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INTRODUCCIÓN

En la actualidad la multiplicidad de flujos migratorios alrededor del mundo ha tenido un

impacto muy grande en distintas dimensiones de la vida social tanto para los países

expulsores como para los países receptores. La migración como fenómeno social de gran

escala ha llamado la atención de la antropología debido principalmente por los efectos

que la misma trae consigo a nivel social, político, económico y cultural.

Este fenómeno de escala global, afecta de manera directa a países latinoamericanos

produciendo altos índices migratorios hacia los países del norte del continente,

principalmente hacia los Estados Unidos. México ha sido uno de los países que más

altamente ha participado en la expulsión de mano de obra hacía dicho país. Para el año

2003 en México según el CONAPO (Consejo Nacional de Población) la cantidad de

mexicanos en Estados Unidos conjuntaba cerca de 26.7 millones de personas, de las

cuales 9.9 millones correspondían a personas nacidas en México y 16.8 millones a los

nacidos en el país receptor con ascendencia mexicana.1 Estas cifras nos hablan de la

importancia actual que debe tener el tema para ambos países, ya que es una gran cantidad

de gente que se encuentra viviendo entre estos dos estados nación y desde la antropología

existe un gran interés por comprender los efectos que produce este fenómeno para los

grupos sociales que se encuentran simultáneamente de un lado y otro de la frontera.

Cabe señalar que la migración no presenta las mismas características en todo el país, y de

igual manera con los factores que producen la expulsión de mano de obra hacia el país

vecino. De tal forma, cada región expulsora y cada estado tiene características propias y

factores particulares que impactan directamente en sus las dinámicas y flujos migratorios,

así como en lo que éstos traen consigo para la población de origen como para los sujetos

migrantes. Zacatecas uno de los estados de la República Mexicana que tiene una

profunda historia migratoria así como un alto flujo constante de migrantes hacia los

Estados Unidos, al sur del estado fue donde realicé mi proyecto de investigación, en el

municipio de Monte Escobedo, en la localidad Laguna Grande.

1 Datos obtenidos de la pagina electrónica de CONAPO http://www.conapo.gob.mx/mig_int/03.htm

http://www.conapo.gob.mx/mig_int/03.htm
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El presente trabajo se enmarca dentro de un proyecto de investigación multidisciplinario

e interinstitucional (NATC  North American Transnacional Communities), en donde

participaron la UAM-I, la UAZ, el ITO, CIESAS, Universidad Iberoamericana Puebla,

gracias al financiamiento de la Fundación Rockefeller. Dicho proyecto tenía tres

principales líneas de investigación: 1) etnografía, donde se pretendía promover el

conocimiento cualitativo a profundidad de las comunidades a estudiar a través de

métodos de investigación multilocal desde la antropología; 2) la aplicación de una matriz

de contabilidad social, la cual contemplaba el conocimiento cuantitativo de la situación

socioeconómica de las comunidades estudiadas; y 3) la aplicación de una etno-encuesta,

la cual arrojaría datos específicos con la posibilidad de establecer comparaciones futuras

entre un caso y otro en dimensiones cualitativas y cuantitativas de la vida en las

comunidades. Este proyecto integraba tres regiones con características distintas de

migración internacional hacia Estados Unidos, ofreciendo así un panorama de

investigación muy rico en el plano comparativo. La primera de estas regiones se

caracteriza por una profunda historia migratoria y por contar con organizaciones de

migrantes bien organizadas (Zacatecas), la segunda esta compuesta por comunidades con

una historia media de migración internacional y por contar con formas de organización

que tienen una base indígena (Oaxaca), y finalmente la región de migración emergente

que combina algunos elementos de las dos anteriores (Puebla-Veracruz).

Dentro de este proyecto se enmarca mi investigación de tesis, la cual tiene como objetivo

principal contribuir al conocimiento etnográfico y teórico de las comunidades

transnacionales. El trabajo de campo se realizó en dos periodos de tres meses cada uno, el

primero de abril a junio de 2005 en la localidad de Laguna Grande en Zacatecas y el

segundo de marzo a junio de 2006 en el sur de California (región de suma relevancia para

la migración lagunense). Durante ambos periodos de trabajo de campo participamos dos

integrantes del equipo de investigación en esta comunidad transnacional. De tal forma el

primer trabajo de campo lo realizamos en conjunto en la localidad de origen, mientras el

segundo periodo lo realizó cada quien de manera independiente en dos distintas regiones

claves de la migración lagunense, en mi caso el sur de California y el de mi colega en la
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zona metropolitana de Chicago. Ambos contamos con el apoyo de la UAM-I y del equipo

de doctorado en estudios de desarrollo de la  UAZ para realizar el trabajo de campo tanto

en México como en Estados Unidos.

Las herramientas metodológicas utilizadas para la investigación fueron una combinación

de herramientas esenciales para el trabajo de campo antropológico y herramientas

específicas desarrolladas para la etnografía multilocal de comunidades transnacionales.

La perspectiva de la etnografía multilocal, tiene su origen en el trabajo desarrollado por

Georges Marcus2 ante la dificultad de contener los estudios etnográficos locales fuera del

sistema mundo, en el sentido de que todos los procesos culturales y sociales por muy

localizados que estén, forzosamente se encuentran en una relación constante con el

sistema mayor el que están adscritos, por tanto, seguir el hilo conductor de procesos

culturales lleva a la etnografía multilocal, ya que el objeto de estudio es una instancia

móvil y múltiplemente situado. Esta perspectiva es interesante porque propone regresar a

los estudios comparativos, los cuales desde mi punto de vista permiten un conocimiento y

un acercamiento a la realidad recuperando muchas de sus características propias con la

posibilidad de comparar casos y fenómenos que se podrían asumir como aislados, pero

que tienen cosas en común, y es precisamente de esas diferencias y coincidencias de

donde se parte para crear una teoría. La etnografía multilocal a través del seguimiento

específico de un objeto de estudio, ya sea la persona, el objeto, el conflicto, la metáfora,

la historia, la vida, permitirá abastecer al investigador de un conocimiento etnográfico

más profundo de su objeto de estudio debido a la necesidad de abarcar los distintos

espacios en los que se inserta debido a su movilidad y multiplicidad de sitios en los que

se haya.

Dentro de la etnografía multilocal, siguiendo a la comunidad en uno de sus destinos más

relevantes en Estados Unidos, se utilizaron herramientas como la observación

participante, las entrevistas a profundidad, el diario de campo, la aplicación de

cuestionarios vitales y de formatos transfamiliares, y las historias de vida así como la

2 Marcus, George, "Etnografía en/del sistema mundo. El surgimiento de la etnografía multilocal. En Alteridades. 2001 11(22). Pp.
111-127.
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investigación documental de las acciones del club social Laguna Grande en California

principalmente.

Como se dijo anteriormente, el objetivo principal de esta tesis es contribuir al

conocimiento teórico y etnográfico de las comunidades transnacionales, tomando en

consideración que existen distintas formas de comunidad transnacional, a través de tres

capítulos, el presente trabajo propone y somete a discusión la concepción de un nuevo

tipo de comunidad transnacional, No Corporativa Abierta, y pretende regresar la mirada a

la capacidad de los sujetos, individuos y organizaciones que integran la comunidad

transnacional para participar y ser protagonistas en la construcción de su realidad social

inmediata.

En el primer capítulo se realiza un recorrido teórico desde las ciencias sociales y la

antropología, sobre migración, transnacionalismo y comunidades transnacionales. En

dónde se realiza una aproximación teórica a la realidad observada, generando una

propuesta para en nuevo tipo de comunidad transnacional con sus características propias,

observada en el caso de estudio.

El segundo capítulo comprende la descripción geográfica y demográfica de la comunidad

transnacional Laguna Grande para efectos de tener una mayor comprensión de su

complejidad, multidimensionalidad, multidireccionalidad y desterritorialidad. Se

desarrolla un acercamiento al proceso de construcción de comunidad transnacional

tomando en consideración algunos de los hechos que tuvieron un impacto directo en

producir las condiciones en las que hoy se encuentra la migración de México a Estados

Unidos.

Por último el tercer capítulo nos presenta un análisis del proceso de transformación que

sufre la comunidad transnacional misma en uno de sus destinos más importantes,

California. En él se maneja la idea de que los lagunenses a través de la adquisición de

distintos capitales, de su experiencia, de su conocimiento práctico, y de su herencia de
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una cultura ranchera, han tomado la agencia social para participar en la construcción de

su realidad social inmediata.

Los dos primeros capítulos de esta tesis fueron realizados en conjunto con Gabriela

Montoya Gastelum debido a que la investigación de la primera etapa de trabajo de campo

fue realizada en la misma comunidad y sumando ambos trabajos se ofrecía un universo

de estudio más representativo de la comunidad. La segunda etapa de trabajo de campo se

realizó la aplicación de trayectorias vitales y formatos transfamiliares en Illinois

(Montoya) y California (Córdova), lo que permitiría eventualmente tener una perspectiva

más amplia de la comunidad transnacional que se estudió.

