  Dirección  URL:  
http://www.diputados.gob.mx/diputadaamiga_diputadoamigo/index.html [Consulta: 25 de agosto de 2010] 
30 Graciela Orozco, et.al, Las organizaciones mexico‐americanas, hispanas y mexicanas en Estados Unidos, México, Centro de 
Estudios Migratorios (INM) y Fundación Solidaridad México Americana,2002, p. 9  
31 El Profesor e Investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Miguel Moctezuma, en su trabajo “Hacia una tipología 
de los migrantes internacionales con base en su capacidad de inversión” expone que con base en sus investigaciones con los 
migrantes zacatecanos y guanajuatenses es posible caracterizar cinco tipos de migrantes con distinta capacidad de inversión e 
incidencia a partir de la remesas. La tipología es: migrante colectivo, migrante empresarial, el migrante ahorrador, el migrante 
de sobrevivencia y el migrante retirado. Cada una de estas categorías explica como cada migrante hace uso del dinero que 
obtiene.  Vid. Miguel Moctezuma  “Hacia  una  tipología  de  los migrantes  con  base  en  su  capacidad  de  inversión”  en  Raúl 
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ejemplo en Zacatecas donde se impulsó el Programa 3x1, (del cual se habla detenidamente 

en tercer capítulo) con el objetivo de fortalecer la condición binacional del estado, gestionar 

fondos y apoyos económicos de instituciones internacionales y apoyar iniciativas de migrantes 

mexicanos organizados residentes en el extranjero o en el país, y así concretar proyectos que 

mejoren la calidad de vida de los habitantes. En este programa ahora de nivel federal 

participan recursos de los tres órdenes de gobierno y dinero de los migrantes.  

  
CUADRO 1.  INGRESO DE REMESAS FAMILIARES AL TERRITORIO MEXICANO 

1999-2008 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de México. Comunicado de prensa de remesas familiares 2008 Pág. 2 y Balanza de Pagos de Remesas 1999-
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
Delgado  y  Beatrice  Knerr  (comp.),  en  Contribuciones  al Análisis  de  la Migración  Internacional  y  el Desarrollo  Regional  en 
México, México Miguel Ángel Porrúa, 2005.  

 
 

Remesas familiares 
(millones de dólares) 

 

Año Total 

1999 5,910 +5.0% 

2000 6,573 +11.2% 

2001 8,895 +35.3% 

2002 9,814 +10.3% 

2003 15,041 +53.3% 

2004 18,331 +21.9% 

2005 21,689 +18.3% 

2006 25,567 +17.9% 

2007 26,076 +2.0% 

2008 25,145 -3.6% 

2009 21, 181 -15.7% 

2010 17,882 
(hasta octubre de 2010) 

-15%  
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GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DE LAS REMESAS 1999-2010 

 
Fuente: Elaboración propia con datos Banco de México. Comunicado de prensa de remesas familiares 2008 p. 2 y Balanza de 

Pagos de Remesas 1999-2010 
 

La migración en muchas localidades ha echado raíces. En un principio, fue la esperanza de 

muchas familias que optaron  por la migración era el camino para salir adelante en una 

situación hostil y poco alentadora. No obstante hoy en día existen rutas de cruce y destino 

bien establecidas que reducen enormemente los riesgos debido a la formación de redes 

sociales entre los migrantes que indiscutiblemente hace que se alimente el flujo migratorio. 

Por ejemplo la ruta conocida como “Puebla York”, es decir entre Puebla y Nueva York, pues el 

22.10% de los poblanos que emigran se dirigen a este estado. 

 
CUADRO 2.  RUTAS DE DESTINO DE MIGRANTES MEXICANOS POR ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES 

ENTIDADES FEDERATIVAS EXPULSORAS. 
 

Rutas de destino
2008 

Estado Destino en Estados Unidos 
 
 

Zacatecas 

 
Los Ángeles               20.38% 
Dallas                        12.20% 
Chicago                     10.14% 

 
 

Michoacán 

 
Los Ángeles               16.38% 
Chicago                      10.7% 
San Francisco             7.93% 

 
Durango 

 
Los Ángeles                14.88% 
Chicago                       14.34% 
Dallas                          10.14% 

 
Jalisco 

 
Los Ángeles                 27.34% 
San Francisco               7.74% 
Chicago                         7.74% 

 
 

Guanajuato 

 
Dallas                           13.22% 
Chicago                        11.44% 
Los Ángeles                  10.33% 
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Nayarit 

 
Los Ángeles                  28.13% 
San Bernardino              8.93% 
Santa Ana                      5.92% 

 
Baja California 

 
Los Ángeles                 18.15% 
San Bernardino             8.30% 
Fresno                           6.95% 

 
San Luis Potosí 

 
Dallas                           26.72% 
Houston                       21.20% 
Austin                             7.42% 

 
 

Colima 
 

Los Ángeles                   28.91% 
Fresno                            10.82% 
Sacramento                     7.07% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Mapa de Circuitos del 2008 del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

 

 

En el siguiente cuadro podemos observar cómo es que se conjuntan la historicidad, la 

masividad y la vecindad para entender de manera integral el proceso migratorio a los Estados 

Unidos.  
CUADRO 3.  HISTORIA DE LA MIGRACIÓN POR REGIONES EN EL PAÍS 

 Región 
Histórica 

Región 
Fronteriza 

Región Central Región Sureste 

Antigüedad 100 años 50 años 20 años 10 años 

Población 22 millones 20 millones 40 millones 16 millones 

Aporte 
migratorio 

50  por ciento 15 por ciento 31 por ciento 7 por ciento 

Nivel de 
legalización 

Muy alto (63%) Alto (20%) Bajo (14%) Muy bajo (2%) 

Magnitud Masiva Selectiva por 
clase por doble 
nacionalidad por 
visado fronterizo 

Fragmentada Focalizado 

Grado de 
marginación 

Baja Baja Media baja Muy alta 

Fuente: Jorge Durand Arp-Nisen, Universidad de Guadalajara. “Consecuencias sociales de la migración México-Estados Unidos”. 
Ponencia presentada en el Seminario Migración México-Estados Unidos. Implicaciones demográficas y retos para ambos países. 
Organizado por CONAPO, CES/COLMEX, CIESAS-Occidente y CUCEA-UdeG tomado de Instituto Estatal de Migración de 
Zacatecas.  
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GRÁFICA 2. POBLACIÓN NACIDA EN MÉXICO RESIDENTE EN ESTADOS UNIDOS 1994-2007 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos tomados de CONAPO población nacida en México residente en Estados Unidos  
1994-2007  
 
 

‐ ASPECTOS PARTICULARES DE LA MIGRACIÓN ZACATECANA EN LOS ÚLTIMOS 

10 AÑOS.  

 

Debido a que en esta investigación se enfoca al estudio de la FCZSC es necesario hacer una 

semblanza histórica en las características de la migración zacatecana de los últimos 10 años, 

ya que así se tendrá un panorama completo de la situación de este estado y el porqué de la 

importancia de los migrantes zacatecanos y sobre todo la relevancia de la FCZSC, ya que el 

estado de Zacatecas es considerada una de las entidades federativas mexicanas que cuentan 

con una de las tradiciones migratorias más importantes. Según datos del Consejo Nacional de 

Población (CONAPO) es el que ocupa el primer lugar en el ámbito de la migración 

internacional, por lo tanto es también uno de los estados que posee la porción más alta de 

hogares con al menos un migrante en Estados Unidos.32  

CUADRO 4. IMPORTANCIA DEL ESTADO DE ZACATECAS EN LA MIGRACIÓN MÉXICO -  ESTADOS UNIDOS 

 Indicador Valor Lugar 
Nacional 

Índice de intensidad migratoria 2.58 1° 
Porcentaje de hogares con 
migrantes 

23.3% 1° 

Porcentaje de mujeres migrantes 
respecto a la población del estado 

1.90% 1° 

Remesas promedio mensual por 
hogar 

340 dólares 1° 

Relación Remesas / PIB 8.2 1° 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Zacatecas, 2005-2010 tomado del Instituto Estatal de Migración de Zacatecas  
 
 

                                                 
32 Raúl Delgado Wise  y Héctor  Rodríguez  Ramírez,  “Organizaciones  transnacionales  de migrantes  y  desarrollo  regional  en 
Zacatecas”, Migraciones Internacionales Vol.2 N°4, Colegio de la Frontera Norte, México, julio‐diciembre, 2004, pp. 164‐165. 
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La historia de la migración zacatecana puede dividirse en seis etapas, de acuerdo al tiempo 

histórico y sus características particulares, las cuales son:33 

 

• ETAPA 1. Evolución del fenómeno migratorio en zacatecas y la instauración del 

capitalismo y crecimiento de la migración interna. Esta etapa se refiere al  despegue 

del fenómeno migratorio bajo la forma de expulsión. Con la instauración del capitalismo 

en el país, entre 1883 y 1910, la estructura económica local, heredada de la Colonia, 

es desmantelada para dar paso a la construcción de un aparato productivo precario y 

excluyente especializado en la minería extractiva y la ganadería extensiva. Como 

corolario, toma lugar un intenso proceso de despoblamiento, el mayor de todo el país, 

debido a la migración interna e internacional. Simplemente por concepto de migración 

interna se pierde casi un cuarta parte (23.7%) de la población Estatal34. 

 

• ETAPA 2. Evolución del fenómeno migratorio en zacatecas. periodo de la revolución 

mexicana y el aumento de la población migrante. La intensificación del éxodo 

poblacional. Entre 1910 y 1917, bajo influjo de la Revolución Mexicana acontece una 

exacerbación de la dinámica expulsora. El panorama que ofrece una actividad minera 

paralizada y la liberación de fuerza de las haciendas de trabajo porfirianas genera un 

éxodo de zacatecas que adquiere un ritmo tres veces mayor al exhibido en el periodo 

anterior35 .   

 

• ETAPA 3. Evolución del fenómeno migratorio en zacatecas período de la disminución 

de la migración y del despoblamiento.  Cuando en Zacatecas se aprueba la primera ley 

agraria del país, cuya figura predominante es el fraccionamiento “La contención del 

proceso inicial de despoblamiento. La dinámica expulsora de la entidad encuentra una 

barrera de contención en 1917 y 1930, la población de la identidad se asienta en el 

territorio y, por vez primera en poco más de tres décadas, su dinámica experimenta un 

crecimiento a ritmos superiores incluso a los de la media nacional.36”. El reparto agrario 

crea las condiciones necesarias para permitir la permanencia de las familias 

beneficiadas. 

 

                                                 
33 Se retoman las etapas según lo dicho en el estudio de Raúl Delgado y  Héctor Rodríguez en op. Cit, pp. 161‐163 
34 Ibíd., p.161 
35 Raúl Delgado Wise y Miguel Moctezuma  “Metamorfosis migratoria y evolución de  la estructura productiva de Zacatecas 
(1893‐1950)  la  Sociedad  y  sus  Dilemas”,  Tomo  II.  En  busca  de  las  raíces: Maestría  en  Ciencia  Política‐LIV  Legislatura  del 
Estado, Zacatecas, 1993 citado en Raúl Delgado y Héctor Rodríguez, op. Cit., p. 161 
36 Ibíd., p.162 
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• ETAPA 4. Evolución del fenómeno migratorio en zacatecas. resurgimiento de la 

migración zacatecana como forma de sustento económico. El origen de la migración 

basada en redes con  predominio de la modalidad circular. Aun cuando entre 1930 y 

1950 el reparto agrario (que continuó expidiéndose con el cardenismo bajo la figura del 

ejido), los apoyos estatales y el vuelo a la economía nacional hacia el mercado interno 

contribuyeron al desarrollo de la producción campesina. Pronto se pone relieve que 

esta movilidad productiva resulta insuficiente para garantizar la subsistencia de la 

población.  Resurge así la necesidad de migrar. Pero ahora son tres las condiciones: 

las bases de arraigo derivadas del reparto agrario, los puentes construidos por las 

primeras fases del proceso migratorio y la demanda laboral en los Estados Unidos 

instauran un patrón migratorio predominantemente circular, sustentado en el sistema 

de redes sociales, que con el paso del tiempo se fue expandiendo y fortaleciendo. Por 

añadidura, este relanzamiento migratorio es acicateado por dos importantes sucesos  

que contribuyen…al éxodo poblacional: el Movimiento cristero (1926-1929) y el 

Programa Bracero (1942-1964).37 

 

• ETAPA 5 Evolución del fenómeno migratorio en zacatecas. establecimiento de redes 

sociales y el surgimiento de las organizaciones migrantes.  La maduración de las redes 

sociales migratorias con el advenimiento de las organizaciones migrantes. La dinámica 

migratoria sustentada en el patrón circular y el fortalecimiento de las redes sociales 

avanza y se consolida en los sesenta y principios de los ochenta. Frente  a las 

crecientes limitaciones que acusa la economía campesina, la identidad y la membrecía 

de los migrantes establecidos en Estados Unidos, respecto a sus lugares de origen, 

adquieren mayor rigor. El respaldo social brinda la emergencia de las organizaciones 

de oriundos, las que, además de contribuir al desarrollo social de sus localidades, 

coadyuvan al fortalecimiento de las bases subjetivas de arraigo del migrante.38 

 

• ETAPA 6. Evolución del fenómeno migratorio en zacatecas. las crisis en los años 80´s 

y el resurgimiento del despoblamiento debido a la migración. En esta etapa se habla 

del resurgimiento del despoblamiento con el predominio del migrante establecido y la 

impronta del transnacionalismo. En el contexto de la aplicación de las políticas 

neoliberales en el país bajo el influjo de la IRCA, de 1986, se  deterioran aún más la 

producción campesina y desgastan las endebles bases materiales del arraigo 

                                                 
37 Ibíd.  
38  Ibíd., p. 163 
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migrante. Por tanto, el estratégico binomio de producción campesina-fuerza de trabajo 

migrante se desmorona con facilidad, sin que se genere internamente una alternativa 

de reactivación económica.  En efecto las actividades tradicionales, a pesar de 

experimentar dinámicas de crecimientos constantes, reducen su contribución en la 

generación de empleo. En suma, la economía regional muestra una notable 

incapacidad estructural para ocupar la fuerza laboral local. Todo esto desemboca en 

una fuerte tendencia al despoblamiento, particularmente en las zonas más fuertes de 

intensidad migratoria.39  

 
 
1.3 CONCEPTO DE TRANSNACIONLISMO Y TRANSNACIONALISMO POLÍTICO EN EL 

CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN 
‐ TRANSNACIONALISMO  

 

Como ya se mencionó, la migración mexicana hacia Estados Unidos posee características 

particulares y especificas que la diferencian de cualquier diáspora40 en el mundo, por lo tanto 

los cambios sociales, culturales, económicos y políticos no se han hecho esperar.  El caso de 

la FCZSC es un caso específico que sirve ejemplificar estos últimos.  Para explicarlos en este 

trabajo se retoma el enfoque teórico del transnacionalismo político, pues este cubre un amplio 

rango de fenómenos, pues además de utilizarse para describir las actividades orientadas 

hacia el país de origen de los migrantes, también puede utilizarse  como pertenencia política y 

derecho de participación41 en las políticas públicas de los países receptores y emisores, con lo 

cual se puede superar un análisis meramente descriptivo hacia las cuestiones que emergen 

desde las teorías de la democracia y evitar confusiones en las teorías de acción colectiva, 

                                                 
39  Ibíd.   
40 Según  Leticia Calderón Chelius,  las diásporas  son  todas  aquellas  comunidades que  tienen  una  población  diseminada  en 
diferentes regiones del mundo y que mantienen vínculos y  lazos de  identidad entre sí. Es un término utilizado por personas 
que  se  han  desplazado  y  que mantienen,  inventan  o  reviven  una  conexión  con  su  lugar  de  origen.  Para  Carlos González 
Gutierrez,  el  término  sirve  para  describir  poblaciones  que:  son  producto  de  migraciones  internacionales,  voluntarias  o 
forzadas;   mantienen de manera consciente una  identidad colectiva,  la cual  las distingue del resto de  la población en el país 
receptor;    institucionalizan  redes  de  intercambio  y  comunicación  a  través  de  varios  estados‐nación;  y  conservan  una 
diversidad de vínculos con su patria de origen. Vid. Leticia Calderón Chelius, (coord.) Votar en la distancia: la extensión de los 
derechos  políticos  a migrantes,  experiencias  comparadas, México,  Instituto  de  Investigaciones Dr.  José María  Luis Mora  ‐
Coordinación General para la Atención al Migrante Michoacano, 2004. 
41 La pertenencia política (ó membresía política, como la utiliza  Rainer Bauböck) en el tema de la migración según Ceclia Imaz 
es  la  relación  que  existe  entro  los migrantes  y  la  vida  pública  de  su  país  de  origen,  y  por medio  de  esta  se  permite  la 
participación en procesos políticos o  instituciones. Los conceptos de transnacionalidad, ciudadanía y pertenencia política se 
relacionan debito al tema del reconocimiento de sus derechos políticos, pues cuando son aceptados se comprueba que estos 
pueden  ser  ejercidos  extraterritorialmente.  El  Tratado  de Maastrich  de  la  Unión  Europea,  que  entró  en  vigor  en  1993, 
introdujo  el derecho  de  sus miembros  a    residir  en otros  estados miembros de  la Unión.  Suecia  y Noruega, Dinamarca  y 
Finla0ndia  ,  Irlanda  Y Holanda    garantizan  a  todos  los  extranjeros  nacionalizados,  derechos  basados  en  la  residencia.  En 
Inglaterra,  Portugal  y  España,      se  privilegian  a  grupos  de  extranjeros  nacionalizados  para  votar  en  elecciones  locales  y 
nacionales.    
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pues este enfoque choca con los estudios migratorios tradicionales centrados en 

problemáticas que afectan a la recepción de los inmigrantes en el Estado anfitrión. Esto 

supone, en definitiva, una ruptura con las visiones ancladas en el nacionalismo metodológico42 

y nos proporciona “una herramienta para evitar la complacencia con un sistema que nos 

coloca en el polo privilegiado como sociedad receptora de migración y no forzada a emigrar”43.    

 

Es evidente que la realidad ha rebasado muchos supuestos teóricos, en el caso de la diáspora 

formada por los migrantes mexicanos en Estados Unidos, podemos decir que el Estado 

mexicano ha encontrado limitantes y problemas para manejarla, por lo cual es necesario 

desarrollar formas de pensamiento que vayan de lo nacional a  lo trasnacional. Sin embargo, 

es importante aclarar que el transnacionalismo no es un enfoque que se identifique con la 

desaparición del Estado-nación, pues a pesar de que se está hablando de una transformación 

o más bien de una transición, es erróneo relacionar al proceso de desaparición de fronteras o 

debilitamiento del Estado directamente al transnacionalismo.  

 

Lo transnacional no elimina lo nacional, al contario lo nacional debe incluir a lo transnacional, 

es una falsa conclusión decir que las fronteras han desaparecido y declarar que este pone en 

peligro al Estado-nación, como lo menciona Miguel Moctezuma: 

 

“En esta tónica existe la tendencia a relacionar, sin mucho rigor la globalización y el 
transnacionalismo exagerando la idea de la desaparición de las fronteras, las naciones, los 
Estados, enalteciendo las perspectivas de inserción de los migrantes en la sociedad de 
destino y perdiendo la riqueza que implica la simultaneidad de las prácticas trasnacionales y 
transformación de las instituciones de los Estados involucrados en la migración internacional. 
Por supuesto, es igualmente empobrecedora aquella reflexión que se mueve racionalmente en 
el ámbito de la globalización a la manera de metateoría en donde lo global no se vincula con 
las manifestaciones singulares, sino sólo con la lógica de los esquemas funcionalistas y 
estructuralistas, cuya crítica a la globalización deja muy poco margen al cambio social por más 
que éste se postule. “44 

                                                 
42 Ramón  Llopis Goig, en  su artículo  “ El nacionalismo metodológico  como obstáculo   en  la  investigación  sociológica  sobre 
migraciones  internacionales” menciona que el proceso de globalización de la vida social ha  intensificado  las interconexiones 
globales  y  los marcos  estatales‐nacionales  se  han  visto  desbordados,  diversos  autores  han  señalado  los  inconvenientes 
producidos per este hecho  como:  Wallerstein  “modelo estado céntrico” ; Sklair  “nacionalismo metodológico”; y Ulrich Beck 
“teoría del contenedor de la sociedad” . Este presupuesto epistemológico implica la suposición de que el estado‐nación es el 
contenedor de  la sociedad, genera planteamientos contraproducentes para el estudio de  fenómenos como  las migraciones 
internacionales. Beck sostiene que en la actualidad estamos entrando en una fase, que él denomina «segunda modernidad», 
en la que el modelo de la «primera modernidad» comienza a ser cuestionado, al basarse éste último en la ya aludida unidad 
entre  identidad  cultural,  territorio  y  Estado.  Llama  “nacionalismo metodológico”    a  la  continuidad, más  allá  del  periodo 
histórico de su vigencia, de la asunción de la equiparación entre estado, sociedad nacional y territorio.  
43 Suárez, L. “La perspectiva transnacional en los estudios migratorios”, en J. García Roca y J. Lacomba, eds., Inmigración en la 
sociedad  española,  Bellaterra,  Barcelona,  2008,  771‐794.  Citado  en   Velasco  Juan Carlos,  “Transnacionalismo migratorio  y 
ciudadanía en mutación” en Claves de la Razón práctica Nº 197.  México 2009  Pág. 34 
44 Moctezuma  Longoria  Miguel,  “Transnacionalidad  y  transnacionalismo.  Prácticas,  compromisos  y  sujetos  migrantes” 
Migración  y  Desarrollo  [En  línea],  Red  Internacional  de  Migración  y  Desarrollo,    Dirección  URL: 
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La palabra transnacionalismo se utilizó en 1916 por Randolph Bourne cuando escribió un 

artículo que “cast doubt on the melting-pot hypothesis and argued insted” la creación de una 

América Transnacional. El transnacionalismo se utilizaba para describir las transacciones 

realizadas por grandes corporaciones empresariales más allá de las fronteras nacionales, se 

refería a un proceso generalizado donde “iban y venían” significados y objetos de cultura 

pública mundial.   

 

“El transnacionalismo es apenas una perspectiva de análisis que recoge y cuestiona varios 
enfoques teóricos, contando con propuestas en direcciones diversas y a veces encontradas… 
El origen del término transnacionalismo se remonta al campo de la economía política del siglo 
XIX para describir las corporaciones privadas que ya tenían grandes operaciones financieras y 
una presencia organizacional y administrativa en varias países.” 45  
 

Para el tema migratorio, este concepto como lo definen Linda Basch, Glick Schiller y Blanc-

Szanton:   “se describe como el proceso por medio del que los migrantes forjan y sostienen 

relaciones sociales que vinculan a sus sociedades de origen y las de destino. Por lo que los 

transmigrantes son los que se desarrollan y mantienen relaciones múltiples- familiares, 

económicas, organizacionales, religiosas y políticas. Los transmigrantes realizan acciones, 

toman decisiones y desarrollan subjetividades e identidades en redes de relaciones que los 

conectan simultáneamente a dos o más Estados-nación.”46   

 
Dentro del concepto anterior, según Marco Martinello y Jean-Michel Lafleur en su artículo 

“Special Issue Transnational Politics from a Transatlantic Perspective” se encuentran los tres 

elementos principales de apreciación del transnacionalismo migrante: 

 

• Contrario a la visión de la asimilación, los lazos entre los individuos y el Estado-nación 

no son exclusivos sino múltiples. Los migrantes se envuelven en actividades 

transnacionales sociales, políticas o económicas simultáneamente en el país de origen 

o de destino.   

• Los espacios donde los migrantes desarrollan sus actividades laborales, sociales, 

políticas, religiosas, o incluso con sus familiares no están claramente divididas entre en 

el lugar de residencia o el de origen. “Transnational spaces are thus not static but 

rather dynamic entities that can change over time. However, to qualify as transnational, 
                                                                                                                                                            
http://meme.phpwebhosting.com/~migracion/rimd/documentos_miembros/13875Transnacionalismo‐trasnacionalidad.pdf 
[Consulta: 12 de Febrero de 2010] 
45 Ibíd.  
46 Linda Basch et. al., Nations Unbound:  Transnational Projects, postcolonial predicaments and Deterriorialized nations‐states, 
Amsterdam, Gordon and Breach Publishers citado en María Lourdes Rosas López, op. cit., p. 2 
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it is not necessary for migrants to move physically within this new space. The mere 

impact of the economic, social, political or religious activity can be qualified as such. To 

call migrant´s actions transnational does not therefore require that he or she lives in two 

spaces simultaneously” 47 

•  El transnacionalismo concierne a cada uno de los aspectos de la vida de los migrantes 

–familia, trabajo, “political involment” y “associative activities”- todas tienen 

implicaciones transnacionales.   

 

Es importante que dentro del transnacionalismo se diferencien las distintas perspectivas y 

postulados, pues este concepto ha sido utilizado con ambigüedad, que puede convertirlo en 

un concepto vacío.48 En un primer acercamiento, como menciona Miguel Moctezuma,  la 

literatura del transnacionalismo se ha enfocado a la práctica de los migrantes, las redes 

sociales y la cultura de las comunidades migrantes: 

 
“… se descubre la existencia del migrante como sujeto social y se puede pasar del 
transnacionalismo de los individuos a la trasnacionalidad de las organizaciones, 
comprometidas binancionalmente con luchas de identidades, el desarrollo de la democracia y 
el involucramiento activo en los procesos de desarrollo comunitario y regional, aspectos que 
no son visibles cuando se pone el acento en el individuo y las redes sociales por más activas y 
complejas que estás sean.”49 
 

Para este autor es muy importante hacer una diferencia entre el transnacionalismo y la 

transnacionalidad, siendo el primero  las relaciones de identidad y pertenencia entre migrantes 

y la segunda, las prácticas sociales que estos desarrollan; pues considera que esta distinción 

implica una diferencia entre el objeto de estudio, sus alcances y metodologías “desde la 

transnacionalidad es posible postular que la membresía es esencialmente práctica y se refiere 

a las relaciones que se construyen binacionalmente con la comunidad, entidad o nación; en 

tanto la identidad es más simbólica; es decir ante al paso de la identidad a la membresía todo 

migrante transita del sentimiento perceptivo hacia la acción… se trata de distintas formas de 

ser y pertenecer al transnacionalismo…”50. Es decir que el transnacionalismo es un estudio 

enfocado a las identidades y la pertenencia de los migrantes, mientras que la trasnacionalidad 

son las prácticas sociales, individuales y colectivas, por lo cual una cosa es el 

transnacionalismo identitario y otra la transnacionalidad.   

                                                 
47 Marco Martinello y Jean‐Michel Lafleur, “Transnantional Politics from a Transatlantic Perspective”, Ethnic and Racial Studies, 
Vol. 31 Nº 4 Mayo 2008, p.649 
48 Michael  Peter  Smith  and  Luis  Eduardo Guarnizo  Luis  Eduardo Michael  y Guarnizo,  “The  locations  of  transnationalism”, 
Transnationalism from Below, Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey 1999,  en  Miguel Moctezuma, op. Cit., p.5  
49 Miguel Moctezuma, op. Cit., p.7  
50 Ibíd.  
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Otro enfoque importante es aquel que propone a los migrantes como un sujeto transnacional, 

donde el individuo migrante está en el centro de sus postulados, es decir las actividades 

individuales que se realizan a través del desplazamiento entre fronteras, un  transnacionalismo 

individualista. 

 

“Con el propósito de establecer un área de investigación novedosa, es preferible el concepto 
de transnacionalismo a ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales 
habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución. Así definido, el 
concepto abarca, por ejemplo, los viajes mensuales de un empresario salvadoreño para 
entregar correspondencia y provisiones a parientes de inmigrantes en el salvador, o los viajes 
de una modista dominicana que posee un taller de ropa y viaja varias veces a Nueva York 
para vender sus artículos y adquirir materiales y nuevo diseños para su negocio. Por la misma 
razón esta definición excluye los regalos ocasionales de dinero y bienes que envían los 
migrantes a sus parientes y amigos…”51 
 

En esta perspectiva, siguiendo lo propuesto por Moctezuma, no se refiere a actividades de 

transnacionalidad, a sus prácticas en lo social; es decir que el campo de estudio está dirigido a 

los individuos.  El transnacionalismo individualista tiene como aspecto clave la llamada 

agencia, que son las estrategias de los contactos sociales habituales.  Otro estudioso es 

Manuel Orozco, el cual propone que el estudio del compromiso transnacional52 que asumen 

los migrantes para con su comunidad, por lo tanto no sólo se reduce a lo micro, sino también a 

lo macro-social donde así como se ven las experiencias de los migrantes como individuos y 

como una comunidad organizada. 53 

 

También existen estudios del hogar como estructura transnacional, que se refieren a cómo 

través de la distancia se van manteniendo y reafirmando los lazos familiares, pues si existiese 

una ruptura dentro del núcleo familiar no se podría explicar el envío de remesas a los hogares 

mexicanos y los proyectos de comunitarios para las lugares de origen. Entre sus principales 

exponentes se encuentran Miguel Moctezuma y Gil Martínez de Escobar, que a pesar de tener 

diferencias en sus enfoques tienen como prioridad  explicar cómo es que se mantienen estos 

                                                 
51 Alejandro Portes, et. Al.,    “El estudio del  transnacionalismo: peligros  latentes y promesas de un  campo de  investigación 
emergente”,  en  Alejandro  Portes,  et.  Al.,  La  Globalización  desde  Abajo:  Transnacionalismo  Inmigrante  y  Desarrollo.  La 
experiencia de Estados Unidos y América Latina, México, Miguel Ángel Porrúa‐FLACSO, citado en Moctezuma, op. Cit., p.1 
52 Manuel Orozco tiene un cuadro donde muestra los distintos compromisos transnacionales por ejemplo viajes permanentes, 
gastos,  llamadas telefónicas, remesas, reunificación familiar, préstamos de dinero, cuentas bancarias, apertura de negocios, 
participación  en  asociaciones migrantes,  así  como  el  diálogo  que  se  establece  con  otros migrantes,  gobiernos,  iniciativa 
privada, sociedad civil y en algunos casos con  la comunidad  internacional. Véase Orozco, Manuel; Lowell, B. Lindsay; Bump, 
Micah; Fedewa, Rachel;   “Transnational engagement remittances and their relationships to development  in Latin America  in 
the  Caribbean”,  Final  Report  submitted,  Rockefeller  Foundation,  Institute  for  the  Study  of  International  Migration, 
Georgetown University 2005.  
53Miguel Moctezuma, op. cit., p. 12 
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lazos.  Es importante resaltar que en estos estudios existe un diferencia entre lo que es el 

hogar y la residencia, siendo ambos el espacio donde se van construyendo las relación de 

lazos entre el núcleo familiar o sus nuevos integrantes a través del tiempo.  

 

“Este modelo simple, (hogar y residencia) para ser completo ha de reconocer que en el origen 
y destino con mucha frecuencia a los hogares adoptan una serie de estrategias que 
temporalmente los llevan a transitar del hogar nuclear hacia la constitución de familias 
extendidas transnacionales entre parientes y no parientes. Así es frecuente que debido al 
desarrollo y establecimiento de las redes sociales comunitarias, en el destino de los migrantes 
reciban en sus hogares amigos y familiares y se formen temporalmente familias extendidas, y 
que esto mismo suceda en las comunidades de origen, cuando, por ejemplo, una hija emigra y 
deja a uno o más hijos en manos de sus padres o hermanos; e incluso esto forma parte de los 
arreglos familiares… ‘hay una circulación de valores en ambos sentidos de la frontera y 
además del intercambio de capital social se genera un acuerdo: yo cuido a tus hijos y tú 
cuidas a los míos: un intercambio de favores transfronterizos’ (Gil Martínez de Escobar Rocío, 
Fronteras de Pertenencia, Casa Juan Pablos, UNAM, México)”54 
 

Otro estudio importante dentro del transnacionalismo, es el expuesto principalmente por Roger 

Rouse: la comunidad transnacional ó espacio social transnacional. Esta dimensión del 

transnacionalismo  es más usada en disciplinas como la antropología y la sociología debido a 

que la comunidad es el centro de la problemática.  Este autor busca borrar supuestos como: 

• La migración de una comunidad a otra implica el rompimiento con la primera 

• Este rompimiento es cada vez más profundo con el paso del tiempo 

• El establecimiento en un lugar tiene como consecuencia una ruptura con el origen 

comunitario 

 

“…la investigación de campo demuestra que los migrantes al mismo tiempo que se adaptan a 
las nuevas circunstancias sociales son también capaces de mantener orientados los vínculos 
y compromisos hacia sus comunidades de origen…la vida comunitaria transnacional se refiere 
a las sobrevivencia de distintos cursos de vida, una cierta forma de acoplamiento simultáneo 
que no necesariamente desaparecerá en las generaciones subsiguientes de los 
migrantes…”55  
 

El transnacionalismo es de carácter minoritario y de que no es el modo de adaptación 

predominante de los migrantes, este tiene  consecuencias macro sociales que afectan a los 

procesos de desarrollo económico y social. El estudio del transnacionalismo dentro de la 

migración es muy importante debido a los alcances y cambios que se producen, por el cual,  

                                                 
54 Ibid., p.14 
55 Rouse Roger, “Mexican Migration to the United States: Family Relations in the Development of a migrant circuit” Doctoral 
Dissertation, Department of Anthropology, Stanford University p. 42 citado en  Miguel Moctezuma, op. cit., p. 18 
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existe una serie de convergencias teóricas de distintos autores que delimitan y caracterizan lo 

que puede llamarse transnacionalismo56. 

  

Estas convergencias son57: 

 

• El transnacionalismo es novedoso no un fenómeno nuevo.  

El transnacionalismo es una perspectiva teórica que evitó que las ya existentes experiencias y 

actividades presentes en la historia de la migración permanecieran aisladas sin que 

permitieran acumular un bagaje apropiado para el desarrollo de nuevas tipologías y 

proyecciones. “Si la vida trasnacional existía en el pasado pero no era considerada como tal, 

entonces la lente transnacional realiza el nuevo trabajo analítico de ofrecer una manera de ver 

lo que estaba ahí y antes no podía advertirse”.58  

 

Portes también rescata que el avance del transnacionalismo se debe al gran crecimiento de 

las nuevas tecnologías y telecomunicaciones que hacen a la comunicación más rápida y ágil a 

través de las fronteras, pues esto conserva y fortalece los lazos económicos, políticos y 

sociales. Igualmente, José Francisco Parra en su artículo “Acercamiento al derecho de la 

migración internacional y la ciudadanía transnacional. El caso de los emigrantes mexicanos y 

sus derechos políticos”, señala que el transnacionalismo puede no considerarse como 

novedoso para estudio de la migración, ya que esta siempre ha existido en la historia de la 

humanidad, sin embargo la hipótesis transnacionalista se basa en que la migración 

internacional actual es diferente a otras que se han dado pues es un fenómeno global en 

poblaciones de países económicamente dependientes que de alguna manera se ven forzadas 

a emigrar. Por ello no todos los migrantes trasnacionales siendo  las condiciones principales: 

 

‐ El proceso debe envolver a una proporción importante de personas de un universo 

relevante, migrantes y sus contrapartes en su lugar de origen. 

‐ Las actividades no deben ser eventuales o esporádicas, sino deben poseer cierta 

eventualidad y resistencia al tiempo. 

                                                 
56 Características  según, Alejandro  Portes,  en  su  artículo  “Convergencias  teóricas  y  evidencias  empíricas  en  el  estudio  del 
transnacionalismo de  los  Inmigrantes. Convergencias teóricas y evidencias empíricas en el estudio del transnacionalismo de 
los inmigrantes”, Migración y Desarrollo, México, Red Internacional de migración y Desarrollo, Primer semestre N°4. 2005 
57 Alejandro Portes, op. cit., p. 1 
58  Robert  Smith,  “Mexican  Immigrants,  the  Mexican  State,  and  the  Transnational  Practice  of  Mexican  Politics  and 
Membership”, en LASA Forum N° 24, pp. 19‐24 citado en Alejandro Portes, op. cit, p. 2 



33 
 

‐ El contenido de estas actividades no debe ser acogido por un concepto preexistente, 

haciendo que el transnacionalismo sea redundante, es decir que no es suficiente 

invocar anécdotas de unos cuantos migrantes que hayan invertido en negocios en los 

lugares de origen o de la aprobación del voto en el exterior para hablar de 

transnacionalismo.  

 

• El transnacionalismo es un fenómeno de las bases  

Su estudio se ha centrado en las iniciativas de la gente, en el cómo han establecido vínculos a 

través de las fronteras nacionales.  Los migrantes son actores privados no corporativos, es 

decir actores que se encuentran en las bases y se diferencian por sus actividades del Estado-

nación y las instituciones globales  con múltiples centros. Esta parte es muy importante ya que 

es donde se entiende la diferencia entre actores internacionales, multinacionales y 

transnacionales,  Portes lo diferencia claramente, con lo se evita la confusión y mal uso de los 

términos.   

 

• No todos los migrantes son transnacionales  

En los inicios del uso de la perspectiva del transnacionalismo en la migración se llamaba 

“transmigrantes” a “aquellos que habían dejado de seguir la tradicional trayectoria que los 

conducía a la asimilación para participar, mayoritariamente, en actividades que cruzaban las 

fronteras nacionales”59. Portes sostiene que las actividades transnacionales caracterizan a tan 

sólo una minoría de los migrantes, pues la participación no es universal, es decir aquellos 

migrantes que han optado por sostener un puente de comunicación entre dos países, es decir 

del origen y el de residencia.  

 

• El transnacionalismo inmigrante tiene consecuencias macrosociales 

Para Portes a pesar de que el transnacionalismo es una actividad de minorías, este expone 

que tiene efectos macrosociales ya que el efecto multiplicador de este tiene impactos en 

muchos aspectos de la vida social60, por ejemplo el acto de enviar una remesa,  es de origen 

personal sin embargo a nivel macro es un flujo de dinero dentro del territorio y que incluso 

puede ser una fuente de inversiones, divisas o como respaldo para solicitar préstamos 

                                                 
59 Ibíd., p. 5 
60 Alejandro Portes, op. cit., p.6 
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internacionales. Con lo cual provocan que el gobierno del país de origen preste atención, 

otorgando doble nacionalidad o doble ciudadanía61. 

 
ESQUEMA 1. FLUJO DE REMESAS Y SU INTERACCIÓN CON A NIVEL MACRO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• El grado y las formas del activismo transnacional varían según los contextos de salida 

y recepción. 

Las actividades transnacionales son heterogéneas y varían según las comunidades de 

migrantes. El grado y formas de activismo transnacional, según Portes,  dependen de la salida 

y recepción de los grupos de migrantes. Por ejemplo, los migrantes provenientes de áreas 

urbanas  que provienen de una situación de violencia buscarán una rápida integración y evitar 

algún tipo de participación de origen. Por otro lado, los migrantes provenientes de poblados 

pequeños y áreas rurales, cuyo país está en calma, tienen una mayor inclinación a participar 

en la acción política y cívica transnacional para apoyar a sus comunidades de origen62; en el 

caso de la migración mexicana es posible encontrar varios casos donde los migrantes buscan 

participar y hacerse notar políticamente en sus comunidades de origen. 

 

                                                 
61 En 1998 entró en vigor la reforma constitucional que hizo irrenunciable la nacionalidad mexicana: “La ley de no pérdida de 
nacionalidad”. El objetivo principal era que quienes optarán por alguna nacionalidad distinta a  la mexicana pudieran ejercer 
plenamente sus derechos en su lugar de residencia en igualdad de circunstancias respecto a las nacionales del mismo. La ley 
se inscribió en el marco de las reformas constitucionales de los artículos 30, 32 y 37.  
Art.  32    La  ley  regulara  el  ejercicio  de  los  derechos  que  la  legislación mexicana  otorga  a  los mexicanos  que  posean  otra 
nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos de doble nacionalidad.  
Art. 37.  Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.  
 El Parlamento húngaro aprobó una polémica  ley de doble nacionalidad que permitirá que más de dos millones de personas 
que  viven  fuera  del  país  (en  el  centro  y  este  de  Europa)  puedan  acceder  a  la  nacionalidad  húngara.  A  partir  de  ahora, 
los magiares que viven en el extranjero podrán solicitar y conseguir la nacionalidad húngara sin haber residido nunca en el país 
y  sin  ni  siquiera  tener  antepasados  húngaros.  En  un  primer momento,  la  iniciativa  causó  tensiones  con  Eslovaquia,  que 
considera que ésta supone un peligro para su soberanía. De hecho, había pedido al Parlamento húngaro que no aprobase la 
ley,  porque  significa  un "peligro  vital"  para  Eslovaquia.  En  los  países  limítrofes  con  Hungría  viven  importantes minorías 
magiares, en Rumanía al menos un millón y medio y en Eslovaquia 500.000 personas, un 10% de  la población de  la nación 
eslava. La ley se aplicara a partir del 1 de enero de 2011. 
62 Ibíd., p.7 

 FLUJO DE 
DINERO  
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Alejandro Portes rescata las actividades que pueden definirse como transnacionales con base 

en el Proyecto Comparativo de Iniciativa Empresarial de los Inmigrantes (CIEP, por sus siglas 

en inglés), considerada una de las encuestas más importantes que muestra las actividades 

transnacionales de los inmigrantes en Estados Unidos.  A pesar de que la CIEP sólo está 

enfocada a las familias colombianas, dominicanas y salvadoreñas, es posible retomar estas 

actividades y aplicarlas para el análisis del transnacionalismo mexicano.  

Lista de actividades 

• Económicas: 

- Empresarios transnacionales 

• Políticas: 

- Miembro de un partido político en el país de origen. 

- Contribuyen económicamente a un partido político en el país de origen. 

- Participan en las campañas y manifestaciones políticas en el país de origen, 

• Socio-culturales 

- Miembro de una asociación civil  

- Contribuye económicamente para los proyectos comunitarios en el país de origen 

- Miembro de una asociación caritativa en el terruño 

- Viaja para asistir a las festividades públicas en el país de origen. 

- Participa en los clubes deportivos con vínculos en el país de origen.  

 

La importancia de conocer a todos los enfoques y autores mencionados anteriormente,  radica 

en poder diferenciarlos y poder entender las distintas propuestas teóricas para el estudio del 

transnacionalismo en un fenómeno como la migración. En el libro Repesando las Migraciones. 

Nuevas perspectivas teóricas,  coordinado por Alejandro Portes y Josh De Windse se presenta 

un esquema que busca explicar al transnacionalismo migrante como un proceso que toma 

varias generaciones, el cual se retoma en el CUADRO 5.63   

 

 

 

 

 
 

                                                 
63 Repesando  las Migraciones. Nuevas perspectivas teóricas es un  libro que presenta una serie de ensayos resultado de una 
conferencia  realizada  por  el  Centro  de  Migraciones  y  Desarrollo  de  la  Universidad  de  Princeton,  el  programa  sobre 
Migraciones Internacionales del Consejo de Ciencias Sociales de Estados Unidos y la revista International Migration Review la 
cual  tuvo como objetivo complementar al Manual de Migraciones  Internacionales, uno de  los volúmenes más  importantes 
para el estudio de la migración.  
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CUADRO 5.  PROCESO DEL TRANSNACIONALISMO MIGRANTE ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS 

PAÍS EMISOR 
México 

 

 
 
 

           
       Empieza el flujo de remesas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inician las empresas transnacionales y 
las actividades sociales 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aparecen las comunidades 
transnacionales 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se consolidan las comunidades 
transnacionales 

 
 

 
 

PAÍS RECEPTOR 
Estados Unidos 

1. La familia y las comunidades apoyan 
la emigración de algunos de los suyos 
en busca de las mejores condiciones.  

 
MASIVIDAD 

En el 2009 se registraron 11, 500 000 
mexicanos en Estados Unidos 

 
 

1. Los migrantes se afianzan de manera 
precaria y empiezan a enviar modestas 
contribuciones a sus familias. 

 
En los 90´s comienza el  envío masivo de 

remesas 
 

2. Las remesas y noticias de los 
migrantes empiezan a cambiar el 
carácter de la vida local. Se empiezan 
a superar las circunstancias en el 
extranjero.  
 

En 2003 crece el envío hasta el 53.3% 
 

2. Los migrantes consolidan su posición 
económica como migrantes, el flujo de 
remesas e inversiones crece. Hacen las 
primeras visitas a casa y crean 
incipientes asociaciones en su ciudad 
natal.  

 
P. e. Se crea la Federación de Clubes 

Zacatecanos del Sur de California en 1972 
 
 

3. El flujo de remesas, inversiones, e 
información transforma la cultura 
local. Se desarrolla un creciente 
tráfico de bienes y personas. Las 
autoridades políticas y religiosas 
viajan al extranjero para pedirles 
apoyo a sus expropiados.  
 
Proyectos como el 3x1 toman fuerza. 

3. Los migrantes hacen inversiones 
significativas en sus comunidades de 
origen y consolidan  sus organizaciones. 
Su poder económico les va dando una 
voz cada vez más fuerte en los asuntos 
políticos, sociales y religiosos locales. 
 
P.. E. En 2009 los zacatecanos convenio 
con la cadena North Gate para la venta 
de productos 100% de Zacatecas.  

4. Los gobiernos entran en escena 
haciendo concesiones a sus 
diásporas y les piden apoyo 
económico y político. El tráfico de 
bienes, información y gente supera a 
las comunidades para llegar a niveles 
nacionales 
  

- Voto de los mexicanos en el extranjero 
- Cambio en las legislaciones locales en 
favor de los migrantes 
P.e. Zacatecas y Michoacán 

4. Las organizaciones migrantes se 
vuelven interlocutoras de los gobiernos 
de los países emisores y, al mismo 
tiempo empiezan a tomar parte en las 
políticas locales en sus áreas de 
asentamiento. El flujo de inversiones 
aumenta.  

 
Manifestaciones masivas en contra de las 
iniciativas de leyes que afectaban a los 
migrantes en EEUU 
- SB1070 
- H. R. 4437 

Fuente: Alejandro Portes y Josh DeWind “Un diálogo transatlántico” en Repensando las migraciones: nuevas perspectivas 
teóricas y empíricas, México, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migraciones, Colección de Migración, 2006, p. 17 
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- CIUDADANÍA Y TRANSNACIONALISMO POLÍTICO 

 

Después de haber revisado a algunos de los autores más importantes dentro de la literatura 

sobre transnacionalismo es posible comenzar a indagar en lo que es el transnacionalismo 

político (TP)64 concepto clave para esta investigación. Lo que llamaría Miguel Moctezuma: 

transnacionalidad política plantea una relación del sujeto migrante y sus organizaciones, así 

como a las actividades que ejercen y la capacidad que muestran de provocar cambios dentro 

de las  instituciones tanto como el lugar de origen como el destino en un ámbito político.   

 

Existen distintas definiciones y posturas sobre al transnacionalismo político, sin embargo en 

general se refiere a la existencia de prácticas transnacionales  por miembros de alguna 

localidad que residen en un país diferente al de origen, estás prácticas pueden tener 

diferentes incentivos y objetivos , pero básicamente es “la obtención de poder político e 

influencia en la sociedad de origen para quienes la realizan, en virtud de su inclusión en el 

círculo de toma de decisiones de la estructura político-administrativa y de gobierno. ”65   

 

Con el TP se busca evidenciar que con la migración han surgido cambios políticos  y que  los 

conceptos tradicionales de ciudadanía y participación política,  ligados al Estado-nación, estos 

términos se han quedado cortos y no concuerdan con la realidad que hoy se vive en el mundo. 