Antes de entrar en materia quisiera agradecer el apoyo de la Universidad Autónoma

Metropolitana Unidad Iztapalapa, en especial al departamento de antropología; a la

Universidad Autónoma de Zacatecas, en espacial al equipo del Doctorado en Estudios del

Desarrollo; y por último a la Universidad de California, Riverside, ya que sin ellos no se

habría podido concretar el periodo de trabajo de campo en Zacatecas y California.

Finalmente agradezco profundamente a todos los lagunenses que me permitieron

compartir con ellos y que abrieron sus puertas para ellos compartir conmigo parte de sus

vidas, ya que sin su ayuda, este trabajo no hubiera sido posible.
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Capítulo 1. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICA Y ETNOGRÁFICA A LA

COMUNIDAD TRANSNACIONAL DE LAGUNA GRANDE

En los últimos 30 años la atención por el fenómeno migratorio a escala global se ha

intensificado en las diversas ciencias sociales. El aumento en el interés de este antiguo

acontecimiento radica en que alrededor del mundo los múltiples flujos se han fortalecido

y se han incrementado en volumen y velocidad, interconectando a lugares de origen y

destino a través de prácticas sociales y circulación de bienes y personas. Para el año 2005

había 191 millones de migrantes entendidos por la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) como las personas que vivían fuera de su país de origen o ciudadanía

incluyendo aquellos que migran por trabajo, sus familiares, los que buscan refugio o

asilo,3 mientras que para el 2007, esta cifra rebasa los 200 millones de migrantes, los

cuales viven en pésimas condiciones,4 como lo confirma esta organización. Estos montos

dan una idea de la magnitud que la migración tiene actualmente en todo el mundo.

Los investigadores sociales se han esforzado desde finales del siglo XIX por entender la

migración desde distintas perspectivas. En este capítulo le presentamos al lector las

limitaciones que actualmente tienen estos estudios, las dificultades del empleo de

conceptos claves para la antropología así como las nuevas propuestas que tratan de

explicar la migración ya no como un fenómeno que se remite sólo al cruce y cambio de

residencia, sino que integra los vínculos y lazos que han formado los migrantes a través

de las fronteras, dando pie a la propuesta transnacional como una perspectiva que toma

en cuenta los procesos sociales que con anterioridad eran invisibilizados. Dentro de esta

nueva perspectiva, encontramos el enfoque sobre comunidades transnacionales como el

más indicado para desarrollar un análisis de nuestro caso de estudio.

La interacción derivada de los flujos migratorios trae consecuencias en los países de

origen y destino; el impacto que la migración tiene en relación a las transformaciones

3 Pagina oficial de la Organización Internacional del Trabajo. Datos sobre migración laboral.
http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/download/ecosoc/migration.pdf
4 Hernandez Navarro, Luis,  Alerta en foro alimentario sobre la crisis humanitaria por la migración  en La Jornada, México, D.F.,
año 23, núm.8086, 25 de febrero del 2007, sección Economía, en la página web:
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/25/index.php?section=economia&article=022n1eco. Fecha de consulta 15/03/2007.

http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/inf/download/ecosoc/migration.pdf
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/25/index.php?section=economia&article=022n1eco.
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sociales, culturales, políticas y económicas ha sido uno de los principales intereses.

Dentro de la antropología estos estudios han tenido múltiples cambios con respecto a los

avances teóricos y metodológicos y dependiendo de sus objetos de estudio se les han

dado diversos enfoques.

1.1Redefinición de conceptos antropológicos para los estudios de migración

En México el antropólogo Manuel Gamio fue de los pioneros en realizar un estudio

académico sobre los mexicanos que migraban hacia Estados Unidos a principios del siglo

XX, en el libro producto de su investigación además de la información estadística, Gamio

realiza un esfuerzo por comprender el curso de la vida de los migrantes poniendo énfasis

en las prácticas y costumbres de los sujetos.5

Si bien los estudios de migración permiten acercarnos a la comprensión de la realidad

social, esta aproximación desde la antropología limita la comprensión holística de las

particularidades que el fenómeno presenta. Estas particularidades y el esfuerzo por

contenerlas dentro de categorías han presentado un reto más para la antropología, por lo

que se han realizado esfuerzos por redefinir concepciones torales dentro de la disciplina,

como los mismos conceptos de cultura, sujeto y espacio para dar cabida en el plano

teórico a una realidad social en la que se impliquen los procesos transnacionales.

Debido a que la antropología como ciencia nació por el interés de saber cómo era la vida

de los grupos étnicos que estaban aislados de las grandes sociedades industrializadas, los

antropólogos más destacados desarrollaron investigaciones en donde la cultura se

concebía con una intrínseca relación con el territorio donde la sociedad estaba asentada.

Esta noción de cultura fue fructífera para el tipo de estudios que realizaron localmente

por ejemplo Henry Morgan: League of the Ho-de ho-szu-nee, Iroquois, (1851);

Bronislaw Malinowski: Argonauts of the Western Pacific, (1922); Alfred Reginald

Radcliffe-Brown, The andaman islanders, (1922); Margaret Mead: Coming of Age in

Samoa (1928); Eduard Evan Evans-Pritchard; The Nuer (1940). Si bien estas sociedades

fueron comprendidas dentro de sus relaciones con la sociedad mayor se acentuaba la

5 Gamio, Manuel, Mexican immigration to the United States, The University Chicago Press, Chicago, Ill., 1930.
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importancia en su aislamiento, en su propia producción cultural, en las particularidades

de la diversidad y otredad de esas culturas concretas y diferentes a la sociedad

industrializada. Hoy en día la antropología ha ampliado su objeto de estudio

incorporando a sus investigaciones sobre grupos étnicos apartados las referentes a los

grupos que viven en las sociedades industrializadas. Esta anexión obligó a la disciplina a

desarrollar nuevas perspectivas y enfoques, en las que los investigadores cuestionan la

viabilidad de conceptos y herramientas. Para los estudios de migración la concepción de

cultura relacionada con un territorio específico es criticada y a la par se propone una

concepción más amplia que de cabida a las luchas culturales y a la posibilidad de

reproducir una cultura más allá del lugar de origen.

Además de las definiciones limitadas de los conceptos centrales de la antropología, otro

problema al que se enfrentaron los antropólogos al momento de realizar estudios sobre

migración fue el que reconocieron las antropólogas Nina Glick Schiller, Linda Basch y

Cristina Blanc-Szanton: Los estudiosos de la migración no desarrollaron un marco

conceptual que abarcara el fenómeno global de las relaciones sociales, políticas y

económicas que articulan varias sociedades. 6 Esta afirmación se debió principalmente a

que las investigaciones sobre el tema se basaban en la teoría asimilacionista que afirma

que la población inmigrante eventualmente se integra a la cultura receptora, dejando de

lado dos realidades, en primer lugar, invisibiliza procesos de transculturación y de luchas

culturales en el que los sujetos se ven envueltos, pues en los hechos los migrantes que se

establecen en Estados Unidos siguen reproduciendo rasgos culturales de su lugar de

origen (idioma, festividades, religión, música, alimentación, etc.) además de apropiarse

de elementos culturales externos; en segundo, minimiza la participación de los sujetos en

la propia construcción de su realidad y las relaciones entre ellos en distintos destinos y

sus poblaciones de origen, ignorando la circularidad del proceso y los vínculos que esto

produce como la creación de redes sociales.

6 Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, Transnacionalism: a new analitic framework for understanding migration  en Towards a
Transnacional Perspectiva on Migration: Race, Class, Ethnicity and Nationalism Reconsidered; Annals of the New York Academy of
Science vol. 645, The New Tork Academy of Sciences, New York; New York, pp.1-24, 1992. Traducción en Revista Bricolage Año
3, núm. 7 enero-abril 2005, UAM, p.68.
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Ante la ausencia de un aparato conceptual dentro de los estudios de migración y en la

búsqueda de integrar los vacíos ignorados por estos se crea una visión: La perspectiva

transnacional surgió como respuesta a la insatisfacción respecto a las teorías dominantes

que enfatizaban la asimilación de los inmigrantes y que no ayudaban a explicar los

crecientes vínculos entre los migrantes y sus países de origen. 7

1.2Más allá de la frontera: la perspectiva transnacional

Un primer esfuerzo teórico por desarrollar conceptos que ayudaran a entender los

procesos complejos en los que se ven insertos los migrantes entre su país de origen y de

destino fue el que realizaron Glick Schiller y sus coautoras. Ante la insatisfacción de la

categoría inmigrante para los estudios sociales (debido a las imágenes de ruptura

permanente, desarraigo, abandono de viejos patrones y aprendizaje de nuevo idioma y

cultura), después de realizar observaciones de migrantes de Haití, del este caribeño y de

las islas Filipinas en Nueva York escribieron un artículo en 1992 que marcó un hito en

los estudios transnacionales al tratar de definir conceptos como transnacionalismo y

transmigrante.

Hemos definido al transnacionalismo como el proceso por el cual los inmigrantes construyen

campos sociales que articulan a su país de origen con el país de destino. Los inmigrantes que

construyen tales campos sociales son denominados transmigrantes . Los transmigrantes

desarrollan y mantienen múltiples relaciones familiares, económicas, sociales, organizacionales,

religiosas y políticas que atraviesan las fronteras . Los transmigrantes toman medidas, tienen

intereses y desarrollan identidades dentro de las redes sociales que los conectan con dos o más

sociedades simultáneamente.8

En este mismo artículo ellas señalan seis premisas para su conceptualización de

transnacionalismo: 1) las nuevas investigaciones se ven limitadas por conceptos que no

dan cabida e invisibilizan a este nuevo tipo de fenómenos (tribu, grupos étnicos, nación,

sociedad y cultura); 2) el desarrollo de la experiencia migrante se vincula a condiciones

cambiantes del capitalismo, por lo que se debe analizar dentro de este contexto; 3) el

7 Smith, Robert, Mexico en Nueva York. Vidas transnacionales de los migrantes mexicanos entre Puebla y Nueva York, H. Cámara de
Diputados, LIX Legislatura, UAZ, Miguel Angel Porrua, México, 2006, p.15.
8 Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, op. cit., p. 68.
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transnacionalismo se funda en las vidas diarias, actividades, y relaciones sociales de los

migrantes; 4) los migrantes transnacionales, viven existencias complejas que los orillan a

confrontar y redefinir distintos constructos identitarios nacionales, étnicos y raciales; 5)

reconceptualizar categorías de nacionalismo, etnicidad y raza para entender a nivel

teórico la cultura, clase y sociedad; y 6) los contextos hegemónicos a los que se enfrentan

los migrantes tienen un impacto en sus conciencias y al mismo tiempo los transmigrantes

a través de sus interacciones y resistencias dan forma a estos contextos. Las autoras

pretenden con este marco analítico explicar cómo los transmigrantes a través de sus

relaciones sociales y sus múltiples y variadas identidades logran adaptarse y resistir las

situaciones ideologías dominantes que afrontan en sus campos transnacionales.9

Si bien las nociones de transmigrante y transnacionalismo son reconocidas por ser de las

primeras aportaciones que no ven a la migración como un simple desplazamiento de

personas, las autoras han concentrado la atención en explicar sus casos en el contexto

capitalista, en el papel de los Estados-nación y los procesos globales en los que la

migración se enmarca, aunque estamos de acuerdo con algunos puntos que ellas

mencionan, consideramos que se puede perder de vista la particularidad de los procesos

en los que los sujetos se ven insertos y en los que participan para la construcción de su

entorno, en palabras de Robert Smith: En tanto que hasta cierto grado todas estas

posiciones son verdaderas, también lo es que no consideran en medida suficiente los

factores que limitan o extienden la longevidad de la vida transnacional, 10 por  lo  que

distintos campos y dimensiones de la vida transnacional de los sujetos se ven opacadas.

Nueve años después, en 2001 Peggy Levitt se enfocó en las prácticas transnacionales y en

cómo éstas son permitidas o impedidas por diversas instituciones (religiosas, políticas y

sociales) dentro de los campos sociales transnacionales. Ella menciona:

Estudiar a los actores transnacionales y los campos sociales en que habitan, nos ayuda a

clarificar algunas cosas. Primero, los modos en que los individuos distribuyen sus recursos y

lealtad entre el país emisor y receptor es, en parte, determinado por los tipos de

9 Ibid., p. 70.
10 Smith, Robert, op. cit., p.16.
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oportunidades institucionales disponibles para ellos. Si los campos sociales transnacionales

son institucionalizados completamente, si crean y son creados por numerosas instituciones

políticas, religiosas y sociales permitirán a los migrantes una variedad de formas para

permanecer activos, entonces es más probable que ocurran más prácticas transnacionales. Si

el campo social ofrece pocas opciones institucionales, entonces el volumen de actividades

transnacionales es menor.11

Siguiendo a Levitt, la institucionalización de los campos sociales es necesaria para

mantener ciertas prácticas transnacionales, pero: ¿qué entiende Levitt por institución?,

¿existen prácticas transnacionales que no sean institucionalizadas?, ¿en qué consiste la

institucionalización de éstas prácticas? Con base a nuestra experiencia de trabajo de

campo nos percatamos que existe una amplia gama de actividades, acciones y prácticas

que se llevan a cabo transnacionalmente, y que no necesariamente han sido

institucionalizadas en el ámbito político, religioso o social, ni han sido promovidas por

instituciones constituidas previamente, sino que han sido integradas a las vidas diarias de

los sujetos (el llamar por teléfono, la comunicación por internet, los viajes al lugar de

origen, por mencionar algunos ejemplos). Si bien las instituciones tienen relevancia en

cuanto al nivel de transnacionalización de prácticas, no necesariamente las prácticas son

producto de una institucionalización previa.

Posteriormente en 2004 Glick y Levitt definen el concepto de campo social como: un

conjunto de múltiples redes entrelazadas de relaciones sociales, a través de las cuales se

intercambian de manera desigual, se organizan y se transforman las ideas, las prácticas y

los recursos. 12 Los caracterizan por ser de múltiples dimensiones y por englobar

interactividades estructuradas de diferentes formas, profundidades y alcances. Estas

autoras conceptualizan los campos sociales como trascendentes a las fronteras del

Estado-nación, los individuos dentro de estos campos están influidos por múltiples

11 Levitt, Peggy, Transnational migration: taking stock and future directions , en Global Networks, Volumen 1, Número 3, Keble
College, Oxford, 2001, p.198 (Traducción de los autores).
12 Levitt, Peggy, Glick Schiller, Nina, Perspectivas internacionales sobre migración: conceptualizar la simultaneidad , en Migración y
Desarrollo, Número 3, Segundo Semestre 2004, Red Internacional Migración y Desarrollo, Zacatecas, p.66. ORIGINAL,
Conceptualizing Simultaneity: A Transnational Social Field Pespective on Society, International Migration Review, Volumen 38,
Número 3, Harvard University, 2004, paginas 1002  1039.
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conjuntos de leyes e instituciones, y retoman la diferencia que producen las formas de ser

y las formas de pertenecer a dichos campos sociales.13

Un aspecto que necesita ser teorizado y explorado es el de la simultaneidad, el llevar una vida que

incorpora las instituciones, las actividades y las rutinas diarias que se sitúan tanto en el país de

destino como transnacionalmente. La incorporación de los migrantes a una nueva tierra y las

conexiones transnacionales con un terruño o con redes dispersas de familiares, compatriotas o

personas con las que se comparte una identidad religiosa o étnica, pueden darse al mismo tiempo

y reforzarse entre sí.14

Las autoras proponen entender la simultaneidad de la vida de los sujetos transnacionales

o transmigrantes  a partir de la comprensión de los campos sociales transnacionales,

visualizando las redes de relaciones que crean los mismos sujetos, enfatizando el

entendimiento de la lucha existente entre la situación asimilacionista a la que se enfrentan

los sujetos al llegar a un nuevo contexto y la manutención y reproducción de patrones

culturales propios así como su relación con el terruño dentro de la experiencia migratoria.

De tal forma la simultaneidad se presenta como un concepto que dota a los individuos de

cierto capital obtenido de su experiencia simultánea  dentro de dos realidades distintas,

mientras Smith, por ejemplo, la concibe en relación a la situación permitida de estar en

dos lados a la vez gracias a los avances tecnológicos en comunicaciones y transporte.15

Por su parte en 1992, el antropólogo Roger Rouse analizó el caso de la migración desde

principios de los años cuarentas entre el municipio de Aguililla, Michoacán en la región

del este central de México y Redwood City, en el norte de California. Rouse se enfocó en

la experiencia de los hombres que experimentaron periodos en Redwood City entre

finales de los sesentas y mediados de los ochentas, con la intención de mostrar cómo las

luchas culturales, la transformación de clase y el transnacionalismo han sido parte

importante en los detalles de la vida diaria de las personas. Desde su caso de estudio

propone el concepto de circuito migrante transnacional, donde a través del constante

movimiento, los esfuerzos energéticos para reproducir envolvimientos por el espacio y la

13 Ibid
14 Ibid., p.62.
15 Smith, Robert, op. cit., p.20.
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consecuente circulación de dinero, bienes y servicios, tanto lugares de origen en México

como destinos en Estados Unidos se han enredado de manera tan fuerte, que estos lugares

se han convertido en una sola comunidad que integra a las varias localidades.16 El trabajo

de Roger Rouse es uno de los primeros que trata de conceptualizar los fenómenos

culturales que se presentan a consecuencia de la migración.