El caso de los migrantes mexicanos es un ejemplo de cómo es necesario ir más allá  para 

entender la relación que existe entre la migración y los derechos políticos, la escuela del 

transnacionalismo propone un marco normativo e instrumental para estudiar no sólo los 

fenómenos sociales sino también políticos provocados por la migración internacional y su 

repercusión en los conceptos básicos de la investigación en ciencia política sobre 

nacionalismo, ciudadanía y participación política:  

 
“En un esfuerzo  por llenar este vacío teórico, el concepto de ‘ciudadanía transnacional’ ha 
emergido recientemente en trabajos de varios autores. Este nuevo acercamiento al concepto 
de ciudadanía que resalta los lazos culturales y económicos para justificar por qué los 
emigrantes que viven en un país distinto al suyo retienen el derecho de seguir siendo 
ciudadanos de su país, puede ayudarnos a entender casos como el de México y sus 8,5 
millones de nacionales que viven actualmente fuera de sus fronteras…”66  
 

                                                 
64 Se usará TP para abreviar el término de Transnacionalismo Político.  
65 María Lourdes Rosas López, op. cit., p. 2 
66 José Francisco Parra,  “Acercamiento al derecho de  la migración y  la  ciudadanía  transnacional. El  caso de  los emigrantes 
mexicanos y sus derechos políticos”, América Latina Hoy Nº 33, España, Universidad de Salamanca, 2003 p. 1 
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El TP es usado para describir distintas actividades, como por ejemplo: como los migrantes  se 

vuelven miembros activos de asociaciones, campañas políticas, diálogos con las autoridades 

locales y nacionales no sólo en el país receptor sino también en el de origen.  Según María 

Lourdes Rosas López en su artículo “Migración internacional y desarrollo de la mixteca 

poblana” las prácticas políticas transnacionales pueden ser electorales y no electorales; las 

primeras se refieren a las actividades dirigidas a ganar elecciones públicas para ocupar cargos 

de elección popular o en la administración pública, es por eso que están vienen acompañadas 

con la membrecía a un partido político, financiamiento y participación en campañas y pre-

campañas políticas. Por el contrario las no electorales son aquellas que buscan el bienestar 

colectivo, y que generalmente  incluye la membrecía en alguna asociación cívica y en 

participación en la realización de proyectos comunitarios67. Por otro lado, los autores Marco 

Martiniello y Jean-Michel Lafleur, en su trabajo llamado “Transnantional Politics from a 

Transatlantic Perspective” rescatan tres principales categorías sobre  actividades políticas 

transnacionales: 

 

• HOMELAND POLITICS. Consiste en las actividades políticas en las que las 

comunidades migrantes participan desde el país receptor  en los temas que conciernen 

exclusivamente al país de origen.  “Through `transnational activism’, the migrant 

community shows its support or hostility for the political regime of its homeland or, as 

Guarnizo, Portes and Heller put it, the therme is constructive phenomenon through 

which people respond to long-distance social obligations and belonging and seek to 

transform political practices in their sending countries”68. 

•  IMMIGRANT POLITICS. Se refiere a las actividades políticas impulsadas por la 

comunidad política para mejorar su estatus social en el país receptor. Las políticas 

migratorias son para la lucha en contra de la discriminación u obtener derechos 

políticos, sociales y económicos.  

• TRANSLOCAL POLITICS. Estas actividades a diferencia de las anteriores no envuelve 

necesariamente a los gobiernos del país receptor o de origen.  Se refiere a las 

iniciativas de la comunidad migrante o individuales que buscan brindar apoyo a 

localidades específicas del país de origen, generalmente las de donde son originarios.  

 

 

                                                 
67 María Lourdes Rosas López, op. cit., p. 3 
68 Marco Martinello y Jean‐Michel Lafleur, op. cit., p.652 
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Una parte muy importante de la discusión sobre el TP es que cómo esto afecta al Estado-

nación y a la ciudadanía, y en este caso en la realidad mexicana, y cómo es que los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos han formando su propio espacio de participación, espacios 

transnacionales que han cambiado las nociones de vida política; en la caso de los migrantes 

zacatecanos tenemos un ejemplo tangible de cómo existe un cambio en su noción de 

ciudadanía y pertenencia política pues recordemos la modificación del artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado de Zacatecas publicada el 1 de octubre de 2003 que permite 

el acceso de los mexicanos nacidos fuera del territorio del Estado a cargos de representación 

popular, pues estos ya no están restringidos a un territorio limitado, tal como menciona Juan 

Carlos Velasco:  

 

“Se hace así patente una vez más que el tradicional modelo de ciudadanía resulta inadecuado 
para dar cuenta de las condiciones de vida contemporáneas y, en particular, de aquellas en 
las que transcurren los procesos migratorios, marcadas por su carácter transnacional. En 
dicho modelo no caben aquellas personas residentes en el extranjero que mantienen lazos 
culturales y económicos de tal entidad que justificarían, por una parte, el derecho a seguir 
siendo ciudadanos de su país de origen, y, por otra, el derecho a no ser un paria sin derechos 
políticos en el país en el que residen. La multiplicación de espacios transnacionales, además 
de alentar la reconceptualización de la soberanía estatal, cuestiona de manera nada 
superficial la noción de ciudadanía como pertenencia exclusiva a una única comunidad 
política”69.   
 
Esta discusión sobre los cambios y mutaciones de la ciudadanía no ha sido resuelta, pues 

además de la propuesta por la escuela del transnacionalismo existen otras que buscan 

resolver y describir lo que está sucediendo en esta nueva etapa.  La ciudadanía es uno de los 

principales sustentos del Estado,  o es un elemento esencial para entender a la modernidad, 

pues parte de la idea del individuo como se expone en la corriente iusnaturalista  “todos los 

hombres indistintamente, tienen la misma naturaleza, y por tanto sin importar su voluntad, 

mucho menos la voluntad de unos cuantos o de uno solo, algunos derechos fundamentales, 

como el derecho a la vida a la libertad, a la seguridad, a la felicidad, que el Estado, o más 

concretamente aquellos que en un determinado momento histórico detentan el poder legítimo 

de ejercer la fuerza para obtener la obediencia a sus mandatos, deben respetar no 

invadiéndolos y garantizarlos frente a cualquier intervención frente a cualquier intervención 

posible por parte de los demás”70.  

 
                                                 
69 Juan Carlos Velasco, “Estado nacional y derechos de  los migrantes. Sobre  la redefinición de ciudadanía” en Arbor ciencia 
pensamiento y cultura N° 713, España mayo‐junio 2005 p. 7 
70 Noberto Bobbio,  Liberalismo  y democracia, México, Fondo de Cultura Económica, p., 11  citado en   César Olvera García, 
“Participación ciudadana en el Estado de México” en León y R., J. C. y Olvera G., J. C (Coord.), Los ciudadanos de cara al siglo 
XXI,   México, Universidad Autónoma del Estado de México y Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Primera 
edición, 2005.Los ciudadanos de cara al siglo XXI,  Pág. 234.  
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La noción filosófica antigua del término, la polis, describía en Grecia una comunidad de 

ciudadanos, el ciudadano era parte de la misma.  “En palabras del mismo Aristóteles la (polis) 

es una comunidad (koinomía)  y que toda comunidad está constituida en vista de algún buen 

(agathon), por lo que ‘el ciudadano se define no por otra cosa sino por el derecho a participar 

en las funciones jurídicas y en las funciones públicas en general’.”71 En la sociedad medieval, 

el individuo pasó a tener un papel de súbdito, donde el derecho a la participación y la relación 

con la autoridad dependía en función del estamento al que se pertenecía, a partir de las 

transformaciones del mercado y las relaciones contractuales, la secularización, 

industrialización, la urbanización y la movilidad social se dio paso al Estado-nación y la 

construcción de la ciudadanía en su sentido moderno y liberal.  “La ciudadanía puede ser 

definida como un conjunto de derechos y deberes que hacen del individuo miembro de una 

comunidad política, a la vez que lo ubican en un lugar determinado dentro de la organización 

política, y que, finalmente, inducen un conjunto de cualidades morales (valores) que orientan 

su actuación en el mundo público” 72.  

 

Por otra parte la ciudadanía es un conjunto heterogéneo de derechos legales que incluye73: 

• Derechos civiles, que permiten la libertad individual (palabra, religión, prensa, 

propiedad y justicia) 

• Derechos políticos que posibilitan al individuo participar en el ejercicio del poder y toma 

de decisiones (de voto, a ser elegido, de asociación, organización, etcétera.) 

• Derechos sociales que garantizan al individuo gozar de cierta igualdad en cuanto a la 

distribución de la riqueza social a través de un mínimo bienestar económico y 

seguridad social (educación, salud, etcétera).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71 G. Olvera, op. cit., p. 234.  
72 Cecilia Bobes Velia, “Ciudadanía”, en Léxico de la Política, México, Fondo de Cultura Económica, p.50 
73 Ibíd. 



41 
 

Los derechos humanos son parte de los derechos de la ciudadanía, la cual “no es una 

condición pasiva sino más bien una oportunidad, es decir, una ocasión para vivir una vida 

plena y activa de participación en el proceso político, en el mercado de trabajo y la sociedad”74 

La clasificación más conocida de los derechos humanos es aquella que distingue se las Tres 

Generaciones de Derechos:  

 

• Los de Primera Generación: Derechos civiles y políticos 

Son los derechos que corresponden al individuo frente al Estado. 

• Los de Segunda Generación: Económicos, sociales y culturales 

Son derechos de contenido social para procurar mejores condiciones de vida 

• Los Tercera Generación: Son los llamados derechos de Cooperación entre los 

Pueblos.  

 

Sin embargo, los cambios atribuidos a la globalización,  la globalidad y el globalismo75, donde 

se cuestiona el papel del Estado y su actuar unitario y la construcción de la identidad del 

individuo es más compleja y se ha cuestionado el cómo debe definirse, es necesario que se 

plante una nueva relación entre el ciudadano y el Estado76.   La ciudadanía desde el enfoque 

transnacional describe la importancia del reconocimiento del Estado-nación a una comunidad 

política sin residencia fija, primeramente se antepone el reconocimiento moral, antes que los 

derechos y obligaciones que implica un estatus legal “la ciudadanía transnacional se asemeja 

                                                 
74 Isidro  Cisneros  H.  y  Judit  Bosker‐Liwerant,  “Derechos  Humanos”  en  Léxico  de  la  Política,  México,  Fondo  de  Cultura 
Económica, p.166 
75 Esta  diferencia  conceptual  entre  globalización  económica  y  globalidad  es  propuesta  de  Ulrich  Beck  en  ¿Qué  es  la 
globalización? La globalización son aquellos procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan 
e  imbrican  mediante  actores  transnacionales  y  sus  respectivas  probabilidades  de  poder,  orientaciones,  identidades  y 
entramados varios. La singularidad del proceso de globalización radica actualmente en la “ramificación, densidad y estabilidad 
de  sus  recíprocas  redes  de  relaciones  regionales‐globales  empíricamente  comprobables  y  de  su  autodefinición  de  los  de 
comunicación,  así  como  los espacios  sociales  y  las  citadas  corrientes  icónicas en  los planos  cultural, político, económico  y 
militar.  La globalidad es el proceso   que une a un país  con otro, es una  sociedad mundial que  significa  la  totalidad de  las 
relaciones sociales que no están integradas en la política del Estado nacional ni están determinadas (ni son determinables) por 
este. El globalismo se refiere a  la concepción se fún  la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político; es 
decir  la  ideología del mercado mundial. El  globalismo pretende que el Estado,  la  sociedad,  la  cultura  y  la política exterior 
deben ser tratados como una empresa.  
76 Como ya se mencionó anteriormente el enfoque trasnacional no parte del punto de que la globalización este provocando el 
debilitamiento o desaparición del Estado, es más bien que por este proceso se piense en un replanteamiento de las funciones 
del  Estado  debido  a  los  cambios  en  las  formas  de  organización  de  la  sociedad.  En  el  caso  del  estudio  de  la migración 
internacional es obvio la evidencia de los cambios de la relación entre los ciudadanos y el Estado. El transnacionalismo tiene 
muy  claro  las  diferencias  en  las  nociones  de  ciudadanía,  tal  como  las  rescata  Juan  Carlos  Velasco  en  su  artículo  “Estado 
nacional y derecho de los migrantes”: la ciudadanía como atributo jurídico‐formal del individuo y la ciudadanía como entidad 
colectiva (como el conjunto de  individuos que poseen  la condición de ciudadano). Pues, bien,  la historia de  la ciudadanía es 
también la historia de la dialéctica de la inclusión y la exclusión por medio de la cual se delimita el demos constitutivo de una 
determinada  comunidad política.  La  identidad del grupo de pertenencia  se hace nítida por diferenciación con  lo percibido 
como extraño o diferente. La ciudadanía se convierte en un sustrato adecuado para el desarrollo de políticas e  identidades 
inclusivas y también de todo lo contrario.  
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al modelo romano de ciudadanía jurídica, apegado a un Estado de derechos donde se 

respetan los bienes sociales aun en la ausencia y la pasividad, noción opuesta a la cívico-

aristotélica donde la presencia activa del ciudadano en la esfera pública, en la polis, es 

requerida, aunque la ausencia se ve remplazada por la presencia económica a través de la 

remesas y otros aspectos culturales.  

 

La ciudadanía transnacional es una deuda del Estado ya que a los ciudadanos se les debe 

protección por sus comunidades de origen, en el caso de los mexicanos en el exterior estos 

reclaman merecidamente protección de su propiedad pública y privada, negarles los derechos 

políticos extraterritoriales se convierte en una práctica no-democrática que concierne a un 

asunto de justicia distributiva.”77 Esta noción de ciudadanía transnacional, a pesar de rescatar 

elementos importantes, es un poco limitada debido a que pone en un sentido pasivo al 

migrante, como una víctima del Estado de origen, como  un sujeto que debe esperar al 

reconocimiento de este, y mientras tanto se encuentra totalmente desprotegido. Por lo cual, el 

concepto debe evolucionar a un plano más dinámico donde el sujeto migrante es el que guía 

al gobierno a que cambios debe hacer para poder incorporar lo transnacional a lo nacional, sin 

que se contrapongan.  

 

En el caso de los migrantes mexicanos, es evidente que la respuesta del Estado mexicano ha 

sido lenta, pues fue hasta las elecciones del 2006 cuando se les dio oportunidad de votar en el 

exterior, y la creación del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) hasta con el sexenio 

Foxista, y sin embargo los migrantes mexicanos para ese entonces ya habían formado  una 

diáspora consolidada, sobre todo a nivel local, en Estados como Puebla y Zacatecas ya 

existían evidencias de actividades transnacionales, es decir, que más allá de esperar el 

reconocimiento del Estado mexicano, estos se buscaron insertarse dentro de la vida política y 

social convirtiéndose en actores transnacionales relevantes: 

 

“En el mundo transnacional, la ciudadanía y las prácticas de pertenencia pueden estar 
relacionadas. Este es el caso de los migrantes que practican su pertenencia al Estado de 
origen participando políticamente en pos de una demanda específica relacionada con el 
reconocimiento de los derechos políticos. Cuando son reconocidos y aceptados, se 
comprueba que las prácticas de pertenencia crean nuevos derechos ciudadanos que pueden 
ser ejercitados extraterritorialmente. En el caso de México, previamente al reconocimiento de 
los derechos de los migrantes, éstos construyeron con antelación espacios sociales y políticos 
basados en las nociones de derechos humanos, identidad nacional y pertenencia local, tanto 
en el país de origen, y sobre todo con los estados natales. En el país receptor lucharon por 

                                                 
77 José Francisco Parra, Acercamiento al de derecho de  la migración y  la ciudadanía transnacional. El caso de  los emigrantes 
mexicanos y sus derechos políticos”, América Latina Hoy Nº 33, España, Universidad de Salamanca, 2003. p. 95 
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mejores condiciones en sus asentamientos y en el empleo, y en país de origen, para lograr su 
reconocimiento y aceptación.”78 
 

El debate sobre ciudadanía y migración no sólo se revisa dentro del transnacionalismo 

también existen los siguientes enfoques: ciudadanía postnacional, la idea denizen, la 

ciudadanía global ó cosmopolita en sus dos dimensiones (activismo y justicia social) y la 

ciudadanía universal.  Y aunque en esta investigación se centra en el transnacionalismo, es 

importante revisar cada una de estas propuestas teóricas, su enfoque y su posición ante la 

migración.  

 

La ciudadanía postnacional, concepto propuesto por Yasemin Nuhoaeglu Soysal en su 

trabajo llamado Limitis of Citizenship: Migrants and Postnacional membership in Europe, en el 

cual propone que los flujos migratorios actuales están haciendo que la ciudadanía nacional 

“pierda terreno en la relación con modelos más universales basados en nociones 

desterritorializadas de derechos de las personas...” señala que mientras los Estados insisten 

en  cerrar sus fronteras y restringir las migraciones, existe una creciente universalización de 

los derechos por la imposición de regímenes legales como el de derechos humanos, lo cual 

está llevando a nuevas nociones de pertenencia más universales e incluyentes que se 

contraponen a la idea de ciudadanía limitada por la soberanía nacional. 

 

La ciudadanía postnacional no es más que el reconocimiento de los derechos ya ejercidos por 

los migrantes que no tienen ciudadanía nacional pero participan en la comunidad política y 

social, y son universales por que los mismos migrantes los reclaman como derechos humanos 

y no solamente ciudadanos. “Sostiene que la ciudadanía postnacional confiere a cada persona 

el derecho y la obligación de participar en la estructura de la autoridad y la vida pública de una 

polis, sin importar los lazos históricos y culturales con esa comunidad. La construcción y la 

legitimidad de la ciudadanía postnacional se basan, en la idea que los últimos años ha habido 

cambios en el orden transnacional que definen la forma en que se organiza el Estado Nación y 

por ende la configuración de las ciudadanías.”79 Este enfoque aunque pone en evidencia la 

                                                 
78 Cecilia Imaz, op. cit., 2008, p. 81 
* En el caso de  los derechos políticos y el  transnacionalismo político más adelante se  retoma  lo expuesto en el artículo de 
Matt Bakker y Micheal Peter Smith, “El Rey del Tomate. Migrant Political Transnationalism and Democratization  in Mexico” 
donde se presenta un modelo para el comportamiento de  los actores políticos transnacionales. Estos autores presentan  los 
siguientes  conceptos:  élite  transnacional  emergente,  democracia  transnacional,  ciudadanía  sustantiva  y  la  comunidad 
autónoma, el cual va desdobla de manera más profunda  la relación de los migrantes con el Estado, su comunidad de origen y 
otros actores políticos. 
79 Yasemin  Nuhoaeglu  Soysal,  Limitis  of  Citizenship: Migrants  and  Postnacional  membership  in  Europe,  Chicago‐Londres: 
University  of  Chicago  Press,  1994,  citado  en  Ariadna  Estévez, Migración,  Globalización  y  derechos  humanos,  Centro  de 
Investigación Sobre América del Norte‐UNAM, Cuadernos de América del Norte, p. 20 
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necesidad del reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes,  se encuentra 

limitado en cuanto a la relación con el Estado y comunidad de origen, cosa que si podemos 

encontrar en el enfoque trasnacional.  

 

El enfoque propuesto por Tomas Hammer, la idea de denizens, se refiere aquellos residentes  

permanentes con empleo en otro país, “gozan tanto de derechos como obligaciones en el país 

anfitrión y se han integrado ya en la sociedad de éste. Sin embargo, no tienen los derechos 

políticos otorgados con la ciudadanía nacional. Los dizens tienen acceso a servicios sociales y 

pagan impuestos pero no pueden votar ni ser votados como los ciudadanos nacionales”80. 

Igualmente que el  concepto de ciudadanía postnacional, este enfoque está basado en 

desterritorialización del migrante, en el desapego con el origen, poniendo solo en cuestión el 

papel del Estado receptor y sus retos ante la asimilación de los inmigrantes. En el caso de la 

migración mexicana hacia Estados Unidos, sería muy difícil el uso de este concepto, pues a 

pesar de que pone en evidencia el hecho de que un migrante sea empleado y pague 

impuestos sin eso significar tener representación y acceso a la vida política de forma legal y 

reconocida, sin embargo los migrantes mexicanos se han fortalecido tanto en Estados Unidos 

que han demostrado ser relevantes dentro de la vida política de este país, pues más allá de 

las manifestaciones sociales que se dieron por el rechazo de leyes como la SB1070 ó HR4437 

en 200681, el tema de la reforma migratoria es un tema que influye totalmente en las cuestione 

electorales.  

 

La ciudadanía global o cosmopolita es un modelo que plantea que las relaciones entre los 

individuos trascienden el Estado-nación y se regulan cada vez más por las instituciones y 

regímenes globales. “La idea de un Estado-global y de su democratización es fundamental en 

el cosmopolitismo. En relación con la migración, el cosmopolitismo sugiere que debe haber 

una distinción entre derechos ciudadanos y nacionalidad, y que las personas deberían 

disfrutar derechos civiles, sociales y hasta políticos en más de un solo país, lo que constituiría 

el derecho a ser tratado con igualdad. La ciudadanía retoma todos estos valores y además 

                                                 
80 Tomas  Hammar,  Democracy  and  the  Nation  State:  Aliens,  Denizens  and  citizens  in  a world  of  International Migration, 
research in Ethnic Relations Series Aldershot, Hants, England Brookfield, Vt.: Avebury, Gower Pub. Co. 1990 citado en  Ariadna 
Estévez, op. cit. , p. 20 
81 El proyecto de  ley HR 4437 publicado durante  la administración de George W. Bush pretendía otorgar poder para que  los 
departamentos  de  policías  locales  aplicasen  leyes  federales  de  inmigración  contra  los  indocumentados,  cargos  criminales 
contra  las  personas  u  organizaciones  que  asistan  a  los  inmigrantes,  entre  otras medidas.  Bajo  esta  ley, los  inmigrantes 
arrestados debían permanecer en la cárcel hasta el momento de la deportación. Se calculó que en la manifestación del 10 de 
marzo en Chicago se acudieron alrededor de 200 mil personas, en Milwaukee 30 mil, en Atlanta 80 mil, en Washington 30 mil 
y en Kansas dos mil.  En la manifestación del 25 de Marzo de 2006 se calculó en LA 500 mil, en Denver 50 mil, Charlotte tres 
mil y en Sacramento cuatro mil. Las presión social fue tal, que la HR4437 no fue aprobada, sin embrago las manifestaciones no 
evitaron el recrudecimiento de las políticas antiinmigrantes a nivel estatal. 



45 
 

incorpora como factor central el activismo en movimientos sociales transnacionales cuyo 

objetivo fundamental es defender los derechos humanos y democratizar a las instituciones 

supranacionales con el fin de construir un Estado global verdaderamente democrático.”82 

 

La ciudadanía universal está basada en la dimensión de los derechos del ciudadano, en este 

caso en los derechos de los migrantes que son consecuencia de las dinámicas de la 

globalización económica, especialmente por la producción y el libre comercio. Ariadna Estévez 

en su trabajo llamado Migración, globalización y derechos humanos. Construyendo la 

ciudadanía universal,  plantea el CUADRO 6. Donde muestran los derechos que se deben 

considerar dentro de la ciudadanía universal. 

 

La ciudadanía universal basada en los derechos de los individuos evidencia la necesidad de 

protecciones de millones de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad debido 

su relación con el Estado donde reside, sobre todo aquellos que son consecuencia de la 

migración internacional, sin embargo este no resuelve si es necesario diferenciar entre 

ciudadanos y no ciudadanos, y cuál es el papel y responsabilidad del Estado receptor como el 

de origen, sobre todo  si esta construcción de ciudadanía está vinculada a la idea de 

territorio.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                 
82 Carter April, The Political Theory of Global Citizenship, Routledege Innovations in Political Theory, 7 (Londres : Routledege, 
2001), Nigel Dower, An  Introduction  to Global Citizenship, Edinburgh University Press, 2003, citado en Ariadna Estévez, op. 
cit. , p. 20 
83 Según  Ariadna  Estévez,  la  epistemología  tradicional  de  la  ciudadanía  tiene  cuatro  dimensiones  analíticas:  pertenencia, 
participación, derechos e  identidad,  siendo  las  tres últimas  las más  trabajadas.  La  ciudadanía universal está basada en  los 
derechos,  la  transnacional principalmente en  la pertenencia y participación, y  sin embargo no deja de  lado  la  identidad ni 
mucho menos los derechos.  
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CUADRO 6. CIUDADANÍA UNIVERSAL  

LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA UNIVERSAL 
 

Derechos de movilidad Derechos básicos para 
una vida digna 

Derechos para el ejercicio 
de la identidad y la 

diferencia 

Derechos políticos 

Derecho a emigrar del 
país de origen y ser 
recibido en otro. 

Derechos sociales mínimos 
para el desarrollo humano 
(alimentación, salud y 
educación) 

A conservar el idioma 
materno y la cultura de 
origen.  

Libertad de asociación y 
reunión pacífica. 

Derechos consulares Derecho al desarrollo Libertad de conciencia y 
creencia 

Libertad de pensamiento, 
expresión y opinión siempre 
respetando las mismas 
libertades del otro. 

Derechos de los niños y 
niñas a una familia y estar 
libres de violencia. 

Derechos financieros 
(transferir ingresos, ahorros) 

Libertad de instruir a los 
hijos en la lengua de origen 
y a inculcarles su propia 
religión. 

Derecho a la participación, 
la consulta y la información 
en instancias económicas y 
sociales así como políticas. 
Ej.: asociaciones vecinales, 
cámaras empresariales, 
Parlamento, ombudsman, 
etc.  

Derecho a un juicio justo 
y a la igualdad jurídica 
(uso de interpretes y trato 
igualitario en relación con 
ciudadanos nacionales) 

Derecho a la propiedad 
individual y colectiva 

Libertad de asociación y 
reunión religiosa, así como 
de orar en lugares públicos 

Derecho al voto en 
instancias locales e 
intermedias. 

Derecho a la vida y a la 
seguridad personal (no 
ser torturado o sujeto de 
tratos y penas crueles o 
degradantes o detención 
arbitraria) 

Derecho a la vivienda Derecho a intérpretes en 
lugares de servicios 
públicos, así como usar la 
propia lengua en los 
mismos. 

Derecho al voto en el país 
de origen. 

Derecho a no ser 
expulsado por motivos 
étnicos, raciales, 
religiosos o por origen 
nacional. etc 

 Derecho a no ser 
discriminado por motivos de 
raza, etnia u origen 
nacional, y a ser protegido 
de la discriminación y la 
xenofobia.  

 

Derecho a una 
nacionalidad y a cambiar 
a una nacionalidad, asi 
como a pedir documentos 
de residencia. 

 

Derecho al trabajo y 
derechos laborales ( a ser 
protegido contra la 
explotación, la esclavitud, 
los despidos arbitrarios: a 
sindicalizarse y a la 
huelga: la protección 
social vinculada con el 
ejemplo: ej.: jubilación, 
incapacidad, accidentes) 
 
Fuente: Ariadna Estévez, Migración, Globalización y derechos humanos, México, Cuadernos de América del Norte 12, Centro de 
Investigaciones Sobre América del Norte-UNAM, 2008. 
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La ciudadanía transnacional, a diferencia de los enfoques anteriores hace una clara diferencia 

entre la emigración y la inmigración, ya que  propone principios normativos de un derecho a la 

migración en dos sentidos: ningún ciudadano puede verse limitado por el Estado en su 

derecho de emigrar de la comunidad política y que de igual manera ningún ciudadano puede 

verse limitado en su derecho de seguir perteneciendo  a la comunidad política de origen 

“ningún emigrante puede ser despojado de su ciudadanía, nominal o sustancial sin 

consentimiento por el simple hecho de residir y permanecer fuera del país de origen. La 

desnaturalización se convierte en una práctica iliberal toda vez que el ciudadano emigrante 

nunca ha renunciado a su ciudadanía, aun así haya adquirido o conserve otra.  

 

La doble ciudadanía no implica la suspensión de los derechos políticos de los emigrantes, en 

una democracia liberal sólo a través  de la deliberación pública y la acción comunicativa se 

puede llegar a acuerdos de una justicia distributiva en materia de migración; entonces el 

Estado mexicano tiene obligaciones que debe cumplir no sólo otorgando la ciudadanía 

nominal sido reconociendo una ciudadanía migrante transnacional con plenos derechos 

políticos”84 . Este planteamiento funciona en cuanto el reconocimiento legal por parte del 

Estado sobre sus emigrados, sin embargo en el caso mexicano ante la respuesta tardía ante 

un reconocimiento legal o moral del Estado mexicano, estos comenzaron a construir su propio 

espacio transnacional, con lo que se dio paso al surgimiento de actores políticos 

transnacionales que haciendo uso de derechos políticos han buscado participar en el ejercicio 

del poder y toma de decisiones.  

 

Continuando con el transnacionalismo político, dentro de este enfoque podemos encontrar el 

de actores políticos transnacionales, el cuál centra al sujeto como un actor dinámico y activo 

que busca por distintos canales participar en la vida política tanto en el país de residencia 

como el de origen. Una categoría importante para describir a estos actores políticos 

transnacionales es la de: élite transnacional emergente, democracia transnacional, ciudadanía 

sustantiva y la comunidad autónoma85.  

 

La élite transnacional se caracteriza por tener un nivel educativo alto y mayor seguridad 

económica, en su mayoría son hombres que por lo general son empresarios que han tenido 

una larga residencia en Estados Unidos. Estos actores políticos transnacionales no están 

                                                 
84  Parra, Op.cit. Pág. 88 
85Se retoma el modelo de análisis para el comportamiento de actores políticos transnacionales del artículo de Matt Bakker y 
Micheal  Peter  Smith,  “El Rey del  Tomate. Migrant  Political  Transnationalism  and Democratization  in Mexico” Migraciones 
Internacionales enero‐junio Vol.2  N° 1, México, Colegio de la Frontera Norte, 2003.  
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interesados en las estructuras inequitativas de poder ni en las jerarquías sociales de sus 

países de origen, al contrario estos buscan incorporar sus propias estructuras y jerarquías. 

Esta nueva élite tiene como expectativa organizar y administrar una parte de algún partido 

político de su lugar de origen, como promover candidaturas y representar los intereses de los 

migrantes. Por el contrario, la democracia transnacional busca aproximarse a una 

emergente ciudadanía transnacional, interesada en participar en sus comunidades y en sus 

países de origen, los demócratas transnacionales buscan más democracia, menos corrupción 

y un incremento en el respeto por la sociedad civil y los derechos humanos en el sistema 

político.  

 

Entre los conceptos de democracia transnacional y ciudadanía sustantiva es donde podemos 

ubicar a la ciudadanía trasnacional, es decir  aquellos que buscan una mejora en su país de 

origen, demandan el reconocimiento de su ciudadanía y su pertenencia a la nación buscando 

que esta sea más democrática. Por ejemplo en el caso de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos, los autores Bakker y Smith mencionan que estos comparten sus experiencias 

dentro del sistema político de Estados Unidos con sus amigos y familia y juntos buscan una 

alternativa para México86.  

 

El concepto de ciudadanía sustantiva se encuentra en el centro de la “democratization 

continuum”; está  se enfoca al papel de las hometown associations (HTA´s) y las home-state 

associations (HSAs), estas demandan un status dentro de la vida política regional y local de 

México. En el caso de las organizaciones de zacatecanos en Estados Unidos, ejemplifican 

como la interacción entre la “stated-led” y “migrant-led” crean un espacio donde los 

transmigrantes pueden ejercer su ciudadanía sustantiva y reclamar su pertenencia  a la nación 

mexicana. 87 La ciudadanía sustantiva es aquella que enseña que con la membrecía a un 

Estado se garantizan derechos civiles, políticos e incluso sociales.  

 

Finalmente, el concepto de comunidad autónoma se refiere a la creación de espacios 

donde los derechos colectivos autónomos pueden ser mantenidos, es decir que los migrantes 

han creado una especie de “ciudadanía extra-territorial”, basada más en lo moral que en lo 

legal, con lo cual buscan el reconocimiento de los miembros de su  comunidad de origen que 

la del Estado. Esto coincide con lo planteado por David Fitzgerald, la ciudadanía es como una 

                                                 
86 Matt Bakker y Michael Peter, op. cit., pp. 5‐6  
87 Este concepto  también es utilizado por Luin Goldring, está autora  sostiene que  la participación sustantiva  representa un 
reto para  los  limites de  la pertenencia que ha sido ofrecida por el Estado mexicano, que “although  is not always  framed  in 
oposicional terms”.  
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parte o un elemento de la pertenencia, donde esta implica la aceptación de la reivindicación de 

los derechos que tuvieron como miembros de la comunidad88. Este concepto no depende del 

reconocimiento del Estado a su ciudadanía para buscar participar en sus comunidades de 

origen, y no es que los migrantes evadan o ignoren al Estado, sino más bien están más 

inmiscuidos en los asuntos más locales o comunales, que nivel nacional, es un asunto de 

prioridades.  

 
CUADRO. 7 ACTORES POLÍTICOS TRANSNACIONALES 

 
Fuente: Elaboración propia basada en lo planteado en Matt Bakker y Micheal Peter Smith, “El Rey del Tomate. Migrant Political 
Transnationalism and Democratization in Mexico” Migraciones Internacionales enero-junio Vol.2  N° 1, Colegio de la Frontera 
Norte, México 2003.  
 

 

                                                 
88 Citado en Matt Bakker y Michael Peter Smith, op. cit., p. 8 

MODELO DE ACTORES POLÍTICOS TRANSNACIONALES 
  

 
Concepto Característica Relación del actor político 

transnacional  con el Estado de 
origen. 

Élite transnacional emergente 
 

Interesados participar dentro la 
vida política del país de origen sin 
embargo no están interesados en 
las estructuras inequitativas de 
poder ni en las jerarquías sociales 
de sus países de origen. 
Sus actividades son   
principalmente electorales. 

Buscan el reconocimiento legal 
y/o moral del Estado de origen no 
obstante buscan incorporar sus 
propias estructuras y jerarquías.  
 
 
 
 

Ciudadanía transnacional 
   

Demandan el reconocimiento de 
su ciudadanía y su pertenencia a 
la nación buscando que esta sea 
más democrática. 

Democracia transnacional Buscan más democracia, menos 
corrupción y un incremento en el 
respeto por la sociedad civil y los 
derechos humanos. 
 

  
Ciudadanía sustantiva Actúan en conjunto , como 

hometown associations (HTA´s) y 
las home-state associations 
(HSAs) 
 

 
Reclaman su pertenencia a la 
nación mexicana. 

Comunidad autónoma Ciudadanía extra-territorial basada 
más en lo moral que en lo legal.  

Buscan el reconocimiento de los 
miembros de su  comunidad de 
origen que la del Estado. 
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Para analizar las prácticas de FCZSC como actores transnacionales se retoma este modelo 

propuesto por Bakker y Smith, debido a que con estos tipos ideales89 podemos establecer 

cuáles y como se han desarrollado sus actividades en el Estado de Zacatecas: el proceso 

electoral, el cambio de administración y la relación con autoridades y partidos políticos, y así  

determinar las particularidades y relevancia política en el territorio de Zacatecas de la FCZSC 

así como la importancia y su relevancia en rubro de las organizaciones de oriundos. Pues es 

importante no olvidar que el estado de  Zacatecas se posiciona con el más alto grado 

organizacional de migrantes de origen mexicano asentados en Estados Unidos.  

 

Los migrantes zacatecanos han constituido una de las organizaciones más importantes y 

avanzadas de su tipo. No se puede perder de vista que la organización es la plataforma que 

soporta la práctica social y política de sus miembros, pues los puentes de comunicación que 

se han formado entre los líderes migrantes, otras organizaciones, autoridades locales de la 

comunidad de origen y de residencia muestra el potencial la sociedad civil organizada 

binacionalmente, y así como esta tiende a favorecer, precisamente, una perspectiva 

intermedia de transnacionalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 El tipo ideal es una de las más famosas contribuciones de Max Weber.; para él era muy importante que el científico social 
crease sus instrumentos conceptuales. Un tipo ideal está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de 
vista  y  por  la  síntesis  de  gran  cantidad  de  fenómenos  concretos  individuales  difusos,  distintos, más  o menos  presentes, 
aunque  a  veces  ausentes,  los  cuales  se  colocan  según  esos  puntos  de  vista  enfatizados  de  manera  unilateral  en  una 
construcción  mental,  puramente  conceptual  que  no  será  encontrada  empíricamente  en  algún  lugar  de  la  realidad.  Lo 
importante de los tipos ideales como menciona George Ritzer, es que funcionan como aparatos heurísticos; han de ser de gran 
utilidad y ayuda para la investigación empírica y para entender un aspecto específico del mundo social o un individuo histórico.  
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CAPÍTULO II. 
 

LA CONSTRUCCIÓN DEL TRANSNACIONALISMO POLÍTICO. EL NACIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE MEXICANOS Y MEXICO-AMERICANOS EN ESTADOS UNIDOS. 

 
Y yo y todo los caminamos por las tierras de  las granjas ajenas, 
por  las  áridas  llanuras,  los  villorrios  y  escalando montañas    e 
irrumpimos  en  las  ciudades  densas  de  humo…  empezamos  el 
movimiento  ¡La  raza!  ¡Mexicano!  ¡Español!  ¡Latino!  ¡Chicano! 
No  importa  dìganos  como  quieran.  Soy  el  mismo,  siento  lo 
mismo Lloro y canto igual...Soy Joaquín… 

 
Fragmento de poema chicano: Mi gente soy yo. 

 
 

2.1 LA LLEGADA DE LOS MEXICANOS. PARTICIPACIÓN Y ACTITUDES POLÍTICAS. 
 

Desde las primeras  cuatro décadas del siglo XX sucedieron una serie de acontecimientos que 

tuvieron una gran influencia en las condiciones de los mexicanos y mexico-americanos en 

Estados Unidos. Primeramente, en 1880 se prohibió la inmigración de asiáticos y 

especialmente de chinos, por lo cual México era el primer proveedor de mano de obra y fuerza 

laboral. La llegada masiva de mexicanos durante la  Revolución mexicana, el aumento en la 

demanda de mano de obra  por la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1929 en donde se 

agudizaron los sentimientos anti-mexicanos, que después en los años cuarenta se tradujeron 

en la repatriación de miles mexicanos a consecuencia de la crisis económica. Por lo cual, 

como veremos más adelante, las organizaciones de mexicanos y mexico-americanos 

comenzaron a jugar un papel muy importante, así como cónsules mexicanos que buscaban la 

defensa de los derechos de la comunidad mexicana90. 

 

La comunidad mexicana en Estados Unidos es: 

 
“el grupo hispano de más larga historia en la sociedad estadounidense. Sus orígenes no están 
en la migración, son producto de la Guerra de 1847 en la que México perdió los territorios que 
hoy forman los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas; así como parte de 
colorado, Utah y Nevada. Sus habitantes, de un día a otro, se vieron convertidos en 
ciudadanos de segunda, los primeros mexico-americanos. A estos, durante más de 150 años, 

                                                 
90 Según  el  trabajo  de  Graciela  Orozco,  Esther  González  y  Roger  Díaz  de  Cossío,  Las  organizaciones mexico‐americanas, 
hispanas y mexicanas en Estados Unidos, un trabajo de análisis y recopilación muy importante para este tema, en estos años 
el ambiente estadounidense  tuvo efectos concretos en el desarrollo de  las organizaciones mexicanas y mexico‐americanas, 
estos fueron: se reavivo un sentido de identidad étnica mexicana; se vivió el florecimiento de de las organizaciones de ayuda 
mutua;  surgieron  las  primeras  organizaciones  formales  de  defensa  y  derechos  civiles;  se  diversificaron  las  organizaciones 
sindicales y agrícolas y comenzó a ser visible  la participación de  las mujeres mexicanas y mexico‐americanas. Estos efectos 
tienen consecuencias importantes en todo el  proceso de formación y consolidación de las organizaciones. 
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se han ido sumando sus descendientes, los mexicanos que han emigrado a partir de 
entonces, sus hijos y los que aún cruzan la frontera.”91  
 

 A principios de los años cuarenta y cincuenta con la participación de Estados Unidos en la 

Segunda Guerra Mundial y el inicio del programa “Bracero”, la situación de la comunidad de 

opresión y discriminación seguían siendo evidentes. “La segregación en escuelas públicas se 

había agudizado, al igual que las condiciones de marginación y pobreza, mientras seguían 

padeciendo la inequidad y el abuso en el ámbito laboral y sus derechos políticos eran 

restringidos”92.Otro acontecimiento importante que influyo en la comunidad de mexicanos y 

mexicoamericanos fue el movimiento de Martin Luther King93, pues fue una lucha que buscaba 

el respeto de los derechos civiles, y gracias a este se lograron establecer programas que 

permitieron el acceso  de estudiantes mexicoamericanos a colegios y universidades, los 

cuales fueron clave durante el movimiento chicano.  

 

Para hablar claramente de las actitudes políticas de la comunidad mexicana en Estados 

Unidos es importante mencionar que han existido básicamente cinco periodos de actividad en 

el terreno de las luchas políticas, siendo los primeros cuatro una propuesta de la Doctora J. 

Moore en su libro llamado Mexican American publicado en 1970.94  

 

• Período 1. Se da después de la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo en 184895. 

Después de esto alrededor de cien mil personas quedaron en los territorios cedidos en 

el Tratado, las cuales según este tenían garantizadas sus propiedades y sus derechos, 

sin embargo posteriormente los artículos que reafirmaban lo anterior fueron 

modificados y suprimidos96  por el Senado de Estados Unidos justificando que la firma 

                                                 
91 Graciela Orozco et.al, op. cit, p. 32 
92 Ibíd., p. 44 
93 El movimiento encabezado por Martin Luther King se dio en  los años sesentas con el objetivo de reivindicar  los derechos 
civiles de  la  comunidad  afroamericana en Estados Unidos. En 1963  Luther King declaró:  “Estamos hartos de  simbolismo  y 
gradualismo y de que ‘miren hasta donde han llegado’. Estamos hartos de ´hemos hecho más por ustedes que nadie más. No 
podemos esperar, ahora es el momento.” En el Norte y Sur de Estados Unidos comenzaron  las protestas, en una semana se 
llevaron a cabo más de 60 protestas, donde el himno de protesta era: “Blancos y negros  juntos venceremos algún día”. Vid. 
Eliot Morison, Samuel. Henry Commager y William  Leuchtenburg,   Breve historia de  los Estados Unidos, México, Fondo de 
Cultura Económica. 1980. pp. 826‐874 
94 Gilberto López y Rivas, Los Chicanos: una minoría nacional explotada, México, Nuestro Tiempo, 1971 p. 88 
95 Este tratado fue firmado el 2 de febrero de 1848 entre México y Estados Unidos, en donde se estableció que nuestro país 
cedería el territorio que hoy corresponde a los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Colorado, Texas y 
partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma.  
96 Los artículos VIII y XIX fueron los que se modificaron, y el X fue suprimido. 
Artículo VIII (fragmento): Los mexicanos establecidos hoy en el territorios pertenecientes antes a México y que quedan para lo 
futuro dentro de los límites señalados por el presente tratado  a Estados Unidos, podrán permanecer en donde ahora habitan 
o trasladarse en cualquier tiempo a la República Mexicana, conservando en los indicados territorios los bienes que poseen o 
enajenándolos  y  pasando  su  valor  a  donde  convenga,  sin  que  por  esto  puedo  exigírseles  ningún  género  de  contribución, 
gravamen o impuesto.  Los que prefieren permanecer en los indicados territorios podrán conservar y derecho de ciudadanos 
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del tratado de esta forma era perjudicial para los ciudadanos norteamericanos y que si 

el gobierno mexicano persistía en conservarlo de esta forma, entonces todas las 

perspectivas de paz inmediata quedarán terminadas. 97   Después de esto, las 

reacciones sociales no se hicieron esperar, hubo levantamientos armados y 

manifestaciones violentas “estos movimientos fueron sin excepción, reprimidos 

violentamente y sus líderes encarcelados o asesinados. La consecuencia de estos 

sucesos fue el aumento del recelo, odio y resentimiento...y la casi inactividad política 

de los mexicanos por poco más de cincuenta años.”98  

 

• Período 2. Se inicia alrededor de los años veintes y se caracteriza por el aumento de 

las organizaciones de la comunidad mexicana, aunque estas comenzaron a crearse a 

finales del siglo XIX por ejemplo en 1875 se creó la Sociedad Hispano-Americana de 

Beneficencia Mutua en Los Ángeles, en 1885 en el sur de Texas se trato de crear una 

red de organizaciones mutualistas, en 1894 la Alianza Hispano Americana.  En estos 

años hubo importantes luchas sindicales por parte de obreros latinos principalmente 

mexicanos y puertorriqueños, donde la respuesta, fue la deportación, encarcelamiento 

o desaparición de los líderes y la represión violenta de estos movimientos: “La 

actividad obrera  se realizó en el marco de grandes luchas clasistas en los Estados 

Unidos, a las cuales respondió el grupo en el poder con una violenta e indiscriminada 

represión que llega a su clímax en la “caza de brujas de los comités de actividades 

antinorteamericanas”.99 Es justo en este periodo cuando se dan las tres deportaciones 

masivas100  de trabajadores indocumentados y documentados o, siendo la segunda la 

de 1929 a 1932 la de mayor impacto, por lo cual, las reacciones antes las 

deportaciones no se hicieron esperar, pues además de enfrentar el desempleo, se les 

suspendieron los pagos de ayuda gubernamental.  Si revisamos el Cuadro 8 el 
                                                                                                                                                            
de Estados Unidos. Mas la elección entre una y otra ciudadanía deberán hacerla dentro de un año contando desde la fecha del 
canje de las ratificaciones de este tratado. 
Artículo XIX: Los mexicanos que en los territorios antedichos no conserven el carácter de ciudadanos de la República Mexicana, 
según  lo estipulado en el artículo precedente, serán  incorporados en  la Unión de Estados Unidos y se admitirán en tiempo 
oportuno  (  a  juicio  del  Congreso  de  Estados  Unidos),  al  goce  de  todos  los  derechos  de  ciudadanos  de  Estados  Unidos, 
conforme a los principios de la Constitución.  
97 Diario del Presidente, 1845‐1849 ED. Robredo, México 1948 tomado en López y Rivas Op. Cit. Pág. 30 
98 Gilberto López y Rivas, op. cit., p. 88 
99 Ibíd., p. 89 
100 Según  la OIM una deportación es un proceso que  se aplica  a personas que han  rechazado una orden  legal de partida, 
cometido algún delito, o casos en  los que el  retiro de una persona del Estado de destino conduciría al bien público, y una 
repatriación tiene un significado estrictamente legal, reconocido por el derecho internacional, y se refiere a refugiados dentro 
del alcance de la convención que volvían a sus lugares de origen, prisioneros de guerra bajo las Convenciones de Ginebra de 
1949 y 1951, civiles en tiempos de guerra y diplomáticos en tiempos de crisis bajo las Convenciones de Viena de 1961 y 1963. 
Organización  Internacional  para  las  Migraciones,    Términos  y  Conceptos,  Dirección  URL: 
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about‐migration/migration‐management‐foundations/terminology/commonly‐used‐
migration‐terms/cache/offonce/lang/es [Consulta: 22 de Noviembre de 2010]  
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porcentaje total de migrantes de 1920-1929 era de 10.1% y de 1930-1939 se redujo al 

3.9%.   

 
CUADRO 8. MIGRACIÓN MEXICANA EN ESTADOS UNIDOS DEL 1900-1949 

Período Migración mexicana Porciento total de migrantes 

1900-1909 23 991 .3 

1910-1919 224 705 3.0 

1920-1929 436 733 10.1 

1930-1939 27 937 3.9 

1940-1949 54 290 6.3 

Fuente: Guzmán, R., Moore, J., Grebler, L.: The Mexican American People, Free Press Nueva York 1970 tomado de Gilberto 
López y Rivas p. 47 
 

• Período 3. Este corresponde a los tiempos de la segunda guerra mundial, donde se 

dieron dos circunstancias muy importantes: que algunos mexicanos hayan luchado por 

los Estados Unidos, sosteniendo la idea de que era un derecho inalienable el exigir una 

vida mejor en el país por el cual habían luchado; y en los años de posguerra donde 

hubo nuevamente un incremento de la migración de mexicanos. Las actividades 

políticas de la comunidad mexicana en este periodo fueron comenzar a buscar una 

representación en los órganos gubernamentales, esto hizo por medio de las 

organizaciones y agrupaciones de mexicanos y mexico-americanos que trataban de 

trabajar dentro del sistema, con el objetivo de ir obteniendo poder y sin poner en duda 

la legitimidad de las instituciones.101  

 

• Período 4. Según la Doctora J. Moore, este periodo corresponde a las actividades y 

movilizaciones que fueron producto del movimiento chicano, el cual se revisa a 

profundidad más adelante, pues es un momento fundamental para entender las 

actitudes políticas de la comunidad mexicana en Estados Unidos ya que en los años 

ochenta se comienzan a observar los primeros indicios del transnacionalismo político 

de la comunidad mexicana en Estados Unidos y  comienzan a mostrar interés en lo 

que sucedía en el país por ejemplo el movimiento en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, 

como candidato a la presidencia de la República mexicana en 1988. Los mexicanos 

radicados en California, formaron una coalición llamada Asamblea Mexicana por el 

Sufragio Efectivo, que tenía como objetivo el derecho al voto y a las garantías a los 

                                                 
101 Ibíd., p.89 
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electores.102 “Preocupados por la práctica de fraude, entregaron una carta al entonces 

cónsul mexicano en Los Ángeles, Agustín García, para exigir al presidente Miguel de la 

Madrid que las elecciones se realizaran ‘limpiamente y sin fraude.’ La carta fue avalada 

por organizaciones como la Alianza Mexicana, la Asociación Cívica Benito Juárez, el 

Comité Cívico Popular Tlacotepense, La Hermandad Mexicana Nacional, La Unión 

Campesina Lázaro Cárdenas y diversos comités de apoyo a Cuauhtémoc 

Cárdenas.”103   

 
• Período 5. Este período corresponde a los años noventas a la fecha, y es que, unido a 

un nuevo repunte de la migración a Estados Unidos; la comunidad mexicana en este 

país se encuentra en sus momentos de mayor fortalecimiento. Pues además del 

crecimiento de la población como se muestra en la GRÁFICA 2, también han existido 

hechos que han demostrado la vitalidad de la comunidad mexicana y latina en general, 

por ejemplo las  masivas manifestaciones en contra de la H. R. 4437 en 2006  y la 

SB1070 en 2010 propuestas de ley antiinmigrantes, donde las organizaciones de 

latinos y mexico-americanos jugaron un papel fundamental.  