Por otro lado el sociólogo Robert Smith reconoce ciertas inconsistencias dentro de la

teoría sobre la transnacionalización, como él prefiere llamarlo en contraparte al

transnacionalismo . Él decide retomar la propuesta de Alejandro Portes, Luis Guarnizo y

sus colegas al manejar la idea de vidas transnacionales, este término: incluye aquellas

prácticas y relaciones que vinculan a migrantes y sus hijos con el país de origen, donde

dichas prácticas tienen una importancia significativa y se dan con regularidad. 17 La

aportación de Smith es complementar este concepto al concebir la vida transnacional

como incorporada en: las identidades y estructuras sociales que ayudan a formar el

mundo de los inmigrantes y sus hijos que se construye en las relaciones entre personas,

instituciones y lugares. 18 Para Smith las principales teorías sobre el transnacionalismo

suelen dejar de lado las explicaciones particulares y concretas sobre los lugares de origen

y destino y se centran en explicar procesos macros, dejando de lado la posibilidad de

entender el desarrollo de la vida transnacional de los migrantes. Además de esta

aportación al ya trabajado concepto de vida transnacional, Smith, a diferencia de los

teóricos que hablan sobre migración que han decidido no utilizar el término de

asimilación por toda la carga que éste conlleva, él si lo retoma argumentando que es

imposible negar una realidad dentro de la población migrante, ya que la mayoría de ellos

de bajo nivel educativo y de ingreso al momento de relacionarse con la cultura

estadounidense adoptan las características más negativas de ésta. Smith realiza su trabajo

de campo en la comunidad de Ticuani en Puebla y en Nueva York, uno de sus principales

intereses se centra en los adolescentes y su inserción dentro de las pandillas en Estados

Unidos, y es por esto que él ve como las segundas generaciones se encuentran en

16 Rouse, Roger, "Making sense of Settlement: Class Transformation, Cultural Struggle, and Transationalism among Mexican
Migrants in the United States." En Towards a Transnational Perspective on Migration, 1992.
17 Smith, op. cit., p.17.
18 Ibid., p.17.
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constante disputa entre el ser un ticuanense que defiende parte de su historia pero que al

mismo tiempo se incorpora en los grupos de jóvenes pandilleros.

La perspectiva transnacional, no sólo ha sido propuesta por los investigadores que tratan

de explicar la migración de mexicanos o centro y sudamericanos a Estados Unidos, él

estudio de las grandes migraciones en África y Europa también ha contribuido a generar

investigación transnacional en ambos continentes. Con base en su investigación entre

migrantes turcos en Alemania Thomas Faist propone el concepto de espacios sociales

transnacionales, éstos:

son combinaciones de vínculos sociales y simbólicos, posiciones en redes, organizaciones y

redes de organizaciones que pueden ser encontradas en por lo menos dos lugares geográficos

e internacionales distintos. Estos espacios denotan procesos sociales dinámicos no nociones

estáticas de lazos y posiciones. Los procesos culturales, políticos y económicos en los

espacios sociales transnacionales envuelven la acumulación uso y efectos de varios tipos de

capital, su volumen y convertibilidad: capital económico (ejemplo capital financiero), capital

humano (ejemplo habilidades) y capital social (recursos inherentes a vínculos sociales y

simbólicos).19

Faist desarrolla una tipología de espacios sociales transnacionales dependiendo de dos

factores principales, por un lado debilidad o fortaleza de integración en redes domésticas

en el país receptor y emisor, y por otro lado, en la duración de esas redes. A partir de

estos dos factores desarrolla cuatro tipos de espacios sociales transnacionales; el primero

de ellos lo distingue como dispersión y asimilación en donde identifica un corte de los

vínculos sociales con el país emisor y con una asimilación cultural relativamente rápida

en el país receptor (tiene una integración débil y una duración corta); el segundo tipo son

los intercambios internacionales y reciprocidad caracterizados por vínculos hacia el país

emisor radicadas en la primera generación migrante, la cual generalmente se convierte en

migración de retorno (tiene una integración fuerte y una duración corta); el tercer tipo son

las redes transnacionales caracterizadas por lazos sociales que son utilizados en una y

varias áreas por ejemplo negocios, política y religión (de integración débil y duración

19 Faist, Thomas, Developing Transnational Social Spaces: The Turkish-German Example  en Ludger Pries Migration and
Transnational Social Spaces, Ashgate, 1999, p. 40
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larga); y el último tipo son las comunidades transnacionales las cuales concibe como

densas redes de comunidades sin proximidad en el país emisor y en el receptor (de

integración fuerte y duración larga). La comunidad transnacional de Thomas Faist: es

caracterizada por situaciones en donde migrantes internacionales y no migrantes están

conectados por lazos sociales y simbólicos en por lo menos dos estructuras de las redes y

organizaciones en dos países. 20

Faist no ha sido el único autor que ha incursionado en la idea de comunidades

transnacionales, si bien les dio cabida dentro de su tipología y los distinguió como los

espacios sociales transnacionales que mantienen una integración más fuerte y una

duración más larga en relación a los otros tipos, no profundizó en las características de

estos espacios ni en sus diversas formas de expresión.

Algunos investigadores sociales desde la antropología han desarrollado a profundidad

esta noción de comunidades transnacionales, la cual es uno de los principales elementos

dentro de nuestra propuesta.

1.2.1La comunidad como objeto de estudio del transnacionalismo

A finales del siglo XIX, el sociólogo Ferdinand Tönnies realizó un trabajo sobre

comunidad y sociedad (Gemeinschaft und Gesellschaft), siendo éste uno de los pioneros

en distinguir entre dos tipos de sociedades de acuerdo al tipo de voluntad imperante. Para

Tönnies la comunidad está basada en la voluntad natural donde las relaciones se valoran

por razón de sí mismas, existe intensidad en los nexos sociales los cuales tienen un valor

intrínseco y no dependen de ningún propósito exterior y ulterior a ellos mismos. Las

personas en comunidad perciben al grupo como natural y durable creado por fuerzas o

seres sobrenaturales. Por otro lado la sociedad diferencia medios y fines en las relaciones

sociales y la acción social obedece cierta voluntad que es motivada por factores externos.

En la sociedad el grupo es percibido como artificial y cambiable en relación a los

intereses individuales. Tönnies explica la relación entre estas dos expresiones sociales a

20 Ibid., p.46
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través de un evolucionismo histórico, en donde la comunidad es el paso forzoso para el

surgimiento de una sociedad.21´

La distinción que hace Tönnies entre comunidad y sociedad se basa en concepciones

naturalizadas de las formas de organización social, dando por sentado ciertos elementos y

características atribuidas a sociedades pequeñas que contribuyeron a ver a la comunidad

como una forma de organización armónica, estática y fuera de alguna posibilidad de

cambio por parte de los miembros que la componen. En la actualidad esta concepción nos

restringiría el acceso a una comprensión de las complejas formas de organización social.

Si bien Tönnies dedicó parte de sus trabajos a la distinción entre comunidad y sociedad,

dentro de la sociología imperó el estudio de las grandes sociedades industrializadas, y le

dejó a la antropología la tarea de encargarse de las denominadas comunidades en aquellos

años relacionada con el número pequeño de habitantes que se mantenían al margen de la

influencia de la cultura occidental. Vered Amit sostiene que el concepto de comunidad

comenzó a tener mayor preeminencia entre los antropólogos al momento de hacer

investigaciones en ciudades, cuestionando los propios límites de su campo de

investigación, integrando al análisis antropológico poblaciones dentro de contextos

sociales y culturales donde la comunidad se reconocía como una subunidad limitada e

indisoluble pero inserta en contextos más amplios y complejos.22

Por su parte, Robert Redfield dentro de la antropología, en su trabajo sobre la pequeña

comunidad (1956),23 decide tomar esta última como unidad de estudio delimitada, para

tener una visión relacional entre concepciones holísticas descriptivas con la intención de

comparar comunidades con otras y así desarrollar una cadena de pensamiento en relación

especial con los pueblos o comunidades (en vez de tratar de realizarlo sobre

civilizaciones enteras, por ejemplo). Redfield se refiere a la comunidad pequeña como

aquellas que tienen las siguientes cualidades: distintividad, pequeñez (territorializada),