 
El Estado mexicano después de no atender de manera eficaz a sus connacionales y 

sus descendientes comenzó a tomar medidas en el asunto, teniendo en la actualidad 

un órgano dependiente de la Secretaria de Relaciones Exteriores dedicado a los 

migrantes mexicanos: Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) creado en el 2003 

en el sexenio de Vicente Fox, siendo resultado de la creación del Programa para las 

Comunidades Mexicanas en el Extranjero de 1990104. Por otro lado, es evidente el 

crecimiento de su interés en la vida política de Estados Unidos y de sus tendencias 

políticas, en las elecciones presidenciales de 2008 el 9% de los votantes fueron latinos, 

de los cuales 67% votó por el candidato demócrata Barack Obama y el 31% por el 

republicano John Mcain, en 2010 las elecciones intermedias la comunidad latina 

                                                 
102 Sin embargo sus demandas por el derecho a votar no tuvieron mucho impacto el gobierno,  por lo cual decidieron realizar 
dos votaciones simbólicas frente al consulado: la primera organizada por la Asamblea Mexicana por el Sugrafio Efectivo, con el 
objetivo  de  pedir  elecciones  limpias  e  imparciales;  y  la  segunda  que  fue  organizada  por  el Comité Mexicano  de Apoyo  a 
Cuauhtémoc Cárdenas  (COMACC) se  realizó de  igual manera en el consulado mexicano, en esta  recibían una boleta donde 
escribían  el  nombre  del  partido  de  su  preferencia,  también  demandando  el  respeto  a  la  voluntad  popular  y  buscar  el 
reconocimiento de su derecho al voto. De igual manera meses después de haberse efectuado las elecciones en nuestro país y 
con  los reclamos de  fraude electoral varios mexicanos y mexico‐americanos  formaron comités de defensa al voto en varios 
partes de Estados Unidos, por ejemplo la Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo que agrupaba más de 30 organizaciones 
cívicas y políticas de California.  
103 Graciela  Sepúlveda G.,  “Demandas de participación política de  los mexicanos en  el  Estado  de California,  EUA.  La  lucha 
desde afuera” en Gustavo Ramírez Paredes (coord.), El sistema político visto por los mexicanos de afuera, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales‐UNAM, México 1991 p. 51 
104 Para  conocer  a profundidad  cuáles  han  sido  los  programas  y  acciones  de  los  gobiernos mexicanos  relacionados  con  la 
migración consultar a  Cecilia Imaz, op. cit., 2008.  
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reafirmó su preferencia hacia los demócratas en el Congreso con 65%, mientras que 

para los republicanos fue del 22%.   

 

Para continuar describiendo la comunidad mexicana en Estados Unidos es muy importante  

diferenciar conceptualmente las distintas formas y nombres que existen para llamar y 

categorizarla, ya que de esta manera evitamos confusiones o erróneas interpretaciones.  

Primeramente es necesario visualizar que los mexicanos y mexico-americanos en Estados 

Unidos son considerados parte de un grupo totalmente variado, heterogéneo y complejo: la 

comunidad latina 105 . Este grupo formado por migrantes de primera generación y sus 

descendientes de distintos países de América Latina: mexicanos, guatemaltecos, 

salvadoreños, costarricenses, cubanos,  etcétera., a pesar, de tener sus propios grupos y 

organizaciones por nacionalidad, también se han unido y organizado de manera común para 

combatir problemas sociales, económicos, culturales y políticos que comparten al vivir en este 

país.  

 

Es importante resaltar que la comunidad hispana o latina en Estados Unidos es considerada la 

minoría más importante en aquel país, en el libro Las organizaciones mexico-americanas, 

hispanas y mexicanas en Estados Unidos, de Graciala Orozco, Esther González y Roger Díaz 

de Cossio, se plantea lo siguiente:  “¿Qué se puede decir de los hispanos al comienzo del 

siglo XXI tras esta impactante demografía y después de 150 años de lucha?” con el afán de 

mostrar que  este sector de la población en Estados Unidos  es mucho más importante de lo 

que se creía. Sus argumentos son106: 

 

• Son una fuerza política significativa a nivel nacional, por sus números de votantes; su 
localización en los Estados más ricos y de mayor población en la Unión Americana; 
sus representantes políticos y la fuerza de los líderes de sus organizaciones.  

• Son un grupo sumamente diverso. Incluye a personas de distintos países, donde 
conviven dos grandes grupos: los recién llegados, que todavía mantienen la 
ciudadanía de su país de origen y los de segunda o más generaciones que ya son 
ciudadanos estadounidenses con derecho a votar por lo que van a representar y con 
mayor poder económico. 

                                                 
105 En el tema de  la comunidad  latina existe un conflicto de definición si es mejor utilizar el término “hispano” o el término 
“latino” El concepto de comunidad hispana es utilizado en  los Estados Unidos como clasificación étnica para describir a  las 
personas que tienen orígenes de países de América Latina  y de herencia española. Los ancestros de los hispanos incluyen a los 
indios nativos de América y los primeros fundadores. La primera fundación en Note América fue en San Agustín en la Florida 
por persona proveniente de España debajo de la clasificación hispana. Este concepto es el que aparece en el Census Bureau, 
sin  embargo  es  considerado  como  una  imposición más  que  una  autodefinición.  El  uso  de  términos  varía  de  acuerdo  a 
diferentes regiones, por  lo que personas del estado de California prefieren usar el término “latino” o “latina” mientras que 
aquellos que viven en Florida o Texas prefieren la palabra “hispano”.  
106 Graciela Orozco et. al., op. cit., pp. 26‐31 
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• Tienen una importante presencia cultural. Lo latino, lo mexicano, está cada vez más 
presente en la comida, en la música de moda, en la publicidad. 

• Conservan su identidad étnica.  Aunque hayan tenido éxito en la sociedad 
estadounidense siempre se identifican como latinos, es decir, como parte de una 
minoría distinta, porque a lo largo de sus historias personales  han sentido 
discriminaciones abiertas o sutiles. En especial los mexicanos mantienen más cultura 
de origen, debido a la vecindad geográfica y los constantes flujos migratorios. 

• Son la población más joven. La edad promedio de la población estadounidense en 
general que registra el último censo es de 35 años, mientras que la población latina es 
de 26 años; de éstos los mexicanos son los más jóvenes con una edad promedio de 24 
años. 

• Son el grupo de menor ingreso de la sociedad estadounidense. Tienen el mayor 
porcentaje de familias por debajo del nivel oficial de pobreza, que de acuerdo con el 
último censo se fija en ingresos menores de $17, 603 dólares anuales para una familia 
de cuatro miembros. El 23%, es decir 7.2 millones de hispanos están por debajo de la 
línea de la pobreza, en comparación con el 7.7% de los blancos no hispanos. (Censo 
del 2000) 

• Tienen los niveles más bajos de escolaridad.  Más de un cuarto, el 27% de los 
hispanos tienen menos de 9 años de escolaridad, en comparación con el 4% de los 
blancos no hispanos. 
 

Dentro de esta minoría latina, el grupo más numeroso y de más antigüedad es el de los 

mexicanos y mexico-americanos. Según datos del Census Bureau y del Pew Hispanic Center 

en 2008 la comunidad mexicana equivale al 66% de la comunidad latina y alrededor del 7% de 

la población total de Estados Unidos, con 20.6 millones de personas en su cifra más 

conservadora, de los cuales se calcula que 5.3 millones son indocumentados.  “Si se 

considera que dentro de la categoría de ‘otros latinos’ que señala el censo hay 6 millones de 

latinos que no especificaron su país de origen, podemos inferir que la mitad de ellos son 

mexicanos, por lo que la cifra de población de origen mexicano se eleva al menos a 23.6 

millones de personas, lo que significa que representan casi el 25% de la población actual de 

nuestro país; una población mayor a la suma de habitantes de los seis estados mexicanos que 

hacen frontera con Estados Unidos.”107  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
107 Ibíd., p. 31 
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GRÁFICO 3. ORIGEN DE LA POBLACIÓN LATINA EN ESTADOS UNIDOS 

 

 

Fuente: Census Bureau y Pew Hispanic Center “Country of Origin Profiles”, 2008 
 
 
Los miembros de la comunidad mexicana es aquella conformada por dos grupos 

principalmente: los oriundos mexicanos y los mexico-americanos. Los primeros, son aquellos 

que nacieron y vivieron en México y que por alguna razón migraron a Estados Unidos; siendo 

los segundos aquellos nacidos en este país pero que tienen origen mexicano, ya sea por 

alguno de sus padres o ambos, o incluso por sus abuelos y bisabuelos. De igual forma 

aquellos mexicanos que después de cierto tiempo adquirieron la ciudadanía estadounidense, 

también son considerados mexico-americanos.108  

 

La comunidad mexicana es muy diversa, en el caso de los oriundos mexicanos pues desde 

diferenciar si migraron desde de provincia o una ciudad, hasta el estatus económico o su 

estatus migratorio, etcétera hace difícil una categorización.  De igual forma los mexico-

americanos, pueden ser incluso ya tercera o cuarta generación, puede que ya no hablen 

español o que nunca hayan viajado a México, como se menciona en el trabajo de Orozco, 

González y Díaz de Cossío que: 

 

 “mantienen por generaciones, más que ningún otro grupo, sus patrones culturales, 
costumbres y tradiciones mexicanas; proceso que se va favorecido por la vecindad  y los 
constantes flujos migratorios que reavivan su mexicanidad…No obstante mantienen con 
nuestro país una relación de amor y resentimiento. De amor porque sus raíces culturales 
representan orgullo, un factor de identidad, unión y fortaleza ante una sociedad que los 
discrimina. De resentimiento por que México, por razones económicas y en ocasiones 
políticas, expulsó a sus padres que tuvieron que realizar grandes esfuerzos para 
sobrevivir…Desconfían de nuestras instituciones de gobierno, pero están conscientes que su 
imagen en Estados Unidos está íntimamente ligada  a la de México. Sus intereses y luchas 
difícilmente pueden desligarse de la comunidad hispana en general.”109 
                                                 
108 Anotar lo de la reforma que ya no pierden la ciudadanía 
109 Graciela Orozco et. al., op.cit., p. 33 
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Por otro lado, existe el término Mexamerica, el cual se refiere a los territorios de Estados 

Unidos donde se halla una gran concentración de mexicanos y mexico-americanos, así como 

un parte del territorio mexicano siendo los puntos más importantes la ciudad de Los Ángeles y 

el Distrito Federal, las ciudades con más mexicanos, en el caso de la primera  una ciudad 

clave debido a su importancia como destino dentro del fenómeno migratorio entre ambos 

países. Esta idea de MexAmerica busca explicar los cambios y transformaciones a 

consecuencia de la herencia mexicana tiene como ejes centrales lo siguiente: 

 

• El ámbito político. La etnicidad desempeña un papel importante dentro de la política de 

Estados Unidos, y la comunidad latina, sobre todo la mexicana lo ha demostrado, pues  

estos han adquirido una habilidad política para comenzar a influir en el sistema político: 

 
“En nuestra época, esa función crucial del equilibrio geográfico del sistema político está 
cambiando una vez más…Pero el equilibrio moderno del poder político no depende tanto del 
factor geográfico como de otros factores económicos y sociales. Seis estados –Florida, Nueva 
York, Nueva Jersey, IIlinois, Texas y California-  Aparte de su fuerza electoral y su vigor 
económico, parecerían tener poco en común, sin embargo han recibido durante los últimos 25 
años al mayor número de inmigrantes hispanos (y asiáticos). MexAmerica se encuentra en la 
base de esta nueva realidad política. El programa político está cambiando  por este motivo, y 
nuestras ideas acerca de la política deben cambiar a consecuencia.”110 

 

• El ámbito económico. La imagen del mexicano en Estados Unidos comienza ha dejar 

ser aquella del jornalero agrícola en los campos de fresas de California o de 

cosechador de naranjas en Texas, pues es evidente que existe una gran intrusión en 

los sectores del comercio y los servicios, lo cual ha modificado la dinámica de aquello 

que llaman MexAmerica.  

• En lo social. El problema de la asimilación o americanización de los migrantes latinos 

en general. 

 

“Existe un temor secreto de que se desvanezca la americanicidad.111 Tal es un elemento tácito 
de debates surgidos acerca de la reforma migratoria, la educación bilingüe, y hasta el papel de 
la escuela… Ahora existe una preocupación palpable por el hecho de que las tradiciones  
como la escuela ya no puedan transformar al muchacho hispano, de la manera en que el 
sistema hacía americano al joven italiano, irlandés o polaco de otro época.112” 
 

                                                 
110 Langley Lester D. MexAmerica. Dos países, un futuro, México, Fondo de Cultura Económica, 1994. p. 19 
111 El concepto de americanicidad es utlizado por Langley Lester como aquello que se identifica como lo propio del americano, 
es decir todo aquello que conforma la cultura estadounidense y que le da estabilidad al sistema mismo.  
112 Langley Lester, op. cit.  p. 20  
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Esta visión de MexAmerica busca explicar en muchos aspectos a la comunidad mexicana en 

los Estados Unidos, y las deficiencias que han demostrado ambos países ante la migración; 

habla también de una idea de desprendimiento de este territorio, es decir el nacimiento de 

algo nuevo que se convertirá en el vínculo entre México y Estados Unidos: 

 

“Sólo los nexos culturales de MexAmerica podrán crear una amistad perdurable y con ella el 
respeto y a la seguridad que los vecinos distantes buscan con desesperación. Con esta 
relación debe llegar el reconocimiento adecuado del México que vive en los Estados Unidos y 
del lugar de MexAmerica en ambos países.”113 
 

Sin embargo, la idea de englobar en un solo término ó en una sola idea todos los problemas y  

transformaciones de toda comunidad de mexicanos en Estados Unidos es un gran reto 

conceptual y metodológico, pues no se explica claramente cómo es que funciona o funcionaría 

esta MexAmerica, simplemente se habla de  esta de una manera utópica e idealista. Por lo 

que es importante aclarar que el uso del término mexico-americano, no tiene que ver con este 

concepto.  

 

Los términos utilizados para referirse a la comunidad latina y en especial a la mexicana en 

Estados Unidos en general han sido varios, sin embargo esto ha ido más allá de un simple 

término, pues al categorizar o darle nombre a  una minoría tiene como carga cuestiones de 

identidad y de origen, asimilación o rechazo ya sea a su ascendencia o a su vida en Estados 

Unidos.  

 
“Los hispano-americanos se refieren raras veces a sí mismos con ese nombre. Los mexico-
americanos pueden ser los más irritantes: algunos se llamarán sencillamente americanos, o 
mexico-americanos o chicanos. Hay variaciones en algunos lugares. En Chicago se usa la 
palabra ‘latino’ que se refiere principalmente a los mexicanos y los puertorriqueños pero puede 
incluir a los portugueses. En el medio oeste es más común hablar de los mexico-americanos; 
en el sudeste de los chicanos. Pero en California, que tiene ahora una gran población 
centroamericana, se usan cada vez más los términos latino e hispano, por que técnicamente 
chicano se refiere de manera más específica a un mexico-americano. Sin embargo, hay 
mexico-americanos que nos insultarían si los llamamos chicanos, y hay chicanos que insisten 
que se les llamen mexicanos”114 
 

En el caso del término chicano debe diferenciarse del de mexico-americano, pues con base en 

la investigación realizada se concluyó que este término posee una carga ideológica, social y 

política muy relevante. Para este trabajo, chicano se refiriere aquellos que decidieron ser parte 

del movimiento conocido por este nombre durante los años 60`s ,70´s y 80’s. Es decir que 

                                                 
113 Ibíd., p. 272 
114 Ibíd, p. 22 
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aquellos miembros de la comunidad mexicana que por elección propia se auto nombraron 

chicanos, pues para estos  representa una forma de identidad, de lucha y fuerza, sobre todo 

en la década de los sesentas y setentas, como menciona Marcelino C. Peñuelas en su libro 

sobre chicanos: 

 

“Es más fácil rastrear el uso del término en libros y documentos…comenzó a aparecer…en la 
literatura de las organizaciones hispanas a fines de los años cuarenta, cobró importancia  en 
los cincuenta y en los setenta, cuando comenzaban a tener conciencia de unidad política.  Lo 
que está claro es que cualquiera que haya sido el sentido de lo vocablo en tiempos pasados 
hoy tiene un sentido nuevo, dinámico y positivo…En este sentido la metamorfosis del 
mexicoamericano en un hombre nuevo es paralela a la renovación del término…claramente 
revolucionario, que evoca en síntesis la lucha de un pueblo, de una cultura…”115  
 

El concepto chicano y todo lo que este implica puede ser considerado como una de las 

evidencias más claras sobre los cambios y transformaciones que ha traído consigo la 

migración entre ambos países, por lo cual este término no puede ser tomado a la ligera o 

como sinónimo de otros términos, es importante saber las implicaciones políticas y sociales  

que hay detrás de este. 

 

“La palabra chicano se emplea como ‘la autodefinición’ de un pueblo e implica una actitud 
política que encierra un compromiso hacia el cambio social. Los chicanos por otro lado, no 
constituyen un grupo homogéneo y el propio término no se emplea ni en todos los estados, ni 
en todos los niveles socioeconómicos, ni por todas la generaciones…Para algunos mexicanos 
los chicanos son simple y llanamente pochos, cholos, pachucos o renegados…la realidad es 
que la sociedad chicana se presta a diversos enfoques, dependiendo de lo que es y ha sido, y 
según lo que se ha pensado sobre ella…La identidad como chicano significa haberle dado 
sentido político al hecho de pertenecer a una población…”116 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
115 Marcelino Peñuelas C., Cultura hispánica en Estados Unidos. Los chicanos., Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del Centro 
Iberoamericano de Cooperación, 1978, p. 133. 
116 Memorias sobre el Encuentro Chicano‐Mexico 1988, pp. 7‐8 
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- EL MOVIMIENTO CHICANO Y SU IMPORTANCIA PARA LA COMUNIDAD MEXICANA EN 

ESTADOS UNIDOS 

 

Los objetivos del movimiento chicano se enfocan a la aceptación y reconocimiento de los 

derechos que estos poseen como ciudadanos estadounidenses a pesar de sus características 

sociales y culturales. Tocar este tema dentro del estudio del transnacionalismo puede que 

parezca fuera de lugar, sin embargo para este trabajo es relevante ya que se considera que se 

encuentran totalmente unidos, pues este grupo de mexico-americanos creó un espacio único 

de expresión y protesta en el territorio estadounidense teniendo bisabuelos, abuelos o padres 

mexicanos los cuales puede que aún tuviesen contacto con sus familiares en sus lugares de 

origen provocó una conexión entre estos por muy mínima que parezca; se crearon 

condiciones únicas para la diáspora que existe entre México y Estados Unidos; y en el caso 

del movimiento chicano, es importante revisar cuales fueron los resultados y consecuencias 

de este y como afecto a la comunidad mexico-americana en EU, y como está a su vez afecto 

a los mexicanos que fueron y han llegado a este país, pues este movimiento que tiene sus 

orígenes en California, que hoy en día sigue siendo el principal destino de los migrantes 

mexicanos, según datos del Pew Hispanic Center en 2008 la población hispana en California 

es del 13,435,000, ( El primer lugar a nivel nacional)  lo cual equivale al 37% del total de la 

población de este estado, del cual 84% son de origen mexicano.117 

 

El movimiento chicano básicamente inicia en 1965 bajo la dirección de César Chávez, un 

campesino que comenzó una huelga de braseros que trabajaban en viñas de la región de 

Delano, California. “La huelga era el resultado de la indignación acumulada durante largos 

años de increíbles abusos en las condiciones de trabajo de los campesinos californianos, que 

en casi su totalidad hablaban español”118. Sin embargo, aunque la explosión más fuerte del 

movimiento fue en esa fecha, en años anteriores ya se veían indicios de las demandas por las 

que luchaba la comunidad mexicana.  Por ejemplo en 1959, un grupo de mexico-americanos 

presentó en la ONU una petición donde se solicitaba una investigación sobre el trato que 

recibían los mexico-americanos. Este documento denunciaba la violación a la vida, a la 

libertad y a la seguridad. También se buscaba mejorar las condiciones laborales y la 

marginación en la que vivían.119 

 

                                                 
117  Pew  Hispanic  Center;  Demographic  Profile  of  Hispanics  in  California  2008,  Dirección  URL: 
http://pewhispanic.org/states/?stateid=CA [Consulta: 5 de diciembre de 2010] 
118 Marcelino Peñuelas, op. cit., p. 138 
119 Gilberto López y Rivas, op. cit. , p. 14 
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Además de César Chávez y Dolores Huerta quienes formaron la United Farm Workers, en el 

movimiento chicano existieron diversos líderes, organizaciones y luchas, entre los más 

importantes resaltan: Reies López Tijerina, fundador de la Alianza Federal de Mercedes que 

después se convertiría en la Alianza Federal de Pueblos Libres, que luchaba por los derechos 

de los hispanos que perdieron sus tierras en la guerra entre México y Estados Unidos 1846-

48. Su lucha es considerada una de las más importantes de los tiempos modernos por la 

reivindicación de los derechos de los descendientes de los pobladores originales de los 

territorios perdidos por México120; y Rodolfo “Corky” González que encabezó la Cruzada por la 

Justicia; José Ángel Gutiérrez que fundó el Partido de la Raza Unida, su movimiento 

conjugaba acciones en contra la brutalidad policiaca y discriminación escolar, especialmente 

entre universitarios. 

 
CUADRO.9 ACONTECIMIENTOS MÁS DESTACADOS DEL MOVIMIENTO CHICANO 

 
 

Denver, abril de 1966 

 
Fundación de la Cruzada por la Justicia como 
protesta por la falta de aplicación de las leyes que 
garantizaban los derechos civiles de los ciudadanos. 
 

 
Austin, 1966 

 

 
La marcha de protesta de los miembros de la 
National Farm Workers Association. 
 

 
Nuevo Mexico, junio de 1967 

 
El ataque armado de Tijerina al juzgado municipal de 
Tierra Amarill. 
 

 
El Paso, octubre de 1967 

 
La conferencia de la “La Raza Unida”. 
 

 
California, marzo de 1968 

 
Las huelgas y conflictos estudiantiles. 
 

 
 

Agosto  1970 

 
Los chicanos en el Moratorio de Los Ángeles se 
organizaron en contra de la guerra de Vietnam e 
hicieron una protesta nacional chicana. 
 

 
 

 

                                                 
120 El movimiento de la Alianza a diferencia del de Chávez, tuvo reacciones violentas, en varias ocasiones los miembros 
de esta organización  lanzaron bombas a grupos opositores. Para 1969, Tijerina  se encontraba en una postura muy 
intransigente, pues  incluso hacia declaraciones de que haría un arresto ciudadano al Gobernador de Nuevo México, 
David  F.  Cargo  y  junto  con  su  esposa  incendiaron  varias  señales  del  servicio  forestal  del  Edo.  Estas  acciones  no 
pacíficas y el discurso racista y agresivo de Reies llevo al debilitamiento de la Alianza, ya que fue arrestado por haber 
violado su libertad bajo fianza. En la cárcel abandono su puesto, ya que se encontraba en desacuerdo por la unión de 
su movimiento  con  el  de  “Cruzada  por  la  Justicia”  ya  que  se  le  había  redactado  una  carta  al  Presidente  Nixon 
demandando la devolución de los territorios en el sureste del país.  
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Todos estos acontecimientos, junto con unos menos ruidosos, sirvieron en primer lugar para 

que los chicanos consiguieran en algunos casos el reconocimiento de sus derechos; y sobre 

todo para que se hiciera en el país su presencia activa, agresiva, a través de noticias de la 

prensa, de la radio y televisión. 

 

 “La revolución cultural chicana comenzaba así con ímpetu, preparando el terreno para el 
trabajo y desarrollo del futuro…La aparición casi espontanea y simultanea de actos de 
protesta en varios lugares del Suroeste prueba que el terreno estaba preparado para la 
acción. El descontento era todavía mayor entre la juventud chicana universitaria, que se 
convirtió de pronto en una de las más importantes y activas fuerzas de la causa”121.  
 

La lucha también buscaba exhibir las condiciones marginales en las que se encontraban los 

mexicanos y mexico-americanos. Por ejemplo, según datos del Census Bureau del 1960 en 

Estados Unidos, el ingreso promedio de los hombres de origen mexicano era de $2 768 

dólares, mientras que el de un “anglo” era de $4 815 dólares; y el ingreso promedio de la 

totalidad de las familias de origen mexicano en los Estados Unidos en 1969 era de $5 488 

dólares y en contraste con el promedio general de la población era de $ 8 011 dólares.122 

Según datos que presenta Gilberto López y Rivas en su libro Los chicanos. Una minoría 

nacional explotada, la distribución de ocupaciones de los mexicanos y mexico-americanos  en 

1960 y 1969 se concentraba como se muestra en el siguiente cuadro.  

 
CUADRO  10. DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES MEXICANOS Y MEXICO-AMERICANOS 

1960 1969 

Ocupaciones Mexicanos Anglos No blancos Mexicanos General

Profesionistas, 
empleados y 
vendedores 

18.4 46.6 19.9 18.5 41.4 

Obreros y 
artesanos 

53.1 41.6 47.9 64.4 47.4 

Servicios 
publicas y 
privados 

7.3 5.1 17.4 8.4 6.5 

Jornaleros y 
trabajadores del 

campo 

16.0 2.1 6.3 8.7 5.1 

Ocupación no 
precisada 

5.1 4.5 8.7 ------ ------- 

Fuente: Gilberto López y Rivas, Los chicanos. Una minoría nacional explotada, p.59 

 

 

                                                 
121 Marcelini Peñuelas, op. cit., p. 138 
122  Gilberto López y Rivas, op.cit., p. 63 



65 
 

El autor con estos datos concluye que:  

a) La mayoría de los mexicanos se encontraban realizando trabajos de tipo manual; por lo 
tanto se encuentran ligados a la producción. 

b) Los mexicanos se encontraban realizando trabajos semi-especializados y no 
especializados. 

c) También encabezaban la lista referente a servicios domésticos y públicos, 
consideraros de un bajo status. 

 

Las cifras anteriores se relacionaban directamente con los bajos niveles de escolaridad y 

analfabetismo, en los años sesentas, ya que el promedio de escolaridad para los mexicanos 

en Texas era de 4.7 años, en California 8.6, en Colorado 8.1, en Nuevo México de 7.7, y en 

Arizona de 7.0, es decir que la mayoría no alcanzaba ni a terminar la  mitad del high school, 

considerado en Estados Unidos nivel obligatorio de educación básica. López y Rivas 

menciona que en las condiciones  de analfabetismo y educación en la década de los setentas 

era: 

 

“Este gran índice de analfabetismo crece todavía más en Texas, Arizona y Nuevo México, 
debido a que en estos estados la situación económica y social de los mexicanos es mucho 
peor que en cualquier lugar donde encontramos población mexicana. Manuel Herschel opina 
que hay tres factores que dificultan la educación y provocan la elevada deserción de los niños 
de origen mexicano: el primero es la división de la comunidad de dos grupos contrastados, los 
mexicanos y los anglos, cada uno con su falta de compresión del otro, con determinado grado 
de hostilidad. Las diferencias culturales serían la segunda, en tanto la tercera la constituye el 
lenguaje…’Como si estas tres dificultades no fueran suficientes-nos dice Herschel-, una gran 
proporción de los niños hablantes del español en el Suroeste sufren las privaciones de un bajo 
ingreso familiar y con frecuencia de una larga y continua pobreza’…”123 
 

Por otro lado, también existían fuertes demandas en contra de la  guerra en Vietnam, pues los 

líderes del movimiento reclamaban el manejo de una doble moral del gobierno de Estados 

Unidos, que por un lado si alistaba en el ejército a las personas de origen latino y 

principalmente mexicano, y por otro no los reconocían como parte de la sociedad de 

estadounidense. Un artículo publicado en el periódico de La Raza Unida declaraba que la 

mayoría de las bajas eran personas de origen latino124.   

                                                 
123 Manuel Herschel: Spanish Speakin children of  the southwest:  their education and  the public welfare, University of Texas 
Press.  Austin citado en Gilberto López y Rivas, op. cit., p. 63 
124 Según Gilberto  López  y  Rivas  en  este  artículo  se  recogían  los datos  estadísticos  publicados  por  el Departamento  de  la 
Defensa. Las personas de apellido español representaban más del 20% de las bajas en combate y el 14% de las muertes fuera 
de combate. Siendo un porcentaje muy alto sin tan  sólo en el Suroeste en general la población de mexicanos era de 11.8%. El 
término  de  “La  Raza”  comenzó  a  ser  utilizado  por  los mexicanos  que  quedaron  en  los  territorios  cedidos  en  el  tratado 
Guadalupe‐Hidalgo, era para expresar su protesta y resistencia a  lo americano. D.G. Gutiérrez en su  libro   Wall and Mirrors: 
Mexican American, mexican  immigrants  and  the  politics  of  ethnicity menciona  que  el  incrimento  de  la  “La Raza”  fue  una 
evidencia de una nueve conciencia de etnicidad.  Hoy en día el término es utilizado no sólo por mexicanos sino por  miembros 
de  la  comunidad  latina  en  general.    “La  Raza  connoated  racial,  spiritual,  and  blood  ties with  the  Latin  American  people, 
particularly with Mexico. And La Raza emerged as the single most important symbol of ethnic pride and identification. There 
were many ways of using  this  term, depending on  the context.  ‘La Raza Mexicana’,  ‘La Raza Hispano‐Americana’.  ‘La Raza 
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Durante el movimiento el sector estudiantil no podía quedarse atrás, los jóvenes de la época 

lucharon por: la reducción de la deserción escolar; la mejora de los logros educativos; el 

desarrollo de programas bilingües y biculturales y la expansión de los servicios de apoyo y 

ayuda financiera.  Claro que también esta iniciativa deseaba desarrollar materias y temas 

chicanos en el plan de estudios, así también como la creación de cursos y programas de 

estudios chicanos y el aumento del número de profesores y administradores chicanos125.  

Después de las Conferencias de la “Raza Unida” en el Paso, Texas muchos grupos 

estudiantiles se sintieron inspirados y se organizaron.  

 

Algunas de estas organizaciones fueron: 

• UMAS : Estudiantes-mexicoamericanos unidos 
• MECHA: Movimiento estudiantil chicano de Aztlán126 
• MASC: Confederación mexicano-norteamericana de Estudiantes 
• MAYO: Organización Juvenil México-norteamericana 

 

En 1970, el boicot a las clases se  extendió  a California, Texas, Colorado y Arizona. Muchos 

profesores habían discriminado abiertamente a los chicanos. El plan de estudios había sido 

diseñado con el fin disminuir la proliferación de la cultura chicana. 

 

“…El movimiento chicano se manifestó de manera energética en Los Ángeles, cuando las 
activistas atrajeron la atención  de la comunidad sobre las diferencias abismales del sistema 
educativo público de la ciudad. Tras varios meses de organización, en marzo de 1968, miles 
de estudiantes abandonaron literalmente sus salones de clase, plantearon sus quejas y 
propusieron soluciones y  demandas dirigidas a la junta de educación…Los estudiantes 
señalaron las actitudes racistas de muchos maestros y las condiciones educativas 
inferiores…127” 
 

El movimiento enfrentó y supero la intervención policiaca, poco a poco se fue haciendo 

popular, y con la exhibición de la situación educativa se logro el establecimiento de programas 

bilingües y sobre todo el reconocimiento de la necesidad de estudiar al chicanismo, cosa que 

                                                                                                                                                            
Española’ and  ‘La Raza Latina’ were all used  to convey a sense of  the  racial, class, and national variety within  the Spanish‐
speaking community.  
125Megumi Sasaki, “Los chicanos radicales y su movimiento de derechos civiles en los EE.UU”  [En línea] p. 63 Dirección URL: 
http://www.canela.org.es/cuadernoscanela/canelapdf/cc10sasaki.pdf [Consulta: 24 de Octubre de 2010] 
126 La  idea de Aztlán  simboliza un  aspecto de herencia  cultural, donde  supuestamente  los  chicanos encuentran    su origen 
cultural,  siendo  también  el  nombre  de  una  nación mestiza  al  norte  de México.  Sin  embargo  está  idea  lejos  de  ayudar 
positivamente a la comunidad mexicana en Estados Unidos, creó un sentimiento exacerbado por parte de sus seguidores, y un 
sentimiento de  rechazo por  los miembros de  la  sociedad estadounidense, y es que  se  identificó  como una  idea violenta y 
agresiva que buscaba amenazar la soberanía de Estados Unidos.  
127Juan Gòmez‐Quñonez, , Política Chicana: Realidad y Promesa: 1940‐1990, México, Siglo XXI, 1990, pp. 154‐187 
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se refleja en la instauración de la carrera de “chicano-chicana studies” en algunas 

Universidades de California128.  

 

“El chicanismo unía el orgullo de la raza con la movilización política y laboral. La nueva 
militancia tiene nombres propios, como César Chávez y Gorgky Gonzàlez, y en 1964 y 1996 
luchó contra discriminación racial hasta que el presidente Johnson, asumió la denuncia  e 
incluyó la problemática hispana… Las universidades se llenaron de centros de estudios 
chicanos, en el que se analizaba la idiosincrasia de la raza, su literatura, su arte, sus 
problemas, y muchas de las revueltas callejeras de los años sesenta y primeros setenta.  Pero 
también maduró la acción política. Ya en 1960, había nacido la Mexican American Political 
Association (MAPA), como primera movilización étnica ajena al partido demócrata, que no 
siempre sabia satisfacer las demandas de representación hispana. MAPA ayudó, sin embargo, 
a conseguir el triunfo de John F. Kennedy y de California pasó a Texas con su Political 
Association of Spanish Speaking Organizations (PASSO). Para finales de los años setenta, un 
nuevo empujón de activismo chicano, sobre todo estudiantil, terminó por alumbrar un tercer 
partido político de corte separatista, el Partido de la Raza Unida, que obtuvo cierta visibilidad, 
e incluso consiguió la elección de sus candidatos en Chrystal City, Texas. Utilizando la ley de 
derecho al voto en 1965, La Raza contribuyó a movilizar electoralmente a los mexicano-
americanos, y aunque como partido desapareció en la década de los ochenta, la 
concientización política del suroeste hispano dejo de ser una suma de episodios aislados. “129 
 
Dentro de la historia del movimiento chicano existe otro elemento muy importante de rescatar: 

la lucha de las feministas chicanas, las cuales tenían como objetivo sacar a la mujer chicana 

de la invisibilidad y la indiferencia, al mismo tiempo que luchaban por el reconocimiento de su 

identidad y reconocimiento de sus derechos político también buscaban la equidad de género y 

el respeto dentro de su propia comunidad, su pelea era contra el sexismo, racismo y el 

imperialismo.  

 

En el artículo “Feminismo chicano: raíces, pensamiento político e identidad de las mujeres” se 

menciona que durante el proceso del movimiento chicano las feministas tuvieron que 

demostrar mediante tareas políticas que necesitaban una identidad, reconocimiento e 

interiorización, pues negar el hecho de que las chicanas eran oprimidas era colaborar con la 

opresión, nulificando su legitimidad y haciéndolas insignificantes, lo cual contradecía cualquier 

grito de liberación, pues en algún momento las mujeres que pertenecieron al movimiento 

sufrieron discriminación y fueron estereotipadas como “anglo, individualistas, radicales, 

vendidas, reaccionarias, malinchistas o traidoras”. La autora menciona que, según un artículo 

publicado por el periódico Regeneración, el 84% de las chicanos no se sentían impulsadas 

                                                 
128 En 1973 se implementó  la carrera de estudios chicanos en UCLA sin embrago no recibía el reconocimiento y presupuesto 
debido. Hasta 1993 un grupo de profesores y maestros  iniciaron una huelga de hambre en  la Universidad. Después de esto 
creó el Centro de Estudios Interdisciplinarios César Chávez, con los recursos necesarios para expandir el programa de cursos. 
Para revisar el número de centros de estudios chicanos y latinoamericanos en Universidades estadunidenses ir a Anexo I.  
129 Alberto Moncasa  y  Juan  Olivias,  Los  hispanos  en  la  política  norteamericana,  España,  Ediciones  de  Cultura  Hispánica. 
Colección Hispana, 1989. pp. 23‐25  
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para obtener una carrera profesional, pues la educación superior no era un factor importante 

para ellas; también declararon que no recibían el mismo salario por el mismo trabajo 

desempeñado por hombres. Y que, según el censo de 1960 el empleo de las mexico-

americanas estaba distribuido de la siguiente manera: profesionales 9%, clericales y ventas 

30% y desempleadas el 10%.  Sin embargo, gracias al activismo realizado por grupos como 

Raza Women y la colaboración de hombres como César Chávez, se reconoció que cuando se 

involucra a la familia a un movimiento, hay un espacio para la liberación de las  mujeres, y si 

se hablaba de libertad, era para todos independientemente de su sexo130.  

 

Entre 1968 y 1975 se fueron dando una serie de conferencias y reuniones donde se fueron 

exponiendo los puntos más importantes del movimiento feminista chicano así como las 

resoluciones y su pensamiento político. Algunos de los puntos más importantes son los 

siguientes131: 

 
1. El feminismo chicano no solo investiga los problemas de las chicanas, y el sexismo, 

sino también problemas relacionados con el trabajo y la ocupación laboral. Así como 
obtener justicia y beneficios sociales. 

2. Las mujeres deben actuar sobre sus problemas y responsabilidad de los hombres 
chicanos apoyarlas en este movimiento unificador y no separatista. 

3. El movimiento feminista chicano es diferente del blanco, es nuestra responsabilidad 
tratar con un racismo que nos limita política, económica y socialmente. 

4. Las condiciones laborales de la mujer deben mejorar. 
5. Cambios en empleo, educación, salud y bienestar. 
6. Discusión de temas como el aborto, el control de natalidad, centros de cuidado infantil 

bilingües y biculturales. 
7. Promover imágenes positivas de las chicanas. 

 

En la Conferencia Regional Chicana  y en el Encuentro de Chicanas de 1969 se declaró lo 

siguiente132:  

1. Las mujeres y los hombres deben reeducarse en los nuevos papeles para encontrar la 
responsabilidad de construir una nueva nación. 

2. Hay diferentes tipos de opresión, pero todas caen en el mismo eje: el capitalismo. 
3. Históricamente las mujeres de todas las naciones han jugado un papel importante en 

todos los movimientos. 
4. Todas las mujeres deben participar  de acuerdo a sus capacidades en el Movimiento. 

Deben encontrarse con sus propios grupos, con el propósito de educarse y discutir.  
5. Cambiar el concepto de familia donde la mujer está a cargo de la casa e integrar al 

hombre dentro de la organización de la misma. 
 

                                                 
130  Elena  Margarita  Cacheux  Pulido,  “Feminismo  chicano:  raíces,  pensamiento  político  e  identidad  de  las  mujeres”, 
Reencuentro, agosto nº 37, México, Universidad Autónoma Metropolitana‐Xochimilco, 2003 pp. 47‐48  
131 Ibíd., p. 49 
132 Ibíd., p. 49 
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Finalmente, uno de los momentos más importantes para las feministas chicanas fue cuando 

en 1971 en la plataforma del Partido Raza Unida se considero lo siguiente: 

 

1. Respeto a la autodeterminación de las mujeres para establecer cuáles son sus 
necesidades y problemas, y como es que pueden solucionarse. 

2. Más oportunidades laborales y equidad salarial. 
3. Promover la hermandad como concepto de organización de las chicanas. 
4. La fuerza del movimiento chicano se debe a que las mujeres están involucradas. 
5. La discriminación que sufren las mujeres mexico-americanas dentro de su propia 

cultura no puede ser omitida, pues la liberación no vendrá sin cambios en la cultura, 
economía, política y psicología social de las personas. 

6. Es necesario cambiar la idea de que las mujeres se limitan a la casa y la iglesia. “Una 
mujer es un ser creativo. Nosotras tenemos un gran potencial, necesitamos la 
oportunidad de desarrollarlo.”133 

 
CUADRO 11. MOVIMIENTO CHICANO 

COMPONENTES DEL MOVIMIENTO CHICANO 
SUBMOVIMIENTO LÍDER OBJETIVOS 

 
 
United Farm Workers 
 
 

 
 
 
Cesar Chávez y 
Dolores Huerta 

 
Buscaba que se les dieran salarios justos a los 
trabajadores por medio de la sindicalización, pues los 
trabajadores del campo no estaban protegidos por la 
Ley Nacional de Relaciones Laborales. 

 
 
 
 
Alianza Federal de Pueblos 
Libres  

 
 
 
 
Reies López Tijerina 

LRecobrar todas las tierras concedidas después del 
Tratado de Guadalupe-Hidalgo y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los chicanos en el Estado 
de Nuevo México, abogando por el aumento de 
sueldos y la implementación de la educación bilingüe 
en las escuelas primarias de Nuevo México. 
 

 
 
 
 
 
Crusade for Justice  
 

 
 
 
 
 
Rodolfo “Corky” 
González 

 
Movimiento completamente urbano, que abogaba por 
las condiciones de marginación de los chicanos 
citadinos ya que el 80% de los chicanos habitaba en 
las ciudades. Demanda que La posibilidad de ejercer 
total autocontrol en las organizaciones comunales; el 
establecimiento de cooperativas; educación gratuita; 
educación bilingüe, siendo el español la primera 
lengua; la creación de un partido político chicano.  

Movimiento estudiantil    
Reducción de la deserción escolar;  mejora de los 
logros educativos; el desarrollo de programas 
bilingües y biculturales, expansión de los servicios de 
apoyo y ayuda financiera y desarrollar materias y 
temas chicanos en el plan de estudios 

Movimiento feminista   
Dar un lugar a la mujer, luchaban por su 
reconocimiento en la sociedad y dentro movimiento 
mismo, reconocimiento de sus derechos político 
también buscaban la equidad de género y el respeto 
dentro de su propia comunidad, su pelea era contra el 
sexismo, racismo y el imperialismo 

 

                                                 
133 Saragoza E. “La mujer en el movimiento chicano”, en Chicana Feminist Tought. The Basic Historical Writings, Routledge, 
Nueva York, 1997. p. 77  citado en Cacheux Pulido Op. cit., p. 49. 
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La pregunta que surge al profundizar dentro del movimiento chicano es si después de este 

existió verdadera y real mejora o cambios dentro de la comunidad mexicana en este país, lo 

cual rebasa los alcances de esta investigación pero si se comparan algunos datos es posible 

acercarse  a  una  respuesta.  Con base en  datos del Pew Hispanic en el 2007 podemos 

enumerar lo siguiente134: 

• Lengua: El 59% de los mexicanos en Estados Unidos habla inglés profesionalmente y 
el 40.9% (desde los 5 años en adelante) hablan poco inglés o no lo hablan.  

• Fertilidad. El 36% de las mexicanas entre 15-44 años de edad que tuvieron a sus hijos 
en el 2006 no estaban casadas. 

• Educación.  El nivel de educación de la comunidad mexicana es el más bajo dentro de 
la comunidad latina en Estados Unidos.  El 9% de los mexicanos mayores de 25 años 
han obtenido un grado académico. 

• El nivel de pobreza de la comunidad mexicana es el más alto en Estados Unidos con el 
20.8%. 

• La composición de los sentenciados a nivel federal en la cárceles de Estados Unidos 
en el 2007 fue de 40% latinos, 27% blancos, 23% afroamericanos y 10% otros,  
mientras que en 1991  el 24% eran latinos y 27% afroamericanos. De igual forma 37% 
de la comunidad mexicana declara que al menos uno de sus amigos o miembro de su 
familia has estado involucrado en una banda delictiva.  

 

A pesar de que las cifras no muy alentadoras,  después del movimiento chicano si hay un 

cambio en la comunidad mexicana pues este no sólo evidenció las condiciones en las que se 

encontraba la comunidad mexicana, sino que también creó un canal de comunicación y 

espacio de expresión único, pues se sentaron las bases para comenzar a fortalecer vínculos 

entre la comunidad mexicana y con la latina en general, con algunos miembros de la sociedad 

estadounidense, así como de la mexicana, siendo esto fundamental para entender el 

transnacionalismo y transnacionalismo político de la comunidad mexicana actualmente, por 

ejemplo las organizaciones de oriundos mexicanos y mexico-americanos, como se ve más 

adelante, hoy juegan un papel muy importante de comunicación y desarrollo, y aunque antes 

del movimiento chicano ya existían, es después de este donde podemos ver un crecimiento e 

impulso para su desarrollo. Se establecieron vínculos con miembros de la sociedad civil y 

autoridades tanto en Estados Unidos como en México, por ejemplo Rodolfo “Corky” González 

participó en la campaña política dirigida a la comunidad latina llamada “Viva Kennedy” en 1960 

y posteriormente en la junta del programa “Guerra contra la Pobreza” en el estado de 

Colorado, como miembro clave del Partido Demócrata de Dever.  

 

                                                 
134 Pew Hispanic Center; Gangs, Fights and Prison. Dirección URL  : http://pewhispanic.org/files/reports/117.9.pdf y Mexican 
Immigrants: How Many Come? How Many  Leave? Dirección URL: http://pewhispanic.org/reports/report.php?ReportID=112 
[Consulta: 2 de enero de 2010] 
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En 1986  la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se realizó la Semana de la 

Sociedad Chicana, y en 1987  el Encuentro Chicano México junto con la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) del 22 al 26 de agosto en el Palacio de Minería, Museo Nacional de 

Antropología y el Centro de Estudios Para Extranjeros (CEPE) 135  de la UNAM. En la 

inauguración del evento de participaron: Fernando Curiel Defossé, Coordinador de Difusión 

Cultural de la UNAM; Julián Nava, Embajador de Estados Unidos en México (mayo 1980-abril 

1981); Jorge Carpizo, Rector de la UNAM; Herminia Cubillos, Directora de la Legislación del 

National Council of La Raza; Francisco  García, Representante de MALDEF; y Miguel de la 

Madrid, Presidente de la República que declaró lo siguiente: 

 

“…Para el gobierno del República es altamente satisfactorio que la Universidad Nacional se 
preocupe por un tema tan importante para la nación mexicana como es el de las relaciones de 
México con la comunidad chicana o mexico-americana.  La afirmación de nuestro 
nacionalismo implica, por una parte reconocer las derivaciones del mismo en donde se 
encuentren; derivaciones que, como en el caso de la cultura chicana, ya adquieren un perfil 
propio, auténtico, del que los mexicanos nos orgullecemos y admiramos. México, por otra 
parte, desea una relación cordial, pero siempre digna y respetuosa con nuestro vecino: los 
Estados Unidos de América. Y la comunidad chicana puede ser un puente importante para 
afianzar y enriquecer esa relación. Porque en la medida que esto se logre- estoy seguro 
también- la comunidad chicana podrá cumplir sus aspiraciones de ser una comunidad digna y 
respetada en los Estados Unidos; situación a la que tiene pleno derecho por su aportación a la 
grandeza y fortaleza de ese país.”136  
 

En este encuentro se instalaron distintas mesas redondas donde se tocaron los siguientes 

temas: Historia de la Comunidad Chicana, Organizaciones Mexicoamericanas e Hispanas en 

Estados Unidos, La producción de artes visuales de los mexicoamericanos y Literatura y Arte. 

En 1988 como parte del CEPE se creó un Área de Estudios Chicanos, con el objetivo de 

realizar, estudiar y desarrollar información relacionada con los aspectos políticos, sociales, 

económicos y culturales permitiendo así tener acercamiento con este grupo. Ese mismo año, 

con el objetivo de otorgar continuidad con los eventos se realizó el “Encuentro Chicano México 

1988” que tenía como tema principal “Los Chicanos en el futuro de las relaciones bilaterales 

México-Estados Unidos, así como un homenaje a Willie Velásquez137.  

 

El evento fue patrocinado por Fundación Ford, el Programa Cultural de las Fronteras, que en 

aquel entonces formaba parte de la SEP y el Guadalupe Arts Center. Las mesas del  evento 

                                                 
135 El CEPE fue fundada por José Vasconcelos en 1921 con el nombre de “Escuela de Verano” con el objetivo de "universalizar 
el  conocimiento  sobre  la  lengua  española  y  la  cultura  mexicana,  así  como  apoyar  académicamente  a  las  comunidades 
mexicanas en el exterior". El CEPE  tiene siete sedes: dos en  la Ciudad de México en Ciudad Universitaria y Polanco; una en 
Taxco, Guerrero; tres en Estados Unidos en Los Ángeles, Chicago y San Antonio; y una en Canadá.  
136Memorias. Encuentro Chicano, México 1987. p.17  
137 Willie Velásquez fue un importante apoyo para la Escuela Permanente de Extensión de la UNAM en San Antonio, Texas.  
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fueron: Cultura e identidad; Los ochenta y su repercusión en el futuro; Lo que México ha 

hecho por los chicanos y lo que los chicanos han hecho por México; Literatura; Arte; y El papel 

de los chicanos en la sucesión presidencial y sus repercusiones para México.138  

 

Lo anterior es un ejemplo de cómo se fueron preparan y construyendo las condiciones de la 

comunidad mexicana y su transnacionalismo. Hoy en día podemos ver que existen 

importantes puentes de comunicación no sólo con las comunidades de origen y los migrantes 

sino también con las autoridades locales, estatales y federales de nuestro país.  

 

‐ LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES DE MEXICANOS Y MEXICO-

AMERICANOS. 

Revisar el origen e historia de las organizaciones de la comunidad mexicana es relevante 

debido a la importancia que han adquirido dentro del territorio estadounidense, sobre todo 

después del movimiento chicano de los años sesentas y setentas, pues poco a poco  ha 

logrado demostrar su importancia social y política, y que en realidad no existe una ruptura total 

con su origen pues siguen en constante contacto con sus familiares u otros miembros de la 

comunidad. Según datos de Pew Hispanic Center y del Census Bureau en  2005 de 35, 

769,603 millones de personas que nacieron fuera de Estados Unidos el 10, 993, 851 son 

mexicanos, en 2008 la población latina fue de 46,822,476 millones  de la cual 29.2 millones 

son de origen mexicano lo cual equivale a más del 60%.139 Los mexicano-americanos, siendo 

de una segunda o más generaciones, han sido parte fundamental en la construcción de 

condiciones únicas dentro del territorio estadounidense, cosas que suceden hoy en día como 

las manifestaciones en contra de la ley SB1070 en 2010, las marchas de marzo de 2007, así 

como cambios de las legislaturas locales de algunos estados norteamericanos no se podrían 

entender sin la lucha latina y mexico-americana en aquel país.  

 

En esta parte del capítulo se revisa de manera separada a las organizaciones de oriundos 

mexicanos y de mexicano-americanos, y no porque estos grupos estén alejados unos de los 

otros, pues como ya revisamos en Estados Unidos  por una parte todos forman el conjunto de 

la comunidad mexicana y por otra de la latina. Sin embargo, los objetivos de unas y otras son 

                                                 
138 En 2002 se realizo junto con la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores el Primer encuentro de escritoras chicanas. 
Como resultado de esto se publicó el libro llamado La Herencia / “The Heritage”  donde se muestra el trabajo literario de cinco 
escritoras representativas de la cultura y  literatura chicanas: Ana Castillo, Theresa Delgadillo, Carmen Tafolla, Carla Trujillo y 
Helena María Viramontes. .  
139  Pew  Hispanic  Center  y  Census  Bureau’s  American  Community  Survey,  Dirección  URL:  
http://pewhispanic.org/files/factsheets/49.pdf [Consulta: 5 de enero de 2010] 
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muy distintos. Las organizaciones de oriundos mexicanos no sólo poseen relaciones con la 

comunidad mexicana en aquel país sino que también han luchado por su reconocimiento en el 

territorio mexicano. En cambio, las organizaciones de mexico-americanos tienen un campo de 

acción distinto ya que su contacto con las autoridades mexicanas es mucho más cultural y 

social que política, además de que su jurisdicción se limita al territorio estadounidense, a 

diferencia de las principales  organizaciones de los oriundos, que incluso se registran en el 

“Directorio de organizaciones y clubes de oriundos” del IME”140 sin embargo, es evidente que  

no se pueden entender las condiciones de la comunidad mexicana unas sin las otras, pues en 

momentos clave para la comunidad mexicana y latina, estas  llegan a actuar de manera 

conjunta, formando así un solo frente.  

 
 
Las organizaciones de mexico-americanos 
 
El origen de las organizaciones de mexico-americanos podemos situarlo en el primer y 

segundo periodo de la historia de las actitudes políticas de la comunidad mexicana, es decir, 

después de la firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo que como respuesta, comenzaron a 

formarse grupos de resistencia, que incluso operaban de manera violenta y clandestina, por 

ejemplo las Gorras Blancas en Nuevo México  en 1889 y los años veinte donde hubieron 

importantes luchas sindicales. Es en estos períodos que la comunidad mexicana se dio cuenta 

que la única forma de salir adelante en un ambiente difícil y hostil sería por medio de la 

organización como mencionó Jorge Bustamante en su conferencia en el Encuentro Chicano 

1987: 

 

“Creo que es muy importante destacar que  la población de origen mexicano en Estados 
Unidos tiene un larga tradición de organización…tenemos por ejemplo las cooperativas, las 
sociedades mutualistas que se formaron a fines del siglo XIX…Los miembros de la comunidad 
se reunían para aportar cuotas periódicas que servían de fuente de financiamiento para los 
momentos de gran necesidad o desgracia…”141 
 

En un principio  se fundaron organizaciones económicas, educativas y políticas, que se 

ocupaban también de las necesidades sociales de la comunidad, sin embargo estos  grupos 

eran exclusivamente mexicanos, y giraban en torno a la unidad familiar, pero con el tiempo la 
                                                 
140 Aunque este directorio acepta el registro de organizaciones mexicanas, mexico‐americanas y latinas, sólo es para aquellas 
que tengan como objetivo  contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades en el exterior. Hasta el 26 de noviembre 
de 2010 tenía un registro de 1900 organizaciones, su mayoría con sede en Estados Unidos.  Este directorio se puede consultar 
vía  internet  el  página  oficial  del  IME  Dirección  URL:  http://www.ime.gob.mx/DirectorioOrganizaciones/  [Consulta:  4  de 
Octubre de 2010] 
141 Jorge Bustamante, en Memorias Encuentro Chicano México 1987 p. 120 
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mayor parte de las organizaciones evolucionaron espontáneamente, pues estas patrocinaban 

clubes sociales, donde los miembros se reunían y hablaban de problemas comunes. En 

muchas de esas reuniones planeaban formas para mejorar sus vidas y protegerse de las 

ilegalidades del gobierno y la policía, dejando a un lado la idea de que los mexico-americanos 

eran incapaces de organizarse. Sus constituciones eran avanzadas, y sus reuniones se 

celebraban ordenadamente. Puesto que muchos miembros de estas sociedades primitivas 

estaban decididos a regresar a México, los temas políticos nos les preocupaban mayormente, 

pero en algunas ocasiones estos grupos se convirtieron en grupos de confrontación.142 

 

En 1875 se creó la Sociedad Hispano-Americana de Beneficencia Mutua en Los Ángeles,  la 

cual se dicaba al desarrollo de actividades culturales y festividades mexicanas como el 15 de 

septiembre y el 5 de mayo, que actualmente es considerada una de las festividades más 

importantes para los mexicanos y mexico-americanos en Estados Unidos. Esta organización, 

como otras de su género, tenían una función muy importante, la de mantener la cohesión 

cultural de los mexico-americanos, reforzando o incluso creando su identidad étnica.   

 

La mayor parte de las  primitivas organizaciones patrocinaban conmemoraciones patrióticas y 

celebraban las fiestas mexicanas; en sus reuniones, mexico-americanos de primera 

generación hablaban español. Después, los de segunda formaron asociaciones de clase 

media, que promovían la buena voluntad y, en esencia buscaban mejorar la imagen del 

mexicano. En 1885 en el sur de Texas se trato de crear una red de organizaciones 

mutualistas, la campaña fue apoyada por un ex cónsul mexicano llamado Catarino Garza, sin 

embargo es hasta 1894 que se forma la Alianza Hispano Americana formada en Tucson, 

Arizona por Carlos I. Velasco la cual proporcionaba servicios de inhumación y seguros. Sin 

embargo la Alianza no limitaba sus actividades únicamente a funciones sociales y 

económicas, pues también participó en cuestiones políticas.  

 
“La popularidad ganada por la Alianza la llevó a contar hacia 1913 con 46 filiales establecidas 
en Nuevo México, Texas y California, además de Arizona, y hacia 1939 alcanzó una 
membrecía de casi 18, 000 individuos, con lo que se sentó un precedente sobre viabilidad de 
organizaciones mexico-americanas regionales y sembró entre la comunidad la aspiración por 
lograr incluso la creación de organizaciones nacionales.” 143 
 

 

                                                 
142 Rodolfo Acuña, América ocupada. Los chicanos y lucha de liberación, México, Ediciones Era, 1976, pp. 235‐237 
143 Graciela Orozco et. al. op. cit., pp.36‐37 
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Después de la Primera Guerra Mundial, y con la crisis económica  se corrieron rumores de 

que todos los mexicanos serían repatriados, por lo cual las organizaciones comenzaron a 

jugar un rol muy importante. En 1929 se forma “League of United Latin American Citizens” 

(LULAC) en Harlingen Texas, su objetivo era ‘desarrollar entre los miembros de nuestra raza 

el tipo mejor, más puro y perfecto de verdaderos y leales ciudadanos de Estados Unidos. 

Ponía su mayor énfasis en el aprendizaje del inglés y establecía escuelas preprimarias para 

enseñar a los niños las 400 palabras inglesas básicas, para ayudarlos a integrarse al sistema 

escolar y su eventual americanización. Los consejos de LULAC se difundieron por 21 estados, 

pero la fuerza principal de la organización permaneció en Texas, donde atendía funciones 

tanto sociales como políticas.144  En estos años comienza a notarse ya la diferenciación entre 

mexicanos y mexico-americanos pues según menciona Rodolfo Acuña: 

 

“dado que los sentimientos anti mexicanos de la población no hacían mayor distinción 
mexicanos pobladores originales y sus descendientes, para entonces ya excombatientes de la 
Primera Guerra Mundial, mexicanos y algunos grupos de mexico-americanos se empeñaron 
en subrayar la diferencia. Su propósito era promover la asimilación y que la sociedad 
anglosajona los viera como ciudadanos leales…145”  
 

Por lo cual se formaron organizaciones con este objetivo por ejemplo: LULAC, que ya  

utilizaba un nombre en inglés en vez de español y que se consideraba partidaria de la 

integración en Estados Unidos; la Orden de hijos de América, establecida en San Antonio en 

1921, estaba ya limitada a ciudadanos estadounidenses naturalizados o nativos, que tenía 

como fin tener influencia en todos los campos de acción social, política y económica para así 

tener el mayor disfrute de sus derechos, privilegios y obligaciones como ciudadanos y así 

combatir las injusticias del sistema. 146 

 

Ya en los años posteriores, sobre todo en el periodo del movimiento chicano, se le dio un 

nuevo giro y una nueva visión a las organizaciones, principalmente porque: 

 

• Resurgen y adquieren viabilidad nacional los sindicatos mexico-americanos. Se fundó 
en 1964 la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas, el cual se convirtió 
después en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas Unidos y en 1967 se formó el Farm 
Labor Organizing Committe. 

• Reavive el movimiento de restitución de tierras. Se formó la Alianza Popular de 
Pueblos Libres, la cual llegó a tener 20 mil miembros antes del encarcelamiento de 
Reies López líder de esta parte del movimiento. 

                                                 
144 Rodolfo Acuña, op. cit., pp.235‐237 
145 Graciela Orozco et. al., op. cit., p. 41 
146 Rodolfo Acuña, op. cit, p. 236 
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• Los estudiantes formaron organizaciones como la United Mexican American Students y 
la Mexican American Youth.  

• Se refuerza la aspiración a mayor participación y poder político, por lo cual nace el 
Partido de la Raza Unida que operó en Texas. Sin embargo fracaso cuando se busco 
formar el Partido Nacional de Raza. 

• Se formaron organizaciones de cúpula, en 1968 se funda con la ayuda de Ford 
Foundation (el cual después suspendería el financiamiento por no apoyar a Nixon) el 
Southwest Council of La Raza, el cual después se llamaría Consejo Nacional de la 
Raza, con el objetivo de crear una red nacional de organizaciones y cuadros de líderes 
a nivel local. 

• Se consolidan organizaciones de defensa jurídica. En 1972 se funda el Mexican 
American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF). 

• Se forman organizaciones de profesionales como National Hispanic Bar Association, 
La Asociacion de Educadores Mexico-Americanos, National Coalition of Hispanic 
Health and Human Services Organization ó la Asociación Nacional de  Estudios sobre 
Chicanos y Chicanas.  

 

Es evidente que después del movimiento las organizaciones hispanas y/o de la comunidad 

mexicana fueron en aumento: 

 

“…después de la segunda posguerra, el número de organizaciones hispanas que solicitaron 
su registro y exención de impuestos ante el Internal Revenue Service (IRS) fue de entre uno y 
14 anualmente. Para los años sesenta, este número se había incrementado a entre cuatro y 
71. Fue precisamente en esa década que inicia con fuerza el proceso de incorporación de 
estas organizaciones. Sólo en 1966 el IRS registró 277 organizaciones y, si bien en los 
siguientes tres lustros el promedio anual fue de 100, hoy en día se eleva a 300 por año.”147 
 

En los años posteriores, ya a finales de la década de los setentas el movimiento chicano 

comenzó a decaer, las organizaciones comenzaron a eliminar el término “chicano”, asumieron 

el término “hispano” como se los había asignado en el Census Bureau, adquirieron un perfil 

más conservador , pues lo necesitaban para poder adquirir más beneficios de corporaciones y 

fundaciones. Es en este momento donde se comienza a cohesionar la comunidad hispana 

como un frente único, las organizaciones comienzan a evolucionar y a conseguir sus propios 

recursos con otras fundaciones  y corporaciones privadas de Estados Unidos, debido a que 

con el comienzo del Gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) fueron cancelados muchos 

programas de apoyo para la comunidad hispana 148y el presupuesto fue reducido de 80 a 2 

millones de dólares.  

 

                                                 
147 Graciela Orozco et. al., op. cit., p.55 
148 Bajo  las administraciones de Ford y Carter  se  llegó a manejar un presupuesto de 80 millones de dólares destinado a  la 
comunidad mexicana e hispana en Estados Unidos. Según menciono Herminia Cabillos, Directora de la Legislación del National 
Council of la Raza, en esa época el Consejo llegó a tener hasta 200 empleados. 
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En la actualidad no se sabe cuántas organizaciones mexico-americanas existen en Estados 

Unidos, sin embargo hay algunas cifras aproximadas que dicen que en 2003 había 1,062 

organizaciones distribuidas en 44 entidades de este país.  Por  otro lado, es muy importante 

rescatar que la evolución de estas organizaciones se visualiza en que tienen un campo de 

acción y cobertura más variada a lo que eran en la década de los sesentas, los diez 

principales se muestran en el CUADRO 12. 

 
CUADRO 12.  AMBITOS DE LAS ORGANIZACIONES DE MEXICO-AMERICANOS 

Frecuencia de ámbitos de acción de las organizaciones

Campo de acción Número de organizaciones 
Educación 291 

Negocios 266 

Capacitación y colocación laboral 154 

Salud 153 

Abogacía 137 

Desarrollo Comunitario 118 

Cultura 113 

Vivienda 103 

Liderazgo 97 

Desarrollo económico 91 

Fuente: Tomado de Graciela Orozco et. al., op. cit. p. 65  

 

 
Las organizaciones de oriundos mexicanos 
 

En la base de datos del Directorio de organizaciones del IME en septiembre de 2010 se tiene 

un registro de alrededor de 1, 700 organizaciones de la comunidad mexicana en Estados 

Unidos donde los estados con mayor número son California (575), Texas (410) y Illinois (125), 

que son precisamente los estados con mayor número de personas con origen mexicano. En 

2003, tan sólo en Los Ángeles, se registraron alrededor de 218 clubes, actualmente son 

alrededor de 235. Es una tendencia que los migrantes se organicen cuando llegan a un nuevo 

país. Primeramente son pequeños grupos familiares que con el tiempo van formando 

organizaciones más extensas que también, según las circunstancias crecen, desaparecen o 

cambian de objetivos. Los mexicanos no son ajenos a estas tendencias e incluso tienen 

algunas peculiaridades más acentuadas que otros grupos.   Sin embargo estos datos varían 

constantemente por que es común que organizaciones aparezcan y desaparezcan 

rápidamente, además de que el directorio del IME se actualiza constantemente.  (Ver MAPA 1. 

DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES) 
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 “Los clubes, organizaciones y federaciones, ó Hometown Associations (HTA por sus siglas en 
inglés) de oriundos tienen su origen en las organizaciones comunitarias mutualistas y de 
asistencia social creadas a finales del siglo XIX y principios del XX. Estas agrupaciones 
surgen a partir de la iniciativa de los migrantes mexicanos con el objetivo de organizar a la 
comunidad en contra de la discriminación social y laboral, ofrecer prestaciones y atención 
médica, sufragar los costos de las deportaciones de connacionales y repatriar los restos de 
migrantes fallecidos en Estados Unidos. Su principal función es promover el desarrollo y 
bienestar de sus comunidades de residencia en Estados Unidos y de sus comunidades de 
origen en México, además de fortalecer la solidaridad entre las personas de su estado de 
origen,  a través de las redes sociales sobre las que se basan estas agrupaciones, la 
comunidad facilita la llegada y adaptación de nuevos migrantes a Estados Unidos. Estos 
representan los intereses y demandas de sus miembros frente a la comunidad de origen y el 
gobierno mexicano, así como la sociedad civil y las autoridades de su lugar de residencia en 
Estados Unidos.” 149 
 
 
ESQUEMA 2. INTERACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES. INTERESES Y DEMANDAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para entender como ha sido la evolución de las organizaciones de migrantes y el porqué de su 

importancia y su paso a convertirse en actores políticos transnacionales es importante revisar 

como han ido cambiando a lo largo del tiempo, como pasaron de los comités de pueblo a 

federaciones como la que es hoy la FZCSC.  

 
“La transformación de organizaciones de tipo familiar a clubes de oriundos se da con 
naturalidad. Al aumentar el número de migrantes se forman líneas de origen-destino, lo que se 
llama circuito migratorio. Personas de un origen dado, un estado de México o un pueblo, 
emigran a un destino peculiar en Estados Unidos y con los años aumenta el flujo en ese 
circuito. Lo normal entonces es agruparse por estado o pueblo de origen, como una especie 
de familia extendida en el extranjero, que cuida a sus miembros, comparte recursos e 
intercambia información para trabajar y sobrevivir.”150  

                                                 
149 Publicación del  Instituto  de  los Mexicanos  en el  Exterior  (IME), Volumen 1 Nº7,  2004,  Pág. 2  [En  línea] Dirección URL: 
http://www.ime.gob.mx/ime2/index.php?Itemid=68&id=96&option=com_content&task=view [Consulta: 23 de junio de 2010] 
150 Miguel Moctezuma, “Morfología y desarrollo de  las asociaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Un  sujeto 
social y político extraterritorial”, Migración y Desarrollo,  Segundo semestre, Nº 5, México,  Red Internacional de Migración y 
Desarrollo Zacatecas, 2005, p. 65 
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Las niveles de maduración y evolución de las organizaciones de oriundos puede verse en la 

siguiente manera: 

• Comités de pueblo 
• Comités sociales o comités de migrantes  
• Asociaciones  (federaciones, fraternidades e incluso confederaciones)  

 

Los comités de pueblo se caracterizaban por ser de carácter informal, sin una membrecía 

estable, con objetivos explícitos y actividades cívicas y de convivencia social; en cuanto a sus 

actividades con la comunidad de origen, estas estuvieron más vinculadas con el Iglesia que 

con el Estado. Las obras sociales que realizaban estaban vinculadas a parroquias, fiestas 

patronales, creación o mejora de escuelas, sin embargo  sus “acciones eran esporádicas, 

escasas, poco formales e invisibles para la sociedad y el Estado”151. Estas organizaciones son 

principalmente de la década de los setenta sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

hay autores que mencionan que hay evidencia de la organización comenzó desde mucho 

antes152 .  

 

Estas primeras organizaciones ya no sólo se basan en un sentimiento de identidad cultural, 

sino que ya se encuentran en la transición y el reconocimiento de su membrecía, es decir “que 

su membrecía se refiere a las relaciones prácticas que se construyen binacionalmente con la 

comunidad, entidad o nación, en cambio, la identidad aunque incluye elementos prácticos, es 

más simbólica.”153 

 

De los comités de pueblo se evolucionó a los comités sociales ó comités de migrantes 

(organizaciones de primer nivel) y las asociaciones de clubes (organizaciones de segundo 

nivel).  Los comités se caracterizan debido a que mayor es su nivel de organización menor es 

su universo de representación, pero con enorme legitimidad y negociación. “El rasgo 

característico de los comités sociales de migrantes es que todavía es muy local. Toda su 

actividad y percepción está concentrada en las necesidades así como la identidad que se 

alimenta del patriotismo cultural de las comunidades de origen”154, aunque es importante 

rescatar que estos, a pesar de su permanencia esporádica, ya manejan cierto nivel de 

comunicación con las autoridades municipales, como se muestra en el siguiente cuadro. 

                                                 
151 Ibíd., p.66 
152 Según  rescata Miguel Moctezuma, Manuel  Gamio menciona  que  a  finales  de  los  años  veinte,  como  resultado  de  la 
migración mexicana hubo una gran actividad cívica de los migrantes en ciudades como Los Ángeles, la cual se transformó en 
llamados comités de beneficencia para el auxilio de los migrantes repatriados  
153 Miguel Moctezuma, op. cit., 2005 p. 65 
154Ibíd., p. 67 



80 
 

ESQUEMA 3. COMITÉS. ORGANIZACIÓN DE PRIMER NIVEL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Miguel Moctezuma, “Morfología y desarrollo de las asociaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Un 
sujeto social y político extraterritorial”, Migración y Desarrollo,  Segundo semestre, Nº 5, México,  Red Internacional de 
Migración y Desarrollo Zacatecas, 2005, p. 67 

 
El siguiente nivel de madurez y en el que se encuentran actualmente  las organizaciones de 

oriundos mexicanos es el de las asociaciones, es en esta categoría donde entran las 

federaciones, fraternidades e incluso confederaciones que agrupan a los clubes o comités 

sociales.155 Estas ya son estructuras permanentes que llegan a la institucionalización156, “se 

trata de estructuras permanentes con alto grado de formalización, reconocimiento y legitimidad 

social, basadas en la colectividad157 y en las prácticas binacionales y transnacionales de sus 

miembros, llegando se convertir en un actor social y político en el país de residencia y de 

origen.  

 

 “Las federaciones agrupan a más de un club de un mismo estado, municipio o comunidad de 
México. Aunque su aparición es relativamente reciente, las federaciones constituyen los 
principales interlocutores de las comunidades con los gobiernos de su estado. Su objetivo 
principal consiste en fortalecer a la comunidad migrante en el plano económico y social, y 
ampliar su contacto con las autoridades mexicanas y estadounidenses en el ámbito local, 
estatal y federal. En algunos casos su actividad se extiende a temas políticos, aunque 
generalmente promueven eventos culturales, artísticos, turísticos, educativos, deportivos o 
cívicos con el fin de unir a los miembros de una misma entidad de origen.”158 
 
 
                                                 
155 Fundada en 1972, la Federación de Clubes Zacatecanos de Los Ángeles, California fue una de las primeras asociaciones de 
este tipo y ha servido como modelo exitoso para las comunidades de otros estados. 
156 Por  institucionalización  se entiende el proceso de  transformación de un grupo, práctica o  servicio, desde una  situación 
informal e  inorgánica hacia una situación altamente organizada, con una práctica estable, cuya actuación puede predecirse 
con cierta confianza, e interpretarse como la labor de una entidad dotada de personalidad jurídica propia, con continuidad y 
proyección en el tiempo. 
157 Miguel Moctezuma, op. cit., 2005, p. 69 
158 Publicación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), Volumen 1 Nº7, 2004, Pág. 2 
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ESQUEMA 4. ASOCIACIONES DE MIGRANTES, ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL. 
 

 
 
Fuente: Miguel Moctezuma, “Morfología y desarrollo de las asociaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos. Un 
sujeto social y político extraterritorial”, Migración y Desarrollo,  Segundo semestre, Nº 5, México,  Red Internacional de 
Migración y Desarrollo Zacatecas, 2005, p. 69 
 
 
CUADRO 13. ESTADOS CON MAYOR NUMERO DE ORGANIZACIONES DE ORIUNDOS MEXICANOS EN 
ESTDOS UNIDOS 

 
Estado  N° de organización  Estado  N° de organización  
California 575 Nevada 47 

Texas 410 Georgia 30 

Illinois 125 Indiana 24 

C. del Norte 56 Utah 24 

Minnesota 50 Colorado 23 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio de organizaciones y clubes de oriundos mexicanos el IME.  
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MAPA 1.  DISTRIBUCIÓN DE ORGANIZACIONES MEXICANAS  

EN ESTADOS UNIDOS 

 * Para ver los datos completos ver el Anexo II  
Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio del 
IME consultado en Septiembre de 2010.  
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2.2 EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES,  IMPORTANCIA ACTUAL 
EN  EU Y PARA EL TRANSNACIONALISMO 
 
Hoy en día no se sabe cuántas organizaciones mexico-americanas y/o latinas hay en Estados 

Unidos, sin embargo como ya se mencionó anteriormente, su fortaleza se ha hecho evidente 

en los últimos años a través de manifestaciones en contra de reformas, propuestas de ley o 

algún acto del gobierno que los afecte directamente.  En Marzo de 2006 se hicieron 

manifestaciones donde las organizaciones jugaron un papel fundamental para el manejo y 

logística de las manifestaciones,  se calculó la participación de 10 millones de personas en 

contra de la H. R. 4437, propuesta por el representante  James Sensenbrenner que tenía 

como objetivos principales159: 

 

• La construcción de  hasta 1,100 km (700 millas) de muro a lo largo de la frontera 
México- Estados Unidos en los puntos con el mayor número de pasos de ilegales, 
muerte de inmigrantes y tráfico de drogas. 

• El gobierno federal tomaría custodia legal de los extranjeros ilegales detenidos por 
autoridades locales. 

• Los empleadores deberían verificar el estatus legal de las personas a través de medios 
electrónicos, que se irán implementando en varios años. 

• Eliminación  del Diversity Immigrant Visa ó Green Card Lottery 
• Prohibición  de fondos para agencias federales, estatales o locales que mantuviesen 

una política de refugio. 
• Todos los ilegales deportados deberían pagar una multa por $3,000 si están de 

acuerdo de irse voluntariamente en un periodo de 60 días.  
• Todos los niños nacidos de inmigrantes ilegales en los Estados Unidos serán custodia 

del estado. 
• Por falsificación de documentos establece la sentencia mínima a 10 años, multa o 

ambas, con sentencias mayores en casos de apoyo al tráfico de drogas y terrorismo. 
• Proveer casa a ilegales sería considerado un crimen mayor y serán sujetos a no menos 

de 3 años en prisión. 
• Incrementar las penalizaciones por emplear extranjeros ilegales a $7,500 para 

ofensores de primera vez, $15,000 para ofensores de segunda ocasión, y $40,000  
• para todas las ofensas subsecuentes. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159  Bill  Text  Versions:  109th  Congress  (2005‐2006)  H.R.4437  Dirección  URL:  http://thomas.loc.gov/cgi‐
bin/query/z?c109:H.R.4437: [Consulta: 15 de marzo  de 2010] 
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En este apartado 2.2 sobre el fortalecimiento de las organizaciones y su importancia para el 

transnacionalismo se revisan dos casos que muestran la situación actual de las 

organizaciones de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Primeramente, el caso de 

Futures Leaders of America Inc (FLA) una organización enfocada a jóvenes de origen latino 

con el objetivo de incorporarlos a la sociedad norteamericana pero respetando sus orígenes; 

esta organización llegó a tener dos organizaciones hermanas en México, una en el Distrito 

Federal y otra en Querétaro, con la cual realizó distintos proyectos y eventos juveniles.  Y 

después se abordará el caso de las organizaciones de poblanos en Nueva York, la cuales 

juegan un papel importante en Nueva York sino también en Puebla.  

 

-  UNA ORGANIZACIÓN LATINA EN CALIFORNIA: EL CASO DE FUTURES LEADERS OF 

AMERICA INC. 

 

Los inicios de esta organización se remontan a 1982 en Oxnard, California cuando un grupo 

de profesores latinos de Hueneme High School fueron enviados a un Congreso en 

Sacramento que tenía como objetivo discutir el futuro y la educación de la comunidad latina, 

ante el escenario de que en 50 años la población con este origen se duplicaría y que no 

estaban recibiendo el mismo nivel de educación que los estudiantes que de origen 

estadounidense.  Entre este grupo de profesores se encontraba  Gilbert G. Cuevas, profesor 

de geografía, al cual se le atribuye la fundación de FLA Inc. ya que él inicia un programa con 

estudiantes latinos que presentaban problemas para adaptarse a la vida dentro del sistema 

estadounidense. En 1984 se constituye formalmente FLA Inc. como una organización tipo 

501C3, es decir, que no tiene fines de lucro, que no puede participar en iniciativas de ley, ni 

actos políticos160. El objetivo con el que se fundó  esta organización era combatir precisamente 

los problemas de adaptación de los jóvenes latinos dentro del sistema educativo, para así 

poder llegar  a convertirse en verdaderos líderes.  

 

 

 

                                                 
160 El gobierno estadounidense define a las organizaciones 501 C3 de la siguiente manera: Organizations described in section 
501C3 are commonly referred to as charitable organizations. Organizations described in section 501 C3 other than testing for 
public  safety  organizations,  are  eligible  to  receive  tax‐deductible  contributions  in  accordance with  Code  section  170.  The 
organization  must  not  be  organized  or  operated  for  the  benefit  of  private  interests,  and  no  part  of  a  section  501C3 
organization's net  earnings may  inure  to  the benefit of any private  shareholder or  individual; para más  información  sobre 
actividades  políticas  y  obras  de  caridad  consultar  FY‐2002  CPE  topic  Election  Year  Issues.  [En  línea]  Dirección  URL: 
http://www.irs.gov/charities/charitable/article/0,,id=120703,00.html 
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Es importante aclarar que la postura de esta organización es que la comunidad latina se 

adapte a la forma de vida en Estados Unidos, respetando si el origen y cultura de las personas 

pero también respetando a la comunidad donde se vive, por lo cual se encuentran totalmente 

en contra de posturas radicales sobre el tema migratorio y la convivencia con los otros 

miembros del sistema estadounidense161. Los programas que utiliza para lograr esto son los 

siguientes: 

 

• Youth Leadership Program. Este programa, es un campamento de reclutamiento  de 

seis días enfocado jóvenes del 8° y  9° del High School. Aquí se imparten talleres 

procedimiento parlamentario, asertividad, oratoria, como aplicar a la universidad y 

sobre la convivencia en su comunidad. Después de este campamento se continua 

participando en los “FLA Schools”, semanarios universitarios, los talleres trimestrales 

de retroalimentación y entrenamientos de liderazgo estudiantil.   

• Family Leadership Program. Este taller se imparte a toda la familia de los jóvenes que 

participan en FLA Inc. con el objetivo de ampliar los horizontes de los padres, que 

muchas veces desconocen las oportunidades que pueden aprovechar sus hijos para 

poder llegar a la universidad y elevar su calidad de vida, involucrarlos más en las 

escuelas y mejorar la comunicación con sus hijos.  

• Leaders with social consciousness program (LCC). Está diseñado para expander el alto 

desarrollo del liderazgo juvenil. LCC se enfoca en temas de justicia social en Estados 

Unidos y al desarrollo y democracia en América Latina. Este programa es relevante ya 

que se ha impartido con estudiantes mexicanos de Futuros Líderes de América México 

A.C (FLA A.C.). 

• Alumni Association. Es la red profesional que se forma por aquellos que fueron parte 

de FLA Inc. y que tienen como misión seguir apoyándola, a sus programas y servicios 

y sobre todo la obtención de financiamiento para su realización.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
161 Entrevista con Ángeles Arroyo , 15 de Diciembre de 2010. 
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Como se mencionó anteriormente esta organización mantuvo relaciones con una organización 

hermana en México: FLA A.C. que nace gracias a unos estudiantes mexicanos que visitaron 

Washington D.C. como becarios de FLA Inc. en 1992. 162, para realizar el “Primer
 
Encuentro de 

Jóvenes Líderes México – Estados Unidos”, gracias al apoyo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, a través del programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero. En este 

evento participaron 50 estudiantes mexicanos  de distintas escuelas que  fueron 

seleccionados para dicho evento.   

 

La primera actividad de FLA A.C. fue la realización de un foro de motivación al liderazgo, en la 

ciudad de San Luis Potosí, bajo el patrocinio del reconocido Instituto Cervantes. Las 

relaciones de estas organizaciones llegaron a ser tan estrechas que durante varios años se 

realizaron encuentros con Estados Unidos; foros, seminarios y campamentos donde convivían 

estudiantes latinos, principalmente mexico-americanos y becarios mexicanos algunos de ellos 

son:   Los Ángeles, California, Staff Training California: Democracy, Washington D.C.; 

Campamento “Nuevos Ciudadanos” en San Bernardino; Wall Street Seminar, New York; 

Congreso “Youth and Global Governance”; Intern Retreat Big Bear California ; FLA Staff 

Training; y Democracy in America Conference, Washington D.C.  

 

El último evento que se realizó de manera conjunta fue en 2005 y 2006, el cual tenía como 

objetivo discutir temas actuales como la migración y la globalización: “Leaders with social 

consciousness program/Líderes con Conciencia” (LCC).  Para la realización de dicho 

programa se seleccionaron los 82 estudiantes provenientes de distintas universidades 

mexicanas y de estadounidenses como el IPN, UNAM, Stanford, Yale, UCLA, UC Davis, 

Harvard, Nortridge, Berkeley, UCSB e ITESM.  La parte introductoria de LCC se realizó de 

manera separada, es decir cada organización preparó a sus estudiantes en eventos distintos, 

cada uno en sus respectivos países. En México, se realizó en las instalaciones del CECyT del 

IPN; los estudiantes mexicanos recibieron pláticas sobre globalización, liderazgo y problemas 

mundiales, además de que se realizaron sesiones para discutir sobre estos temas, todo con el 

objetivo de comenzar a sensibilizarlos y crear conciencia sobre su entorno. La segunda etapa 

                                                 
162 Esta  organización  en México  llegó  a  tener  tres  filiales,  una  en  la  Ciudad  de México,  una  en  San  Luis  Potosí  y  otra  en 
Querétaro. Actualmente sólo funcionan y de manera  independiente  las filiales en San Luis Potosí y en   la Ciudad de México. 
Sus objetivos  son  :  generar  en  los  jóvenes, que  interactúan  con  la organización, un  alto  concepto de  sí mismos  y que  se 
conviertan en protagonistas de su propio desarrollo personal, cultural y comunitario; planear e  implementar campamentos, 
actividades culturales y proyectos de atención dirigidos a grupos vulnerables; planear e implementar campamentos, congresos, 
ciclos de conferencias y talleres de liderazgo enfocados al desarrollo integral de los jóvenes de la organización; y vincular con 
organizaciones afines y con  los diversos sectores de  la sociedad  (gobierno,  iniciativa privada y social) con el  fin de obtener 
recursos que permiten sustentar el funcionamiento de la organización.  
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de LCC se realizó en Marzo de 2006 en la Ciudad de México en las instalaciones del Centro 

de Educación Ambiental Ecoguardas, en este evento ya participaron los 82 estudiantes de 

ambos países, en donde tuvieron la oportunidad de no sólo convivir entre ellos sino también 

de tener platicas, ponencias y encuentros con distintos actores sociales y políticos como: 

 

• CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL, LIX LEGISLATURA: Adriana González 
Carrillo Diputada Federal, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y 
Juan José García Ochoa Diputado Federal 

• ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, III LEGISLATURA: Mariana 
Gómez del Campo Diputada Local, Presidenta de la comisión de juventud;  Víctor 
Gabriel Varela López Diputado Local; Presidente de la comisión de deporte. 

• PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: Silvia Márquez Elenes Directora de Arte y 
Diseño del Sistema Internet de la Presidencia.  

• UNAM: Maestro Jorge Islas López Abogado General de la UNAM; Eduardo 
Minauro Muñoz Secretario Auxiliar; Francisco Sánchez Visitas guiadas, Difusión 
Cultural. 

• EMBAJADA DE FRANCIA EN MÉXICO: Embajador Alain Le Gourriérec; Jeanne 
Texier Ministra consejera de la Embajada; François Baltzer Director de Cursos 
CCC-IFAL. 

• CENTRO DE INFORMACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA MÉXICO, CUBA Y 
REPÚBLICA DOMINICANA: Juan Miguel Diez Jiménez Oficial Nacional de 
Información de Naciones Unidas. 

• FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES Cecilia Merelo Proyecto 
México puerta de las Américas; René Roquet Jóvenes Creadores, Proyecto México 
puerta de las Américas 

• C.P. CARLOS KASUGA OSAKA Presidente del Consejo Directivo de YAKULT, 
S.A. DE C.V., Vicepresidente del Comité de las Celebraciones del Centenario de la 
Migración Japonesa a México. 

• CAMPAMENTO ESPERANZA, AC Tomás López Victoria Director Operativo 
• FUNDACIÓN SOLIDARIDAD MEXICANO AMERICANA, AC Graciela Orozco 

Directora Ejecutiva; Dolores González-Casanova Subdirectora de educación y 
cultura  

• CRUZ ROJA MEXICANA, IAP Fernando Rivera Muñoz, Director Nacional del 
Voluntariado.  
 
 

IMAGEN.1  

 
Becarios de LCC en las instalaciones de la presidencia de la República. 
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CALIFORNIA 
Sociedad 

 
Finalmente la tercera etapa se realizó en Noviembre de 2006 en el Estado de California con 

actividades en las ciudades de Oxnard, Los Ángeles y Santa Bárbara.  En esta parte, los 

becarios que vienen de FLA AC se sensibilizan sobre el tema de la migración mexicana a este 

estado y se familiarizan con las condiciones en las que se encuentra la comunidad mexicana.  

Una de las actividades más importantes fue conocer las instalaciones de tres universidades, 

dos estatales y una privada: University of California Los Ángeles (UCLA),  University of 

California Santa Bárbara (UCSB)  y la University of Southern California (USC), esto con el 

objetivo de conocer el sistema educativo universitario y el posicionamiento de los estudiantes 

latinos dentro de este, pues sólo el 12% acude a la Universidad, de los cuales sólo el 50% se 

gradúa163.  

 

FLA Inc y FLA AC con el paso del tiempo lograron formar un vínculo social muy importante, y 

que algún momento puede considerarse como transnacionalidad pues los miembros de cada 

organización mantuvieron contacto y actividades constantes en ambos países. Por otro la FLA 

Inc ha jugado un papel muy importante en la vida de la comunidad latina en California, pues 

sus constantes actividades en pro de esta la han mantenido con vida por más de veinte años 

en las regiones de Santa Barbará, Ventura County y Orange County. De igual forma, han 

formado lazos con otros miembros de la sociedad de este estado, como Diputados Locales, 

directores de colegios comunitarios, otras organizaciones de la comunidad latina y mexicana 

como MALDEF, y con los más de 30 patrocinadores que han tenido.  

 
ESQUEMA 5 .  RELACIONES DE FLA Inc.  

ESTADOS UNIDOS                               MÉXICO                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
163 Conferencia de Homero Magaña, “Education in the USA.The challenges for the latino community”, University of California 
Los Ángeles, Estados Unidos,  Noviembre de 2006.  

FLA Inc. 

FLA AC 
Convivencia 
entre 
estudiantes. 
 
Formación y 
fortalecimiento 
de vínculos 
sociales más 
allá de las 
fronteras.  
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-  LOS  POBLANOS EN NUEVA YORK Y SUS ORGANIZACIONES  
 
Revisar el caso de los migrantes poblanos es relevante debido a que el circuito migratorio que 

existe en Puebla y Nueva York es uno de los más importantes en la diáspora mexicana. Hoy 

en día existen grupos tan importantes como la Asociación Tepeyac, Casa Puebla Nueva York 

o Mixteca Organization las cuales representan un verdadero ejemplo de organización y apoyo 

para la comunidad mexicana en Estados Unidos.  Estos grupos son clave importante para la 

relación de la comunidad México-americana con la comunidad migrante “recién llegada” con el 

gobierno local neoyorkino y en algunos casos con el gobierno local de sus comunidades de 

origen.  Los grupos poblanos también se caracterizan por ser altamente activos no sólo en 

Nueva York sino también en el territorio mexicano. La Doctora Cecilia Imaz, en su trabajo La 

nación mexicana transfronteras, en la parte de ciudadanía y participación política 

transnacional dedica su análisis a dos comunidades trasnacionales, una de ellas poblana: 

Chinantla164. 

 

“Un rasgo común de los migrantes transnacionales es la aspiración a acceder a un mejor nivel 
social dentro de la comunidad. En Nueva York, los chinantleros han logrado organizarse como 
una comunidad coherente con sus aspiraciones en respuesta a los valores sociales 
dominantes en esa sociedad multicultural, pero también como respuesta a los valores de la 
sociedad de origen. Entre ellos hay un orgullo de pertenencia étnica y una satisfacción de 
tener dos casas en dos mundos”165 
 

Asociación Tepeyac 
 

El 12 de Diciembre es una fecha muy importante para millones de mexicanos que vierten su 

tiempo, espacio, energía y dinero para celebrar aquel símbolo religioso imprescindible para el 

forjamiento de su identidad mexicana: la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, este día no es 

sólo trascendental en nuestro país, sino también se observan en Nueva York donde miles de 

mexicanos caminan hacia la Catedral de San Patricio para demostrar su fe y sobre todo, para 

demostrar así mismos que a pesar de estar lejos de su “tierra” ellos siguen siendo mexicanos. 

Su fe que tiene base en sus raíces sigue intacta.   Esta fe católica la podemos ver reflejada en 

el nombre de una de las asociaciones de migrantes y méxico-americanos más exitosas: la 

Asociación Tepeyac. 

 

                                                 
164 En su  investigación  resalta  las características más  importantes de  los chinantleros    ( de Chinantla) y su organización por 
ejemplo: Destinación espacial, Movilidad  social de  la 2ª. Generación, Participación política en Estados Unidos,  Ligas  con  la 
comunidad de origen, Propiedades en México y Estados Unidos, Organización  transnacional y Atención del gobernador del 
Estado de origen a la organización. 
165 Celia Imaz, op. cit.,  2008, p. 108 
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Este grupo  se define como:  
 

“una organización sin fines lucro 501C3 basada en una red de 40 organizaciones 
comunitarias, cuya misión es proporcionar el bienestar social y de los derechos humanos de 
los inmigrantes latinos, especialmente los indocumentados en la ciudad de Nueva York. La 
asociación Tepeyac está también dedicada a informar, organizar y educar a los inmigrantes 
mexicanos y sus familias sobre sus derechos, sus recursos y procesos en su desarrollo de 
liderazgo en sus organizaciones y comités, para construir una gran comunidad Mexicana, 
integrada a todas las razas y culturas de Nueva York.” 166 
 

El origen de esta Asociación se remonta cuando un grupo de sacerdotes hijos de migrantes 

irlandeses se unieron con un grupo de líderes mexicanos migrantes que al notar  el número de 

mexicanos que estaban arribando a  Nueva York decidieron unirse y  formar una organización 

que brindara ayuda y soporte a los migrantes. El 6 de Septiembre de 1997 se reunieron 

alrededor de 20 comités en la cafetería de la Iglesia de St. Jerome en el sur del Bronx 

decidieron los líderes Mexicanos naturales continuar reuniéndose cada último domingo del 

mes para hacer nacer y desarrollar juntos una organización que ahora llaman  Asociación 

Tepeyac de New York.167  

 

Esta organización a pesar de tener una base religiosa, tiene fin la creación de un espacio 

donde los migrantes mexicanos, sobre todo poblanos, y sus descendientes encuentren una 

identidad y un apoyo; cuenta con una estructura que promueve el desarrollo cultural, el 

desarrollo económico y sobre todo una educación comunitaria que tiene como fin alfabetizar y 

enseñar inglés para así evitar y prevenir abusos a sus derechos humanos. Uno de los eventos 

más importantes que organiza esta Asociación es la “Antorcha Guadalupana” la cual es una 

carrera que dura alrededor de dos meses y  recorre gran parte de México y Estados Unidos, 

llegando a la Ciudad de Nueva York el 12 de diciembre. Este evento es importante debido a su 

gran magnitud, cientos de personas participan en su realización ya que es un día muy 

importante para esas personas que encuentran en la Virgen un símbolo de identidad cultural.   

 

 

 

                                                 
166Asociación Tepeyac, Noticias, Dirección URL:  http://www.tepeyac.org.ns50.alentus.com/ [Consulta: 3 de diciembre de 2009]  
167 Esta Asociación contó con un vinculo en México pues la Arquidiócesis de Nueva York pidió ayuda a los Jesuitas de México, 
quienes enviaron a Joel Magallán Reyes, un sacerdote  jesuita, a St Jerome por todo el mes de Mayo de 1996 para hacer un 
primer diagnóstico de la situación de los Mexicanos y el 22 de Julio de 1997 el Joel Magallán regresó a desarrollar el proyecto 
de  apoyo  y  organización  de  los  Mexicanos  en  Nueva  York.  Hoy  en  día  Magallán  es  pieza  importante  dentro  de  esta 
organización. 
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También, la Asociación cuenta con un programa de radio que se transmite los jueves en el 

cual se divulga la labor del grupo. Este ha sido un importante canal de comunicación entre 

Puebla y Nueva York.  En general las principales tareas de la Asociación de Tepeyac en 

Nueva York son168: 

 

• Organizar a la comunidad mexicana que vive en NY para preservar sus tradiciones 
y raíces culturales, es un espacio para la identidad. 

• Apoyar a los mexicanos arrestado durante las redadas del servicio de inmigración 
estadounidense. 

• Prevenir el fraude de abogados que manipulan y engañan a migrantes. 
• Denunciar aquellos patrones que violen los derechos laborales de sus trabajadores. 
• Proporcionar consejos legales y apoyo psicológico a migrantes y sus familias. 
• Alfabetización y clases de inglés 
• Promover el autoempleo por medio de la creación de negocios basados en la 

comunidad (tortillerías, tamales, etc.) 
• Luchar por una nueva amnistía general para todos los trabajadores intercediendo 

con líderes políticos y gente del congreso. 
 

La Asociación Tepeyac es una red de 40 organizaciones comunitarias de base. Estas 

organizaciones están basadas en 40 barrios de los cinco condados de la Ciudad de New York 

(Brooklyn, Bronx, Manhattan, Staten Island, and Queens) y porciones del norte del Estado de 

New York. 

 
Casa Puebla Nueva York 
 
La Casa Puebla Nueva York fue fundada en 1999 por Jaime Lucero Cazares un migrante 

poblano de origen mixteco. Él como mucho, llegó sin saber inglés, poco dinero y poca 

experiencia laboral. Sin embargo,  hoy en día es dueño de Azteca Enterprises así como de 

Maquiladoras en Puebla de la empresa Gold and Silver Inc. La misión de la Casa Puebla NY 

es: 

 
“orientar y apoyar a la gran comunidad Mexicana residente en el Noreste de los Estados 
Unidos a través de programas y servicios de calidad. De esta forma Casa Puebla New York 
participa activamente en la comunidad y contribuye a preservar nuestras costumbres y 
tradiciones.” 
 