21 Gurney P., y Aguirre B. E., La teoría sociológica de Ferninand Tonnies  en Revista Interamericana de Sociología, Enero 
Diciembre, Número 29, Volumen IX, México, 1980, pp.148-149
22 Amit, Vered, Reconceptualizing Community, en Realizing Community, Concepts, social relationships and sentiments ,  Amid,
Vered (ed.), Routledge, London and New York, 2002,  p.1-20
23 Redfield, Robert, The Little Community, University of Chicago Press, Estados Unidos, 1955 1989.
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homogeneidad y que se provee a todos de autosuficiencia. Estas cualidades están

presentes en las comunidades pequeñas en distintos grados, en sus casos de estudio

(Tepoztlán, Morelos y Chan Kom, Yucatán) establece un orden descendente dependiendo

del grado en que las cualidades se presentan en cada caso. Esta noción de comunidad

estaba acompañada de la relación que estas comunidades tienen con los contextos

mayores en los que están insertos, aportando a la antropología elementos para seguir

produciendo análisis de sociedades pequeñas. Esta idea de comunidad recupera muchas

de las principales características que se le atribuyeron al concepto, pero en la actualidad,

las características de la comunidad pequeña de Redfield son insuficientes para delimitar

hasta dónde llega una comunidad, por lo que sería difícil tratar de comprender las

dinámicas sociales en el contexto de la migración enfocándonos a la comunidad pequeña,

donde no se tomaron en cuenta las posibles transformaciones sociales a raíz de la

migración y el impacto de éstas para la comunidad.

Realizando una crítica al trabajo de Redfield, Eric Wolf señala que una de las principales

fallas fue que al aplicar la polaridad entre comunidades pequeñas rurales y sociedades

urbanas (retomando la polarización heredada por Tönnies) aunque justificó

etnográficamente la teoría que proponía, no tuvo la capacidad de explicar los procesos

políticos y económicos que dieron forma a las comunidades que estudió.24

En paralelo, Wolf, en un intento por comprender las dinámicas sociales de los pueblos

campesinos en América Latina, principalmente en lo que fue la región de Mesoamérica,

realizó una tipología sobre comunidades campesinas,25 donde sostiene que una tipología

de campesinos debe originarse con base a regularidades de relaciones estructurales en

lugar de basarlas en regularidades de elementos culturales similares. A lo largo de su

trabajo argumenta la importancia de relacionar los estudios de comunidades campesinas

con el marco económico y político más amplio al que éstas se adscriben. En este trabajo

Wolf distingue principalmente dos comunidades campesinas: la corporativa y la abierta.

24 Wolf, Eric, Europa y la gente sin historia, Fondo de Cultura Económica , México, 1993, p.28
25 Wolf, Eric, Types or Latin American Peasantry, en American Anthropology, Vol. 57, 1955, pp. 452-471.
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La primera de ellas es una estructura comunal organizada que conforma un sistema social

circunscrito con límites claros y bien establecidos en relación con sus integrantes y los

individuos ajenos a tal estructura. La comunidad corporativa vista desde fuera practica

una serie de actividades y mantiene determinadas representaciones colectivas, mientras

que vista desde dentro define derechos y obligaciones, y prescribe gran parte del

comportamiento de sus miembros. Este tipo de comunidad trabaja tierras marginales con

tecnología tradicional, por lo que tiene una reducción del poder productivo de la

comunidad y de su ubicación en un mercado y consumo de bienes externos. La estructura

corporativa de la comunidad se conserva por su jurisdicción comunal sobre la libre

disposición de la tierra, el sistema político-religioso como un todo tiende a definir los

límites de la comunidad y actúa como un punto de unión y símbolo de la unidad

colectiva. La comunidad corporativa produce atributos culturales, sociales y lingüísticos

distintivos.

El segundo tipo de comunidad campesina que distingue Wolf, la comunidad abierta,

participa en una capitalización externa y en actividades mercantiles externas, dentro de

ella, se promociona su interacción con el mundo externo y compromete su fortuna a la

demanda externa. Los campesinos son una subcultura más la más importante  de las

varias que comprende una comunidad abierta, permite la acumulación individual y

consumo de la riqueza. La comunidad abierta se presta a rápidos cambios en la

producción porque es posible movilizar al campesino y orientarlo rápidamente hacia el

mercado en expansión.

En dicho trabajo Wolf propone otras cinco tipologías para comunidades campesinas, las

cuales identifica principalmente por su inclusión al mercado externo a la comunidad, al

modo de producción y su utilización de tecnologías. Posteriormente en su artículo sobre

las Comunidades corporativas cerradas de campesinos en Mesoamérica y Java Central,

caracteriza algunas similitudes de este tipo de comunidades en geografías diferentes.

Son similares en que se esfuerzan por evitar que los extraños se conviertan en miembros de la

comunidad y en poner límites a las posibilidades de los miembros para comunicarse con la

sociedad más amplia. Es decir, que en ambas zonas existen organizaciones corporativas que
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mantienen a perpetuidad los derechos y la pertenencia; y son corporaciones cerradas porque

limitan estos privilegios a los de dentro e impiden la participación de los miembros en las

relaciones sociales de la sociedad mayor.26

Estos parecidos también suponen diferencias con respecto a otras clases de comunidades

campesinas. Presentan un contraste, por ejemplo con las comunidades campesinas abiertas  de

América Latina, donde esta ausente la jurisdicción comunitaria sobre la tierra, la pertenencia no

esta restringida y la riqueza no se redistribuye.27

En cada caso, la clase de comunidad campesina parece responder a las fuerzas alojadas dentro de

la sociedad mayor a que pertenece la comunidad y no a las situadas dentro de las fronteras de la

propia comunidad.28

Finalmente Wolf, en un trabajo sobre la comunidad corporativa cerrada deja en claro los

elementos necesarios para analizar los procesos en que está inserta: entender el marco

organizacional de las comunidades como productos, determinados por procesos

históricos; visualizar estos procesos como íntimamente conectados con los cambios del

campo económico y político mayor; y entender las estructuras culturales como

crecimientos de estos envolvimientos en el tiempo, en vez de entenderlas en términos de

su contenido cultural.  29

Si bien la discusión alrededor del concepto de comunidad ha sido ampliada en los últimos

años dentro de la antropología y otras ciencias sociales, hasta la fecha no existe un

consenso que permita homogeneizar la definición del mismo y es en función de las

necesidades especificas de las investigaciones que se modela una definición concreta para

comprender esa realidad. Consideramos que la inclusión de la perspectiva transnacional y

la noción de comunidad dentro de nuestra investigación abrirán la oportunidad de

estudiar comunidades de migrantes de una manera precisa. Para ello tomaremos como

soporte la propuesta de Michael Kearney, al desplazar el carácter económico como el

único factor determinante para la clasificación de este tipo de organización social,

incluyendo el carácter desterritorializado principalmente en las comunidades de

26 Wolf, Eric, Comunidades corporativas cerradas de campesinos en Mesoamerica y Java Central  en J. R. Llobera (ed.),
Antropología Economica. Estudios Etnográficos, Anagrama, Barcelona, 1981, p.82.
27 Ibid., pp.86-87.
28 Ibid., p.87.
29 Wolf, Eric, The Vicisitudes of the Closed Corporate Peasant Community  en Amerian Ethnologist, Vol. 13, No. 2, 1986, p 325.
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migrantes. El concepto de comunidades transnacionales surge como otra aportación para

comprender la complejidad de los procesos en el plano transnacional.

Michael Kearney, quien realizaba un trabajo en las comunidades migrantes mixtecas de

Oaxaca en México y en sus destinos en las zonas rurales del sur de California, se

aventuró con Carole Nagengast a realizar la primera propuesta teórica donde se

conjuntara la perspectiva antropológica de Wolf sobre comunidades campesinas en el

contexto de la migración transnacional entre México y Estados Unidos. Para 1989, en su

artículo Anthropological perspectives on transnacional communities in rural California,

que incluye los resultados de su etnografía realizada en las comunidades mixtecas junto

con la propuesta teórica, los autores subrayan la importancia de retomar como unidad de

análisis la comunidad transnacional ya que según sus propias palabras ésta: intenta

sintetizar y ordenar el entendimiento disperso y el estudio futuro de los patrones de

asentamiento latinos y temas relacionados en California rural. El modelo transnacional es

( ) una fuerza positiva de empoderamiento de migrantes transnacionales e

inmigrantes. 30 Kearney y Nagengast caracterizaban las comunidades transnacionales

por: estar formadas por movimientos de gente entre localidades internacionales mientras

responden a los imperativos de mercados de trabajo y a sus propias condiciones

económicas de vida. 31 Los autores estaban conscientes de la dificultad de aplicar un

concepto como el de comunidad añadiendo el término transnacional, por todo el peso y la

imprecisión que tiene el concepto dentro de la antropología, pero justificaban su

propuesta indicando que la realidad de las comunidades migrantes mixtecas no podía ser

explicada con las viejas concepciones de comunidad, donde está se entendía como una

entidad local socio-espacial.