 

 

                                                 
168 Isabel Moctezuma, Puebla York: historia de la migración de la mixteca poblana a la Ciudad de Nueva York 1980‐2000. Tesis 
para que obtener el título de Licenciado en Historia. México, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, 2006, p. 103 
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Esta organización tiene una relación directa con el Gobierno de Puebla, por lo cual ha sido 

criticada por otras Asociaciones como la Asociación de Tepeyac con la cual sostiene una 

cierta rivalidad.  La estructura de la organización es: 

 

- Presidencia 
- Vicepresidencia 
- Coordinadora General 
- Board Member United States Hispanic Chamber of Commerce 
- Programas de Educación 
- Programas de Salud 
- Programas de prevención de enfermedades 
- Promoción de las Costumbres y Tradiciones 

 

El gobierno del estado de Puebla estableció contacto con los migrantes mediante giras de 

trabajo organizadas a través de los consulados de México en Estados Unidos. Con la Casa de 

Puebla Nueva York se incrementó la relación entre instituciones gubernamentales estatales 

con las asociaciones de mexicanos en la ciudad: se pusieron en marcha programas y 

actividades deportivas, entre los que sobresalen los festejos del 5 de mayo, 16 de septiembre 

así como torneos deportivos169. Otras organizaciones de los migrantes mexicanos en Nueva 

York , todas estas con el fin de apoyar a sus paisanos en NY y en todo Estados Unidos ya que 

los vínculos con otras organizaciones son cada vez más fuertes son:  

• El mezquital 
• Adelante Alliance Inc. 
• Águila Azteca del sur del  Bronx 
• Mexican Community Center of New York (CECOMEX) 
• Mixteca Organization 
• Comité de Solidaridad Chinantla 
• Centro cultural del Parque 
• Comité Fiestas patrias 
• Comunidad migrante de Tenango. 
• Mano a mano: cultura mexicana sin fronteras.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
169 López, Karla en “Políticas migratorias de Puebla” en Fernández de Castro et. al., Políticas migratorias en los Estados de 
México: una evaluación,  Instituto Tecnológico Autónomo de México, Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de 
Zacatecas, México, 2007, Pág. 225 
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MAPA 2.  VÍNCULOS TRANSFRONTERIZOS DE FLA Y DE LOS POBLANOS EN NY 
 

 
 

 
Es importante reflexionar y cuestionar cuál es la situación actual de los migrantes mexicanos y 

pero sobre todo cuál será en las próximas décadas, pues importante tener en cuenta los 

posibles escenarios y circunstancias y como esto afectará a la relación que la comunidad 

mexicana que mantendrá con la sociedad, con los nuevos migrantes y, con México, y Estados 

Unidos.  En cuanto este tema existen algunos datos y supuestos  que han permitido plantear 

lo siguiente:  

 

• La fuerza laboral mexicana es y seguirá siendo en los años por venir, una necesidad 

imperiosa para la economía estadounidense, cuya pirámide  demográfica hace 

evidente que ni cuentan con los remplazos necesarios. Por su parte México, 

lamentablemente, no podrá alcanzar en el corto plazo el nivel de desarrollo que le 

permita garantizar a su población lo estándares de bienestar que aspiramos todos los 

mexicanos.  En el escenario de que ambos países lleguen tarde o temprano a un 

acuerdo migratorio que ordene el flujo de trabajadores y regularice  la situación de los 

que ya están en Estados Unidos. Suponiendo que este acuerdo garantizará 

plenamente el respeto a los derechos de los trabajadores inmigrantes, las fricciones en 

la relación bilateral serán menores y más positiva también la relación de los grupos 

Vínculos sociales 
entre estudiantes y 
profesionales de  
EU, DF, San Luis 
Potosí y Querétaro. 
 
 

Asociación Tepeyac 
Red de 40 
 organizaciones 
comunitarias 
Casa Puebla-Nueva 
York  
Programas y 
 actividades deportivas 

Los Ángeles 
Oxnard, Santa 
Bárbara y 
Ventura. 
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latinos con Estados Unidos y México. Sin embargo, si el escenario resulta lo contrario 

en los siguientes años fuera el recrudecimiento de las tendencias ultraconservadoras, 

de xenofobia y de una política restrictiva a la migración vinculada con el combate al 

terrorismo, como sucede ahora, los migrantes enfrentarían una difícil situación que 

complicaría la relación bilateral. 

 

• Por lo que respecta a la comunidad latina en Estados Unidos, puede afirmarse que su 

fuerza se incrementará considerablemente en los próximos años. Debido a que las 

tendencias demográficas son irreversibles. Segundo debido a su creciente poder 

político y, tercero, porque el crecimiento del mercado latino sigue y sigue en aumento.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Pew Hispanic Center. Mexican Immigrations in the United States 2008 
 

• El voto latino juega cada vez un papel más importante en las elecciones federales y 

locales de Estados Unidos, sobre todo en cuanto a preferencias políticas, ya que los 

latinos se inclinan por el Partido demócrata.  

 
Fuente: Tomado de  Pew Hispanic Center. The Latino Vote in the Elections of 2010. 
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En definitiva, la importancia estratégica de la comunidad latina y  en particular de mexicana en 

Estados Unidos, será mayor en los próximos años. Por lo cual, la relación bilateral entre 

ambos países debe fortalecerse, dependiendo de las condiciones económicas, políticas y 

sociales  que prevalezcan en México y en aquel país, sobre todo como se vincularan   con el 

comportamiento de los flujos migratorios y  dependiendo  también de la situación que enfrente 

esa comunidad dentro de ese contexto. 
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CAPITULO III. 
 
 

TRANSNACIONALISMO POLÍTICO EN EL TERRITORIO MEXICANO: LA 
FEDERACIÓN DE CLUBES ZACATECANOS DEL SUR DE CALIFORNIA 

  
 

“Las organizaciones de migrantes no queremos seguir 
siendo simple objeto de estudio de los académicos. No 
somos víctimas, tampoco somos receptores pasivos de 
programas gubernamentales. Queremos ser actores 
involucrados directamente en la propuesta, diseño y 
aplicación de las políticas públicas” 

Intervención de José Luis Gutiérrez y Efraín Jiménez en el  
Foro Nacional para la construcción de una Política Migratoria 

Integral y  
Democrática en el México del Bicentenario 

 
 
 

3.1 EL TRANSNACIONALISMO POLÍTICO DEL LADO MEXICANO. 
 
Cómo se revisó en el primer capítulo, el transnacionalismo es el proceso por medio del cual 

los migrantes forjan y sostienen relaciones sociales, económicas y políticas, vinculando a sus 

comunidades de origen y de residencia por medio de los lazos múltiples que existen entre los 

individuos y el Estados, pues las actividades que desarrollan no están claramente divididas 

entre un lugar y otro, ya que los espacios transnacionales no son estáticos. El estudio del 

transnacionalismo se enfoca a la identidad, pertenencia y prácticas de los migrantes, para así 

entender los alcances y cambios sociales que se producen. En el caso mexicano estos no sólo 

han sido sociales, sino también políticos, pues es evidente que los migrantes mexicanos que 

radican en Estados Unidos están cada vez más interesados en ejercer sus derechos políticos 

en nuestro país, pues como ya se revisó la diáspora mexicana se caracteriza por su perfil 

transnacional y existe una enorme densidad de los flujos de información, recursos y 

conocimientos.  

 

El caso de las organizaciones de oriundos mexicanos es ejemplo de cómo los migrantes han 

creado un espacio transnacional de participación política buscando el reconocimiento de su 

ciudadanía  por distintos caminos como: ser miembros activos de asociaciones, campañas 

políticas, diálogos con las autoridades locales y federales ó impulsar políticas públicas que 

beneficien a sus comunidades de origen. Así en este capítulo se analiza el caso de la 

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California (FCZSC), una organización que se 

caracteriza por su alta actividad transnacional. El espacio temporal al que corresponde esta 

parte de la investigación es del 2004-2009, es decir en el último año de la administración de 
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Ricardo Montreal y parte de la de Amalia García(2005-2009), esto con el objetivo de localizar 

las actividades políticas transnacionales e importancia de la FCZSC en momentos específicos 

(cambio de administración, período electoral y establecimiento de relaciones con las 

autoridades locales), ya que así es posible determinar qué tipo de actores políticos 

transnacionales son sobre todo con base en el modelo explicativo de Matt Bakker y Micheal 

Peter Smith: 

‐ Élite transnacional emergente 
‐ Democracia transnacional:  

‐ Ciudadanía sustantiva 
‐ Comunidad autónoma 

 

Antes de hablar del caso específico de la FCZSC, es importante retomar la discusión de los 

derechos políticos de los migrantes mexicanos, el papel y la respuesta del Estado mexicano 

en los últimos años ante este problema debido a que así se entenderá como ha sido la 

relación de este y de  los migrantes mexicanos; para esto, se revisan dos elementos muy 

importantes dentro del tema de la migración en nuestro país: el voto de los mexicanos en el 

exterior y la formación y el papel que ha desarrollado el Instituto de los Mexicanos en el 

Exterior (IME) a partir de su creación en 2003. 

 

‐ EL VOTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR 

 

El debate sobre el voto de los mexicanos en el exterior, el cual tiene sus inicios al final de los 

años setentas, cuando se puso a debate el tema de la democracia electoral en México, 

después de que en 1976 José López Portillo se presentase como candidato único en las 

elecciones presidenciales, y se inicia un debate político que da como resultado a la reforma 

electoral de 1977. Sin embargo, es hasta la década de los ochentas cuando comienza una 

verdadera demanda por el derecho al voto de los mexicanos en el exterior, y es que con las 

elecciones presidenciales en puerta, distintos organizaciones como Asamblea Mexicana por el 

Sufragio (ASME) vieron la oportunidad para demandar al gobierno mexicano el reconocimiento 

de sus derechos y un libre ejercicio del voto. En diferentes ciudades de Estados Unidos, pero 

principalmente en California los mexicanos se dieron a la tarea de apoyar a algunos 

candidatos que participaron en la contienda electoral. Con ese propósito se hicieron colectas 

de dinero, distribución de propaganda, manifestaciones públicas, juntas de comités, cabildeos, 
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etcétera. Por primera vez los mexicanos fuera de su patria se organizaron públicamente y 

apoyaron a Cuauhtémoc Cárdenas, Heberto Castillo y Rosario Ibarra de Piedra.170 

 

“En 1987, activistas migrantes de Los Ángeles comenzaron a impulsar una campaña en pro 
del sufragio ausente, misma que se vio fortalecida por la constitución, en mayo de 1988, de la 
Asamblea Mexicana por el Sufragio Efectivo (AMSE). Dicha organización se manifestó 
públicamente exigiendo que en México se garantizara el libre ejercicio del voto y convocaran a 
la participación en los comicios simbólicos que se efectuarían  en distintos puntos de la 
entidad californiana. La demanda quedó en reclamo y la coyuntura de 1988, fundamental en el 
proceso de transición política en México, sumó  a un nuevo actor que desde el exterior se 
vinculaba al momento político nacional.”171 
 

El momento fundamental para el debate del voto en el exterior se dio con la Reforma electoral 

de 1996172; y es que aquí es cuando se modifica lo artículos constitucionales para permitir el 

voto de mexicanos en el extranjero, así como al Código Federal Electoral. Sin embargo, la 

Secretaría de Gobernación señaló que por razones de soberanía y de logística” la legislación 

en este punto no debía ser modificada.  En abril de 1998 fue instalada por el Consejo General 

del Instituto Federal Electoral (IFE)  una comisión de especialistas para estudiar las 

modalidades del voto en el extranjero. En 1999 la iniciativa de reforma fue aprobada en la 

Cámara de Diputados por la LVII legislatura pero sin el apoyo de la bancada del PRI173. De 

igual forma el 2 julio del mismo año “la Cámara de Senadores (de mayoría priista) dio por 

concluido el periodo extraordinario de sesiones sin discutir las reformas al Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE)…devolvió a la Cámara de Diputados la 

propuesta del voto en el extranjero por considerarla deficiente, arguyendo falta de claridad 

                                                 
170 Graciela G. Sepúlveda,  “Demandas de participación política   de  los mexicanos en el Estado de California, EUA.  La  lucha 
desde afuera”, en Ramírez Paredes Gustavo (coord.), El sistema político mexicano visto por los mexicanos de afuera, Cuaderno 
de Relaciones Internacionales, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales‐Centro de Relaciones Internacionales, UNAM, 
1991 pp. 49‐55 
171 Leticia Calderón Chelius  (coord.), Votar en  la distancia.  La extensión de  los derechos políticos a migrantes, experiencias 
comparadas,  Instituto Mora, México,  Contemporánea  Sociología  y  Coordinación  General  para  la  Atención  del Migrante 
Michoacano, 2004. p. 221 
172 En  la Reforma electoral de 1996 es cuando el  IFE se convierte en una Institución  independiente y ciudadano. La Reforma 
tuvo  como  objetivo  principal  finalizar  con  las  inconformidades  nacidas  en  las  elecciones  de  1994,  pues  a  pesar  de  ser 
consideras legales y que se llevaron a cabo de manera legal, existieron muchas de mandas por falta de equidad entre partidos 
políticos en cuanto a acceso al presupuesto y a medios. Según el Dictamen de la Comisión de Consejeros del Consejo General 
del  IFE  sobre  Informes de Gasto de Campaña de  los Partidos Políticos del 7 de abril de 1995: “El aspecto más  relevante a 
destacar del  análisis de  los  informes de  gastos de  campaña es  la notable disparidad que prevaleció entre  las erogaciones 
efectuadas  por  el  Partido  Revolucionario  Institucional  y  los  recursos  invertidos  por  el  resto  de  partidos…El  Partido 
Revolucionario  Institucional erogó  el 71% de  todo el dinero  gastado en  los  comicios presidenciales..” esto equivale  a  tres 
cuartas partes del  total. El PAN gastó el 17.8%, e PRD el 6.05%, el PT el 1.15%, el PDM 1%,   y al  resto de  los partidos  les 
correspondió menos del 1%.   Vid. Ricardo Becerra et. al.  , La mecánica del cambio político en México. Elecciones, partidos y 
reformas, México, Ediciones Cal y Arena 2005. 
173 La composición en la Cámara de Diputados era 239 del PRI, 121 del PAN,  125 del PRD, 6 del PVEM, 7 del PT y 2 de 
independientes.  
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jurídica”174. Por lo cual, para el 2000 no fue posible que los mexicanos en el exterior ejercieran 

ese derecho. La respuesta de los grupos pro-voto en Estados Unidos no se hizo esperar: 

 

“…en abril de 2003 un grupo de mexicanos residentes en Estados Unidos entregó a las mesas 
directivas de las Cámaras del Congreso de la Unión una propuesta ciudadana que pedía la 
ampliación gradual del voto de los mexicanos en el exterior: ‘en el 2006 el voto para 
presidente; en el 2009 el derecho a ser votados’…175” 
 

El 28 de junio de 2005, después de 18 iniciativas presentadas desde 1998, se aprobó la ley 

para los lineamientos del voto en el exterior: crear condiciones para un voto informado y 

razonado; construir un Listado Nominal de Electores Residentes en el Extranjero (LNERE); 

garantizar la entrega y recepción de los paquetes electorales; organizar la logística para 

instalar las mesas de escrutinio y cómputo así como seleccionar y capacitar a los funcionarios 

para dicha tarea. La primera acción del IFE fue la creación de la Coordinación del Voto de los 

Mexicanos0 Residentes en el Extranjero del Instituto y la Comisión del Voto de los Mexicanos 

Residentes en el Extranjero de manera temporal, ya que el voto fue aprobado solo para las 

elecciones presidenciales, es decir cada seis años. 

En este proceso el IFE recibió 54 780 solicitudes de registro al LNERE, de las cuales fueron 

aprobadas 40 876. En total 81% culminó el proceso de inscripción enviando su voto; en total 

se contaron 32 632 votos en el extranjero; de los cuales 28 335  provinieron de Estados 

Unidos176. Por lo cual, si comparamos las cifras de mexicanos en este país, el resultado es 

poco significativo. Y aunque la postura de la los legisladores fue que el proceso no había sido 

un fracaso, la realidad evidencia lo contrario, pues este estaba calculado para  4 millones de 

posibles electores, haciendo un  presupuesto sobre la base de que iba a votar todo el mundo, 

el cual fue de 90 millones de pesos.   

“Los diputados federales Rodrigo Iván Cortés (PAN) y Juan José García Ochoa (PRD) 
defendieron ayer la promoción del voto de los mexicanos en el extranjero y advirtieron que ese 
proceso no puede considerarse costoso ni como un fracaso. García Ochoa informó que el 
envío-recepción de cada voto foráneo en sobre cerrado costará sólo 90 pesos, monto al que 
se le debe agregar el valor de la papeleta y el gasto por los mecanismos de seguridad… El 
panista Rodrigo Iván Cortés consideró que la principal aportación del proceso del voto de los 

                                                 
174 Rivera Flores, Antonio “El voto de los Mexicanos en el Extranjero: un Tema Inconcluso” en Bárbara Driscoll, et. al. Límites 
sociopolíticos y fronteras culturales en América del Norte  CISAN‐UNAM,  citado en Cecilia Imaz, op. cit., 2008, p. 144 
175 Ibíd., p. 146 
176 Según datos del cuaderno de Voto de los mexicanos residentes en el extranjero del IFE, a Estados Unidos se enviaron 35 763 
paquetes, de  los cuales solo recibieron el 79.23%.   De España se recibieron el 89.50%, de Canadá el 95.37%, de Reino Unido 
95.75%  y  Alemania  el  93.64%.  Para  consultar más  cifras  sobre  el  tema  véase    Elecciones  Federales  2006.  Voto  de  los 
mexicanos residentes en el extranjero.  
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mexicanos en el extranjero es la instauración del derecho de los connacionales a sufragar, por 
lo que dijo, "un derecho ganado no puede considerarse como un fracaso"177. 
 

En el “Foro Nacional para la construcción de una Política Migratoria Integral y Democrática en 

el México del Bicentenario” en la mesa de trabajo de “Derechos políticos de los mexicanos en 

el extranjero y estrategias para fortalecer la participación política cívica transnacional de los 

migrantes” en cuanto al tema del voto  se emitieron las conclusiones178: 

 

Temas de agenda 
• La agenda política de los migrantes rebasa el voto de los mexicanos en el extranjero. 
• Es necesario redefinir el imaginario, visión y agenda sobre la migración, abandonando 

posiciones ingenuas e incorporando propuestas modernas que rompan con los mitos, 
prejuicios y equívocos, en particular la visión del concepto de ciudadanía en una 
perspectiva binacional y transterritorial. 

• Abrir el diálogo sobre las campañas electorales fuera del territorio nacional y sobre 
mecanismo que faciliten su operación. 

• De igual forma, abrir el debate sobre la lógica de asignación presupuestal para las 
campañas y la posible incorporación de organizaciones civiles y medios alternativos.  

 

Estrategias y Rutas de Acción 

• Fortalecimiento institucional, presupuestal y profesional de las organizaciones de 
migrantes y las que trabajen en pro de sus derechos. 

• Establecer redes de promoción e información sobre el voto en el extranjero. 
• Tener en cuenta los siguientes escenarios: Un reforma electoral,  un tipo de modelo de 

votación más moderno y organizarlo por ley. 
 

Recomendaciones Legislativas 

• Debe conformarse una iniciativa federal para normar la protección y apoyo a los 
migrantes mexicanos en el exterior que defina el alcance  de la acción del Estado 
mexicano fuera del territorio nacional y de su trato con otros Estados nacionales en 
materia de protección y apoyo a mexicanos en el extranjero con base en los convenios 
internacionales sobre la materia. 

• Incorporar en la constitución el precepto de la vigencia de los derechos humanos con 
independencia del estatus migratorio u origen nacional.  

• Volver a abrir el debate sobre posibilidad de hacer o no campañas en el extranjero.  
• En el derecho al voto migrante ya no está a discusión. En la perspectiva de las 

elecciones de 2012 hay que resolver el tema de la logística y el presupuesto para 
ejercer este derecho. Es necesario mejorar el modelo de 2006 y atender los siguientes 
necesidades: credencialización en el extranjero y difusión de las credenciales con 
terminaciones  03 que podrán utilizarse para votar en el extranjero; modificaciones 
legislativas para hacer un modelo simplificado o más flexible; y contar con más tiempo 
para la instrumentación del  voto.  

                                                 
177 Jorge  Herrera,  “Diputados  defienden  el  costo  del  voto  en  el  extranjero”  [En  línea]  ,  El  Universal,  4  de  enero  de  2006.  Dirección  URL: 
http://www.eluniversal.com.mx/notas/323609.html [Consulta: 7 de diciembre de 2010] 
178 Foro Nacional para la construcción de una política migratoria integral y democrática en el México del Bicentenario. Morelia, 
Michoacán, 23 y 24 de Septiembre de 2010  
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• Asimismo, para las elecciones presidenciales del 2012 comenzar a difundir e informar 
oportuna y adecuadamente a la ciudadanía sobre los trámites y requisitos para 
inscribirse a la lista nominal y promoviendo una cultura cívica.   

 

Lo sucedido en el 2006 sólo evidencia que el tema de los derechos políticos de los migrantes 

mexicanos aún tiene que discutirse, pues a pesar de que es considerado un gran avance 

dentro de la legislación mexicana, esto es sólo el primer paso dentro del camino de las 

actividades políticas transnacionales, por lo cual, este no debería de  el centro de la discusión, 

pues junto con el voto se entrelazan muchos otros temas que envuelven al TP. El voto debería 

ser solo el cociente de todo un conjunto de operaciones que giran en torno a la postura y 

papel del Estado, así como la democracia.179  

 
 
ESQUEMA 5. TEMAS QUE SE ENTRELAZAN ENTORNO AL TRANSNACIONALISMO POLÍTICO Y EL PAPEL Y 

POSTURA DEL ESTADO- NACIÓN. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
179 Es importante resaltar que el otorgamiento al voto a los mexicanos en el exterior no significo que el Estado mexicano hay 
respondido a las demandas de estos, o que los migrantes ya se sientan incluidos,  pues esto sería como Robert Courtney Smith 
rescata en su artículo “Contradictions of disporic institionalization in Mexican politics, the 2006 migrant vote and other forms 
of  inclusión and control” que México ha pasado der ser un autoritarismo electoral para ser una democracia electoral. Pues 
incluso para este autor,  la  forma en que  se otorgo el voto en el 2006 más allá de extender un derecho  fue una  forma de 
aplacar el poder de los migrantes y su fuerza de demanda.  
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‐ EL INSTITUTO DE LOS MEXICANOS EN EL EXTERIOR (IME) 
 
El miércoles 16 de abril de 2003 se publicó el decreto que anunciaba la creación del  IME con 

el objetivo de brindar apoyo y protección a los mexicanos en el exterior, que desde 1990  por 

medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se mantenían en contacto con el Estado 

mexicano gracias al Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, el cual 

promovía la vinculación de dichas comunidades así como su desarrollo. De igual forma desde 

diciembre de 2000 hasta julio de 2002 funcionó formalmente la Oficina de Representación 

para Mexicanos en el Exterior y México Americanos de la Presidencia de la República, misma 

que vinculaba directamente al Presidente de la República con estas comunidades mexicanas, 

principalmente en Estados Unidos.  

 

En este decreto se publicaron las atribuciones de este nuevo organismo180: 

I. Promover la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos 
que viven en el exterior. 

II. Favorecer la creación de espacios de reunión y promover la comunicación con y entre 
las comunidades mexicanas que viven en el exterior. 

III. Fungir como enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las 
comunidades mexicanas que viven en el exterior. 

IV. Establecer una adecuada coordinación con los gobiernos, instituciones y 
organizaciones de los estados y municipios a en materia de prevención, atención y 
apoyo las comunidades mexicanas en el exterior y en otros temas afines y 
complementarios. 

V. Diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos 
propios de las labores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

VI. Organizar y participar en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y congresos 
públicos, privados y académicos en materia de migración y atención a mexicanos en el 
exterior. 

VII. Recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones, tendientes a mejorar el 
desarrollo social de las comunidades mexicanas en el exterior, que formulen órganos 
consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades. 

Desde su creación es posible considerar que el IME ha sido el mejor puente de comunicación 

oficial entre los mexicanos en el exterior y el gobierno mexicano a nivel federal, y es que se 

por medio de este se ha creado un espacio de discusión, debate y análisis que no se había 

presentado antes. Y es que gracias a este vínculo se han hecho tangibles muchas acciones a 

favor de las comunidades de mexicanos fuera del territorio mexicano, pues constituye un 

punto de encuentro para los liderazgos autónomos y plurales sobre todo con la diáspora 

                                                 
180 Instituto  de Mexicanos  en  el  Exterior:  Decreto  por  el  que  se  crea  el  Instituto  de  los Mexicanos  en  el  Exterior,  Poder 
ejecutivo‐  Secretaria  de  Relaciones  Exteriores  miércoles  16  de  abril  del  2003.  Dirección  URL: 
http://www.ime.gob.mx/ime2/index.php?option=com_content&task=view&id=98&Itemid=2  [Consulta:  5  de  septiembre  de 
2010] 
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México- Estados Unidos 181 , y esto gracias su constante actividad como: las Jornadas 

Informativas182; las actividades del Consejo Consultivo del IME; la colaboración del Consejo 

Nacional (integrado por las secretarías de Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y 

Crédito Público; Desarrollo Social; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación; Educación Pública; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Turismo y 

Trabajo y Previsión Social), la actualización constante del Directorio de Organizaciones y 

Clubes de Oriundos del IME; el impulso de políticas públicas como el 3x1; etcétera. 

 

 “…el IME busca fortalecer la relación con la comunidad mexicana organizada, tal como lo 
establece el PND: “El Instituto de los Mexicanos en el Exterior continuará siendo el mejor 
puente de comunicación con esta importante comunidad. Seguirá coordinando los esfuerzos 
en materia de cooperación internacional para elevar la calidad de vida de los mexicanos 
residentes en el extranjero, proseguirá en su labor de crear sinergias adecuadas entre las 
iniciativas de las comunidades de mexicanos en el exterior y las del gobierno de México, y 
además contribuirá al fortalecimiento de sus capacidades para promover sus derechos... 
Constituye un punto de encuentro para liderazgos autónomos y plurales. No hay otro espacio 
igual. Se convierte en un mecanismo sistemático de capacitación de liderazgos autónomos. 
Crea una masa crítica de líderes comunitarios con quienes desarrolla una relación privilegiada, 
lo que fortalece el capital social con el que cuenta México para acercarse a su diáspora. 
Compromete a liderazgos autónomos en la promoción y el copatrocinio de servicios en 
materia de educación y de salud. Funciona como mecanismo de rendición de cuentas ante la 
comunidad y promueve la transparencia en las tareas de acercamiento...”183 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                 
181 Según el Reporte de  actividades de 2007‐2008, Debido  al potencial que  representa  la diáspora mexicana  alrededor del 
mundo para el desarrollo nacional y con el interés de contribuir a su mejor asimilación en los países de destino, el Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior decidió  impulsar el programa “La diáspora global de mexicanos”; el objetivo es vincular a  los 
mexicanos radicados en los cinco continentes con las actividades socio‐económicas de México y a la vez, ser facilitadores en la 
construcción de sus redes, contactos, proyectos comunitarios, asociaciones, etc. 
182Según el  IME,   Las Jornadas  Informativas además de establecer un diálogo constructivo y plural con promotores y  líderes 
que representan a ciudades con alta población mexicana, como lo es Estados Unidos, “estas consisten en una visita de trabajo 
de tres a cuatro días a alguna ciudad mexicana, en la que los participantes cubren con programas de conferencias y diferentes 
actividades, que  contribuyen  a establecer  redes de  comunicación  entre  los  participantes, que permitan  el  intercambio  de 
ideas, proyectos y programas encaminados a lograr un mayor acercamiento con y entre las comunidades mexicanas.” En estas 
participan  ‐ Miembros  del  Consejo  Consultivo  del  IME,    Funcionarios  Electos,  Profesionales  de  la  educación,    Líderes  de 
organizaciones de oriundos o clubes de paisanos, periodistas, entre otros especialistas.  
183 Reporte de actividades 2007‐2008, Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Págs.7 y 14. 
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CUADRO 14. CALENDARIO 2010 DE LAS JORNADAS INFORMATIVAS Y EVENTOS DEL IME 
 

Mes Jornada/Evento 
Marzo - Convocatoria del Concurso de Dibujo 

Infantil “Este es mi México”. 
- Jornada: Agro negocios  
- Juegos Deportivos en Los Ángeles 

Abril  - Celebración del XX Aniversario del 
Programa de Comunidades de Mexicanos 
en el Exterior 

- XV Reunión Ordinaria del Consejo 
Consultivo del IME  

Mayo  - Remesamérica 2010: Remesas para el 
futuro 

- Jornada: Educación Superior 
- Seminario de Gastronomía y Cultura 

Mexicana 
- Olimpiada Nacional de 2010 
- Juegos Deportivos de los Mexicanos en el 

Exterior 
Junio  - Convocatoria para el IV Concurso 

“Historia de migrantes” 
- Jornada: Red de Talentos 
- Jornada: Creadores Artísticos 
- Jornada: Ventanillas de Salud 

Julio - En julio no se programaron jornadas 
debido al incremento del costo de los 
boletos de avión que pagan los 
participantes. 

Agosto - Jornada: Jóvenes Líderes 
- Semana Trinacional de Gastronomía 

Septiembre  - Capacitación American Jewish 
Committee  

- Jornada: Certificación de Competencias 
Laborales  

Octubre - Encuentro de Mexicanos en Canadá 
- Semana Binacional de Salud y Foro 

Binacional de Políticas Públicas. 
- Clausura de la Semana Binacional de 

Salud 
- Jornada de Directo a México  

Noviembre  - Jornada:  Deportes (CONADE) 
- VI Semana Trinacional de Gastronomía 
- XVI Reunión Ordinaria del CCIME 
- Foro Mundial Migración y Desarrollo 
- Jornada: Fundaciones Pro Hispanas 

Diciembre  - Reunión de las Comunidades Mexicanas 
en el Resto del Mundo (IME Global) 

Fuente: Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Jornadas Informativas del IME. Calendario 2010 actualizado el 30 
de marzo de 2010. Dirección URL: 

http://www.ime.gob.mx/ime2/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=91&lang=en [Consulta: 3 
de junio de 2010] 
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3.2 CARACTERÍSTICAS  Y  LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LA FCZSC 
 

 
El transnacionalismo político en nuestro país es una realidad, las evidencias de su crecimiento 

son cada vez más contundentes, pues cada día existen más y más ejemplos de cómo los 

gobiernos locales comienzan a tomar medidas sobre este fenómeno, por ejemplo Zacatecas y 

Michoacán que han buscado modificar sus constituciones locales para garantizar los derechos 

políticos de los migrantes y su descendencia. Por su parte, Zacatecas posee primacía en la 

organización de migrantes, puesto que para estudiosos como Miguel Moctezuma que la 

considera la más antigua y mejor organizada coalición de clubes es la FCZSC, por lo que los 

gobiernos del estado Zacatecas han tenido que aprender a construir canales de comunicación 

no sólo con los zacatecanos en el territorio mexicano sino también en Estados Unidos, por lo 

cual el papel de las organizaciones y federaciones ha sido un puente para cumplir esta 

misión184.  

“Los zacatecanos son la expresión organizada de mexicanos más avanzada en esta urbe, y su 
federación se ha convertido en un poderoso interlocutor binacional. Todo político zacatecano, 
incluso el gobernador en turno, debe mantener un diálogo permanente con  ella, al igual que 
los políticos electos de esta zona de California, incluso el alcalde de Los Ángeles.”185  

En este segmento se revisa las características particulares de la organización y como es que 

se destaca de los demás clubes de oriundos no sólo de Zacatecas sino del resto de los 

estados pues esta  no sólo es reconocida entre los mexicanos sino también a nivel 

internacional. Ya que esta ha participado en diversos foros internacionales como La pre-

conferencia  en Hague, Holanda  donde se reunieron con 20 funcionarios de gobiernos de 

diferentes partes el mundo y se trataron puntos como desarrollo del liderazgo en comunidades 

de migrantes, refugiados y ONG'S; mejorar la gobernabilidad de la migración dentro de una 

perspectiva de desarrollo; y el seminario “La política de Cooperación hacia Haití: los enfoques 

nacional, regional e internacional. Un balance y retos a futuro” en septiembre de 2009186.  

                                                 
184 Zacatecas tiene más de 250 clubes de oriundos, de los cuales, una tercera parte se organiza a través de la Federación del 
Sur  de  California,  siguiéndole  la  Federación  de  Illinois.  Además  de  éstas  federaciones  existen  otras  catorce  en: Norte  de 
California; Condado de Ventura; Condado de Orange,; Las Vegas, Santa Fe, New Mexico; Norte de Texas; Sur de Texas; Tulsa, 
Oklahoma; Phoenix; Colorado Springs; Denver; Florida; Michigan; y Atlanta.   Para ver  las Federaciones y clubes zacatecanos 
ver el Sistema de Información sobre Migración Internacional de Zacatecas.  
185 David Brooks, “Los Ángeles, la otra frontera” La jornada  24 de noviembre de 2005.  
186 En este seminario entre los participantes y ponentes se encontraron representantes del Centro Internacional de Innovación 
y Gobernanza de Canadá  y de  la Oficina Regional en Uruguay, de  la Comisión Económica para América  Latina  y  el Caribe 
(CEPAL), de las Representaciones Diplomáticas de Haití y México,  la  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la 
Facultad  Latinoamericana  de  Ciencias  Sociales  (FLACSO)  de  Argentina;  las  Fundación  Europea  para  las  Relaciones 
Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) de España y de la Fundación Panamericana para el Desarrollo de Estados Unidos, 
de  la Sede de  la Organización de Estados Americanos  (OEA), del Programa de Chile de  la Universidad de Notre Dame, del 
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La FCZSC tiene sus inicios en 1972, cuando cuatro clubes de oriundos zacatecanos decidieron 

formar parte de la Federación de Clubes Mexicanos ó también conocido como el Comité de 

Beneficencia Mexicana187. Posteriormente, los zacatecanos  decidieron desligarse y formaron 

la Federación de Clubes Zacatecanos Unidos de Los Ángeles, la cual estaba conformada por 

17 organizaciones de distintas regiones de zacatecas, esta contó con el apoyo del gobernador 

Genaro Borrego Estrada (1986-1992) con el que comenzaron a trabajar el proyecto 1x1, que 

evolucionaría a uno de los programas en materia de migración más importantes a nivel federal 

el 3x1. En 1993, debido al crecimiento en el interés y participación de la Federación de Los 

Ángeles, se decidió que se diera una apertura para involucrar a más clubes de la región por lo 

cual se formó la  FCZSC que tiene como objetivos principales188:  

 

• representar a los migrantes zacatecanos ante las autoridades locales, estatales y 
federales en los asuntos que les competen, tanto en México como en California. 

• Apoyar los proyectos que los clubes desarrollan en sus comunidades de origen. 
• Contribuir y ayudar al desarrollo integral de la comunidad zacatecana migrante, el de 

sus familias y el de sus comunidades en ambos lados de la frontera. 
 
 

La FCZSC se encuentra debidamente registrada como una organización sin fines de lucro 

ante las dependencias federales de los Estados Unidos y del estado de California así como al 

Consulado Mexicano en este estado y al Directorio de Organizaciones y Clubes de Oriundos 

del IME. Actualmente  cuenta con alrededor de 50 clubes  activos que sirven a  sus 

comunidades de origen y en el sur de California189. Participan activamente en los eventos que 

la FCZSC organiza durante todo el año, pero sobre todo son parte de la toma de decisiones y 

organización interna, pues cada dos años se elige una Mesa directiva, el órgano interno más 

importante190. Esta  se reúne semanalmente con el propósito de discutir los asuntos más 

importantes y darle seguimiento al avance de los proyectos existentes. La Mesa directiva entre 

                                                                                                                                                            
Programa  de  las Naciones Unidas  para  el Desarrollo  (PNUD)  en México,  del  Proyecto  Brasil‐Haití  (FADISMA‐IDRC)  y  de  la 
Universidad Federal de Santa María de Brasil. 
187 Como ya se revisó  la época de la Gran Depresión fue un momento difícil para la comunidad mexicana en Estados Unidos 
sobre todo por  las deportaciones masivas y  la crisis  laboral.   En medio de este panorama el 5 de marzo de 1931 se creó el 
Comité de Beneficencia Mexicana, Inc. bajo la dirección del Cónsul de México en Los Ángeles, Don Rafael de la Colina con el 
objetivo de dar asistencia a la comunidad mexicana. Esta llegó a ser presidida por dos  zacatecanos Gregorio Casillas de 1976 a 
1982 y Manuel García de 1985 a 1986 .Actualmente el Comité tiene su sede en la llamada “La Casa del Mexicano” en la calle 
Pedro Infante en Los Ángeles, California. Dirección URL: http://www.lacasadelmexicano.com/ [Consulta:  5 de septiembre de 
2010] 
188  Federación  de  Clubes  Zacatecanos  del  Sur  de  California;  Objetivos  Dirección  URL:  
http://federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=about&subSection=info&story_id=13  [Consulta: 18  de Octubre  de 
2010] 
189 Para ver los clubes de que forman la FCZSC ver Anexo III 
190 Los presidentes de la FCSZC hasta la fecha han sido los siguientes Mario Gutiérrez (1986‐1989), Julián Estrada (1989‐1992) 
Manuel de  la Cruz  (1992‐1995), Bernardino Bugarín  (1995‐1996), Rigoberto Castañeda  (1996‐1998), Rafael Hurtado  (1998‐
1999), Rafael Barajas (1999‐2001), J. Guadalupe Gómez (2001‐2004), Felipe Cabral (2004‐2006), Rafael Hurtado (2006‐2008) y 
Manuel Salazar Valdéz (2008‐2012) 
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titulares y suplentes se integra por un total de 31 miembros los cuales puede buscar una 

reelección para un periodo inmediato, es decir un máximo de cuatro años en el cargo. Así 

mismo, las personas electas presentan una terna al pleno de la Mesa directiva para  la 

aprobación de los miembros de sus respectivas subsecretarías y direcciones. 

 
CUADRO 15. 

MESA DIRECTIVA DE LA FCZSC
2010-2012 

Presidente
 

Manuel Salazar 

Vicepresidente 
 

2do. Vicepresidente 
 

Ángel Quintero 
 

------- 

Secretario General 
Sub. Secretario General  

Armando Rodríguez 
Sergio Armando Durán 

  
Tesoreo

 
Connie Benavides 

Secretario de Relaciones Públicas 
 

Raúl Cabral  

Secretario de Eventos 
 

Esaul Mota  

Secretario de Proyectos 
 

 

 Efraín Jiménez 

Secretario de Prensa 
 

Omar Briceño 

Secretario de Deportes 
 

Víctor Torres  

Secretario de Bienes 
 

 Everardo Berumen  

Secretario de Educación 
 

Ma. Guadalupe Adabache Secretaria  

Secretaria de Cultura Mario Bugarin 
Secretaría de Certámenes  Roselia Carreón 

Comisario 
 

 

Tres Vocales que integran la Comisión de 
Honor y Justicia. 

 

Ramiro Rodríguez 
Fidel Juárez 

Santiago Rosales 
 

 

Es importante aclarar que a pesar de que esta Mesa directiva es el órgano cohesionador de 

los clubes que integran la FCZSC las decisiones más importantes  se también se discuten en 

las reuniones plenarias que estos organizan pues así expresan sus opiniones, 

inconformidades, posturas, etcétera pues cada uno tiene voz y voto en estos asuntos.  
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ESQUEMA 6. JERARQUÍA EN TOMA DE DECISIONES DE LA FCZSC 

 
 
 

 

 

 

 
En el formulario de ingreso de la FCZSC se hace evidente la importancia que tienen las 

reuniones entre clubes ya que hacen resaltar que siempre debe haber un representante que 

ejerza sus derechos de voz y voto, así como los delegados que tendrán contacto con sus 

comunidades y las autoridades.191 

 
IMAGEN 2. FORMULARIO de la FCZSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: FCZSC-Formulario de ingreso [en línea] Dirección URL: 

http://www.federacionzacatecana.org/forms/formulario_ingreso.pdf [Consulta: 18 de Octubre de 2010] 
 
Pero más allá de describir a la FCZSC, es importante examinar el porqué de su 

transnacionalidad, lo que la diferencia del resto de las organizaciones y porqué se ha 

convertido en un representante importante no sólo para los migrantes  zacatecanos sino los 

migrantes mexicanos en general. Para puntualizar esto se consideran las siguientes variables: 

Proyectos de desarrollo social en sus comunidades de origen, mecanismos de vinculación con 

la comunidad de origen, redes de interacción y comunicación con  miembros de la comunidad 

del lugar de residencia y de origen, intervención en las políticas públicas y reconocimiento de 

su labor a nivel internacional. Para esto se revisa una serie de actividades que ha realizado de 

                                                 
191  Federación  de  Clubes  Zacatecanos  del  Sur  de  California:  Formulario  de  ingreso  [en  línea]  Dirección  URL: 
http://www.federacionzacatecana.org/forms/formulario_ingreso.pdf [Consulta: 18 de Octubre de 2010] 

Toma de decisiones  
FCZSC

Reunión Plenaria /Asambleas

Mesa directiva 
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2003-2009 esta federación y muestran directamente cada una de estas variables y como se 

entrelazan entre sí.  

 
CUADRO 16. ACTIVIDADES QUE RESALTAN A LA FCZSC 
 

Actividad Variables Elementos que se entrelazan 
 
 
 

Plaza Comunitaria Zacatecas y 
apoyo a talleres biligües 

Comunicación con  miembros de la 
comunidad del lugar de residencia y de 
origen 
 
Proyectos de desarrollo social en sus 
comunidades de origen  
 
Mecanismos de vinculación con la 
comunidad de origen 
 
 

Trabajar directamente con el 
Consulado mexicano, INEA, UNAM, 

UAZ, CENEVAL, Legal  Aid Foundation 
of  Los  Angeles, el  Asian Pacific 

American Legal  Center y la National  
Association of Latino Elected  &  

Appointed  Officials 
 
Apoyar a la comunidad mexicana en la 
región 
 

 
 
 

Proyecto 3x1 

Intervención en las políticas públicas 
 
Comunicación con  miembros de la 
comunidad de origen 
 
Proyectos de desarrollo social en sus 
comunidades de origen 

Creación de un programa a nivel 
federal.  
 
Inversión en infraestructura y otros 
proyectos de migrantes.  
 
Apoyo a las comunidades de origen de 
los migrantes.  
 

 
 

Banco de Alimentos 

Proyectos de desarrollo social en sus 
comunidades de origen 
 
Comunicación con  miembros de la 
comunidad del lugar de residencia y de 
origen 
 

Búsqueda de patrocinios   
 
Apoyo a las comunidades de origen en 
Zacatecas.  

 
Día del zacatecano  en Los Ángeles 
y el Certamen  Señorita Zacatecas 

del sur de California 

Mecanismos de vinculación con la 
comunidad de origen 
 
Redes de interacción y comunicación 
con  miembros de la comunidad del 
lugar de residencia 
 

Participación de distintos actores de la 
comunidad de migrantes zacatecanos, 
así como de autoridades de Estados 
Unidos y de México.  

 
 

Parlamento de la Niñez Zacatecana 

Comunicación con  miembros de la 
comunidad de origen 
 
Mecanismos de vinculación con la 
comunidad de origen 
 

Miembros de segunda  tercera 
generación tienen contacto con las 
comunidades de origen.  
 
Las autoridades locales muestran 
interés por ampliar los vínculos con los 
migrantes y sus descendientes.  
 

Actividades a nivel Internacional 
‐ Bruselas 2004 

‐ Pre-conferencia en La Haya  
2005 

Comunicación con  miembros de la 
comunidad de origen, de residencia 
 
Reconocimiento internacional  

Comenzar a relacionarse con 
migrantes de otras nacionalidades. 
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El 16 de diciembre de 2004, la FCZSC, en coordinación con el Consulado General de México 

en Los Ángeles y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo  (CONEVYT)  se 

abrió la  llamada Plaza Comunitaria Zacatecas (PCZ)  en Los Ángeles. La PCZ tiene como 

objetivo principal impartir cursos para que los mexicanos de esta región obtengan su 

Certificado de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Estos cursos también están apoyados por 

la UNAM y por el Instituto Nacional para la Educación de Adultos Mayores (INEA).  En la sede 

de la Casa del Zacatecano192 también existe un centro de cómputo con talleres y seminarios 

para aumentar la capacidad organizativa de los miembros de la mesa directiva y los 

presidentes de clubes, antes de abrir los cursos a la comunidad mexicana en Los Ángeles.  

 

También se abrió la posibilidad de que los hijos de padres zacatecanos podrán ir a estudiar 

cursos intensivos avanzados de español a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) al 

igual que los alumnos de esta Universidad tienen la posibilidad de estudiar inglés  en Los 

Ángeles.  “Carmen Reyes, funcionaria del Consulado General de México en Los Ángeles, 

coordinadora y enlace con la Plaza, indicó que esperaba que las demás federaciones de otros 

estados mexicanos en La Unión Americana, siguieran los pasos y el ejemplo de los 

Zacatecanos para que cada organización de oriundos, se convirtiera en una Plaza 

Comunitaria” 193 

 
IMAGEN 3. PROPAGANDA DE LA PLAZA COMUNITARIA EN LOS ÁNGELES 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

                                                 
192 En  noviembre  de 1998 la FCZSC logró adquirir el edificio de la sede de “La Casa del Zacatecano” en Los Ángeles gracias a 
sus ahorros y el apoyo económico de Antonio Aguilar, y del ex gobernador de Zacatecas Lic. Arturo Romo Gutiérrez, lo cual fue 
un gran avance pues tener una propiedad y una sede en Estados Unidos, fue una muestra de crecimiento y solidez.  
193 Declaraciones de María del Carmen Reyes,  actual  Jefe de Recursos Humanos del Consulado General de México  en  Los 
Ángeles. Plaza comunitaria FCZSC. Dirección URL:   
http://federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=about&subSection=info&story_id=35  [Consulta:  19  de  octubre  de 
2010] 
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Cuando la FCZSC inauguró la PCZ apenas existían 70 plazas comunitarias atendiendo a 8000 

estudiantes en todo Estados Unidos, para 2007 ya estaban en operación 371 plazas,  a través 

más de 700 grupos educativos, 35 grupos o plazas instaladas en  centros correccionales, 9 

portales  en colaboración y alrededor de 12,125 jóvenes y adultos  formalmente registrados194.  

 

El proyecto de Plazas Comunitarias coordinado por el IME y con la colaboración resultado de 

la de  colaboración entre diversas dependencias del CONEVYT, el INEA y  la Secretaria de 

Educación Pública (SEP), tienen el  propósito de brindar apoyo a los  mexicanos en Estados 

Unidos en  aspectos relacionados con educación,  capacitación y acceso a nuevas  

tecnologías. Estas pueden instalarse en diversos sitios dependiendo de las necesidades de la 

comunidad por ejemplo: organizaciones y centros comunitario, distritos escolares, empresas, 

escuelas, correccionales, colegios comunitarios y espacios de organizaciones sociales, como 

fue el caso de la FCZSC siendo relevante, pues si se revisa el Directorio de Plazas 

comunitarias en Estados Unidos sólo alrededor de diez están a cargo de las organizaciones 

de oriundos mexicanos, de las cuales  dos pertenecen a Federaciones de Zacatecanos: La 

Federación de Zacatecanos de Illinois y la FCZSC195.  

 

Uno de los proyectos comunitarios más importantes en los que trabaja activamente la FCZSC 

es un banco de alimentos, el cual se realizó gracias a las gestiones que el entonces 

Secretario General, José Ángel González, realizó desde 1999 con el presidente de Dovetail 

Ministries, Inc., Sr. Richard Mohr. que tiene como finalidad apoyar a la alimentación de las 

comunidades de origen.  De manera voluntaria miembros de los distintos clubes trabajan en 

los almacenes y distribuciones de despensas básicas se cada tercer jueves de cada mes 

después de la asamblea general de la Mesa directiva en la Casa del Zacatecano.196 Este 

proyecto resulta relevante en un estado como Zacatecas donde la población es de 1, 367, 692 

habitantes, 9.9% vive en pobreza extrema, 42.3% y 27.8% están vulnerables por carencia 

social197.  

                                                 
194 Del 29 al 31 de mayo de 2008 en Chicago se realizó el Primer Encuentro Nacional de Plazas Comunitarias que congregó a 
437 representantes. En este también participaron Josefina Vázquez Mota en ese momento Secretaria de Educación Pública , el 
Cónsul General  de México  en  Chicago, Manuel Rodríguez Arriaga,  el  titular  del  Instituto  de  los Mexicanos  en  el  Exterior, 
Cándido Morales Rosas, así como autoridades de Chicago y del gobierno de Illinois.  
195 Directorio de Plazas comunitarias en Estados Unidos en Boletín mensual de Plazas Comunitarias en  Estados Unidos, IME, 
INEA y SEP. febrero de 2009 y boletín de Mexicanos en el Exterior. Publicaciones del IME Mayo y Julio de 2008   
196 Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Dirección URL: http://federacionzacatecana.org/index.php 
[Consulta: 5 de diciembre de  2009] 
197 Estas cifras fueron tomadas del Consejo Nacional de Evolución  de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que hace una 
medición multidimensional de la pobreza. Donde una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando 
presenta  al  menos  una  carencia  social  y  no  tiene  un  ingreso  suficiente  para  satisfacer  sus  necesidades  y  pobreza 
multidimensional extrema cuando presenta  tres o más carencias y no tiene un  ingreso suficiente para adquirir una canasta 
alimentaria. 
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ESQUEMA 7. MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL EN ZACATECAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Consejo Nacional de Evolución  de la Política de Desarrollo Social/Entidades Federativas: Zacatecas  
 
 

Otro de los elementos que caracteriza a la FCZSC en cuanto al tema de proyectos 

comunitarios, es el Programa 3x1 y los proyectos que realizan por medio de este. Los 

zacatecanos organizados de California fueron los iniciadores de este programa de inversión, 

donde  los gobiernos federal, estatal y municipal aportan un dólar por cada dólar que los 

migrantes obtienen por medio de las actividades de los clubes para la recaudación de fondos, 

en obras de beneficio público en sus comunidades de origen. Por medio del 3x1 los clubes 

miembros de la FCZSC han invertido en Infraestructura Pública (Construcción y renovación de 

caminos, puentes, parques, templos, unidades deportivas, escuelas, agua potable, 

electrificaciones, pozos, etc.) y Proyectos Sociales  (Clínicas, Hospitales, guarderías de niños 

y asilos para personas de la tercera edad, donación de ambulancias, equipo médico, equipo 

para escuelas, computadoras, becas estudiantiles, etc.) Total de inversión en Zacatecas 

solamente desde 1999 equivale $1,000, 005, 437 pesos.   