Posteriormente, Kearney desarrolla una discusión sobre el campesinado y la forma en que

este concepto se ha empleado dentro de los estudios antropológicos, realizando una

propuesta para reformular esta categoría. El autor nos dice que la categoría campesino

se ha distanciado de la historia contemporánea, ya que dentro de los estudios de

30 Kearney, Michael y Nagengast, Carole, Anthropological perspectives on transnacional communities in rural California , California
Institute for Rural Studies , Davis: University of  California (Working Group on Farm Labor and Rural Poverty Working Paper, 3),
California, 1989, p.31.
31 Ibid., p.1.
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campesinos y dentro de la antropología esta categoría fue construida por imágenes

residuales de la sociedad europea preindustrial y rural colonial, las cuales distingue como

anacronismos al estar formadas por sensibilidades románticas e imaginarios nacionalistas

modernos. Para Kearney esta categoría debe ser aclarada por perspectivas teóricas

alternas, perspectivas post-campesinas  que pasan de describir al campesino en sí

mismo, a reexaminar la sociedad rural en general y luego a considerar la distinción

problemática entre lo rural y lo urbano. En su aproximación a la sociedad rural los temas

centrales son la estructura y la historia, fuerzas de diferenciación social que producen

transformaciones cualitativas en las poblaciones rurales. Tales transiciones parecen estar

vinculadas y dependientes al Estado-nación donde la población está localizada, por lo que

existe la necesidad de que en cualquier acercamiento antropológico a las comunidades

rurales sean situadas teóricamente dentro de los contextos globales, así como atender a la

historia del Estado-nación y su posición dentro de la sociedad global. La categoría

campesino, dice, surge en los márgenes de la dicotomía primitivo/moderno y por esa

marginalidad geográfica, histórica, clasificatoria  el concepto es ambiguo, por lo que es

la categoría más problemática dentro de la tipología social de la antropología. Kearney

sugiere que para la etnografía del México contemporáneo se debe reconceptualizar

igualmente los conceptos de comunidad  e identidad . 32

Los elementos con los que se ha definido la categoría campesino resultarían ineficientes

para comprender la realidad de los migrantes transnacionales (que se mueven entre

espacios de vida campesina y proletaria). Ante esta ineficacia propone una aproximación

para denotar las transformaciones de identidades categorizándolos como anfibios,

realizando una comparación con estas criaturas duales que viven partes de sus vidas en

agua y tierra, pero diferenciándolos en el hecho de que los tipos de migrantes con los que

él trabajó se mueven hacia dentro y fuera de múltiples nichos, superando la dualidad del

anfibio al adaptarse a diferentes modos de existencia. Kearney termina categorizando a

los campesinos como polibios.33

32 Kearney, Michael, Reconceptualizing the peasantry: anthropology in global perspective, Westview Press, United States of America,
1996.
33 Kearney, Michael y Besserer, Federico, Transnacional Communities: The Mixtec Migration to the U.S. , sin editorial, sin lugar,
sin fecha. p.41.
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Kearney junto con Federico Besserer realizaron un recuento de la propuesta teórica sobre

comunidades transnacionales con base en su trabajo de campo con indígenas mixtecos.

En este trabajo los autores critican tanto la ausencia de un aparato teórico homogéneo

para las comunidades transnacionales, como la falta de un desarrollo teórico y empírico

bien documentado. Distinguen que en la mayor parte de la literatura las comunidades

transnacionales han sido entendidas en referencia al cruce de fronteras de los Estados-

nación, concibiéndola como una entidad demográfica reconocible, compuesta de un

lenguaje nativo y una identidad popular común que radica en ambos lados de la frontera

internacional. Estos autores distinguen dos formas básicas en las que el término ha sido

utilizado en relación a la migración oaxaqueña, la primera de ellas hace referencia a

cómo los municipios y agencias oaxaqueñas se han transnacionalizado, mientras que la

segunda se refiere a la amplia población oaxaqueña que ha modelado vidas tanto en

México y Estados Unidos. Con la idea de clarificar este tipo de investigaciones proponen

una serie de conceptos que se aplican al caso de comunidades indígenas con rasgos

característicos en su forma de organización social.34

Ambos autores definen lo que ellos llaman comunidad territorial corporativa cerrada

(CTCC) como una entidad social, política y legal, situada y definida dentro de los

dominios legales y territoriales de Oaxaca y la ley constitucional mexicana, en donde

existe una distinción importante de pertenencia ya que únicamente pertenecen a la CTCC

quienes son ciudadanos de la comunidad.

La entidad más grande de la comunidad transnacional es la comunidad transnacional

completa (CTN-Completa), ésta incluye ciudadanos y no ciudadanos de la comunidad y

se encuentra compuesta por dos entidades complementarias: la comunidad transnacional

corporativa (CTN-Corporativa) y la comunidad transnacional extendida (CTN-

Extendida). La CTN-Corporativa a su vez está conformada por la CTCC y por las

comunidades hijas (CH), éstas se refieren a sus extensiones en México y Estados Unidos

(lugares de destino), sujetándose a dinámicas políticas, jurídicas y sociales en otros

34 Ibid
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lugares de México y más allá de las fronteras territoriales nacionales. La CTN-Extendida

comprende a miembros y no miembros de la CTN-Corporativa.

Distinguen que la CTN-Corporativa es una entidad social desterritorializada que emana

de su CTCC y extiende su corporatividad y presencia legal más allá de sus límites

municipales a otros lugares en Oaxaca, México, Estados Unidos e incluso Canadá. La

reterritorialización de la CTN-Corporativa se da cuando se forman las comunidades hijas.

Las comunidades transnacionales mixtecas para Kearney y Besserer  señalan un

desarrollo histórico de una colectividad social, situado dentro de jurisdicciones

territoriales y legales de dos o más Estado-nación en la cual se moldea y define la

identidad colectiva de sus miembros en formas que son anónimas y distintas de los

Estados-nación en cuestión.

Kearney y Besserer en sus trabajos sobre la reformulación de comunidades campesinas

de Wolf incluyen la discusión sobre pertenencia desde una perspectiva desterritorializada.

Continuando con esta discusión en 1998 Laura Velasco publicó en la Revista de El

Colegio de Sonora, el artículo Identidad cultural y territorio: una reflexión en torno a las

comunidades trasnacionales entre México y estados Unidos,  35 en éste, Velasco afirma

que los estudios de Massey sobre redes de migrantes  y el de Rouse sobre circuitos

migratorios internacionales  no son suficientes para lograr un buen entendimiento de la

realidad de los mexicanos transnacionales que viven en la Unión Americana pues no

hacen énfasis en el plano cultural. Ella propone que la mejor manera de entender esta

situación es a través de la noción de comunidad trasnacional que manejan Kearney,

Goldring, Smith y Besserer debido a que lo considera como una perspectiva analítica que

enfatiza en el plano de la identidad cultural, pero el problema de los trabajos de estos

estudiosos sociales es que: apenas tocan los mecanismos que median entre la

construcción del sentido de pertenencia en una comunidad local y uniterritorial y el paso

35 Velasco Ortiz, M. Laura, Identidad cultural y territorio: una reflexión en torno a las comunidades transnacionales entre México y
Estados Unidos , en Religión y Sociedad. Revista de El Colegio de Sonora, enero-junio, vol. IX, núm. 15, Sonora, México, 1998, p.
105-130.
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a un sentido de pertenencia a una comunidad transnacional multiterritorial. 36 Para

Velasco la comunidad trasnacional de migrantes ( ) empíricamente tiene un referente

territorial e histórico,  37 y para su estudio propone una reconceptualización de la relación

entre cultura y territorio, ya que existen muchos estudios que evidencian cómo estas

poblaciones han modificado las pautas de construcción del sentido de pertenencia

territorial sobre el que se fundamenta (sic) las identidades locales, regionales y

nacionales. 38

Si bien Velasco está preocupada por identificar las formas de construcción de identidad

cultural en un sentido multiterritorializado sentimos que aparta de la discusión las

prácticas cotidianas y la minucia de la vida transnacional de estos migrantes.

1.3El caso de estudio: Laguna Grande una comunidad en dos países

1.3.1La localidad central: Laguna Grande

Para poder llegar a Laguna Grande es necesario recorrer 171 kilómetros desde la capital

del estado, en un trayecto que intercala localidades correspondientes a los estados de

Jalisco y Zacatecas. Laguna Grande es una de las 155 localidades que pertenecen al

municipio de Monte Escobedo, éste limita al norte con el municipio de Valparaíso,

Zacatecas; al sur con Totatiche, Jalisco; al oriente con Huejucar, Jalisco y Tepetongo,

Zacatecas; al poniente con Mezquitic, Jalisco; al noreste con Jerez y Susticacán,

Zacatecas y al sureste con Colotlán, Jalisco. Su extensión territorial es de 1,611,967 km2.

Laguna Grande se encuentra comunicada por una carretera de asfalto de 16 kilómetros

con la cabecera municipal.39

El municipio de Monte Escobedo cuenta con un clima frío en las sierras altas, caluroso en

las barrancas y templado en las llanuras, la temperatura media es de 16º Celsius. En la

parte de los bosques hay encinos, pinos, madroños, robles, cedro; en las partes bajas

huisache, guamuchil, pitahaya y temachaco; y en las llanuras pastizales. La fauna se

concentra principalmente en venados, pavo silvestre, gato montés, leoncillo, coyote,

36 Ibid., p.111.
37 Ibid., p.112.
38 Ibid., p.106.
39 Datos obtenidos de la página oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas: www.zacatecas.gob.mx, fecha de consulta: 16/04/2007.

http://www.zacatecas.gob.mx
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zorra, liebre, ardilla, víbora de cascabel, alicante y chirrionera, además del águila real.

Monte Escobedo tiene un sistema montañoso muy accidentado derivado de la Sierra

Madre Occidental, originando en medio de las serranías, valles, cañadas, mesetas, y

desfiladeros. En la región de Laguna Grande el suelo es ferruginoso. El suelo del

municipio está distribuido de la siguiente manera: 24 mil ha de área forestal; 8 mil 500 ha

de siembra de temporal; 302 ha de riego de cultivos básicos como maíz; 160 ha de pastos

nativos y 30 ha de pastos inducidos. La tenencia de la tierra es tipo ejidal y pequeña

propiedad.40

Según datos del INEGI en el año 2000 la población total de Laguna Grande ascendía a

970 habitantes, de los cuales 475 eran hombres y 495 mujeres.41 La actividad económica

principal de la localidad es la producción ganadera, primordialmente la bovina, después

la porcina y ovina, y en segundo lugar la agricultura y el comercio de quesos. La mayoría

de la población se dedica a la compra y venta de ganado. La agricultura está dedicada a la

siembra de frijol y avena, pero principalmente al maíz que es destinado a la alimentación

del ganado. La actividad ganadera es una tarea de los hombres; las mujeres se dedican a

la elaboración de los quesos típicos de la región.

En lo que respecta a educación, Laguna Grande cuenta con un kinder, una primaria, una

secundaria, un Colegio de Bachilleres y una biblioteca pública. Los datos del XII Censo

General de Población y Vivienda del INEGI sobre Laguna Grande indican que para el

año 2000 vivían 652 personas de 15 años o más, de los cuales sólo 40 eran analfabetas.

Por otro lado, este mismo censo, nos dice que en Laguna Grande solamente 77 personas

de 15 años o más cuentan con alguna instrucción en niveles medio superior o superior,42

nos encontramos frente a una localidad en donde la gente tiene los conocimientos básicos

para leer y escribir, pero no necesariamente una formación académica especializada.43

40 Datos obtenidos de la página oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas: www.zacatecas.gob.mx, fecha de consulta: 16/04/2007.
41 XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI
42 XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI
43 En los últimos años, entre los lagunenses ha crecido la inquietud y la motivación para impulsar a los hijos al estudio, ya no sólo a
nivel medio superior, sino a nivel superior, por lo que la educación se ha convertido en un móvil más para los potenciales migrantes
laguneneses, principalmente a lugares en México como Zacatecas.

http://www.zacatecas.gob.mx
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Entre los principales servicios básicos, la localidad cuenta con una clínica del Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS), ésta es atendida por un médico o un pasante de

médico y dos enfermeras; existen en la localidad el servicio de tres médicos particulares y

de dos sobadores; sistema de agua potable, drenaje, energía eléctrica, teléfono particular,

tres casetas telefónicas.

Los datos de la muestra realizada durante el periodo de trabajo de campo en la localidad

refleja que el 100%44 de los pobladores en los 40 hogares muestreados se consideran

católicos; la presencia de personas que se consideran de otras religiones es escasa y los

casos en los que se da, no siempre es manifestado con total libertad pues en general la

comunidad rechaza otro tipo de prácticas que no sean católicas, de ahí que no haya

presencia de otras instituciones religiosas en la localidad. Estos datos coinciden con los

resultados que arroja el mencionado censo, donde 848 personas de 5 años y más se

consideraron católicas, frente a una nula presencia de no católicos en este mismo grupo

de edad, mientras que sólo 10 personas no se consideraban de ninguna religión. Los

primeros antecedentes del trabajo de la iglesia católica en Laguna Grande datan del año

de 1846, fecha en la que fue construida la primera capilla dedicada a la Virgen del

Patrocinio. Es hasta 1894 cuando el obispo de Zacatecas manda un decreto para erigir

una vicaría fija, y cinco años después con la ayuda de Telésforo Carlos (vicario en turno)

se empezó a construir lo que sería el nuevo templo de Laguna Grande, terminando la obra

en el año de 1909.45 Actualmente la localidad cuenta con estos dos templos, el primero de

ellos funciona como capilla de velación y el segundo como parroquia.

1.3.2La comunidad de Laguna Grande

La comunidad de Laguna Grande está compuesta por la localidad central de ese mismo

nombre y por 29 rancherías habitadas más unas cuantas no habitadas. Algunos

testimonios de lagunenses que vivieron anteriormente en ranchos cercanos a la localidad

central narran que la importancia que tenía Laguna Grande era menor a la que ahora

tiene, dado que la mayor parte de la población se concentraba en las rancherías, donde

conservaban su ganado, sus tierras y sus hogares, mientras algunos otros ranchos

44 201 personas.
45 Correa Carrillo, Samuel, Monte Escobedo de mis recuerdos, 1978.
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mantenían funciones importantes que les daban mayor relevancia, como las que tenían

vías de comunicación donde se concentraba la venta de alimentos, bebidas, compra-venta

de ganado, etcétera, como el Valle Nuevo. La localidad central siempre fue relevante en

relación a la reproducción de prácticas religiosas, ya que era el único lugar de la zona

donde se contaba con un padre de planta (quien da servicio a todas las rancherías) y un

templo.

La intensidad de las relaciones de las rancherías con Laguna Grande aumentó

principalmente por la migración a la localidad central, a distintos destinos dentro de

México y hacia Estados Unidos. Muchas rancherías se fueron quedando vacías; las

nuevas alianzas matrimoniales en muchas ocasiones ubicaban como nuevo lugar de

residencia a la localidad central, los servicios con los que contaba la localidad central

eran mejores que los de las rancherías por lo que mucha gente se vio atraída por la idea

de cambiar de residencia a Laguna Grande, y finalmente la migración internacional de

jóvenes originarios de las rancherías obligó a los adultos y ancianos a movilizarse a la

localidad central donde contarían con estos servicios y con la atención de otros familiares

o amigos. Este tipo de migraciones no significó que se perdiera la relación con las

rancherías, en la mayoría de los casos, los individuos conservaban en el rancho su ganado

y sus tierras.

En una solicitud elaborada en 1977 dirigida al presidente municipal de Monte Escobedo

Luis Rivera Vega, que pertenece y fue escrita por don Joaquín, se hace mención a que en

el rancho El Río del Alicante la población ascendía a 118 habitantes (todos familiares),

por tal motivo, la población solicitaba un camino que comunicara al rancho San Cayetano

con la idea de beneficiar esa y otras rancherías argumentando que con ese camino habría

una afluencia de compradores de ganado en éstas.46 Actualmente en este rancho no vive

nadie, pero como sus tierras son utilizadas como de agostadero van diario a inspeccionar

que el ganado se encuentre bien, esporádicamente algunos dueños se quedan a dormir

cuando el ganado requiere mayor atención, y una vez al año la comunidad asiste a

realizar el festejo de la virgen del rancho.

46 Diario de campo de Gabriela Montoya Gastélum, Laguna Grande, Monte Escobedo, Zacatecas, del 25 de septiembre del 2006.
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Hoy en día las rancherías o ranchos circunvecinos a Laguna Grande, son un conjunto de

viviendas con un mínimo de población (en algunos casos sin población que radique ahí),

compuesta casi siempre por una familia o pocas familias extensas. Las viviendas varían

entre una y cincuenta, muchas de ellas son viviendas deshabitadas y abandonadas,

mientras que algunas de ellas son usadas todavía por sus dueños aunque no radiquen en

ellas. Su actividad productiva es la misma que tiene Laguna Grande, la ganadería, la

siembra de maíz para alimentar al ganado y la producción de queso (el cual es vendido

los fines de semana en Laguna Grande tanto a consumidores como a intermediarios con

un mercado más amplio).