 

La creación del 3x1 se debe al crecimiento de la inversión por medio de las remesas 

colectivas que los clubes realizan en sus comunidades de origen, y con el cual se definían las 

reglas para la participación financiera entre los clubes de migrantes y el gobierno mexicano. El 

primer acuerdo para la implementación del 2x1 fue firmado en 1991 en Guerrero y en 1992 en 

Zacatecas. En el 2001, el representante de la Oficina de la Presidencia para la Atención a 

Migrantes de México anunció en Los Ángeles su expansión con la creación del “Programa de 

Iniciativa Ciudadana 3x1” con el propósito de incluir la participación de otras comunidades de 

migrantes mexicanos procedentes de otros Estados, para 2008 el programa se aplicaba en 27 
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estados de la República (menos en Baja California Norte y Sur, Coahuila, Tabasco y el Distrito 

Federal). El esquema de participación del programa es: 

 
 

 

 

Lo importante de un programa como el 3x1 es que demuestra el impacto de los migrantes en 

sus comunidades de origen, podemos observar la consolidación de la comunidad 

transnacional mexicana, como se muestra en el CUADRO.5 de la página 35 del proceso del 

transnacionalismo migrante entre México y Estados Unidos. 

 
“…se institucionaliza la práctica transnacional mediante el concurso del Estado…A través de 
este programa se ejecutan obras sociales en las comunidades de origen de los migrantes 
mediante la aportación financiera, a partes iguales, de los clubes de migrantes y los gobiernos 
federal, estatal y municipal…. En distintos años, el Tres por Uno ha realizado obras en 51 de 
los 57 municipios. Además de la numeraria ascendente, el punto destacable es cómo los 
migrantes organizados proyectan la realización de obras específicas, llevan a cabo labores de 
gestión ante las autoridades correspondientes y participan en la supervisión de las obras. Este 
esquema de participación configura un peculiar transnacionalismo desde arriba pero acotado 
desde abajo, para dar paso a una modalidad que podría caracterizarse como intermedia.”198 
 

 En el caso de la FCZSC es posible destacar su importancia para el desarrollo de este, por 

ejemplo su participación en eventos internacionales como en 2005 en la Pre-Conferencia “The 

Hague Process on Refugees and Migration” 199 en la Haya , Holanda, en donde participan 

representantes de hasta 20 países por ejemplo:   Francia, Inglaterra, Rusia, Croacia, India, 

                                                 
198 Raúl  Delgado Wise,  et.  al.,  “Organizaciones  transnacionales  de migrantes  y  desarrollo  regional  en  Zacatecas”, México, 
Universidad Autónoma de Zacatecas y Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, p. 174 
199 Los  puntos  a  tratar más  importantes  son: Desarrollo  del  liderazgo en  comunidades de Migrantes, Refugiados  y ONG's; 
Mejorar  la  gobernabilidad  de  la migración  dentro  de  una  perspectiva  de  desarrollo;  desarrollo  social  de    los migrantes, 
inclusión política y mujeres migrantes; Desarrollo Social, Inclusión Política y participación de jóvenes; Desarrollo de Programas 
y  fortalecimiento  de  las  iniciativas  existentes  de  todos  los migrantes;  Nuevas  inversiones  de migrantes  vinculadas  a  las 
microfinanzas. 

Gob.  Estado y 
municipio

50%

SEDESOL
25%

Migrantes
25%
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Etiopia, Ghana, Nigeria, Somalia, Arabia Saudita, Bolivia, El Salvador, México, Estados 

Unidos, Filipinas, Turquía, Holanda, Bélgica y Afganistán.  

 

Junto con Amalia García, Efraín Jiménez, Secretario de Proyectos de esta federación se 

presentó  el funcionamiento de la organización, sus proyectos e innovaciones y sobre todo el 

funcionamiento del 3X1,  considerado un modelo aplicable a las distintas comunidades 

migrantes del mundo.200 Es importante resaltar que en Octubre de 2006 en Zacatecas el 

programa 3X1 evolucionó al 4x1 con la variable de que participa la empresa Western Union, 

es decir una aportación de migrantes, gobiernos federal y estatal, y la empresa que contribuirá 

con 250 mil dólares.201   
 

 

CUADRO. 17  EL 3X1 
 

Evolución del 3x1
Año Acontecimiento
1986 1X1 

Los primeros indicios se registran en Zacatecas, 
donde nace el interés de los migrantes por realizar 
proyectos de desarrollo social  

1991-1992 2X1 
El gobierno de Guerrero el acuerdo de creación 
funciona con la aportación de recursos de migrantes, 
municipios y la Federación o el Estado por medio de 
Pronasol.  
El gobierno de Zacatecas firma el acuerdo de 
colaboración con el Programa para las Comunidades 
Mexicanas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

La experiencia de Zacatecas y Guerrero pioneros del 1x1 y 2x1, resulta ser el preámbulo de la 
necesidad de crear un programa federal que atienda las demandas de los mexicanos en el exterior. 

1998 Con la creación del Ramo 33*, hay una mayor 
participación del Gobierno Federal mediante la 
Sedesol en apoyo a las iniciativas de migrantes. A 
petición expresa del gobierno de Zacatecas, 
mediante el Programa Empleo Temporal (PET) la 
SEDESOL favoreció obras de grupos de zacatecanos 
en el exterior, específicamente en construcción de 
caminos y carreteras en sus comunidades de origen 

2001 Se crea el Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 
2006 Se pasa del 3x1 al 4x1 con el apoyo de Western 

Union 
2008 El 3x1 está presente en 27 Estados de la República. 

*El gasto destinado al desarrollo social tiene varios componentes, dos de los más importantes  son los que integran las 
Aportaciones Federales (Ramo 33), y los Subsidios y Transferencias.  Las Aportaciones Federales están reguladas por la Ley de 
Coordinación Fiscal y, junto con la  Ley de Ingresos, permiten calcular sus montos, que se dan a conocer a través del decreto del  
Presupuesto de Egresos de la Federación. 
Fuente: Elaboración propia con información de SEDESOL-Programa 3x1 para Migrantes 
 
                                                 
200 Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California; “Pre‐Conference in Hague, Holland”, [En línea] 16 de Noviembre de 
2005.  Dirección  URL:  http://federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=home&subSection=news&story_id=302 
[Consulta:  27 de julio de 2010] 
201 Gerardo Flores, “Arranca en Zacatecas el Programa migrante 3x1” La Jornada 10 de Octubre de 2006.  
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En 2003 se realizaron 324 obras en 40 municipios, con un monto de 147.7 millones de pesos 

en tanto que para 2004 ya se tenía autorizado un techo financiero de 160 millones de pesos 

para la realización de 300 obras en 39 municipios, en 2007 1,613 proyectos que beneficiaron a 

443 municipios de 27 entidades federativas. Participaron en este esfuerzo 857 clubes de 

oriundos residentes en 37 estados de Estados Unidos. 

 

Desde su creación los consulados han apoyado la difusión del programa pero, a partir del 

2008, lo hacen de manera oficial a través de la toma de nota de los clubes que están 

interesados en participar en el programa. Además, los clubes deben inscribirse en el directorio 

de organizaciones y clubes del IME. En Zacatecas  con el objetivo de fortalecer la condición 

binacional del estado se busca apoyar la integración de migrantes por medio de la gestión de 

fondos y apoyos económicos para promover oportunidades y así mitigar los efectos más 

negativos de la migración y sobre todo afirmar el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos 

de los zacatecanos en el extranjero.202 

 
CUADRO 18. INVERSIÓN EN ZACATECAS 1999-2005 POR EL PROGRAMA 3X1 

 
AÑO  1999-2003 2004-2005 

RUBRO  OBRAS IMPORTE % OBRAS IMPORTE  % 

PAVIMENTACION DE 
CARRETERAS  9 69,382,667 4.74 4  7,615,838  6.81  

PAVIMENTACION DE 
CALLES  84 0,116,233 2.33 07  6,697,124  4.29  

ASISTENCIA SOC. Y 
SERV. COMUNITARIOS  16 4,093,232 1.09 8  3,837,976  3.41  

CAMINOS RURALES  
1 1,107,826 .43   ,491,508  .07  

TEMPLOS  
6 0,487,647 .25 2  7,877,634  1.59  

AGUA POTABLE  
2 2,428,766 .60 9  ,641,620  .42  

EDUCACION  
8 2,297,565 .57 4  2,669,948  .94  

DRENAJE  
7 7,440,961 .58 7  2,976,036  .97  

URBANIZACION  
5 0,020,884 .11 8  1,735,692  .65  

ELECTRIFICACION  
1 3,329,570 .73 15  3,930,240  .32  

                                                 
202 Instituto de  los Mexicanos en el Exterior y  Instituto Estatal de Migración del Estado de Zacatecas; Reporte de actividades 
2007‐2008, p. 32. Dirección URL: http://programa3x1.zacatecas.gob.mx/ [Consulta: 19 de Octubre de 2010]  
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AREAS DE RIEGO Y 
PRODUCTIVOS  4 7,833,593 .66   ,639,108  .50  

INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA  4 ,750,937 .79 3  ,056,472  .16  

CENTROS DE SALUD 
1 ,659,430 .16   ,294,344  .70  

INFRAESTRUCTURA 
PECUARIA  3 ,089,018 .84 1  ,817,928  .09  

BECAS  
94,000 .12   ,242,000  .38  

INVERSION  
51 87,632,329 00 67  26,817,808  00  

 
Fuente: Presentación de la FCZSC “Un modelo de cooperación entre clubes de migrantes y gobierno de todos los 
niveles y la participación de REMESAS FOLADE”, Diapositiva 9. 
 
Por otro lado, a nivel local, cada año por medio de la campaña “Ya es Hora Ciudadanía”, se 

organizan talleres multilingües en 12 idiomas en co-auspicio con las  firmas  de abogados :  

Legal  Aid Foundation of  Los  Angeles, el  Asian Pacific American Legal  Center y la National  

Association of Latino Elected  &  Appointed  Officials  (NALEO). Por  otro lado,  se imparten 

clases de Ballet Folklórico  y se realizan intercambios culturales con el  gobierno de 

Zacatecas, como viajes o visitas guiadas al estado203.  

 
“La Federación de clubes Zacatecanos del Sur de California se ha caracterizado 

siempre, por ir a la vanguardia en el desarrollo de las comunidades de origen de los clubes 
que la integran, así se demuestra con la serie de acciones que han realizado en los últimos 13 
años, al fortalecer el desarrollo social y comunitario, que los diversos niveles de gobierno 
realizan en bien de sus comunidades, al promover proyectos en más de la mitad de los 
municipios, que conforman la geografía zacatecana y que sumados alcanzan la nada 
despreciable cantidad de 878 acciones. En un porcentaje superior al 95 %, estos tienen que 
ver con mejorar las condiciones de los servicios que disfrutan las familias de los zacatecanos 
organizados en la FCSZC.”204 
 
 

Los vínculos con la comunidad de origen es una característica fundamental de esta federación 

de zacatecanos, pues constantemente realiza actividades encaminadas a fortalecer los lazos 

con sus connacionales.  Unos de los eventos de vinculación más importantes son: la 

celebración del Día del zacatecano  en Los Ángeles y el Certamen  Señorita Zacatecas del sur 

de California y el Parlamento de la niñez zacatecana.  

 

                                                 
203 Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, “Agenda 2010 de la FCZSC”, México, Aviso a los medios, Noviembre 
de 2010. p. 3 
204 “La Federación de clubes Zacatecanos; Proyectos. Dirección URL:  
http://federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=projects&subSection=main [Consulta: 27 de julio de 2010] 
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Los festejos y celebraciones del “Día del Zacatecano en Los Ángeles y el Certamen 
Señorita Zacatecas del sur de California”  son momentos trascendentales en la vida social 

de la FCZSC, ya que es aquí cuando distintos líderes migrantes y autoridades de Zacatecas 

conviven directamente con la comunidad zacatecana.  Estas fiestas se llevan cada año en 

noviembre desde 1986 con el objetivo de recaudar fondos, la presentación de la revista 

anual205 de esta federación y desde luego promover la cultura zacatecana. Durante los seis 

años de gobierno de Amalia García, ella y una comitiva de sus colaboradores acudieron 

interrumpidamente a estos eventos.   

 

Para los migrantes zacatecanos, estos eventos constituyen una importante oportunidad de 

convivencia con las autoridades de Zacatecas, por ejemplo en el 2007 los migrantes 

zacatecanos aprovecharon el marco de la celebración para expresar sus inconformidades a 15 

diputados de la LIX Legislatura de Zacatecas (2007-2010).  Algunas de las quejas fueron 

pérdida de expedientes para consolidar proyectos como el 3x1, incumplimiento en la 

conclusión de obras con aportación de los migrantes,  exceso de burocratismo para que 

los zacatecanos en el vecino país del norte acceda a programas para la adquisición de 

implementos agrícolas, riesgo de que los recursos federales hacia proyectos de los migrantes 

se reduzcan y la queja de Martha Jiménez, del Club las Ánimas de Nochistlan206,  que el 2002 

nunca se terminó de construirse una planta tratadora de aguas negras en la comunidad de las 

Ánimas aún y cuando los migrantes dieron su aportación207. 

 

 

 

 

                                                 
205 La revista anual de la Federación Zacatecana del sur de California se publica desde 1991, actualmente el tiraje pasa de los 
10 mil ejemplares. Lo importante de la revista es que además de presentar a los miembros de la mesa directiva, el comité de 
becas y  el comité de su certamen de belleza también hay  una página dedicada a cada club que está integrado a la federación, 
con  detalles  de  sus  obras  y  proyectos  que  realizan  en  las  comunidades  zacatecanas,  una  carta  del  presidente  de  la 
organización, una del gobernador de la entidad, otra del Cónsul General de México en Los Ángeles y de la Señorita Zacatecas. 
La  revista  también  tiene  espacios  para  anunciantes,  que  según  ellos  tiene  una  demanda  tal  que  recomiendan  enviar  su 
material a más tardar para los últimos días del mes de agosto para que pueda estar lista para el mes de noviembre. 
206 En 2007 Martha Ofelia Jiménez fue electa zacatecana del año   debido a sus trabajos en beneficio a  la FCZSC como el co‐
auspicio de talleres para la solicitación de la ciudadanía estadounidense impartidos por más de una década. Hasta el momento, 
más  de  10,000  personas  han  logrado  hacerse  ciudadanos  de  Estados Unidos.    Así mismo,  trabaja  con  las  personas  cuyo 
objetivo es aprobar el examen de ciudadanía en el primer intento ante el Departamento de Inmigración y Naturalización. En 
materia del "Programa 3x1", ella es co‐fundadora dentro de  la Federación Zacatecana del Sur de California de dicho modelo 
de co‐desarrollo a nivel internacional.  
207 LIX  Legislatura de Zacatecas; Comunicación Social  “Histórica presencia  legislativa  con Migrantes Zacatecanos”  [En  línea] 
Dirección  URL:  http://www.congresozac.gob.mx/cgi‐bin/coz/mods/secciones/index.cgi?action=verseccion&cual=662 
[Consulta 19 de Octubre de 2010] 
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En la celebración del Día del Zacatecano de 2008, Amalia García reiteró su compromiso con 

los ciudadanos tanto en Zacatecas, como para los Zacatecanos viviendo en Estados Unidos. 

En el evento de 2009, se inicio con la reunión de trabajo de presidentes y delegados de los 

Clubes, así como Presidentes Municipales; por parte del Gobierno del Estado de Zacatecas se 

hizo presente el Lic. Víctor Armas, Secretario de Planeación y Desarrollo Regional, y Norma 

Julieta del Rio, Contralora del Estado donde presentaron un informe actualizado sobre el 

progreso de los proyectos sometidos por lo Clubes para este año fiscal 2009. También 

hicieron presencia 18 Diputados de las diferentes fracciones de la Legislatura, entre ellos los 

Diputados Migrantes Rigoberto Castañeda y Sebastián Martínez, además del Diputado 

Federal por Zacatecas Ramón Jiménez y el Senador Tomás Torres.  Por su parte Amalia 

García dirigió nuevamente  un  mensaje a los zacatecanos del sur de California, pero por 

última vez como gobernadora de Zacatecas. Reconoció el gran esfuerzo de los zacatecanos 

en la participación económica del 3x1208.  

 
CUADRO 19. INVITADOS DISTINGUIDOS EN LAS CELEBRACIONES DEL DÍA DEL ZACATECANO. 

 
Evento Año Lideres migrantes Autoridades de 

Estados Unidos 
Autoridades de 
Federales y de  

Zacatecas 
Señorita Zacatecas 

Los Ángeles y 
celebración del Día 

del Zacatecano 

 
 

2007 

Miembros de la mesa 
directiva de la FCZSC del 

2006-2007 
 

Ex presidentes de esta 
federación 

 
El Concejal de Los 
Ángeles Distrito 14 

José Huizar.(de origen 
zacatecano) 

 
Gobernadora del Edo. De 
Zacatecas  Amalia García  

y gabinete 
 

15 diputados locales 

 
 
 

Señorita Zacatecas 
Los Ángeles y 

celebración del Día 
del Zacatecano  

 
 
 
 
 
 
 

2008 

 
 
 
 
 
 
-----   --------    ---- 

 
 
 
 
El Concejal de Los 
Ángeles Distrito 14 
José Huizar 

Gobernadora del Edo. De 
Zacatecas Amalia García 

y gabinete. 
 

Presidentes municipales, 
y diputados estatales. 

 
La representación del 

Cónsul General de México 
Juan Marcos Gutiérrez, 

 
Señorita Zacatecas 

Los Ángeles y 
celebración del Día 

del Zacatecano 
 

 
 

2009 

 
 

Presidenta de la 
Federación de San José, 

Estela Valencia, y 
Presidente de la 

Federación de Illinois 
Martin García 

 

 
 
 
 
 
-----   --------    ---- 

Gobernadora del Edo. De 
Zacatecas Amalia García 

y gabinete. 
 

Cónsul General de México 
en Los Ángeles 

18 Diputados de las 
diferentes fracciones entre 
ellos Diputados Migrantes 

Rigoberto Castañeda y 
Sebastián Martínez 

 Fuente: Elaboración propia con información de las Noticias de la FCZSC y Noticias de Vistenzacatecas.us  
 
 

                                                 
208 Visiten  Zacatecas.  Us;  “Día  del  Zacatecano  en  Los  Ángeles”  [En  línea],  18  de  Noviembre  de  2009.    Dirección  URL: 
http://zacatecas.posterous.com/dia‐del‐zacatecano‐en‐los‐angeles [Consulta: 7 de Noviembre de 2010] 
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CUADRO 20.  MIEMBROS DEL PODER LEGISLATIVO QUE PARTICIPARON EN LA CELEBRACIÓN 
DEL 2007-2009 
 

Nombre y Cargo Legislatura Partido Político 
Diputado local Rigoberto Castañeda LIX PRI 
Diputado local Sebastián Martínez LIX PRD 
Diputado local Manuel de Jesús García LIX PAN 
Diputado local Refugio Medina Hernez LIX PRD 
Diputado local Guillermo Huizar LIX PT 
Diputado local Francisco Escobedo  LIX PRI 
Diputado local Hilda Ramos LIX PRI 
Diputado local Silvia Rodríguez LIX PAN 
Diputado local Francisco Dick LIX PAN 
Diputado local Arnoldo Rodríguez LIX PRI  
Diputado local Rafael Candelas LIX PVEM 
Diputado local Ubaldo Ávila LIX PRI 
Diputado local Abelardo Morales LIX PRD 
Diputado local Miguel Alonso Reyes  LIX PRD* 
Diputado Federal Ramón Jiménez LXI 

Congreso de la Unión 
Cámara de Diputados  

PRD 

Senador Tomás Torres LXI 
Senado de la República 

PRD** 

* Fue diputado en esta legislatura por el PRD, sin embargo fue electo Gobernador de Zacatecas para el periodo 2010-2016 por el 
PRI. 
** El Senador Tomás Torres fue expulsado del PRD en 2010 por haber hecho campaña a favor del PRI en las elecciones a 
gobernador en Zacatecas 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los sitios oficiales de la LIX Legislatura de Zacatecas, LXI 
Legislatura de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.  
 
 
Otro elemento de vinculación importante para los zacatecanos de la FCZSC es la participación 

de delegados en el “Parlamento de los niños y niñas promotores de los derechos 
humanos”, y “Parlamento Binacional  de la Niñez Zacatecana” desde 2007. El “Parlamento 

de los niños y niñas promotores de los derechos humanos” se viene realizando en Zacatecas 

desde 2002, sin embargo en 2007 tuvo un toque diferente debido a que por primera vez se 

integró una representación de niños y niñas migrantes en Estados Unidos, específicamente, la 

participación de la delegación de la FCZSC. El evento se inauguró con la presencia de Amalia 

García Medina donde  reiteró que era la primera ocasión en la cual los “embajadores 

migrantes” tienen presencia.  En su discurso menciona que:  

 

“… como niños migrantes, en conjunto de sus familias ‘enriquecen la cultura’ allí donde llegan 
con la cultura de sus padres.” Agrega que quiere que los niños no sólo sean ‘seres universales 
con múltiples culturas’ pero que siendo binacionales y siendo bilingües, deben también tener 
las condiciones para poder demandar que se les respeten todos sus derechos, ya que  ‘todos 
tenemos derechos humanos y los tenemos que hacer valer’…”209   

                                                 
209 Nancy  Legaspi, “Asiste Delegación del Sur de California a Parlamento de  los Niños  y Niñas Promotores de  los Derechos 
Humanos”,  Federación  de  Clubes  Zacatecanos  del  Sur  de  California,  [En  línea]  4  de Mayo  de  2007.  Dirección  de  URL: 
http://www.federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=home&subSection=news&story_id=402 [Consulta:   9 de abril 
de 2010] 
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Después de un trabajo de dos días (5 y 6 de marzo de 2007) se llevó a la tribuna del Congreso 

del Estado las conclusiones de “Los problemas y beneficios de la migración.”  Durante el 2008 

la FCZSC continuó participando en estos Parlamentos infantiles, los cuales fueron apoyados 

no sólo por el Gobierno de Amalia García sino también por los miembros de la Legislatura LIX, 

donde resalta la presencia de Luis Rigoberto Castañeda Espinoza, el cual también fue 

presidente de la FCZSC de 1996 a 1998.  Las temáticas del Parlamento fueron las 

siguientes210: 

• Propuestas, para mejorar la atención médica de los migrantes. 
• Propuestas, para mejorar la seguridad y justicia, de los migrantes. 
• Propuestas, para mejorar la educación de los migrantes. 
• Propuestas para mejorar las oportunidades y condiciones de trabajo, de los migrantes. 
• Propuestas para difundir los derechos de los niños y niñas. 
• Propuestas para mejorar el Programa Tres por Uno 

Para 2009 el nombre del Parlamento fue modificado a Primer Parlamento Binacional de la 

Niñez Zacatecana donde ya no sólo participaron niños del sur de California sino de varias 

partes de Estados Unidos representando a distintas federaciones: como la Federación de 

Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois y el Medio Oeste y la Federación de Clubes 

Zacatecanos en Fort Worth211.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
210 Imelda  Beltrán  Yañez,  “Participará  la  Federación  en  el  Parlamento  de  la Niñez  Zacatecana.  Es  la  segunda  participación 
consecutiva en el evento creado en 2004”, Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, [En  línea] 8 de mayo de 
2008. Dirección URL:  
http://www.federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=home&story_id=420&subSection=news  [Consulta:  8  de 
Diciembre de 2009] 
211 Instituto Estatal de Migración de Zacatecas, “Niños y niñas en el Primer Parlamento Binacional”,  [En línea] 3 de Marzo de 
2009.  Dirección  URL:  http://www.congresozac.gob.mx/cgi‐bin/coz/mods/secciones/index.cgi?action=verseccion&cual=2205 
[Consulta:  8 de Diciembre de 2009] 
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3.3  ZACATECANOS ALLÁ PODER AQUÍ.  

- LEGISLACIÓN ZACATECANA: ACCESO A LOS MIGRANTES A CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR.  

Uno de los factores más importantes que modificaron la relación de los migrantes zacatecanos 

con el Gobierno estatal y sus comunidades de origen fue la aprobación de la Ley Migrante, la 

cual se tiene su origen  el 11 de diciembre de 2002 cuando el Frente Cívico Zacatecano, 

formado con parte de la membresía de la FCZSC, promovió ante los medios de comunicación 

californianos una rueda de prensa para presentar la Iniciativa de Reforma a la Constitución 

Política del Estado de Zacatecas, después de que Andrés Bermúdez Viramontes, conocido 

como el Rey del Tomate, fue postulado por el PRD como candidato a la Presidencia municipal 

de su tierra natal, Jerez; apoyado por el entonces gobernador de Zacatecas Ricardo Montreal 

Ávila.  

 

Con su lema de campaña ‘Si allá lo logré, aquí, con tu voto, lo confirmaré’ ”, el Rey del Tomate 

recorría las calles buscando la aprobación de los zacatecanos que se reflejaría en su victoria 

electoral. Sin embargo el PRI impugnó  a su doble nacionalidad y que no contaba con 

residencia en el municipio. Posteriormente, Bermúdez se ligó al entonces secretario de 

Gobernación, Santiago Creel Miranda y se unió al PAN, con el objetivo de cooptar la 

popularidad del migrante tanto en Zacatecas como entre los clubes en Estados Unidos. En 

2004 el Rey se volvió a postular en Jerez, pero esta vez su triunfo fue respetado ya que el  9 

de enero de 2003, la iniciativa de la ley migrante o ley Bermúdez fue entregada a la 

Legislatura del Estado para su discusión y aprobación. La popularidad del Rey del fue tan 

fuerte que venció al PRI y al PRD a pesar de la campaña de desprestigio que montaron en su 

contra.  

 

“La LVII Legislatura del Estado de Zacatecas, en un hecho sin precedentes en la historia de 
México, aprobó reformas constitucionales que permitirían a los migrantes zacatecanos 
acceder a cargos de elección popular, específicamente, diputados locales, presidentes 
municipales, síndicos y regidores. Dichas reformas dan a los migrantes e hijos de migrantes la 
posibilidad de ejercer determinados derechos políticos, incluso si estos últimos no son 
mexicanos por nacimiento. Asimismo se reconoce la residencia binacional y simultánea, en 
otro país y en el estado. (23 de agosto de 2003).”212 
 

En la declaración de principios de la mencionada iniciativa, lo que destaca es la necesidad de 

que en la ley suprema de Zacatecas se reconozca la identidad, membresía, ciudadanía y 

                                                 
212 Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Síntesis cronológica del Instituto de Mexicanos en el Exterior, México, Agosto de 
2008, p.6  
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participación política binacional y a partir de ello se les otorguen sus derechos políticos y así 

puedan ser votados y ocupar cargos de elección popular en Zacatecas. En este caso, no hay 

duda de que los migrantes se miran así mismos encabezando un proyecto binacional, que 

para tomar forma, han tenido que transitar de las acciones comunitarias que son propias de 

los clubes a la política propiamente dicha.213 

- EL PROCESO ELECTORAL, CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN Y VÍNCULOS CON 
PARTIDOS POLÍTICOS y AUTORIADADES LOCALES 

El Rey del Tomate es uno de los casos de transnacionalismo políticos más importantes que ha 

visto Zacatecas y el país en los últimos años:  

“¿Era panista? La gente en sus mítines se encargaba de decir: “Yo no voté por el PAN, 
voté por Andrés”. Y ahí mismo los oradores anunciaban el nacimiento de un partido de 
migrantes: “¡El bermudismo es una fuerza política imparable que tiene gente de todos los 
partidos, y que seguirá adelante por encima de todas las fuerzas políticas!” Bermúdez ganó la 
alcaldía de Jerez en segunda vuelta, a pesar de la campaña de priistas y perredistas que a 
trasmano soltaban en volantes: ‘No votes por alguien que no es de aquí’. Era difícil que esa 
consigna pegara en un municipio de 35 mil habitantes en México y 30 mil en Los Ángeles.”214 

Los rumores de los malos manejos y corrupción fueron también parte de la imagen pública  del 

Rey, pues junto con su ex tesorera municipal, Leticia Ibarra Bautista, Bermúdez enfrentó una 

denuncia penal por peculado, por el robo de recursos públicos entre septiembre de 2004 y 

marzo de 2006. Según informes se detectó que emitieron el día 27 de marzo del 2006, un 

cheque por el pago de factura a favor de Grupo FG, por un monto de 247 mil 485.62 pesos por 

la compra de tubo PVC Alcantarillado, que sería utilizado para la construcción de Red de 

Drenaje en Boulevard Lado Poniente. Sin embargo, según la demanda, en Jerez no existe 

dicho Boulevard215.  

 

Matt Bakker y Michael Peter Smith consideran a Andrés Bermúdez un actor político 

transnacional difícil de categorizar, ya que se está lleno de contradicciones por lo cual es 

complicado designarlo dentro de la democracia o como un miembro de la élite transnacional; 

su condición de transmigrarte fue lo que le permitió establecer un puente de comunicación 

entre los migrantes y lo habitantes de Jerez, sin embargo también formó parte de un juego 

político donde se interrelaciono con actores de distintos partidos políticos y donde también 

                                                 
213 Miguel Moctezuma, “Inversión social y productividad de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos” [En línea] en Red 
Internacional de Migración  y Desarrollo,  2004  p.  27. Dirección URL: http://www.migracionydesarrollo.org/  [Consulta: 9  de 
Diciembre de 2009] 
214  Arturo Cano “Controvertido, El Rey del Tomate empujó cambios pro migrantes”  La jornada, 7 de febrero de 2007 
215 Ruth Felix Sosa, “La negra historia del Rey”, Contralínea Zacatecas, Agosto 2006.  
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asumía fuertes posiciones políticas216, lo cual le no fue aceptado por algunos de los migrantes 

zacatecanos en Estados Unidos, por ejemplo FCZSC, quienes después de apoyarlo y a la Ley 

Migrante decidieron romper relaciones con él por no consultar con ellos antes de tomar una 

postura con algún partido político, y es que precisamente una de las posturas que siempre ha 

manejado de la FCZSC es no trabajar en pro de ningún partido, pues al ser una asociación sin 

fines de lucro su objetivo primordial es trabajar en pro de Zacatecas.  

 

Durante periodos electorales, la FCZSC ha buscado siempre mantenerse al margen de los 

candidatos, pues por medio de sus dirigentes declara que trabaja en conjunto con el gobierno 

en turno, sin importar el partido político, sin embargo al Presidente de la FCZSC, Manuel 

Salazar se le ha ligado con el PRD   a favor de Amalia García y Rigoberto Castañeda que 

ocupo los cargos de Presidente, vicepresidente y director de proyectos  de la misma fue 

diputado local de la LIX Legislatura de Zacatecas por el PRI y cofundador de la Primera 

Organización Priísta en Estados Unidos “Zacatecanos PRImero”217.  Por lo cual, para poder 

determinar cuál ha sido el verdadero papel de esta federación dentro la vida política de 

Zacatecas en los últimos años es importante revisar sus actividades durante tres momentos 

específicos: 

• Periodo electoral 
En 2004 el último año del periodo de Ricardo Monreal, es necesario determinar la 
postura de la FCZSC a favor o en contra de algún candidato a la gubernatura. Pues 
demostrar sus intereses, también evidencia la importancia como un actor  importante 
dentro de la vida política de Zacatecas. 

• El cambio de administración  
El inicio de una nueva administración es vital para el establecimiento de vínculos y 
sobre todo para determinar cómo se trabajará en conjunto o no con el nuevo gobierno. 
En el caso FCZSC  es importante determinar cuál fue su camino durante dicho proceso 
y si es las consecuencias al tomar o no una postura durante el periodo electoral.  

• Su relación con las autoridades y partidos políticos (Gobernador y Legisladores). 
Anteriormente al explicar las actividades de la FCZSC es posible observar el contacto 
constante de esta con las autoridades locales, su relación con Amalia García, y los 
entonces diputados migrantes Rigoberto Castañeda y Sebastián Martínez. Sin 
embargo es necesario profundizar en estos vínculos, y como se fueron formando a 
través de sus relaciones con los partidos políticos.  

 
El análisis de estos tres momentos son muy importantes para conocer el tipo de actor político 

transnacional es la FCZSC, es decir dentro de la elite transnacional emergente o la 

democracia transnacional, ejerciendo una ciudadanía sustantiva o una comunidad autónoma.  

                                                 
216 En 2006 manejo un campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador, en medios utilizando recursos oficiales 
del Ayuntamiento de Jerez. En la página oficial del Ayuntamiento en internet, aparecía  una fotografía de López Obrador y la 
palabra: ¡MIENTE!: “QUIEN LE CREE A LOPEZ OBRADOR SI ES UN MENTIROSO CONFESO ! MIENTE !!!” 
217 En el 2010 fue nombrado director del Instituto Estatal de Migración de Zacatecas 
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El proceso electoral de 2004, el Congreso local de  Zacatecas estuvo lleno de vaivenes y 

tropiezos, siendo uno de los más destacables las impugnaciones por violentar el artículo 109 

de la Ley Electoral de Zacatecas por parte de Francisco López del PAN, José Bonilla del PRI y 

Amalia García del PRD218. Este artículo estipula  la negación del registro cuando el candidato 

haya realizado actos anticipados de precampaña en la contienda interna de su partido.  

La postura de los migrantes zacatecanos fue evidente, ya que existía un ambiente de 

desánimo y desintegración, según declaraciones de Blas Gaytán219, entonces presidente de la 

Federación de Clubes Zacatecanos de Oklahoma, considerada que este proceso sólo estaba 

desintegrando a las federaciones pues  no confiaban en las autoridades. Muchos de los clubes 

no estaban interesados en seguir invirtiendo en el 3x1, y que debido  a que Ricardo Monreal 

quiso involucrarse demasiado en la vida de las federaciones y promover que migrantes se 

lanzaran como candidatos a algún cargo político: “vienen acá y empiezan a hablar pura basura 

y a la gente le bajan los ánimos y ya no quieren participar (en el programa 3x1), en el que 

todos ponen el corazón y los gobernantes le ponen el sello de la política”.220  

 

Es importante resaltar que el proceso electoral de 2004 es el primero donde se aplica la ley 

migrante lo cual, como ya se revisó brindo un espacio de participación política muy importante. 

La FCZSC se vio involucrada por medio de Ramón Cabral, ex presidente de la misma, el cual 

se convirtió en uno de los dos primeros diputados migrantes de Zacatecas.   

 

El proceso electoral estuvo presente en diarios de habla hispana de Estados Unidos como la 

Opinión, diario de Los Ángeles, donde se señalo que un histórico paso en las elecciones de 

Zacatecas tres migrantes se disputaron dos diputaciones plurinominales221.  Finalmente el 4 

julio de 2004 se efectuaron las elecciones donde  se obtuvieron los siguientes resultados: PRD 

Amalia García 205, 739 votos y 29 municipios; PRI José Bonilla 147, 606 y 15 municipios; y 

PAN  Francisco López 66, 674 y seis municipios. Los primeros sillas ocupadas por migrantes 

fueron dividas una para el PRI, Ramón Cabral Buñuelos y una para el PRD Manuel de la Cruz 

Ramírez.  

 
                                                 
218 Amalía García no sólo enfrentaba estas  impugnaciones sino  también denuncias de apoyo oficial por parte de  José  Isabel 
Trejo, entonces diputado federal del PAN, pues el denunciaba que utilizaba espacios oficiales de Jerez para  la  instalación de 
propaganda. Vid. Silvia Vanegas, “Critican ‘apoyo oficial’ a Amalia García en La Imagen de Zacatecas, México, 18 de Mayo de 
2004, p.8 
219 También es un importante empresario zacatecano dueño de la radifusora la QBuena.  
220María Hernández Del Refugío, “Desunen políticos a clubes zacatecanos” en La Imagen en Zacatecas Jueves 13 de Mayo de 
200, p. 15 
221 Redacción, “Trasciende elección” en La Imagen en Zacatecas, 5 de julio de 2004, p. 17 
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Sin embargo, el dominio perredista en Zacatecas se terminaría en las elecciones intermedias 

donde a pesar de que el mantuvo la mayoría relativa en el Congreso local, nuevamente el PRI 

obtuvo mayoría en los gobiernos municipales.  En el siguiente cuadro podemos ver la relación 

que existe entre los resultados electorales de los municipios donde tiene presencia de la 

FCZSC, pues esto puede considerarse un factor determinante para el inicio y la forma de 

relacionarse con la nueva administración en las comunidades de origen. 

CUADRO 21. PARTIDOS AL FRENTE DE LOS MUNICIPIOS DONDE TIENE PRESENCIA LA FCZSC 

Municipio Ricardo 
Monreal 

2001 

Amalia 
García 
2004 

Amalia 
García 
2007 

Municipio
 

Ricardo 
Monreal 

2001 

Amalia 
García 
2004 

Amalia 
García 
2007 

Nochistlán PRI PRD PRD Tepetongo PRI PRI PRI 
Jerez PRD PAN PRD Francisco 

R. Murguía 
PRD PRD PRI 

Fresnillo PRD PRD PT Tlaltenango PRD PRD PAN 
Juchipila PRD PAN PAN Jalpa PRD PAN PAN 

Villanueva PRD PRI PRI Mezquital 
del Oro 

PRI PRD PRI 

Monte 
Escobedo 

PRI PRD PRI Villa de 
Cos 

PAN PRD PT 

Huanusco PRI PRD PRI Miguel 
Auza 

PAN PRD PRD 

Tepechitlán PRI PRI PRD Momáx PAN PRI PAN 
Tabasco PRI PRD PRI Villa García PRD PRD PRI 

*Al ver estos resultados es posible ver que los municipios 18 donde hay clubes de la FCZSC en 2004 11 fueron encabezados por 
el PRD, sin embargo en 2007 hay más pluralidad son 4 para el PRD, 8 para el PRI, 4 para el PAN y 2 para el PT. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Proceso electoral 2001 y 
2004 

En el proceso de 2004 la postura pública de la FCZSC fue la misma, no opinaban mucho 

sobre la situación, se declaraban imparciales y con la voluntad de trabajar en conjunto con el 

nuevo gobierno. Pero para este entonces, la relación de Amalia García con esta federación 

estaba en construcción y en vías de ser una relación bastante sólida a lo largo de su sexenio, 

pues como se revisó anteriormente, la gobernadora y otros miembros del gobierno asistían 

constantemente a sus actividades, siendo esto un punto importante para entender cómo es 

que vivió  precisamente este cambio de administración, como señala Cecilia Imaz: “La 

Federación Clubes Zacatecanos del Sur de California ha pasado de la ruptura con el régimen 

priista en 1998 a un acercamiento con el PRD y posteriormente un rompimiento con éste”222.  

Y es que la vida política en Zacatecas ha estado llena de rupturas y reconciliaciones políticas 

que obviamente han afectado a la confianza a la credibilidad de los involucrados. Por ejemplo, 

comenzado con Ricardo Monreal, el se presentaba como  el precandidato con mayor 

popularidad del PRI. Sin embargo, el apoyo “oficial” se encaminaba a José Olvera Acevedo, 

                                                 
222 Cecilia Imaz, op. cit., 2008, p. 125  
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personaje cercano al todavía gobernador y que contó incluso con la simpatía de Ernesto 

Zedillo. Ante tal situación, Monreal propuso una elección interna para elegir el candidato que 

contenderá por la gubernatura. Al no recibir respuesta alguna y percibir que se iba a imponer 

al candidato decide romper con el PRI estatal. Cuando esto sucede, su popularidad creció  y 

es  invitado por el PRD para que asuma la candidatura a la gubernatura. La entonces 

candidata única por el PRD, Amalia García Medina, decide declinar a favor de Ricardo 

Monreal.  

Sin embargo, este acuerdo político no duraría mucho pues en 2004 cuando Amalia era 

candidata, los rumores de un rompimiento eran fuertes, pero es hasta 2008 cuando comienzan 

las disputas internas del PRD para la candidatura que  Saúl Monreal Ávila, dirigente estatal del 

PT, e igual que David Monreal, hermano del ex gobernador, y alcalde de Fresnillo declaran 

una alianza con el PRI debido a que  Amalia García quería imponer a Antonio Mejía Haro 

como candidato; ese mismo año Ricardo Monreal abandona la bancada del PRD en el Senado 

y se une a la del PT223.  

Otro ejemplo importante es el del Senador Tomás Torres y el ex diputado Miguel Alonso 

Reyes y último gobernador electo en Zacatecas. Ambos pertenecían al PRD, no obstante en el 

proceso interno para las elecciones de  2009 ambos apoyaron al PRI, Miguel Alonso fue 

postulado por este partido y Tomás Torres fue expulsado del PRD.  

La administración de Amalia García puede caracterizarse por sus constantes actividades con 

los migrantes zacatecanos en Estados Unidos, pues como se mencionó, acudía a los festejos 

del Día del Zacatecano en California donde establecía reuniones con los miembros de la 

FCZSC y discutir en conjunto las cuestiones de la comunidad zacatecana. La ex gobernadora 

siempre ponía como bandera de administración su preocupación por sus connacionales en 

Estados Unidos, en el Plan de Desarrollo Estatal de 2005-2010 manifestaba que con la 

migración han surgido nuevos fenómenos en la sociedad zacatecana, evidenciándose 

principalmente en los ámbitos económico y educativo.  

En la esfera económica la contribución que proviene de las remesas, las aportaciones al 

desarrollo comunitario con el programa 3x1 y la experiencia empresarial que grupos de 

zacatecanos han consolidado en Estados Unidos, pues  se planteo la incursión mancomunada 

con  las federaciones de clubes de zacatecanos, gobierno del estado y gobierno federal  en 

                                                 
223 “'Salva' Monreal al PT; deja bancada perredista” en El Universal 11 de diciembre de 2010 Y “PT y PRI formarán coalición 
para derrotar al PRD en Zacatecas” en La Jornada Zacatecas, 15 de enero 2010  
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proyectos productivos que impulsen el desarrollo de la entidad. En 2009 en el marco de la 

Celebración del Día del Zacatecano Amalia García y Manuel Salazar firmaron en la  ciudad de 

Norwalk para la firma del convenio de “Mercado de la Nostalgia”  con la cadena de 

supermercados North Gate de Los Hnos. Gonzales para que incluyeran la venta de 36 

productos producidos en Zacatecas.224  

De igual manera se buscó el establecimiento de convenios con los gobiernos locales,  para 

garantizar los derechos civiles de los migrantes. La política social buscaba apoyar a los 

migrantes zacatecanos para que pudiesen gozar de los derechos que les confiere su categoría 

migratoria, promoviendo la participación política de los migrantes en el ámbito estatal y 

municipal y así  fortalecer la condición binacional del estado de Zacatecas, apoyando la 

integración de los migrantes en la sociedad zacatecana y en los Estados Unidos. 

 En materia de educación  se busco impulsar convenios de intercambio de profesores, para 

que atender a los estudiantes zacatecanos que viven los Estados Unidos y se promoverá la 

enseñanza no formal, a través de los programas impulsados por el Instituto Zacatecano para 

la Educación de los Adultos, en Estados Unidos, como lo es la Plaza Zacateca encabezada 

por la FCZSC225.   Sin embargo más allá de las relaciones que públicas de la FCZSC y la 

entonces gobernadora, también es posible encontrar nexos políticos de algunos miembros con 

otras autoridades locales de Zacatecas y con el PRI y con el PRD. Desde 1996 es posible 

encontrar lazos de la FCZSC con partidos políticos a la postre se convertirían en lazos de esta 

con miembros del gobierno de Zacatecas, siendo los más sólidos con el PRI y apenas algunos 

con el PAN y el PRD.  

 

 

 

Lazos con el PRI  

En la presidencia de la FCZSC de 1996-1998 se encontraba Rigoberto Castañeda, un 

conocido líder migrante que había sido presidente del Club de Tepechitlán del Sur de 

California, en 1994 fue nombrado Zacatecano del año, reconocimiento que otorga el Gobierno 
                                                 
224  Federación  de  Clubes  Zacatecanos  “Apertura  del  mercado  de  la  nostalgia”,  [En  línea],  Dirección  URL: 
http://www.federacionzacatecana.org/index.php?sectionName=home&subSection=news&story_id=287  [Consulta:  9  de 
Octubre de 2009] 
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del Estado de Zacatecas en coordinación con  la FCZSC a zacatecanos sobresalientes en los 

trabajos altruistas a favor de los migrantes en California. En 1998 se convirtió en el Secretario 

de  Proyectos del Comité Ejecutivo y en 2006 Vicepresidente de esta federación. Sin embargo, 

a la par de sus actividades como líder migrante Rigoberto Castañeda es parte del PRI, en las 

siguientes actividades: 

• Cofundador de la Primera Organización Priísta en Estados Unidos  “Zacatecanos 
PRImero” 

• Promotor del voto y miembro del equipo de Campaña en E.U.A. para los candidatos  
• del PRI como Delegado del Comité Directivo Estatal para los candidatos  

o Presidenciales: Ernesto Zedillo Ponce de León, Francisco Labastida Ochoa y 
Roberto Madrazo Pintado. 

o Gobierno del Estado de Zacatecas: José Marco Antonio Olvera Acevedo y José 
Bonilla Robles. 

o Al Senado de la República: Genaro Borrego Estrada 
• Diputado local suplente migrante, de la LVIII Legislatura de Zacatecas 2004-2007 por 

el PRI 
• Presidente del Comité Directivo de Zacatecanos PRImero 
• Diputado local propietario migrante, de la LIX Legislatura de Zacatecas  2007-2010  

• Director del Instituto Estatal de Migración de Zacatecas 2010 

Como diputado de la LIX Legislatura, Castañeda tuvo una actividad constante con las 

federaciones en Estados Unidos, continuamente acudía junto con Amalia García a las 

reuniones, pero sobre todo con la FCZSC con quien trabajaba conjuntamente  por ejemplo el 

apoyo a  la reforma a la Ley Orgánica del Municipio, para integrar la Dirección de Atención a 

Migrantes al organigrama de todos los ayuntamientos, la reforma donde solicitó que a los 

connacionales indocumentados puedan con su matrícula consular tramitar las actas de 

nacimiento de sus hijos que nacieron en suelo estadounidense, así como el pasaporte; la 

inscripción en las escuelas públicas y otros documentos y sobre todo en las reuniones 

informativas del Comité de Validación y Atención a Migrantes del 3x1 (COVAM 226).   

 

Junto con Sebastián Martínez, diputado migrante del PRD, Rigoberto Castañeda terminó su 

período con la aprobación de la comunidad, pues a pesar de sus vínculos con el PRI, estos no 

afectaron para trabajar en conjunto a favor de los zacatecanos en Estados Unidos con el 

partido de la oposición al frente de Zacatecas.   

 
                                                 
226 “Diputado Rigoberto Castañeda gestiona reforma que favorezca a hijos de connacionales sin documentos” en Azteca 21, 22 
de junio de 2008.  
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La FCZSC tiene en su historial a otros dos priistas Felipe Cabral (presidente de la FCZSC del 

2004-2006) y Rafael  Hurtado Bueno (presidente de la FCZSC del 1998-1999 y 2006-2008), 

ambos trabajaron conjuntamente con Rigoberto Castañeda cuando era legislador. También 

son fundadores de la organización Zacatecas PRImero. En 2010 Felipe Cabral fue diputado 

migrante y Rafael Hurtado fue nombrado como representante de Zacatecas en California, el 

cual se dice que:  

 

“Destacó que por su trabajo dentro de la organización de migrantes en la Federación de 

Clubes Zacatecanos en el Sur de California, servirá para poder trabajar con la organización, 

aunado que contará con el apoyo del mandatario estatal quien al darle el encargo, fue total el 

respaldo a su actividad que ahora como Representante del Gobierno de Zacatecas 

desempeñara y así poder contribuir al avance del gobierno estatal en su gestión en favor de 

los migrantes zacatecanos227”  

 
 
IMAGEN 4.  PRIISTAS DE LA FCZSC EN REUNÓN CON EL SENADOR DEMÓCRATA ALEX PADILLA EN 
CALIFORNIA. JUNIO DE 2008 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Zacatecanos PRImero, 22 de junio de 2008.  
 

 

 

En el siguiente cuadro se muestra la relación que hay entre miembros de la FCZSC y la 

organización Zacatecas PRImero. 
 
CUADRO. 22 

FUNDADORES DE ZACATECAS PRImero
Nombre Cargo en la FCZSC Cargos Políticos 
Felipe Cabral Presidente 1er Presidente; Exconsejero 

político nacional; Consejero 
político estatal de Zacatecas 

                                                 
227 Raúl Pinedo “Designan a Rafael Hurtado Bueno como representante de Zacatecas en California”, en El Sol de México 4 de 
Noviembre de 2010 
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PRImero;  
Diputado Federal suplente 2009-
2012 

Rigoberto Castañeda Presidente Presidente Zacatecanos PRImero 
Diputado local suplente migrante, 
2004-2007 ; Diputado local 2007-
2010 ; Director del IEM de 
Zacatecas 2010 
 

Rafael Hurtado Presidente Presidente y Vice presidente de 
Zacatecanos PRImero 
 
representante del gobierno de  
Zacatecas desde 2010 

José Ángel González Secretario General, Tesorero y 
Relaciones Públicas entre otros. 

Secretario General de Zacatecas 
PRImero  
Regidor migrante en Fresnillo por 
2004-2007  
 

Francisco Flores Ninguno Presidente de Zacatecanos 
PRImero 
 

 
Ramón Cabral 

 
Presidente 

 
Primer Diputado migrante 2004-
2007 

Fuente: Elaboración propia con datos de Zacatecas PRImero, FCZSC/Federación y el Portal Legislativo del Estado 
de Zacatecas.  
 
 

En 2010 José Ángel González  fue destituido de su cargo por la FCZSC por estar al frente de 

Zacatecas PRImero, sin embargo después de todo un proceso de revisión le fue devuelto, 

donde declaró lo siguiente: 

 
“… en la Federación de clubes zacatecanos del Sur de California convergen y 
participan  todas las corrientes políticas zacatecanas y que es correcto que éstas tengan 
representación dentro de la mesa directiva de una organización  que se dice ser plural y 
apartidista y que busca la unidad de todos los zacatecanos, entre otras cosas..” 
 

Sin embargo, este conflicto parece estar empapado de problemas partidistas entre miembros 

de la FCZSC, ya que el presidente Manuel Salazar 2008-2010 está vinculado con el PRD y a 

sus actividades.  

 
 
 
 
Lazos con el PAN y el PRD 
 
A diferencia de lo que sucede con el PRI, es posible decir que los vínculos con el PAN y PRD 

están en construcción. En el caso del primero,  sólo se puede hablar de la relación que existía 

entre la FCZSC y el Rey del Tomate como miembro activo de este, sin embargo era más la 

relación con él como figura que con el partido en sí. Por otro lado, el caso del PRD es distinto 

pues por medio de Amalia García, el diputado migrante Manuel de la Cruz (2004-2007) que 
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trabajó continuamente con Efraín Jiménez y Manuel Salazar este partido ha ido abriéndose 

paso dentro de la federación.  En el caso de este último, se la ha vinculado con el PRD ya que 

desde 2009 ha hecho proselitismo a su favor y ha sido acusado de violar los estatutos de la 

FCZSC:  

 
…anteriormente el presidente ya le había declarado la guerra al PRI cuando dijo que “quería 
deshacerse de un cáncer” cuando él mismo en calidad de presidente de la Federación 
acompañado de varios de sus directivos recibieron –indebidamente- en Los Ángeles al 
candidato a gobernador del PRD, Antonio Mejía Haro mientras que ignoraron a los candidatos 
a gobernador del PRI, PAN y PT que también viajaron a California. ´Salazar me llamaba 
constantemente para que los acompañara; pero me negué porque yo soy del PRI´ dijo Carlos 
Sifuentes de la Federación de clubes de Orange.228” 
 
 

Es evidente que las relaciones priistas con la FCZSC son más sólidas debido a que Zacatecas 

ha sido un bastión de este partido, y a pesar que durante 12 años el PRD estuvo en la 

gubernatura, el PRI no ha dejado de estar dentro de las preferencias de los zacatecanos, tanto 

que en el 2010 volvió a encabezar al ejecutivo en el estado. Esto también puede estar a unido 

a un voto de castigo hacia el PRD pues contrariamente a lo que sucedió en la primera mitad 

de su periodo, Amalia García salió de Zacatecas con total desprestigio culpándola de prácticas 

de nepotismo, corrupción, mala administración financiera, incluido el programa 3x1, pues 

miembros de la   Federación de Clubes Zacatecanos del Norte de Texas la acusaron de no 

cumplir sus promesas de campaña  e imponer de presidente de la misma: Sebastián Martínez.   

 

Sin embargo, a pesar de estos problemas, en la FCZSC gracias a la relación entre Manuel 

Salazar y Amalia García, esta sigue teniendo presencia, ya que en la celebración del octavo 

aniversario del Día del Migrante del 9 de Septiembre de 2010,  Manuel Salazar,  elogió a la ex 

gobernadora y sus actividades con los migrantes. A pesar de que dejó en claro que las 

federaciones de clubes de migrantes no promueven partidos políticos, sino que realizan 

trabajos en turno, pues anunció que ya tuvieron contacto con el Miguel Alonso Reyes 

gobernador para el periodo 2010-2016229.  

 

 

 

 
                                                 
228“Restituyen a José Ángel González en su cargo en  la Federación de clubes Zacatecanos del Sur de California” en Expresión 
Binacional, [En línea] 25 de Octubre de 2010. Dirección URL: http://www.zacatecanosprimero.org/?q=node/219 [Consulta: 4 
de Enero de 2011] 
229 “Paisanos se quejan de Amalia García”, Zacatecas PRImero, 16 de Diciembre de 2010 y Los clubes de migrantes trabajamos 
sin partidismos: Manuel Salazar, NTR Zacatecas, 9 de Septiembre de 2010. 
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- ¿DEMOCRATÁS O ÉLITE TRANSNACIONAL? 
 
Después de haber revisado las actividades de la FCZSC en los últimos años es posible aplicar 

la categoría propuesta por Bakker y Smith, y así  determinar sus acciones como actor político 

transnacional. La élite transnacional se refiere a aquellos interesados en participar dentro la 

vida política del país de origen sin embargo no están interesados en modificar estructuras 

inequitativas de poder ni las jerarquías sociales de sus países de origen, más bien  realizan  

actividades  principalmente electorales.  Aquellos que entran en la categoría de democracia 

buscan  menos corrupción y un incremento en el respeto por la sociedad civil y los derechos 

humanos y demandan el reconocimiento de su ciudadanía y su pertenencia a la nación 

buscando que esta sea más democrática.  Dentro de este concepto está la ciudadanía 

sustantiva y la comunidad autónoma.   

 

Pero antes de continuar con la FCZSC, es importante que desarrollar más estos conceptos de 

élite y democracia, para poder entenderlos en el contexto de la migración transnacional, ya 

que no profundizar sería caer, en lo que menciona Giovanni Sartori,  un estiramiento de los 

conceptos, una ampliación de su rango de cobertura, hacer uso de términos que sean 

incapaces de explicar la realidad y de hacer frente a los nuevos fenómenos, cada día más 

complejos, específicos y demandantes en la política230.  

 

Primeramente, la palabra élite viene del sustantivo francés correspondiente al verbo elire, que 

significa  escoger  y que hasta el siglo XVI se mantuvo como elección, u acción de elegir. Un 

siglo después adquirió sobre todo un sentido comercial,  para designar los bienes de calidad 

especial.  No obstante, fue hasta el siglo XVIII cuando  la palabra adquirió un sentido distinto, 

es  decir, se empezó a utilizar en referencia a  ciertos grupos sociales, y con tal sentido se  

integró a la teoría anglosajona231. 

 

El primero en desarrollar una teoría moderna de élites o de “clases políticas” fue Gaetano 

Mosca, para este autor en todas las sociedades existen dos tipos la de los gobernantes y la de 

gobernados. La primera, es una minoría que desempeña las funciones políticas y tiene el 

monopolio del poder; y la segunda, la mayoría, es dirigida por la clase política dándole los 

medios materiales de subsistencia. Para Mosca, la clave de esta minoría es la organización, 

                                                 
230 El método de  la comparación y  la política comparada", en La política. Lógica y método de  las ciencias sociales, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1984. 
231 Joel Ruiz Sánchez, Teoría política norteamericana sobre  las elites. Su vigencia en el contexto político y económico actual 
Espacios Públicos, Vol. 12, Núm.  26, diciembre‐sin mes, 2009, pp. 169‐189, México, Universidad Autónoma del  Estado  de 
México, 2009 p.171 



133 
 

pues de esta manera mantiene su propia cohesión y así ejercer el dominio que le da orden e 

unión a la sociedad, pues para él todos los regímenes son aristócratas.  

 

Para Vilfredo Pareto, quien le da difusión al concepto de élite, la sociedad también se divide 

en masa de  individuos gobernados y una minoría que los domina, donde existe una relación 

de rivalidad, pues existe una diferencia de psicología entre ambas. Para este autor existen dos 

conceptos de élite, uno amplio y uno de élite gobernante. La primera es aquella que se forma 

con aquello que tienen los índices más elevados en la rama donde se relacionan y la segunda 

es aquella que “agrupa un reducido número de individuos que, como parte del grupo de los 

que alcanzan éxito ejercen funciones políticas o socialmente dirigentes.”232 Lo importante de la 

teoría de Pareto es su propuesta de “la circulación de las élites”, que explica que las élites se 

degeneran fácilmente y se revitalizan con refuerzos que vienen de los mejores elementos de 

la masa. Toda élite se encuentra en una lucha por defender su posición, sino significa que se 

encuentra en decadencia. Para que una élite gobernante pueda mantenerse en el poder debe 

mantener el equilibrio social, sino se promueve una distribución de “residuos233” entre la masa 

y la élite, es decir el reemplazo de la minoría por una nueva.  

 

Otro de los autores más importantes para la teoría de élites es Charles Wright Mills. Su 

análisis se basa sólo en las clases altas de Estados Unidos, es decir las posiciones que estos 

individuos tienen dentro de las instituciones de este país. Para Mills las instituciones son muy 

ya que, son medios para el poder. Las instituciones, en lo político, permite que los hombres  

adquieran, manejen e influyan en la distribución del poder; en lo económico, que organicen a 

la mano de obra, los recursos y los medios técnicos para la producción y los bienes y 

servicios; y en lo militar, que formen parte de la organización para el ejercicio de la violencia 

legítima 234 .  La élite está formada por aquellos que poseen mayores conexiones 

institucionales, son los individuos que “comandan las grandes empresas, gobiernan la 

maquinaria del Estado y exigen sus prerrogativas, dirigen la organización militar, ocupan los 

                                                 
232 Lusi  E.  Blancha  “¿Élite  o  clase  política? Algunas  precisiones  terminológicas”,  Revista  Theomai.  Estudios  sobre  sociedad, 
naturaleza  y  desarrollo  Número  12,  [en  línea]  Argentina,  2005  p.  7  Dirección  URL:  http://www.revista‐
theomai.unq.edu.ar/numero12/index.htm [Consulta 3 de Febrero de 2011] 
233 Para  entender  la  teoría  de  Pareto,  es  importante  conocer  las  tres  variables  independientes  que  usa  para  explicar  el 
movimiento de la sociedad: los residuos, las derivaciones y los intereses. Los residuos son las expresiones de los sentimientos 
humanos; el elemento constante de la acción. Las derivaciones son los sistemas intelectuales de justificación que controlar sus 
pasiones y  racionalizar sus conductas.   Los  intereses  son  tendencias que  impulsan a  los  individuos   a apropiarse de bienes 
útiles  para  la  vida.    Pareto  desarrolla  más  la  variable  de  los  residuos,  los  considera  como  la  parte  más  relevante  del 
comportamiento humano.  
234 Lusi E. Blancha, op. cit, p. 10 Dirección URL: http://www.revista‐theomai.unq.edu.ar/numero12/index.htm [Consulta 3 de 
Febrero de 2011] 
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puestos de mando de la estructura en los cuales están centrados los medios efectivos del 

poder y la riqueza y la celebridad de que gozan”235.   

 

Para el estudio de las élites en México, uno de los autores más es el estadounidense Roderic 

Ai Camp, que afirma que en nuestro país existe una élite de poder, “entendida como un grupo 

de líderes que, mediante cargos y papeles en una organización, es responsable de mantener 

las estructuras sociales y definir políticas…un grupo de individuos que ejercen una influencia 

directa en dos o más sectores de la sociedad”236. Para este autor, la teoría de elites basada en 

la importancia institucional no funciona por completo para el caso mexicano,  pues la 

formación de la élite también se base en las relaciones adicionales como la familia y las 

amistades, en su estudio menciona que el 60% de los empresarios en México provienen de 

clase alta, mientras que en Estados Unidos es un poco menos del 50%237.  

 

Otros elementos importantes para entender la élite en México es el uso de la figura de 

“mentor”, la educación superior y los círculos de socialización.  El primero se refiere a que en 

nuestro país es mucho fácil acceder a cierto status si se tiene un “mentor élite”, es decir 

alguien que ya se relacione en dicho círculo. La educación y círculos de socialización son los 

espacios donde interactúan los futuros y actuales miembros de la élite, por ejemplo durante 

mucho tiempo la Universidad Nacional Autónoma de México fue un lugar de reclutamiento 

para la élite, pues por medio de las relaciones familiares y amistades estudiantes sobre todo 

de la Facultad de Derecho, Medicina e Ingeniería comenzaban a relacionarse en altos 

círculos.   Para Ai Camp uno de los espacios que debe analizarse para saber quiénes están 

formando la élite en México es el Gabinete Presidencial, pues revisando  quienes lo componen 

es posible desmembrar estas relaciones familiares y de amistad que caracterizan  la élite 

mexicana.  

 

Entonces podemos decir que la formación de una élite política transnacional en México se 

basa en el objetivo de poder entrar a los círculos políticos más importantes sin importar el 

lugar el residencia, es buscar los medios para que un futuro se pueda tener influencia en dos o 

más sectores de la comunidad de origen, en el caso de los migrantes.  

 

 

                                                 
235 Charles Wright Mills, La élite del poder, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 12 
236 Roderic Ai Camp, Las élites de poder en México, México, Siglo XXI editores, 2006 p. 50 
237 Roderic Ai Camp,  op. cit., p. 56 
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El otro concepto para situar a un grupo de actores transnacionales es el de “democracia 

transnacional”, que tienen como objetivo principal cambiar las prácticas clientelares y poco 

democráticas en su comunidad de origen. Exigen el reconocimiento del Estado, para poder 

participar políticamente y así mejorar las condiciones que en algún momento los hicieron 

emigrar, para entender esto, es importante tener presente  a la democracia como un régimen 

político destinado a asegurar la voluntad del pueblo, que expresa principios de igualdad, 

libertad, pluralismo y tolerancia. La democracia implica la elección de representantes y la 

participación política , sin embargo no puede confundirse con la sola elección popular de los 

gobernantes, esta debe cumplir requisitos igual de importantes como el respeto a los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al 

Estado de derecho, la  celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el 

sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas y, la separación e independencia de los poderes 

públicos238. 

 

En cuanto a lo transnacional, una democracia debe también incluir a los migrantes, más allá 

de las fronteras territoriales, y el lugar de residencia. En la actualidad ningún régimen puede 

llamarse democrático sino incluye la participación política de las minorías, y en el caso 

mexicano es fundamental, y aunque, como ya se revisó, desde el 2006 los mexicanos en el 

extranjero pueden votar es importante que se siga trabajando su inclusión y en una mejor 

comunicación con el Estado.  

 

No obstante, los migrantes mexicanos no se han quedado en la pasividad esperando si el 

Estado responde o no a sus necesidades, estos han buscado sus propios canales de 

participación, un ejemplo es lo que se reviso previamente anteriormente con las actividades de 

la FCZSC, siendo la pregunta a responder ¿las actividades transnacionales de esta federación 

son para ser parte de una élite transnacional ó para ayudar a la construcción una democracia? 

 

En el caso de la FCZSC es posible determinar que se encuentra dentro de la democracia 

transnacional, pues a pesar de sus nexos con partidos políticos, está ha aprendido a superar 

los partidismos  y trabajar por los intereses de la misma junto con los gobierno en turno. 

También esta federación fue parte importante del cabildeo de la Ley Migrante en 2003 y el 

apoyo al voto de mexicanos en el exterior, es decir que buscaba la aprobación de su estado 

                                                 
238 Para profundizar en teoría de la democracia véase Giovanni Sartori, Rbert Dahl, Arend Lijphart, etc. 
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de origen, han buscado la mejora de condiciones de la comunidad de mexicanos en Estados 

Unidos y como se revisó anteriormente por medio de actividades sociales han representando 

a los migrantes zacatecanos ante las autoridades locales, estatales y federales en los asuntos 

que les competen, tanto en México como en California, apoyado los proyectos que los clubes 

desarrollan en sus comunidades de origen y contribuido y ayudado al desarrollo integral de la 

comunidad zacatecana migrante, el de sus familias y el de sus comunidades en ambos lados 

de la frontera. 

 
 
CUADRO 23. FCZSC ACTOR POLÍTICO TRASNANCIONAL  
 

FCZSC
Actor político transnacional en Zacatecas 

 Democracia
(ciudadanía sustantiva y 
comunidad autónoma) 

 

 

Proceso electoral Posición imparcial a pesar de sus 
nexos con partidos políticos 

 
 

Demandan el reconocimiento de 
su ciudadanía y su pertenencia a 
la nación buscando que esta sea 

más democrática 
 

Ley Migrante 2003 
Cambio de administración y 
relación con autoridades y 

partidos políticos 

Trabajan con el Gobierno estatal 
en turno y de los municipios donde 

tienen presencia  

Actúan en conjunto , como 
hometown associations (HTA´s) y 
las home-state associations 
(HSAs) 
Buscan el reconocimiento de los 
miembros de su  comunidad de 
origen y del Estado 
 

Actividades sociales y proyectos 
comunitarios 

Fuente: Elaboración propia con base  en la información encontrada de la FCZSC para el análisis de actores 
políticos trasnacionales.  
 
 
La FCZSC es un actor transnacional que ha logrado representar los intereses de los migrantes 

zacatecanos en Estados Unidos. Tan sólo en el periodo analizado (2004-2009) en esta 

investigación fue posible detectar sus importantes actividades transnacionales y como estas 

han logrado que los gobiernos estatales y locales en Zacatecas no dejen de lado que se han 

convertido en gobiernos binacionales, y que las formas tradicionales de hacer política en este 

estado necesitan modificarse.  Por lo cual, la FCZSC y el de los migrantes zacatecanos en 

general debe tomarse como un ejemplo de: como una diáspora evoluciona con el paso del 

tiempo, una lucha por el reconocimiento de su existencia en el lugar de residencia como en el 

de origen, construcción de una ciudadanía transnacional, nuevas formas de relacionarse con 

los miembros de la sociedad civil y formación de capital social. 
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CONLCUSIONES 
 

“El consenso es cada vez mayor en la comunidad 
internacional a la hora de eliminar barreras a los flujos de 
capital, información y servicios, pero cuando se trata de 
inmigrantes –y de refugiados-, el Estado-nación reclama 
de nuevo su soberano derecho a controlar sus fronteras. 
El tema de la migración platea abiertamente la tensión 
entre la protección de los derechos humanos 
universalmente reconocidos y la soberanía estatal.”  
Joan Nogue Font y Joan Vicent Rufí. Geopolítica, 
identidad y globalización. Pág. 125 

 
 

En la última década ha existido un intenso debate sobre una disolución o crisis del Estado-

nación, sobre la influencia de la globalización, globalidad y del globalismo, y sobre un 

debilitamiento de la soberanía, debido a la expansión del capitalismo y las demandas del 

nuevo sistema mundial.  Los cambios sociales, políticos, económicos y culturales a raíz de 

este nuevo sistema son evidentes, por ejemplo la migración internacional por lo cual es 

necesario tener cuenta una nueva conceptualización de la ciudadanía, la discusión de los 

derechos políticos y relación que debe existir entre los migrantes con el Estado de origen y de 

residencia.  

 

Esta investigación se basó en demostrar que el transnacionalismo político en nuestro país se 

ha formando gracias al flujo migratorio que existe entre México y Estado Unidos desde la firma 

del tratado Guadalupe-Hidalgo, transformando la vida social y política a nivel nacional y local.  

También se buscó señalar que las organizaciones y asociaciones de migrantes mexicanos en 

Estados Unidos son ejecutores de este transnacionalismo, sobre todo por sus actividades 

políticas específicamente en: periodo electoral, cambio de administración y sus relaciones con 

autoridades y partidos políticos, poniendo en duda los principios básicos de la ciudadanía y la 

participación política, evidenciando que en nuestro país los migrantes son actores 

transnacionales con la capacidad de traspasar barreras teóricas y físicas con el Estado. 

  

Las conclusiones a las que se llegaron en este trabajo: 

• El transnacionalismo político de los migrantes ha modificado la vida política  en México 

• El  transnacionalismo es un proceso histórico que toma varias generaciones para su 

formación.  

• La FCZSC es un ejemplo de un actor político transnacional 
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EL TRANSNACIONALISMO POLÍTICO DE LOS MIGRANTES HA MODIFICADO LA VIDA 
POLÍTICA  EN MÉXICO 
 
La migración es una realidad mundial, en distintos países se encuentra vivo el debate de cómo 

incorporar a las comunidades migrantes dentro del sistema, o por el contario de cómo evitar el 

crecimiento de la misma. En México ese debate también está presente, como se vio a lo largo 

de esta investigación, es un proceso que tiene sus orígenes desde la firma del Tratado de 

Guadalupe Hidalgo cuando se comenzaron a formar las primeras comunidades de mexicanos 

en Estados Unidos, y así iniciar a alimentar la masividad, historicidad y vecindad que 

caracterizan a la migración mexicana, y que darían como resultado una diáspora bien 

consolidada. 

 

Esta diáspora mexicana no pasa desapercibida en la realidad política, social y económica de 

México, pues los cambios que han ocurrido a raíz de su formación no se han hecho esperar, 

pues son transformaciones que van desde la reestructuración familiar hasta los lineamientos 

de ciudadanía y participación política. 

 

Revisando el caso de la FCZSC es posible visualizar estos cambios en nuestro país, pues 

esta federación durante el periodo analizado de 2004-2009 mostró una actividad transnacional 

constante, sobre todo en la representación de los migrantes zacatecanos ante las autoridades 

locales, estatales y federales en los asuntos que les competen, tanto en México como en 

California, el apoyo los proyectos que los clubes desarrollan en sus comunidades de origen asi 

como contribuir y ayudar al desarrollo integral de la comunidad zacatecana migrante y  el de 

sus familias en ambos lados de la frontera. 

 

La FCZSC ha demostrado a los gobiernos estatal y local un nivel de vanguardia en su 

organización y en sus actividades. Uno de los ejemplos más importantes fue el apoyo a la 

legislación migrante en 2003 que le da una transformación realmente a los migrantes con su 

comunidad de origen, es decir el derecho no sólo de votar sino de también de ser votados.  

 

También se pudo comprobar una alta actividad de la federación dentro de  siguientes 
momentos:  

• Periodo electoral 
En el proceso electoral de 2004, cuando se aplicó por primera vez la ley migrante,  la 
FCZSC no manifestó ninguna postura partidaria, sino todo lo contrario, como 
federación involucrarse con los partidos en un sentido electoral no es parte de sus 
intereses ni de sus objetivos. La FCZSC busca ser una organización imparcial que no 
se vea involucrada en cuestiones políticas.  
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• El cambio de administración  
El inicio de una nueva administración es vital para el establecimiento de vínculos y 
sobre todo para determinar cómo se trabajará con el nuevo gobierno. Al igual que en el 
periodo electoral la FCZSC  maneja una postura imparcial,  pues para beneficio de sus 
actividades ha sido fundamental aprender a trabajar con los distintos gobiernos  que 
han pasado por Zacatecas.  

• Su relación con las autoridades y partidos políticos (Gobernador y Legisladores). Las 
relaciones que posee la FCZSC con las autoridades estatales y locales, son evidentes 
durante todo el período Amalia García,  con la cual mantuvo una agenda de trabajo 
constante.  

 

A nivel nacional,  los dos elementos más importantes que evidencian los cambios en la 

relación del Estado mexicano y los migrantes mexicanos son: el voto para ciudadanos en el 

extranjero y el IME. Ambos muestran el esfuerzo que ha existido para garantizar la seguridad 

de los mexicanos en el exterior. Sin embargo, aunque hasta el momento han sido los 

principales canales comunicación, en el caso del voto es necesario seguir trabajando en 

logística y en su aplicación, pues en las elecciones de 2006 cuando se aplicó por primera vez 

los resultados fueron poco plausibles, pues tan sólo  se recibieron 32 632 votos en el 

extranjero; de los cuales 28 335 fueron de Estados Unidos.   

 

El voto para quienes residen en el extranjero es considerado un gran avance dentro de la 

legislación mexicana sin embargo,  esto es sólo el primer paso dentro del camino de las 

actividades políticas transnacionales, por lo cual, este no debería de  el centro de la discusión, 

pues junto con este se entrelazan muchos otros temas que envuelven al transnacionalismo 

político . El voto debería ser solo el cociente de todo un conjunto de operaciones que giran en 

torno a la postura y papel del Estado, así como la democracia. Creer que sólo el voto ya 

significa la existencia de una verdadera relación entre los ciudadanos en el exterior y el Estado 

es minimizar a la ciudadanía y todo lo que gira en torna a esta.  

 

Con respecto al  IME, desde su creación hasta el momento es el puente de comunicación 

oficial entre los mexicanos en el exterior y el gobierno mexicano. Por medio de este se ha 

creado un espacio de discusión, debate y análisis que no se había presentado antes; este 

vínculo ha hecho tangible muchas acciones a favor de las comunidades de mexicanos fuera 

del territorio mexicano, sobre todo con el 99.2% que se encuentra en Estados Unidos.  
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EL  TRANSNACIONALISMO ES UN PROCESO HISTÓRICO QUE TOMA VARIAS 
GENERACIONES. 
 
El transnacionalismo mexicano no es un fenómeno que nació de un día para otro, como se 

puede ver a lo largo de este trabajo ha sido todo un proceso histórico tanto en México como 

en Estados Unidos. Podemos decir que, desde la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo en 

1848, los flujos de personas que huyeron de la Revolución mexicana, el ingreso de Estados 

Unidos a la Primera Guerra Mundial, el Programa Bracero de 1942-1962 hasta el Movimiento 

chicano de los años 70`s, se encuentran las bases del transnacionalismo mexicano.   En cada 

periodo la comunidad mexicana en Estados Unidos fue enfrentando distintas situaciones que 

la fueron llevando a un punto de maduración y consolidación hasta lograr evidenciar su 

verdadera situación y crear un espacio de demanda y protesta, que evolucionaria a un espacio 

transnacional.  

 

El movimiento chicano es uno de los momentos más importantes para la construcción de 

dicho espacio, pues este permitió a muchos mexicanos y sus descendientes forjarse una 

identidad y un objetivo en un país donde se consideraban indiferentes. También este provocó 

que las universidades y centros de investigación se preocuparan más por investigar los 

cambios provocados por el nacimiento de una nueva minoría; en los años sesentas y setentas 

hay verdadero despunte de los centros de estudios chicanos, pues delos  208 departamentos 

y programas localizados con base en la lista de National Association for Chicana and Chicano 

Studies (NACCS) y la lista oficial de Universidades de  la Universidad de Austin Texas, se 

confirmó que durante este periodo se formaron 57 de estos centros.  

 

Por otro lado, la creación organizaciones sociales de oriundos mexicanos y de mexico-

americanos juega un papel trascendental para la construcción y  crecimiento del 

transnacionalismo, ya que por medio de estas se ha buscado mejorar las condiciones de vida 

de la comunidad mexicana en Estados Unidos y las comunidades de origen en México. Su 

impacto se ha visto reflejado no sólo en los ámbitos social y cultural sino también los 

económico y político. En el caso de las organizaciones mexico-americanas que tienen como 

prioridad de su relación con el gobierno y sistema estadounidense son transcendentales en los 

temas de derechos humanos y mejora de condiciones. También han aprendido a formar redes 

de comunicación con miembros de la sociedad civil como otras organizaciones sobre todo de 

la comunidad latina, aunque cabe resaltar que existen casos como el de la organización 

Future Leaders of America Inc. que ha logrado tener impacto no sólo en la comunidad latina, 
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sobre todo mexicana, en California, sino también en México, en los estado de Querétaro, Sal 

Luis Potosí y el Distrito Federal.   

 

En el caso de las organizaciones de oriundos mexicanos, desde sus orígenes como comités 

de pueblo, comités sociales o comités de migrantes hasta la fecha como asociaciones  

(federaciones, fraternidades e incluso confederaciones) han logrado que el Estado mexicano 

reconozca su importancia y labor, pues estas han sido trascendentales en temas como el voto 

de mexicanos en el exterior, la formación de parlamentos migrantes, la Ley migrante en 

zacatecas, así como programas federales de salud, educación, desarrollo de infraestructura a 

favor de los mexicanos migrantes.  

 

LA FCZSC ES UN EJEMPLO DE UN ACTOR POLÍTICO TRANSNACIONAL 
 

Las organizaciones de migrantes son un elemento fundamental dentro de los estudios de 

migración, y eso lo prueba la vasta bibliografía que existe sobre este tema. En el caso de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos se ha analizado su importancia social y económica y 

recientemente política; esta investigación se concentró precisamente en este último punto. Por 

medio del estudio de caso de la FCZSC se buscó descifrar cuales son los puntos que 

diferencian a unos migrantes de otros, hasta llegar a considerarse cómo actores políticos 

transnacionales, lo cual no es sólo relevante para los estudios de migración en nuestro país 

sino en el resto del mundo.  

 

La FCZSC es una federación que tiene sus inicios en los años setentas con el objetivo de 

crear un espacio de reunión de distintos clubes migrantes de zacatecanos en Estados Unidos. 

Desde sus inicios hasta la actualidad ha mostrado un crecimiento ejemplar, pues sus 

actividades a favor de sus miembros, y en general de comunidad mexicana, han logrado 

superar la frontera entre México y Estados Unidos, por ejemplo las plazas comunitarias, 

festividades mexicanas, concursos de belleza, parlamentos infantiles y los proyectos 

apoyados en el  3x1.  

 

La federación no tiene como objetivo ser una organización política, sin embargo su 

importancia y reconocimiento ha provocado que cada administración en Zacatecas se  vea 

obligada a mantener un contacto constante. Con la ex-gobernadora del Estado, Amalia García 

esta situación es evidente, pues ella acudía constantemente a sus actividades con distintos 

miembros de su gabinete.  
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La FCZSC es un ejemplo fundamental de lo que es un actor político transnacional,  pues sus 

actividades con el gobierno mexicano,  y sobre todo con el de Zacatecas han demostrado esa 

base social y efecto multiplicador del que se basa el transnacionalismo.  Esta federación ha 

entrelazado vínculos con partidos políticos y autoridades locales desde su fundación, sin 

embargo en los últimos años debido a su crecimiento estos lazos son más evidentes, sobre 

todo en la administración de Amalia García donde hubo una relación muy estrecha, y a pesar 

de la criticas y rechazos hacia este gobierno a nivel nacional, con los migrantes hubo un fuerte 

avance, pues las LVIII y LIX Legislaturas de zacatecas (2004-2010) existieron cuatro 

diputados migrantes (2 por cada legislatura) con vínculos a la FCZSC y a la comunidad 

migrante en general.  

 

Con los partidos políticos, principalmente el PRI y con la organización zacatecas PRI-mero, 

donde resaltan los nombres de  Rigoberto Castañeda, Felipe Cabral, y Rafael  Hurtado 

expresidentes de la federación y fundadores de dicha organización priista.   

 

Determinar si esta organización es o no, un actor transnacional, no fue tarea fácil sobre a que 

formular un modelo de análisis y las variables a estudiar, requirió una profunda investigación 

en estudios de migración y conceptos propios de la ciencia política. Sin embargo, se optó por 

tomar el modelo propuesto  modelo explicativo de Matt Bakker y Micheal Peter Smith, basado 

en el caso del Rey de Tomate  (elite transnacional emergente y democracia transnacional) 

debido a que este permite describir los comportamientos de un actor político de una manera 

general pero con fundamentos teóricos.  No obstante, es necesario que se siga trabajando en 

este tema, pues con una investigación aún más profunda llevaría a la formulación de un 

modelo más detallado y elaborado que pueda aplicarse no sólo en el caso mexicano sino 

también a otras diásporas en el mundo.  

 

Con base en este modelo y en la investigación que la sustenta, es posible deducir que la 

FCZSC es un actor político transnacional en la categoría de democracia transnacional, es 

decir que busca el mejoramiento de las condiciones de su comunidad de origen y de la 

comunidad en el país de residencia. Sus actividades transnacionales tienen como objetivo 

principal que el reconocimiento de las necesidades de los migrantes zacatecanos, así como la 

creación de un espacio libre donde estos se pueden desarrollar plenamente. Su postura 

imparcial pero no pasiva con lo cual esta ha podido superar barreras partidistas y tener un 

relación estrecha con los gobiernos estatal y local de Zacatecas.  
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CONCLUSIONES GENERALES… 
 

De manera general en cuanto el tema migratorio con Estados Unidos podemos decir que a 

fuerza laboral mexicana es y seguirá siendo en los años por venir, una necesidad imperiosa 

para la economía estadounidense. En el escenario de que ambos países a un acuerdo 

migratorio que ordene el flujo de trabajadores y regularice  la situación de los que ya están en 

Estados Unidos y suponiendo que este acuerdo garantizará plenamente el respeto a los 

derechos de los trabajadores inmigrantes, las fricciones en la relación bilateral serian menores 

y más positivas Sin embargo, si el escenario resulta lo contrario en los siguientes años 

continuase el recrudecimiento de las tendencias ultraconservadoras, de xenofobia y de una 

política restrictiva a la migración vinculada con el combate al terrorismo, como sucede ahora, 

los migrantes enfrentarían una difícil situación que complicaría la relación bilateral, por lo cual 

el papel de las organizaciones resultaría aún más importante.  

 

El análisis de la migración es complejo, es importante manejar distintos conceptos y 

terminologías para evitar un estudio con vacios conceptuales. En este trabajo podemos 

encontrar etapas distintas con necesidades propias. Primero, para entender a la migración en 

su contexto general, por lo cual  se abordan las teorías de la economía neoclásica, la nueva 

economía de la migración, la teoría de los mercados laborales segmentados, la teoría de los 

sistemas mundiales y la teoría del capital social. 

 

Segundo la migración en el caso mexicano y sobre todo del estado de Zacatecas y así tener 

en cuenta las disparidades regionales, la demanda laboral y las redes sociales; así como las 

características de historicidad, masividad y vecindad, es decir la alimentación constante del 

flujo migratorio que lo han hecho único a nivel mundial.   

 

Posteriormente, conocer el proceso histórico, es decir localizar un inicio del proceso 

migratorio, así como sus etapas más importantes, sobre todo en cuestiones de 

transnacionalismo y actitudes políticas de la comunidad mexicana en Estados Unidos.  

 

En el caso de los derechos políticos de los migrantes y su relación con el Estado, se aborda 

un debate donde fue necesario contrastar los conceptos ciudadanía postnacional, la idea 

denizen, la ciudadanía global ó cosmopolita en sus dos dimensiones (activismo y justicia 

social) y la ciudadanía universal, con el de transnacionalismo político y ciudadanía 



144 
 

transnacional; este último concepto, que  el cual se caracteriza ya que este enfoque no habla 

de una victimización del migrante, ni una postura forzada del Estado, no es un juego de 

“buenos y villanos” ,  más bien aborda el tema con la idea de que existe una transformación 

del Estado-nación  y no de un debilitamiento. El transnacionalismo pone en el centro del 

debate al individuo y su relación con Estado de residencia y el de origen,  a diferencia del 

enfoque de la ciudadanía postnacional y la  idea denizen donde hablan solo de la 

responsabilidad en el lugar de residencia.  

 

En el caso de la ciudadanía universal y cosmopolita, hablan de una superación de los Estados 

y más de una regulación por instituciones y regímenes globales, sin embargo tales 

instituciones como las Naciones Unidas, el Tratado de Libre Comercio, el Mercosur o la 

OTAN,  etcétera no son más que agentes geopolíticos que van a velar por sus propios 

intereses y su objetivo principal no es velar por la seguridad de los individuos como si lo es el 

del Estado; estas instituciones del sistema mundial no podrán sustituir al Estado y su relación 

con los ciudadanos.  

 

La importancia del transnacionalismo radica que al ser un fenómeno de las bases se han 

establecido vínculos a través de las fronteras nacionales, evidenciado las necesidades de 

comunicación de las personas para hacer valer sus demandas, gritando tanto en el lugar de 

origen como de residencia su existencia; es una actividad de minorías, con consecuencias 

macrosociales y un  efecto multiplicador de impactos en muchos aspectos de la vida social y 

política. Sin embargo, este enfoque no es aplicable a todos los casos de migración, ya que en 

todos existen migrantes transnacionales ó transmigrantes, es decir aquellos que han optado 

por establecer un puente de comunicación entre dos países, es decir del origen y el de 

residencia.  

 

El estudio del transnacionalismo, y de la migración en general, debe ser tomado en cuenta 

dentro de la Ciencia política, pues está disciplina muy recientemente su interés en fenómeno 

de una complejidad importante. Es importante que se siga trabajando principalmente en: 

comportamiento de las autoridades políticas en materia de control migratorio, en como las 

migraciones están moldeando el tradicional concepto de soberanía y de qué manera están 

afectando a la estabilidad interna de los Estados y profundizar en las características políticas 

de los procesos de incorporación de los migrantes en las diferentes dimensiones de la vida 

social y política de los Estados de residencia y de origen.  
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La Ciencia política puede ayudar al crecimiento del estudio de este fenómeno, se puede 

avanzar en estudios donde se tomen en cuente aspectos como: los individuos como actores 

políticos, la relación de los migrantes con el sistema político, la evaluación de los migrantes 

sobre las acciones institucionales, participación cívica y política (¿dónde?, ¿cómo? y ¿para 

qué?) y la relación entre los Estados involucrados.  
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Mexicanos en el Exterior. Publicación del IME “Plazas Comunitarias una modalidad 
contemporánea de educación” Junio 2008 
 
IME, INEA y SEP.  Boletín mensual de Plazas Comunitarias en  Estados Unidos, febrero de 
2009. 

Un modelo de cooperación entre clubes de migrantes y gobierno de todos los niveles y la 
participación de REMESAS FOLADE Presentación de la FCZSC.  
 
Agenda 2010 de la FCZSC. Aviso a los medios, Noviembre de 2010 
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ANEXO I 

Universidades de Estados Unidos con Departamentos y Programas de Chicana and Chicano Studies y Estudios Latinos 
 
En este directorio se presentan los centros de investigación de Chicano and Chicana y Estudios Latinos de las Universidades de 
Estados Unidos, con el objetivo de demostrar la importancia que tiene para la academia el entendimiento de la comunidad mexicana 
y latina para este país.  Se localizaron 208 departamentos y programas con base en la lista de National Association for Chicana and 
Chicano Studies (NACCS) y la lista oficial de Universidades de  la Universidad de Austin Texas.  De estos 208  se confirmó que 
durante los años sesentas y setentas se formaron 57 de estos centros, lo cual coincide con el momento culminante del Movimiento 
Chicano en este país y evidentemente crece la necesidad de análisis e investigación. Sin embargo existen centros con una fecha de 
fundación entre los años treintas y cincuentas, por ejemplo en la Universidad de Florida con su Centro de estudios Latinoamericanos 
que se fundó en 1931. Por otro lado no se pudo confirmar la fundación de 88 de estos. Cada uno de los programas y centros tiene 
una historia propia que responde a las necesidades y realidad de los estados en Estados Unidos, donde resalta el Estado de 
California donde  existió una la lucha estudiantil por el reconocimiento de los Programas de estudios chicanos en sus universidades . 
Por ejemplo en la Universidad de California de Los Angeles (UCLA) donde 1970 se constituyó el Undergraute Major en  Estudios 
chicanos.  Sin embargo en el verano de 1993 los estudiantes comenzaron un movimiento exigiendo mayor apoyo al programa y 
sobre todo la fundación de un Centro de Estudios Chicanos. Una de las actividades que resaltó fue una huelga de hambre dentro de 
la Universidad. Finalmente ese mismo año se estableció el “UCLA César E. Chávez Department of Chicana/o Studies”.  

GRÁFICO.  CRECIMIENTO DE LOS PROGRMAS Y CENTROS DE ESTUDIOS CHICANOS Y LATINOS  
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Universidades de Estados Unidos con Departamentos y Programas de Chicana and Chicano Studies y Estudios Latinos 

 
Appalachian State University : Latin America Studies  
Página web: http://www.las.appstate.edu/  
 

Bowling Green State University : Latina/Latino Studies  
Página web: http://www.bgsu.edu/departments/ethn/index.html  
Fundado en 1970 
 

Arizona State University : Center for Latin American Studies  
Página web: http://www.asu.edu/clas/latin/  
Fundado en 1965 

Brandeis University : Latin American Studies  
Página web: http://www.brandeis.edu/departments/latinam/  
Fundado en 1963 
 

Augustana College : Programa Latin American Studies 
Página web:  http://www.augustana.edu/x2312.xml 

Brigham Young University : Programa de Latin American Studies  
Página web: http://kennedy.byu.edu/academic/LAS/index.php  

Austin College Updated : Center for Southwestern & Mexican Studies  
Página web: http://www.austincollege.edu/academics/centers-and-institutes/southwestern-
mexican-studies/  
Fundado en 2002 

Brooklyn College-CUNY : Puerto Rican and Latino Studies  
Página web: 
http://www.brooklyn.cuny.edu/pub/Department_Details.jsp?div=U&dept_code=76&
dept_id=95  
Fundado en 1969 
 

Austin Community College : Latino/Latin American Studies Center  
Página web: http://www.austincc.edu/elcentro/ 
Fundado en 1995 
 

Brown University : Hispanic  Studies  
Página web: http://www.brown.edu/Departments/Hispanic_Studies/  
 

Bakersfield College : Asociado al programa de Arte, Programa de Chicano Studies  
Página web: 
http://www.bakersfieldcollege.edu/academic/degrees/degree_detail.asp?id=226 

Brown University y Watson Institute: Centro para Latin American Studies  
Página web: http://www.watsoninstitute.org/clas/  
Fundado en 1983 
 

Birmingham-Southern College: Latin American Studies 
 Página web: http://www.bsc.edu/academics/las/index.cfm 
Fundado en 1992 
 

Baruch College - CUNY : Escuela de Arte y Ciencias, Department Black & 
Hispanic Studies  
Página web: 
http://www.baruch.cuny.edu/wsas/departments/black_hispanic/index.html 
 

Boston University : Latin American Studies  
Página web: http://www.bu.edu/ir/las/  
Fundado en 1982 
 

Bucknell University : Latin American Studies  
Página web: http://www.bucknell.edu/LatinAmericanStudies/  
 
 

Baylor University : Latin American Studies  
Página web: http://www.baylor.edu/latin%5Famerican/  
 
 

California State Univ Cal Poly, San Luis Obispo : Ethnic Studies  
Página web:     http://www.calpoly.edu/   
Fundado en 1992 

California State University, Bakersfield : Chicano Studies  
Página web:   http://www.csub.edu/   
Fundado en :  1965 

California State University, San Jose : Mexican American Studies  
Página web: http://info.sjsu.edu/web-dbgen/catalog/departments/ 
Fundado en 1969 
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California State University, Channel Island   : Chicano Studies 
Página web: http://chicanostudies.csuci.edu/      
Fundado en 2008 

California State University, Sonoma : Chicano and Latino Studies  
Página web: http://www.sonoma.edu/cals/  

California State University, Cal Poly Pomona : Ethnic and Women's Studies  
Página web: http://www.csupomona.edu/~ews/  
Fundado en 1973 
 

California State University, San Diego : Chicana and Chicano Studies Department  
Página web: http://aztlan.sdsu.edu/ 
Fundado en: 1969 

California State University, Chico: Latin American Studies  
Página web: http://www.csuchico.edu/international-studies/latin-american/index.shtml 

California State University, Fullerton : Latin American Studies  
Página web: http://hss.fullerton.edu/latinamerican/ 
 

California State University, Chico : Chicano Studies  
Página web: http://www.csuchico.edu/mcgs/ 
Fundado en 1971 
 

California State University, Humboldt : Ethnic Studies 
Página web:    http://www.humboldt.edu/   

California State University, Dominguez Hills : Chicana/o Studies  
Página web: http://www.cla.csudh.edu/dnp/chicana_o_studies/index.asp?wID=16 
Fundado en 1960 
 

California State University, Long Beach : Center for Language Minority Edu. & 
Research  
Página web: http://www.clmer.csulb.edu/ 

California State University, East Bay: Mexican American/Latino Studies  
Página web: http://class.csueastbay.edu/ethnicstudies/ 

California State University, Long Beach: Latin American Studies/ Chicano and 
Latino Studies  
Página web: http://www.csulb.edu/colleges/cla/departments/las/ 
 

California State University, Fresno : Chicana/o and Latin American Studies  
Página web: http://cls.csufresno.edu/ 
 
 

California State University, Fullerton : Chicana and Chicano Studies  
Página web: http://hss.fullerton.edu/chicano/  
Fundado en 1969 

California State University, Los Angeles: Chicano Studies 
Página web: http://www.calstatela.edu/academic/chs/index.htm  
Fundado en 1969 

California State University, Los Angeles : Latin American Studies  
Página web: http://www.calstatela.edu/academic/las/  
Fundado en  1969 
 

California State University, Northridge : Chicano Studies  
Página web: http://www.csun.edu/~hfchs006/ 
Fundado en 1969 
 

City University of New York, Baruch College : Black and Hispanic Studies  
Página web: http://www.baruch.cuny.edu/wsas/departments/black_hispanic/  
 

Claremont College, McKenna : Chicano Studies  
Página web: http://programs.academic.claremontmckenna.edu/chicano-studies/  

City University of New York, John Jay : Puerto Rican/Latin American Studies  
Página web: http://www.jjay.cuny.edu/   
 

California State University, San Bernardino: Latin American Studies 
Página web: http://www.csusb.edu/      
 

California State University, Sacramento: Chicano Studies  
Página web: http://www.csus.edu/ethn/ 
Fundado en 1970 
 

California State University, Stanislaus : Chicano Studies  
Página web: http://www.csustan.edu/EthnicStudies/ 
 

Claremont College, Pitzer : Chicano Studies  
Página : http://www.pitzer.edu/academics/field_groups/chicanostudies/index.asp  
Fundado en 1969 
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Carleton College : Latin American Studies  
Página web: http://apps.carleton.edu/curricular/ltam/  
 

Claremont College, Pomona : Chicano Studies  
 Página web: http://www.chicano-studies.pomona.edu/  
Fundado en 1969 
 

Catholic University of America : Latin American and Latino Studies  
Página web: http://las.cua.edu/  

Claremont College, Pomona : Latin American Studies  
Página web: http://www.latin-american-studies.pomona.edu/ 
 

Central Washington University: Latin American Studies  
Página web: http://www.cwu.edu/~la_studies/ 
 

Cerritos College : Chicano Studies Transfer Program  
Página web: http://www.cerritos.edu/  
 

City College of New York-CUNY : Latin American & Latino Studies  
Página web: http://www1.ccny.cuny.edu/  
 

Claremont Colleges, Pitzer College: Chicano Studies  
Página : http://www.pitzer.edu/academics/field_groups/chicanostudies/index.asp 
Fundado en 1969 
 

City College of San Francisco: LatinAmerican and Latino Studies  
Página web: http://www.ccsf.edu/Departments/Latin_American_Studies/  

Claremont Colleges, Scripps: Hispanic Studies  
Página: http://www.scrippscollege.edu/dept/academics/departments/hstudies.html 
 

City University of New York : Center for Latin American, Caribbean and Latino Studies  
Página web: http://web.gc.cuny.edu/lastudies/  
Fundado en 2001 
 

College of William and Mary : Latin American Studies  
Página web: http://www.wm.edu/revescenter/ 
Fundado en 1989 

Colorado State University : Center for Applied Studies in American Ethnicity  
Página web: http://www.colostate.edu/Depts/CASAE/ 
Fundado en 1989 
 

Colorado College : American Cultural Studies  
Página web: http://www.coloradocollege.edu/dept/ACS/ 
 

Colorado State University, Pueblo: Chicano Studies  
Página web: http://chass.colostate-pueblo.edu/chicanostudies/ 
 

Columbia University : Institute of Latin American Studies  
Página web: http://www.columbia.edu/cu/ilas/ 
 

Cornell University : Latino/ Lantin American Studies  
Página web: http://latino.lsp.cornell.edu/ 
Fundado en1987 
 

Connecticut College : Hispanic Studies  
Página web:  http://www.conncoll.edu/departments/hispanicstudies/  
 

Dallas Baptist University : Latin American Studies  
Página web: http://www.dbu.edu/special_programs/latin_american.asp  
Fundado en 1966 
 

Dartmouth College: Latin American, Latino & Caribbean Studies  
Website: http://www.dartmouth.edu/~lalacs/  
Fundado en 1993 
 

DePaul University : Latin American and Latino Studies  
Website: http://las.depaul.edu/lals/  
Fundado en 1985 

Davidson College : Ethnic Studies  
Página web: 
http://www.davidson.edu/academic/Ethnic_Studies/Ethnic%20Studies/index.htm  
 

 Drake University : Latin American Studies  
Página web: http://www.drake.edu/catalog/ugrad/artsci/latinamericanstudies.php  
 

DePaul University : Center for Latino Research  
Website: http://condor.depaul.edu/~dialogo/  
Fundado en: 1985 
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East Los Angeles College : Chicano Studies  
Página web:  http://www.elac.edu/departments/chicano/index.htm  
Fundado en 1980 

Eastern Oregon University : Latin America/International Studies 
Página web: http://www.eou.edu/   
 

Eastern Washington University : Chicano Education Program  
Página web http://www.ewu.edu/x2393.xml  
 
 

Emory University : Latin American and Caribbean Studies  
Página web: http://www.lacsp.emory.edu/  
Fundado en 1977 
 

Fairfield University : Latin American & Caribbean Studies  
Página web: http://www.fairfield.edu/cas/lacs_index.html 
 

Flagler College : Latin American Studies/Spanish  
Página web:  http://www.flagler.edu/academics/departments-programs/liberal-
studies/majors-minors/history.html  
 

Florida International University : Latin American and Caribbean Center  
Página web: http://lacc.fiu.edu/  
Fundado en   1979  
 

Fordham University : Latin American & Latino Studies Institute  
Página web: http://www.fordham.edu/lalsi  
Fundado en 1990 

Fresno City College : Chicano/Latino Studies  
Página web: http://www.fresnocitycollege.edu/index.aspx?page=1  
 
 

George Mason University : Latin American Studies  
Página: http://catalog.gmu.edu/content.php?catoid=15&navoid=1041#univ_hist   
Fundado en 1957 

George Washington University : Latin American Studies  
Página web: http://elliott.gwu.edu/academics/ugrad/lahs/index.cfm 
Fundado en 1966 

Georgetown University : Center for Latin American Studies  
Página web: http://clas.georgetown.edu/ 
Fundado en 1959 
 

Grinnell College : Latin American Studies  
Página web: http://www.grinnell.edu/academic/las/  
 
 

Harvard University : Center for Latin American Studies  
Página web: http://drclas.fas.harvard.edu/  
Fundado en 1994 
 

Hood College : Latin American Studies  
Página web:  http://www.hood.edu/about-hood/index.html  
 
 

Illinois State University : Latin American Studies  
Página web: http://www.ilstu.edu/home/academics/undergraduate_minors.shtml  
 

Indiana University Northwest : Latino Studies  
Página web: http://www.iun.edu/~historyn/   
 

Indiana University, Bloomington : Latin American and Caribbean Studies  
Página web: http://www.indiana.edu/~clacs/  
 

Indiana University, Bloomington : Latino Studies  
Página web: http://www.indiana.edu/~latino/  

Indiana University, South Bend : Latin American/Latino Studies  
Página web: http://www.iusb.edu/  
 

Iowa State University : Latino/a Studies  
Página web: http://www.lib.iastate.edu/spcl/exhibits/150/index.html   
 

Johns Hopkins University : Latin American Studies, SAIS  
Página web:  http://www.sais-jhu.edu/about-bologna/index.htm  
 

Johns Hopkins University : Latin American Studies  
Página web: http://web.jhu.edu/plas  
 

Kansas State University : Latin American Studies Center  
Página web: http://www.k-state.edu/ias/lassec.htm  
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Los Angeles City College : Chicano Studies  
Página web: http://www.lacitycollege.edu/  
 

Loyola Marymount University : Chicana/o Studies  
Página web: http://bellarmine.lmu.edu/chicano/  
Fundado en 1960 
 

Manhattan Community College : Latino Studies  
Página web: http://www.bmcc.cuny.edu/about_bmcc/      
Fundado en 1963  
 

Mesa College updated : Chicano Studies  
Página web: http://www.sdmesa.edu/radiologic-tech/   
Fundado en 1970 

Metro State College of Denver: Chicana/o Studies  
Página web: http://www.mscd.edu/~chs/  
Fundado en 1965 
 

Miami University, Middletown : Latin American Studies  
Página web: http://www.mid.muohio.edu/about/   
 

Michigan State University : Julian Samora Research Institute  
Página web: http://www.jsri.msu.edu/  
Fundado en 1989 
 

Michigan State University: Chicano/Latino Studies  
Página web: http://www.msu.edu/~cls/  
 

Michigan State University : Center for Latin American and Caribbean Studies  
Página web:  http://latinamerica.isp.msu.edu/   
Fundado en  1963 

Mills College : Latin American Studies  
Página web: http://www.mills.edu/  
 

Moorpark College : Chicano Studies  
Página web: http://www.moorparkcollege.edu/  
Fundado en: 1967 

Mount Holyoke College  
Latin American Studies  
Website: http://www.mtholyoke.edu/about/history.html   
 

Mount Saint Mary College : Hispanic Studies  
Página web: http://www.msmc.edu/  
 

National Hispanic University  
Página web: http://www.nhu.edu/  
Fundada en 1989 
 

New Mexican Highlands University : Indo Hispano Cultural Studies  
Página web: http://www.nmhu.edu/indohispano/  
Fundado en  2004 

New Mexico Highlands University: Chicano Programs Office  
Página web: http://www.nmsu.edu/Campus_Life/chicano/public_html/  
 
 

New Mexico State University : Center for Latin American & Border Studies  
Página web: http://www.nmsu.edu/~clas/  
Fundado en 1979 

New School for Social Research : Janey Program in Latin American Studies :  
Página web: http://www.newschool.edu/gf/centers/programs.htm  
Fundado en 1992 
 

New York University   New : Latino Studies Program 
Página web:  http://cas.nyu.edu/object/sca.0406.ug.info.html 
Fundado en 2005 
 

North Park University : Center for Latino Studies  
Página web: http://campus.northpark.edu/Centers/latino/index.cfm  
 

Northeastern Illinois University : Latino and Latin American Studies  
Página web: http://www.neiu.edu/~casdept/LLAS.htm  
 

Northeastern University : Latino, Latin American and Caribbean Studies  
Página web:  http://subjectguides.lib.neu.edu/content.php?pid=27340  
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Northwestern University: Latina and Lation Studies 
Página web: http://www.latinostudies.northwestern.edu/prizes/index.html   
Fundado en 2009 

Oberlin College : Hispanic Studies  
Página web: http://www.oberlin.edu/hispanic/  
 

Ohio State University : Center for Latin American Studies  
Página web: http://clas.osu.edu/   
Fundado en 1962 

Ohio University : Latin American Studies  
Página web: http://www.ohio.edu/latinamerican/  
Fundado en 1964 

Our Lady of the Lake University : Center for Mexican American Studies & Research  
Página web: http://www.ollusa.edu/s/1190/ollu.aspx?sid=1190&gid=1&pgid=869  
 

Oregon State University : Latin American Affairs  
Página web: http://oregonstate.edu/  

Pasadena City College : Chicano Studies  
Página: http://www.pasadena.edu/academicprograms/transfer-degree.cfm  
Fundado en 1966 
 

Palomar College : Chicano Studies  
Página web: http://www.palomar.edu/multicultural/  
 
 

Phoenix College : Chicana/Chicano Studies  
Página web: http://www.pc.maricopa.edu/  
Fundado en 1962 
 

Princeton University : Latin American Studies  
Página web: http://www.princeton.edu/plas/  
Fundado en 1966 

Portland State University : Hispanic/Latin American Studies  
Página web: http://www.intl.pdx.edu/ISP/  

Providence College : Latin American Studies  
Página:http://www.providence.edu/Academics/Undergraduate+Studies/Areas+of+
Study/Latin+American.htm  
 

Purchase College : Latin American Studies  
Página web: http://www.purchase.edu/aboutpurchase/   
Fundado en 1967 
 

Queens College-CUNY : Latin American & Latino Studies  
Página:  http://www.qc.cuny.edu/Academics/Degrees/DSS/LatinoStudies/Pages/d
efault.aspx  
Fundado en 2009 
 

Rhode Island College: Latin American Studies  
Página web: http://www.ric.edu/  

Richard Stockton College of New Jersey : Latin American/Caribbean Studies  
Página web: http://talon.stockton.edu/eyos/page.cfm?siteID=18&pageID=1  
 

Rio Hondo College : Chicano Studies 
Página web: http://www.riohondo.edu/ 
Fundado en  2006 
 

Saint Joseph 's University : Latin American Studies  
Página web: http://www.sju.edu/about/index.html  
 

Rutgers University : Center for Latino Arts and Culture  
Página web: http://latinocenter.rutgers.edu/  
Fundado en 1992 
 

 

San Diego City College : Chicano Studies  
Página web:  http://www.sdmesa.edu/chicano-studies/index.cfm  
Fundado en 1976 

San Diego Mesa College: Chicano Studies   
Página web:  http://www.sdmesa.edu/chicano-studies/faculty.cfm 
Fundado en 1970 
 

San Diego State University : Center for Latin American Studies :  
Página web: http://latinamericanstudies.sdsu.edu/  

San Diego State University : Chicana and Chicano Studies  
Página web: http://aztlan.sdsu.edu/  
Fundado en 1972 
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San Francisco State University : Raza Studies  
Página web: http://www.sfsu.edu/~raza/  
Fundado en 1969 
 

San Francisco State University : Cesar E. Chavez Institute  
Página web: http://www.cesarechavezinstitute.org/  

San Jose State University : Mexican American Studies  
Página web: http://info.sjsu.edu/web-dbgen/catalog/departments/ 

Santa Barbara City College : American Ethnic Studies/ Chicano Studies  
Página web: http://www.sbcc.edu/americanethnicstudies/  
 

Smith College : Latin American & Latina/o Studies  
Página web: http://www.smith.edu/las/  
 

South Dakota State University : Latin American Area Studies  
Página web: http://www3.sdstate.edu/  
Fundado en 1979 
 

Southern Methodist University : Latin American Studies  
Página web: http://www.smu.edu/lam/  
 

Southern Oregon University : Latin American Studies  
Página web: http://www.sou.edu/ 

Southern Methodist University : Mexican American Studies  
Página web: http://www.smu.edu/CurrentStudents.aspx   
 

Stanford University : Chicana and Chicano Studies /Center for Comparative 
Studies in Race and Ethnicity, 
Página web: http://ccsre.stanford.edu/  
Fundado en  1996 
 

Southwestern College : Mexican American Studies  
Página: http://209.129.112.196/Hecsy/ClassSchedule1/index.asp?DeptCode=HIST&CT=Eve  
Fundado en 1960 
 

State University of New York, Albany : Center for Latino, Latin American, and 
Caribbean Studies  
Página web: http://www.albany.edu/celac/index.html  
Fundado en 1984 

State University of New York, Buffalo : Latino/Latina Studies  
Pagina Web :  http://academicprograms.buffalo.edu/llsbp.php 

State University of New York, Binghamton : Latin American and Caribbean Studies  
Página web: http://lacas.binghamton.edu/  
 

State University of New York, Cortland : Latin American Studies  
Página web:  http://www2.cortland.edu/departments/latin-american-studies/ 
 

 
 

State University of New York, Geneseo : Latin American Studies  
Página web:  https://www.geneseo.edu/about/history  
 

State University of New York, Fredonia : Latino Studies  
Página: http://www.fredonia.edu/department/interdisciplinary/Latino_Studies.asp  
 

State University of New York, New Paltz : Latin American Studies  
Página web: http://www.newpaltz.edu/las/  
Fundado en 1985 

State University of New York, Nassau : Latin American Studies  
Página web:  http://www.newpaltz.edu/las/ 
Fundado en 1985 
 

State University of New York, Plattsburg : Latin American Studies  
Página web: http://www.plattsburgh.edu/academics/las/  
Fundado en 1985 

State University of New York, Stony Brook : Latin American Studies Center  
Página web: http://www.stonybrook.edu/  
Fundado 1985 
 

Stetson University : Latin American Studies  
Página web: http://www.stetson.edu/artsci/las/  
 
 

Sul Ross State University : Mexican American Studies  
Página web: http://www.sulross.edu/pages/3602.asp  
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Syracuse University : Latino-Latin American Studies  
Página web: http://as-cascade.syr.edu/about/_supporting_pages/history.html   

Texas A&M University: Department of Hispanic Studies, 4238 TAMU  
Página web:http://hisp.tamu.edu/index.html 
Fundado en  2005 
 

Texas A&M - Corpus Christi State University : Mexican American Studies  
Página web:  http://www.tamucc.edu/about/history.html  

Texas Lutheran College : Mexican American Studies Center (MASC)  
Página web: http://www.tlu.edu/academics/special/mex_am_studies/  
Fundado en 1971 
 

Texas Tech University : Latin American and Iberian Studies Program  
Página web:  http://www.ttu.edu/about/  
 
 

University of Alabama : Latin American and Hispanic Studies  
Página web:  http://uanews.ua.edu/category/events/page/43/ 
 
 

University of Arizona : Mexican American Studies & Research Center   
Página web: http://masrc.arizona.edu/  
Fundado en 1981 
 

University of Arizona : Center of Latin American Studies  
Página web: http://las.arizona.edu/  

University of California, Berkeley  
Chicano Studies  
Página web: http://ethnicstudies.berkeley.edu/cs/  
Fundado en 1960 
 
 

University of California, Davis : Chicana /Chicano Studies Program  
Página web http://chi.ucdavis.edu/  
 

University of California, Irvine : Chicano/Latino Studies  
Página web: http://www.socsci.uci.edu/clstudies/about.html    
Fundado en:1999 
 

University of California, Los Angeles : Chicano Studies Research Center  
Página web: http://www.chicano.ucla.edu/  
Fundado en 1969 

University of California, Los Angeles : Chicana /Chicano Studies & C. Chavez Ctr for 
Interdisciplinary Studies  
Página web: http://www.chavez.ucla.edu/  
Fundado en 1973 

University of California, Merced : World Cultures & History 
Página web: http://www.ucmerced.edu/ 
Fundado en 2004 

University of California, Riverside : Ernesto Galarza Applied Research Center  
Página web: http://egarc.ucr.edu/index.html  
  

University of California, Riverside : Latin American Studies /Chicano 
Bilingual/Bicultural Studies  
Página web: http://www.chicanobbstudies.ucr.edu/  
 

University of California, San Diego : Center for U.S.-Mexican Studies  
Página web: http://usmex.ucsd.edu/   
Fundado en 1960 
 

University of California, Santa Barbara : Center for Chicano Studies  
Página web:  http://www.research.ucsb.edu/ccs/history05.html  
Fundado en: 1969 

University of California, Santa Cruz : Latin American and Latino Studies  
Página web: http://lals.ucsc.edu/  
Fundado en 1971 
 

University of Chicago : Center for Latin American Studies  
Página web: http://clas.uchicago.edu/  
Fundado en 1968 

University of Colorado, Denver: Latino/a Research & Policy Center  
Página:http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/PublicHealth/research/centers/lrpc/Pages
/LRPC.aspx  

University of Connecticut : Puerto Rican & Latino Studies Institute  
Página web: http://web.uconn.edu/prls/  
Fundado en 1994 
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Fundado en 1997 
 
University of Florida: Center for Latin American Studies  
Página web: http://www.latam.ufl.edu  
Fundado en 1931 
 

University of Connecticut : Center for Latin American and Caribbean Studies  
Website: http://clacs.uconn.edu/  
Fundado 1974 

University of Florida : Institute of Hispanic-Latino Cultures  
Página web: http://www.dso.ufl.edu/multicultural/lacasita/  
Fundado en 1994 

University of Houston : Center for Mexican American Studies  
Página web: http://www.class.uh.edu/CMAS/  
Fundado en 1972 
 

University of Illinois, Chicago : Latin American and Latino Studies  
Página web: http://www.uic.edu/las/latamst/  
Fundado en 1972 
 

University of Illinois, Urbana-Champaign : Latina/Latino Studies  
Página web: http://www.lls.uiuc.edu/  
Fundado en 1996 

University of Iowa : Latin American Studies  
Página web: http://international.uiowa.edu/centers/lasp/default.asp   
Fundado en 1978 

University of Kansas : Center for Latin American Studies  
Página web http://www.ku.edu/~latamst/  
Fundado en 1959 
 

University of Kentucky : Latin American Studies  
Página:http://www.as.uky.edu/academics/departments_programs/InternationalStudies/Internati
onalStudies/LAS/Pages/default.aspx   
 

University of Maryland : Latin American Studies Center  
Página web: http://www.lasc.umd.edu/  
 

University of Massachusetts, Amherst : Latin American Studies at the Five Colleges  
Página web:  http://www.umass.edu/ug_programguide/latam.html  
 

University of Miami : Center for Latin American Studies  
Página web: http://www.as.miami.edu/clas/  
 

University of Miami : Latin American Studies  
Website: http://www.as.miami.edu/lasp/  
 

University of Michigan, Ann Arbor Latina/Laitno Studies  
Página web: http://www.lsa.umich.edu/ac/latina/  
Fundado en 1984 

University of Michigan, Dearborn  
Hispanic Studies  
Página web: http://www.casl.umd.umich.edu/index.php?id=684948   

University of Minnesota, Twin Cities : La Raza Student Cultural Center  
Página web: http://chicano.umn.edu/about/   
Fundado en: 1972 

University of Minnesota, Twin Citites: Chicano Studies  
Website: http://chicano.umn.edu/  
Fundado en 1972 
 

University of Nebraska, Lincoln : Latina and Latin American Studies / Chicano 
Studies  
Página web: http://www.unl.edu/unlies/latino/latino.htm  
Fundado en 1993 
 

University of Nebraska, Lincoln : Latino & Latin American Studies  
Website: http://www.unl.edu/unlies/latino/latino.htm  
Fundado en 1993 
 

University of New Mexico : Southwest Hispanic Research Institute  
Página web: http://www.unm.edu/~shri/  
Fundado en 1980 
 

University of New Mexico : Chicano/Hispano/Mexicano Studies Department  
Página web:  http://www.unm.edu/~chicanos/ 

University of Northern Colorado : Hispanic Studies  
Website: http://www.unco.edu/hispstds/  
 

University of Notre Dame : Institute for Latino Studies  University of Pittsburgh : Center for Latin American Studies  



11 

 

Página web: http://www.nd.edu/~latino/  
Fundado en : 1999 
 

Website: http://www.ucis.pitt.edu/clas/  
Fundado en 1964 

University of Texas, Austin : Institute of Latin American Studies  
Página web: http://lanic.utexas.edu/ilas  
 

University of Texas, Arlington : Center for Mexican American Studies  
Website: http://www.uta.edu/cmas/  
Fundado 1993 
 

University of Texas, San Antonio : Mexican American Studies  
Página web: http://education.utsa.edu/bicultural-bilingual_studies   
Fundado en:2003 
 

University of Texas, El Paso: Chicana /o Studies  
Página web: http://www.utep.edu/chicano/  
Fundado en 1970 

University of Texas, Austin: Center for Mexican American Studies  
Página web: http://www.utexas.edu/depts/cmas/  
Fundado en 1970 
 

University of Utah : Chicano Studies  
Página web: http://www.ethnic.utah.edu/  

University of Washington, Seattle : Chicano Studies  
Página web: http://depts.washington.edu/aes/  
 

University of Wisconsin, La Crosse : Latin American Studies  
Página web:  http://www.uwlax.edu/ls/latinamerica/  
Fundado en 1974 
 

University of Wisconsin, Madison: Chicana/o and Latina/o Studies  
Página web:   http://www.chicla.wisc.edu/index.html  
Fundado en 1974 
 

Vanderbilt University: Center for Latin American and Iberian Studies  
Página web: http://sitemason.vanderbilt.edu/clais/  
Fundada en 2006 
 

Western New Mexico University  
Latin American Studies  
Página web: http://www.wnmu.edu/academic/hum/humanities.htm  
 

Western Oregon University  
Chican @ Studies  
Página web: http://www.wou.edu/las/socsci/chican.html  
 

Washington State University  
Comparative Ethnic Studies/ Major in Chicana/o/Latina/o Studies  
Página web: http://libarts.wsu.edu/ces/  

Western Oregon University  
Latin American Studies  
Página web:  http://www.wou.edu/las/socsci/latinamericanstudies.php  
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ANEXO II LISTA DE ORGANIZACIONES Y CLUBES DE ORIUNDOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS y LISTA DE LOS 
CLUBES  

 
La lista de organizaciones y clubes de oriundos de mexicanos que aquí se presenta fue tomada de  la base de datos del Directorio de 
organizaciones de  mexicanos en el exterior del IME. Se tomaron las primeras diez organizaciones de cada ciudad como muestra de su presencia 
y crecimiento de todo Estados Unidos, pues son 50 la ciudades que tienen el registro de por lo menos un club en su  territorio, sumando en total 
alrededor de 1700.  Los Estados que resaltan son California con 575, Texas con 410 e Illinois con 125, siendo las ciudades más importantes Los 
Ángeles, Austin y Chicago.   
 

Estado Número Estado Número 
Alabama 6 Michigan 10 
Alaska 1 Minessota  40 
Arizona 42 Missouri 4 

Arkansas 17 Nebraska 17 
California 575 Nevada 47 

Carolina del Norte 56 New Hampshire 1 
Carolina del Sur 7 New Jersey 8 

Colorado 23 New York 22 
Connecticut 3 Nuevo México  11 

Delaware 1 Ohio 10 
Florida 44 Oklahoma 7 
Georgia 30 Oregón  15 
Hawái 1 Pensilvania 10 
Idaho 6 Rhode Island 4 
Illinois 125 Tennessee 11 
Indiana 24 Texas 410 

Iowa 7 Utah 24 
Kansas 11 Virginia 5 

Kentucky 4 Washington  15 
Luisiana 4 Washington DC 10 
Maryland 4 Wisconsin 13 

Massachusetts 7  
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LISTA DE ORGANIZACIONES Y CLUBES DE ORIUNDOS MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 
Nombre de la Organización

Estado/Ciudad 
Nombre de la Organización

Estado/Ciudad 
Ojo de Agua de Mendoza Albuquerque Unidos por Amexhe   Austin 

ACMUNM Albuquerque 19 de Marzo Austin 
Asociación de Comerciantes Latinos de Nuevo 

México 
Albuquerque Amigo Broadcasting Austin 

Caridades Católicas  Albuquerque Ausentes de Juventino Rosas Austin 
Fe, Esperanza y Caridad Albuquerque Austin Community College Austin 

Migrantes Ojo de Agua de Mendoza Albuquerque Austin Travis Health and Human Services 
Department 

Austin 

Migrantes Preescolar José María Valencia Albuquerque Ballet Folklórico de Texas Austin 
UNM Mexican Student Association Albuquerque Cardenales de Candelas Austin 

  Por la realización de los sueños de Dongoteay   Atlanta Casa Guanajuato Harlingen Austin 
Alabama Latin American Association Atlanta Catholic Charities of Central Texas Office of 

Immigrants Concerns 
Austin 

Asociación Hispana de Alabama Atlanta Asociación Libre Mexicana Boston 
Bi-National group Inc. Atlanta Asociación Mexicana de EE.UU. Boston 

Bodo Norte  Atlanta Asociación Social, Cultural y Deportiva 
Mexicana de Rhode Istand 

Boston 

Cámara de Negocios México-Americana, Atlanta, 
GA. 

Atlanta Centro Presente Boston 

Casas, Unidad por Guanajuato  Atlanta Clubmex (Mexican Students Association at MIT) Boston 
Club Acción Atlanta Club de Oriundos El Refugio Boston 

Club de Migrantes de Gainesville - Georgia de Dios 
Padre 

 
Atlanta 

Federación de Organizaciones Mexicanas en 
Nueva Inglaterra 

Boston 

Club de Migrantes de Joroches Atlanta League of United Latin American Citizens. 
Metrowest 

Boston 

La Villa Rica de la Veracruz  Brownsville Lomalinda-Cortazar, Guanajuato Boston 
The Bishop Enrique San Pedro, OZANAM Center, 

Inc.  
Brownsville 

 
Mexican Soccer League of Rhode Island Boston 

Camarena Memorial Library Calexico Agrupación Latina  Dallas 
 

Campesinos Unidos, Inc. Calexico Amigos de Felipe Carrillo Puerto Dallas 
Consejo de Relaciones del Trabajo Agrícola Calexico Amigos de Piedra Larga  Dallas 

Employment Development Department Calexico Club Bellas Fuentes  Dallas 
Fuerza Campesina  Calexico Club Bodo  Dallas 

Hanson Broadcasting Co.           KICO 1490 AM Calexico Club de Migrantes Juntos por Pabellón Dallas 
Housing Authority of the City of Calexico Calexico Club Migrantes de Linares Dallas 

Imperial County Office of Education. Migrant 
Education Program 

Calexico Club Los Guerreros de Ojo de Agua Dallas 

Las Vecinas Auxiliary Calexico Club Ojo de Agua Dallas 
Nanas Book Warehouse/ Almacén de libros de 

Nana 
Calexico   Club de Santa María del Río Dallas 
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Access Community Health Center Chicago  Club Amigos de Campeche en Colorado  Denver 
Alivio Medical Center Chicago Club Amigos de San Francisco de Borja Denver 

Asociación de Clubes y Migrantes Michoacanos en 
Illinois 

Chicago Casa Chihuahua Denver  Denver 

Asociación de Clubes y Migrantes Michoacanos en 
Illinois. 

Chicago Centro San Juan Diego  Denver 

Asociación de Clubes y Organizaciones Potosinas 
de Illinois 

Chicago Club de Emigrantes Campechanos  Denver 

Asociación de Guanajuatenses en U.S.A. Chicago Club de Migrantes de Ignacio Zaragoza Denver 
Asociación de Huetamenses en el Exterior Chicago Club Santo Tomás Tamazulapan Denver 

Aurora Township Youth Services Chicago Ciudad de Longmont. División de Recursos de 
Comunidad y Vecindades 

Denver 

Buenavista Chicago Club "El Divino Niño Jesús"  Denver 
Casa Aztlán Chicago Club Capilla de Guadalupe, Jalisco.  Denver 

Migrantes de Caltimacán en San Angelo, TX. Del Rio  League of United Latin American Citizens Douglas 
Por un Defay Mejor  Del Rio Sociedad Mutualista de Obreros Mexicanos, 

A.C. 
Douglas 

Cañones Detroit Southeastern Arizona Behavioral Health Service Douglas 
Club Benito Juárez Detroit Consejo Internacional de la Buena Vecindad, 

A.C. 
Eagle Pass 

Club La Jara Detroit Eagle Pass Chamber of Commerce  Eagle Pass 
Detroit Hispanic Development Corporation Detroit Seco Mines Community Center  Eagle Pass 

Enlaces Detroit Sociedad Funeraria Miguel Hidalgo Eagle Pass 
Hispanic Ministry. Roman Catholic Diocese of 

Grand Rapids 
Detroit Sociedad Hispana "Las Moras" Eagle Pass 

Hispanic Outreach Services. Catholic Social 
Services of Oakland County 

Detroit Casa Guanajuato Kennett Square  Filadelfia 

Mexican Heritage Association Detroit Club "La Leona"  Filadelfia 
Migrantes de Joya de Sanchez Detroit Club de Tenancinguenses en Delaware  Filadelfia 
Minnesota - La Baja California Detroit Club Migrante Los Lorenzos Filadelfia 

Asociación de estudiantes mexicanos de la 
Universidad de Texas en El Paso 

El Paso  El Moro Filadelfia 

Centro de los Trabajadores Agrícolas Fronterizos El Paso La Angostura  Filadelfia 
Centro de Salud Familiar La Fe, Inc. El Paso Los Campesinos de Velasco Filadelfia 

Centro del Obrero Fronterizo/dba/ La Mujer Obrera El Paso Los Mojados  Filadelfia 
Chicano Studies Program. University of Texas at El 

Paso 
El Paso Mex@Penn  Filadelfia 

Club El Huizachal El Paso Pennsylvania Association of Latino Organization Filadelfia 
Club Puente de Santiago El Paso A.C. de Villagranenses  Houston 

Club Social y de Servicio San Diego de Alcalá El Paso Alianza Internacional Potosina  Houston 
Curumbatío El Paso Amigos de Tamaulipas  Houston 

El Paso Hispanic Chamber of Commerce  El Paso Arte Asociación para el Reconocimiento del 
Talento Escondido  

Houston 

Amigos de la Comunidad de El Salto Fresno  Arte Público Press  Houston 
Barrio de Santiago  Fresno Asociación Tlaltepexi en Houston  Houston 

Cámara de Comercio Hispana del Área de Fresno Fresno Casa Estado de México  Houston 
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Club de Migrantes de Col. Corrales Ayala en 
California  

Fresno Casa Guanajuato  Houston 

Club de Migrantes Lost Hills  Fresno Casa Guanajuato Houston del Mexicano  Houston 
Club de Oriundos "El Señor de las Maravillas"  Fresno Casa Nuevo León Houston  Houston 

Club de Oriundos "Migrantes Unidos por Potreros" Fresno Club Aguila Real  Kansas City  
Club de Oriundos "Vista Hermosa" Fresno Club de Mig. Dodger’s Kansas City  

Club "Fundación Santa María" Fresno Alianzas Kansas City 
Club "Oriundos de Santa Cruz de Bravo Mixteca 

Baja" 
Fresno Apoyo al Migrante  Kansas City 

Centro Aztlán  Laredo Club La Sierra  Kansas City 
Instituto Cultural Mexicano de Laredo  Laredo Club San Rafael  Kansas City 

Migrantes Optimistas de El Cedral  Laredo Club Tangancícuaro Inc.  Kansas City 
Texas Migrant Council, Inc. Laredo Coalición de Mujeres Hispanas contra el cáncer Kansas City 

Asociación del Estado de Guanajuato-Las Vegas Las Vegas Colonia Hidalgo  Kansas City 
Campesinos en Acción  Las Vegas El Centro, Inc. Kansas City 

 
El Rodrigo San Salvador    Las Vegas Apoyemos a Tecoyo  Little Rock 

  Eros del Desierto  Las Vegas   Casa Guanajuato Tulsa    Little Rock 
Federación Chihuahua "Sin Fronteras"  Las Vegas Club de Migrantes de El Sitio, San Juan del Río. Little Rock 

Los Migrantes olvidados de Cerritos  Las Vegas Bienestar para Buenavistilla  Little Rock 
Mexicanos del D.F.  Las Vegas Calle 20 de Noviembre  Little Rock 

Asociación Cívica Mexicana  Las Vegas Canelas  Little Rock 
Asociación Civil Migrantes Mexiquenses Las 

Vegas, NV. Tierra Blanca 
Las Vegas Capilla Hacienda Vija  Little Rock 

Academia de Líderes en Acción y LAMHCC 
Cámaras de Comercio 

Los Ángeles Casa Guanajuato Fort Smith  Little Rock 

Acapulqueños Unidos  Los Ángeles Club de Migrantes Luz de Esperanza  Little Rock 
Alianza de Clubes Duranguenses  Los Ángeles Club Degollado-Tennessee  Little Rock 

Alianza de Federaciones y Organizaciones 
Mexicanas  

Los Ángeles Arise Mc Allen 

Alianza por Los Terreros Los Ángeles Casa Guanajuato. McAllen Mc Allen 
  Allende Unido    Los Ángeles Colonias Unidas Mc Allen 
Amigos de Rio  Los Ángeles El periódico USA Mc Allen 

Asociación de Hijos Ausentes de Oconahua USA  Los Ángeles Lower Rio Grande Valley Development Concil. 
Departamento de Salud Fronteriza 

Mc Allen 

Club Altamirano  Los Ángeles McAllen Amateur Soccer Association Mc Allen 
Club Amigos de Abasolo Durango  Los Ángeles Migrant Health Promotion Mc Allen 

Barrio Unido de Zozea  Miami Mujeres Unidas Mc Allen 
Club de Oriundos de Huandacareo, Michoacán  Miami Programa Colonias. Universidad de Texas A&M Mc Allen 

Club Nueva Esperanza  Miami Proyecto Azteca Mc Allen 
  Emigramos por el Sitio  Miami Club de Oriundos Nogalenses en Arizona  Nogales  

ORTIBRACE Ortigas-Braceros  Miami Fresh Produce Association of the Americas  Nogales  
Trabajamos por El Porvenir   Miami Mariposa Community Health Center  Nogales 
Cañada de Tirado de Abajo  Miami Sociedad Mexicana de Protección al Patrimonio 

Cultural  
Nogales 

Casa Guanajuato Coconut Creek, Fl. Miami The Way of the Heart: The Promotoras Institute  Nogales 
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Casa México Miami Club de Migrantes de Landa de Matamoros Nueva Orleans 
Centro Campesino. Farmworker Center, Inc.  Miami El Mezquital    Nueva Orleans 

  A.M.A. Alianza de Mujeres Activas    Omaha Adelante Alliance Inc.  Nueva Orleans 
  Club de Oriundos "Omaha"    Omaha Águila Azteca del Sur del Bronx  Nueva Orleans 
  Emigrantes de Campeche  Omaha Capital Health System - Mercer Campus. 

Programa ENLACE  
Nueva Orleans 

  Valle Agrícola La Rivera de División del Norte  Omaha Casa de la Cultura Mexicana Nueva Orleans 
Amigos de El Salto  Omaha Casa México, NJ, CDC  Nueva Orleans 
Centro de Latinas  Omaha Casa Puebla New York  Nueva Orleans 
Club Chihuindo  Omaha Casa Puebla Nueva York  Nueva Orleans 

Club Guanajuatito de Ojo de Agua de Mendoza  Omaha CECOMEX (Mexican Community Center of New 
York 

Nueva Orleans 

Desarrollando Campeche  Omaha   Club de Migrantes de Zatemaye  Orlando 
El Refugio en Desarrollo  Omaha Alianza México  Orlando 

Club Valtierra Oxnard Asociación de Restauranteros Mexicanos en 
Estados Unidos  

Orlando 

Aluxen de Opichen   Oxnard Asociación Mexicana  del Noreste de Florida, 
Inc.  

Orlando 

Amigos de Muna  Oxnard Club Suchitlán  Orlando 
Amigos Universal de Santa Barbara  Oxnard El Charcón  Orlando 

Calle Lázaro Cárdenas  Oxnard El Novillero Unido  Orlando 
Club Abala Claifornia  Oxnard Juntos por Llanitos  Orlando 
Club Canción Mixteca  Oxnard Migrantes Hernández de Fracción del Cano  Orlando 

Club Comite Beneficio los Vergara  Oxnard Migrantes Unidos por el bienestar de 
Alfajayucan, Hidalgo.  

Orlando 

Club Comunitario Tepehuaje  Oxnard Club Unión y Progreso  Phoenix 
Club Copandaro Oxnard  Oxnard   FLC Mexican Legal Consultant    Phoenix 

Centro Cultural Washington County  Portland   La Unión de Phoenix    Phoenix 
Centro de Ayuda  Portland Arizona - Mexico Commission  Phoenix 
Club Colotlense  Portland Asociación de Mexicanos en Arizona State 

University  
Phoenix 

Club de Migrantes "Los Ocotes"  Portland Chicanos por la causa, Inc.  Phoenix 
Club de Migrantes de San Antonio Cerro Prieto en 

Oregon  
Portland Club de Migrantes "Los Tuneros"  Phoenix 

Club de Migrantes de Vista Hermosa en Oregon y 
Minnesota  

Portland Club de Migrantes "Unidos por Yerbabuena"  Phoenix 

Club de Oriundos de Guadalajara en Oregon  Portland Club de Oriundos de Carichi  Phoenix 
Club Tacache  Portland Club de Oriundos Mexicanos Phoenix  Phoenix 

Club Tacambaro-Oregon  Portland Club de Español. Sul Ross State University  Presidio 
El Programa de Ayuda  Portland Club de los Migrantes Optimistas de Cedral  Presidio 

Acercamiento Hispano de Carolina del Sut/ South 
Carolina Hispanic Outreach  

Raleigh Club de Oriundos "Calle 18"  Presidio 

Alfajayucan en North Carolina  Raleigh Club de oriundos "El Pueblito"  Presidio 
Asociación Chee  Raleigh Club de Oriundos "La Esmeralda"  Presidio 

Asociación de Aguadulceños de Carolina del Norte Raleigh Club de Oriundos “San Francisco”  Presidio 
Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte  Raleigh Club Providencia de Cacalote  Presidio 
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Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte  Raleigh Club Social y de Servicios "El Pastor"  Presidio 
Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte  Raleigh Family Crisis Center of the Big Bend, Inc.  Presidio 

Asociación de Yucatecos y Quintana Roo  Raleigh Potrero del Llano  Presidio 
Astillero Club Azteca  Raleigh Club de Migrantes de "Carmen de Sánchez" Sacramento 

Bethania-Oaxaca  Raleigh   Joya de Lobos El Progreso    Sacramento 
Accountability Minnesota Saint Paul Azulejos de Mocochá Sacramento 

American Cancer Society-Midwest Division Saint Paul Casa Michoacán Sacramento 
Amigos del Zapote  Saint Paul Casa Michoacán USA Sacramento 

Asociación de Clubes Veracruzanos en Minnesota  Saint Paul Club Migrante Parácuaro "Pararayos" Sacramento 
Aurora Charter School  Saint Paul Club Unido por la Casa de Ancianos Sacramento 

AZTECA Soccer League  Saint Paul Comité Patriótico Mexicano del Norte de 
California 

Sacramento 

Centro Campesino, Inc.  Saint Paul Federación Jalisco del Norte de California Sacramento 
Centro Legal, Inc.  Saint Paul Frías  Sacramento 

Club "5 De Mayo" De Minnessota  Saint Paul Abogados Mexicanos el Extranjero  Salt Lake City 
Club Migrantes Cervera, Guanajuato  Saint Paul Alliance Community Services  Salt Lake City 

Alianza Latino-Americana  San Antonio Calzada del Tepozan  Salt Lake City 
Alianza por la Amistad de San Antonio  San Antonio Chiapanecos Unidos de Utah  Salt Lake City 

Amigos de Coahuila  San Antonio Chinelos: Orgullo Folklórico Morelense  Salt Lake City 
Amistad Tamaulipeca  San Antonio Club Aztlán  Salt Lake City 

Asociación Avenida Guadalupe  San Antonio Club Aztlán 2  Salt Lake City 
Asociación de Empresarios Mexicanos  San Antonio Club Cerano  Salt Lake City 

Cámara de Comercio Hispana de Corpus Christi  San Antonio Club Jalisco A.C.  Salt Lake City 
Cámara de Comercio Hispana de San Antonio  San Antonio Club Mutualista Amigos de Gervacio Mendoza 

(Guanajuato)  
 Salt Lake City 

Casa Puebla  San Antonio Club Canatlán Águila Azteca    San Bernardino 
Centro Cultural y de las Artes Guadalupe San Antonio Abraham Lincoln  San Bernardino 
Asociación de Oriundos de Tierra Caliente    San Diego Cañada de Los Dolores  San Bernardino 

Asociación de Michoacanos Andarani de San 
Diego y Amigos  

San Diego Chamacua  San Bernardino 

Asociación Civil Sabinense, Inc.  San Diego Chicavasco Unido  San Bernardino 
Asociación de Ex-Alumnos del Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)  
San Diego Club Californiano de Michoacanos Juan 

Colorado 
San Bernardino 

Club Alviteres  San Diego Club Capula  San Bernardino 
Club Amigos de Los Angeles en California  San Diego Club Carillo Puerto  San Bernardino 

Club Coave en California  San Diego Club de Los Reyes Metzontla  San Bernardino 
Club de Migrantes Comunidad de Potrerillos  San Diego Club de Topienses en el Extranjero  San Bernardino 

Club de Migrantes de La Palma  San Diego Club Antonino  San Francisco 
Club de Migrantes de Neutla  San Diego Amigos de Acanceh  San Francisco 

Club Los Ruices  San Jose Asociación de Migrantes Emprendedores de 
San Antonio Enchisi (Amiempresa) A.C.  

San Francisco 

  La Sandía    San Jose Asociación Deportiva Mojados de Mama, 
Yucatán  

San Francisco 

  Oriundos de Gambara    San Jose Casa Guanajuato. Napa  San Francisco 
Alianza de Latinos Unidos desde América  San Jose Club Charquense en San Francisco, California  San Francisco 

Asociación de Fútbol de San José  San Jose Club de Migrantes de El Zangarro, Guanajuato  San Francisco 
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Barrios Unidos  San Jose Club Guadalupe  San Francisco 
Cámara de Comercio Hispana del Gran San José  San Jose Club Ixtlahuacan  San Francisco 

Casa Guanajuato de Soledad  San Jose Club Los Laguneros  San Francisco 
Center for Employment Training  San Jose Alianza de Morelenses en el Extranjero Santa Ana 

Clínica de Salud del Valle de Salinas  San Jose Alzheimer's Association of Orange County  Santa Ana 
  Federación Michoacana en Alaska  Seattle Asociación de Ex-Alumnos del I.T.E.S.M. en 

California  
Santa Ana 

Barrio Sagrado Corazón de Jesus  Seattle Caleros Unidos en el Extranjero  Santa Ana 
Club de Emigrantes de Lombardia en Washington  Seattle Casa del Amigo Migrante Orange County CA  Santa Ana 

Club de Inmigrantes Triquis  Seattle Casa Guanajuto. Santa Ana  Santa Ana 
Club Grullense en Washington  Seattle Club Amigo Corral Falso  Santa Ana 

Columbia Legal Services  Seattle Club Amigos de Lagos en el Sur de California  Santa Ana 
Eastern Washington University. Chicano Education 

Program  
Seattle Club de Imigrantes de Lombardía en California  Santa Ana 

Eastside Latino Leadership Forum  Seattle Club de Migrantes de Gavia Nueva en Santa 
Ana, California. 

Santa Ana 

Enfoque México  Seattle  Asociación de Sinaloenses en Arizona  Tucson 
Grupo México  Seattle Club de Migrantes Vagui  Tucson 

Amigos de  Zillah Washington, 
D.C. 

Club de Oriundos Melchor Ocampo  Tucson 

Ballet Folklorico "Mexico Vivo"  Washington, 
D.C. 

Club Oriundos de Sonora  Tucson 

Club de Migrantes Nueva Imagen  Washington, 
D.C. 

Club Ranchito de San José  Tucson 

Center for Human Services  Washington, 
D.C. 

Donde Cantó La Paloma Cucurpe  Tucson 

Club de Migrantes de Puerta de San Roque  Washington, 
D.C. 

El Comité por el voto en Tucson  Tucson 

Club Purísima de La Barranca  Washington, 
D.C. 

Fundación México  Tucson 

Cooperativa  Washington, 
D.C. 

Migrantes de Loma de Buenavista  Tucson 

El Cajón  Washington, 
D.C. 

Comerciantes de la Calle Ocho de Yuma  Yuma 

EXATEC DC  Washington, 
D.C. 

 

Hispanic American Center for Economic Research  Washington, 
D.C. 
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ANEXO III LISTA DE  ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA FCZSC 
 
La Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California está formada por alrededor de 50 clubes que tienen presencia en 19 

municipios de Zacatecas  y 39 ciudades y condados de California. El municipio de Zacatecas con más clubes es Nochistlán  de 

Mejía, cuenta con 11; en California la ciudad de Los Ángeles destaca con 6 clubes, La Puente y Hacienda con 3 y Carson  y Culver 

City con 2; las demás ciudades cuentan con un club cada una.  
 
 
 

Presencia en  Zacatecas 
 

Municipio N° de Clubes Municipio N° de Clubes 

Nochistlán 11 Francisco R. Murguía 1 
Jerez 7 Tlaltenango 1 

Fresnillo 5 Jalpa 1 
Juchipila 4 Florencia 1 

Villa Nueva 4 Mezquital del Oro 1 
Monte Escobedo 4 Villa de Cos 1 

Huanusco 3 Miguel Auza 1 
Tepechitlán 2 Momáx 1 

Tabasco 1 Villa García 1 
Tepetongo 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 

 

 
 
 
 

MAPA. DISTRIBUCIÓN DE LOS CLUBES DE LA FCZSC EN ZACATECAS 
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LISTA DE LOS CLUBES Y ORGANIZACIONES QUE INTEGRAN LA FCZSC 

 
 

Adjuntas del Refugio International 
Benefit Organization, Inc. 

Municipio: Monte Escobedo 
Ubicación en California: Diamond Bar  

Familias Unidas de Tepechitlán 
Municipio: Tepechitlán 
Ubicación en California: Carson 
 

 
Las Ánimas 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Buena Park 

Social Estancia Nochistlán 
Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Los Ángeles 

 
Aguacate de Abajo 

Municipio: Tabasco 
Ubicación en California: Antioch  
 

Familias Unidas por Jalpa 
Municipio: Jalpa 
Ubicación en California: 
Hacienda Heights

 
Las Trojes 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Fountain Valley 

Social La Luz de California U.S.A. 
Municipio: Huanusco 
 

 
Alianza Ausentes de Juanchorrey 

Municipio: Tepetongo 
Ubicación en California: 
Thousand Palms 
 

Fátima de Majadas 
Municipio: Villanueva 
Ubicación en California: 
La Puente 
 

 
Llano Grande 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Canoga Park 

Social Miguel Auza 
Municipio: Miguel Auza 
Ubicación en California: 
Montebello 

 
Campesinos Remolino 

Municipio: Juchipila 
Ubicación en California: 
Inglewood 
 

Florencia  
Municipio: Florencia 
Ubicación en California: 
La Cañada 

 
Maravillas 

Municipio: Villanueva 
Ubicación en California: 
Baldwin 

Social Momáx 
Municipio: Momáx 
Ubicación en California: 
Azusa 

 
Cieneguilla 

Municipio: Gral. Fco. R. Murguia 
Ubicación en California: Riverside 
 

 
Fraternidad Las Ánimas 

Municipio: Nochistlán 
 

 
Mezquital de Oro 

Municipio: Mezquital del Oro 
Ubicación en California: 
Rosemead 

 
Social Nochistlense 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
W. Covina

 
Colonia Vicente Guerrero 

Municipio: Monte Escobedo  
Ubicación en California: 
Montclair 
 

Fresnillo y Rancho El Pedregal 
Municipio: Fresnillo 
Ubicación en California: Burbank  

 
Nochistlense Ángel Gabriel 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: La 
Puente 
 

Social Tepechitlán 
Municipio: Tepechitlán 
Ubicación en California: 
Downey 

 
Comunidad Las Ánimas 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: Walnut 
 

Grupo El Remolino 
Municipio: Juchipila 
Ubicación en California: 
Los Ángeles 

 
Nueva Esperanza 

Municipio: Huanusco  
Ubicación en California: 
La Habra 

Unidos por Atemajac 
 Municipio: Juchipila 
Ubicación en California: 
Culver City 
 

 
Comunidades Unidas Jerezanas 

Municipio: Jerez de García Salinas 
Hermandad Jalpense 

Municipio: Jerez 

 
Raíces Zacatecanas 

Municipio: Jerez 
Unidos por El Cañón de Juchipila 

Municipio: Juchipila 
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Ubicación en California: Rowland 
Heights 
 

Ubicación en California: 
Long Beach 

Ubicación en California: 
Los Ángeles 

Ubicación en California: 
Del Aire 

 
Contreras 

Municipio: Tlaltenango 
Ubicación en California: Los Angeles 
 

Hermandad Latina 
Municipio: Jerez 
Ubicación en California: 
Los Ángeles 

 
San Cosme y Damián 

Municipio:Villa de Cos 
Ubicación en California: 
Duarte 

Unidos por el Municipio Villa Garciense 
Municipio: Villa García 
Ubicación en California: 
Hemet 
 

Cultural Adjuntas del Refugio 
Municipio: Monte Escobedo 
Ubicación en California: South Gate 
 

Jerez de García Salinas 
Municipio: Jerez 
Ubicación en California: 
Santa Ana

San Gerónimo 
Municipio: Fresnillo 
Ubicación en California: 
El Cajón

Unidos por Villanueva 
Municipio: Villanueva 
Ubicación en California: 
Lawndale

 
CUMEZAC 

Municipio: Monte Escobedo 
Ubicación en California: 
Hacienda Hts 

 
Jomulquillo 

Municipio: Jerez 
Ubicación en California: 
Lodi 

 
San Ignacio 

Municipio: Villanueva 
Ubicación en California: 
Ontario 

 
Vallecitos y Ranchos Afiliados 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Irvine 
 

 
El Aventurero 

Municipio: Fresnillo 
Ubicación en California: 
Los Angeles 
 

La Cañada 
Municipio: Jerez 
Ubicación en California: 
Reseda 

 
San Pedro 

Municipio: Huanusco 
Ubicación en California: 
McFarland 

  

 
El Dominguejo 

Municipio: Fresnillo 
Ubicación en California: 
La Puente

 
La Noria 

Municipio: Fresnillo 
Ubicación en California: 
Culver City

Social Atolinga 
Municipio: Atolinga 
Ubicación en California: 
El Monte 
 

 

 
El Molino 

Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Arleta 

La Villita 
Municipio: Nochistlán 
Ubicación en California: 
Sylmar 
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