En cuanto a educación, debido a que no en todos los ranchos existen escuelas, muchos de

los niños y jóvenes asisten a las distintas instituciones educativas de Laguna Grande.

Algunas rancherías cuentan con capillas que son usadas solamente en ocasiones

especiales, las bodas, bautizos y confirmaciones se realizan principalmente en la

parroquia de la localidad central. Los domingos la mayoría de la gente de los ranchos

acude a la parroquia reproduciendo prácticas de religiosidad, ya que es el día por

excelencia para ir a misa. Ese mismo día los padres llevan a sus hijos a las clases de

catecismo que proporcionan jóvenes de la comunidad coordinadas por el párroco.

La relación de las rancherías con Laguna Grande depende en gran medida de los servicios

y del abasto de bienes de consumo y uso. Las compras de productos de subsistencia,

como alimentos y productos de aseo personal, son hechas en las cuatro tiendas grandes

con las que cuenta la localidad, los dueños traen la mercancía de otros lugares como

Aguascalientes y Jerez, debido a la falta de un lugar de abasto para el municipio. Aunado

a esto, muchas rancherías no cuentan con servicio telefónico, por lo que aprovechan sus

visitas a Laguna Grande para realizar llamadas desde las casas de familiares o desde las

casetas telefónicas.
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Las familias que siguen radicando en las rancherías cuentan con un gran número de

familiares que viven en Laguna Grande. Los jóvenes además de asistir a la escuela

asisten al jardín central, espacio básicamente juvenil, y que representa para la comunidad

el lugar por excelencia para conseguir novio. Las rancherías tampoco cuentan con

clínicas, algunas cuentan con un vecino responsable de salud que no tiene la capacidad de

proporcionar ni siquiera primeros auxilios, su función básicamente es ayudar en la

organización del trabajo que les corresponde a las enfermeras y el médico que trabajan en

la clínica en Laguna Grande. El personal de salud asiste cada miércoles para evaluar y

resolver problemas inmediatos de los habitantes de las rancherías, pero como estos

servicios no son suficientes la gente de las rancherías tiene que trasladarse por su cuenta

en múltiples ocasiones a la clínica.

Por otro lado, los eventos sociales se realizan principalmente en la localidad central, por

lo que la gente de las rancherías va a Laguna Grande para asistir a las charreadas, rodeos,

bailes y demás actividades.

La forma de organización política de la comunidad de Laguna Grande se caracteriza por

la ausencia de un aparato que estructure la organización al interior de la misma, el único

representante municipal y autoridad legítima en Laguna Grande y sus rancherías es el

comisario. El comisario o delegado municipal, es quien se encarga de administrar los

servicios de manera coordinada con las autoridades y vigilar el mantenimiento del orden

público dentro de su demarcación territorial.47

Además de lo anterior, existe el mayor condicionamiento que los remite a una sola

comunidad: la cultura ranchera. Al hablar del ranchero:

puede venir la imagen más antigua más viva por ser retroalimentada por el cine, la música

popular y la literatura, indeleblemente grabada en el inconsciente colectivo, es la visión de

los rancheros: una suerte de cerreros solitarios, gente de estribo, hombres a caballo ,

dominadores de bestias salvajes por la fuerza física, la maña del lazo, la ayuda del perro y el

47 Datos obtenidos de la página official del Gobierno del Estado de Zacatecas: www.zacatecas.gob.mx/municipios/MonteEscGob.html,
fecha de consulta: 16/04/2007.

http://www.zacatecas.gob.mx
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alcance del rifle; pobladores libres y autónomos de lejanas serranías, católicos fervientes,

productores rústicos, astutos y desconfiados cuyo comportamiento y personalidad contrastan

y a menudo también chocan- tanto con los del indígena o del ejidatario como los del

burócrata y del citadino, aún si estos últimos por razones de origen o nacionalismo sueñan

con ellos.48

A su vez, el ranchero  tiene connotaciones negativas, como la ignorancia, la timidez, la

difícil adaptación y rechazo al contexto urbano, etcétera. De tal forma Esteban Barragán

nos dice que lo ranchero  visto desde estas dos perspectivas es un símbolo simultáneo

de orgullo nacional y de ofensa individual, aunque los elementos encerrados en esta

noción (como la música, las películas, el deporte charro, las novelas, fiestas y

diversiones, atuendo, estilo de vida, platillos) se hayan difundido dentro y fuera de

México.49

Barragán sustenta la existencia de una sociedad ranchera que se fundamenta en la

construcción de una historicidad propia y el desenvolvimiento de las relaciones ambiguas

con la sociedad global,50 y distingue dos de los pilares en la organización productiva

ranchera: la ganadería mayor y el cultivo de maíz,51 sosteniendo que la observación en

las prácticas de cultivo permite evidenciar que la ganadería conforma el verdadero polo

dominante de los sistemas de producción: los itinerarios técnicos tienden a centrarse más

en la producción de recursos forrajeros que en la de granos. 52

Para Barragán resulta sorprendente que los mismos sistemas de valores el catolicismo,

el individualismo, el empeño en el trabajo, etcétera  y de representaciones y, hasta, los

mismos refranes estén compartidos entre grupos rancheros que no mantienen entre sí

enlaces objetivos. 53 A pesar de la distancia geográfica o del supuesto aislamiento de

sociedades rancheras el autor asume que mantienen una serie de características en común,

que tiene una estrecha relación con la configuración de este tipo de sociedades en el norte

48 Barragán López, Esteban, Con un pie en el estribo. Formación y deslizamientos de las sociedades rancheras en la construcción de
México moderno, El Colegio de Michoacán y Red NERUDA, Zamora, Mich., 1997, pág. 28-29.
49 Barragán López, p. 29.
50 Linck, Thierry, Prólogo en Barragán López, Esteban, Con un pie en el estribo. Formación y deslizamientos de las sociedades
rancheras en la construcción de México moderno, El Colegio de Michoacán y Red NERUDA, Zamora, Mich., 1997, p. 16.
51 Ibíd., pág. 19.
52 Ibíd., pág. 19.
53 Ibíd., pág. 24.
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del país, en donde mucha de su historia es compartida. En la sociedad ranchera como la

llama Barragán, los elementos que distinguen sus identidades distan en mucho de

equipararse con el perfil del campesino definido por Wolf. Barragán reconoce que en los

estudios sociales ha permanecido ausente el interés por profundizar el ser ranchero , e

identifica que las sociedades rancheras se han encasillado dentro de las clasificaciones de

teorías sobre el campesinado. La propuesta de Barragán abre la posibilidad de estudiar las

particularidades de lo ranchero , pero creemos que en la actualidad está categoría

necesita incorporar las posibilidades del intercambio cultural y el hecho de que los

rancheros integran a su vida otras formas de ver el mundo y de vivirlo, afectando

directamente a su manera de experimentar y percibir lo ranchero .

Para nuestro caso de estudio tomamos las características que Barragán da sobre identidad

y cultura ranchera, pero para Laguna Grande y sus rancherías el aislamiento no es una

característica que esté presente pues consideramos que a pesar de su lejanía o su difícil

acceso los lagunenses mantienen una relación directa e indirecta con el contexto más

amplio, por tanto no podemos concebirlas como aisladas, autónomas e independientes.

Consideramos que para Laguna Grande y sus rancherías los procesos históricos en común

y la interdependencia que mantienen entre sí las han hecho que se constituyan una sola

comunidad. Entender la integración comunitaria de Laguna Grande con sus rancherías

será importante para comprender la dinámica de la comunidad en su totalidad en el plano

transnacional tanto en México como en Estados Unidos .

1.3.3Un nuevo tipo de comunidad transnacional

La comunidad transnacional de Laguna Grande está compuesta por la comunidad de

Laguna Grande formada por la localidad central y rancherías circunvecinas  y por las

comunidades hijas núcleos poblacionales de lagunenses en los diversos destinos

migratorios . La comunidad transnacional debe ser entendida en su proceso de

desterritorialización y de expansión de redes sociales dentro y fuera de México.

Una definición de comunidad transnacional que nos puede ayudar a entender porqué los

migrantes a pesar de no vivir en la comunidad de origen, sino en Estados Unidos, siguen
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siendo parte de la comunidad, es la que propone Velasco y que coincide con la idea de

Barragán acerca de que las sociedades rancheras tienen una historia compartida:

Cuando hablamos de comunidades transnacionales de migrantes estamos aludiendo a

entramados de relaciones sociales cohesionadas por un sentido de pertenencia colectiva. Estas

comunidades se delinean, antes que como entidades empíricamente bien delimitadas y

claramente redondeadas, como configuraciones culturales complejas sustentadas en múltiples

territorios. Entre los muchos elementos que marcan la experiencia del cambio en estas

comunidades, sobresalen los mecanismos colectivos que están operando en la reconstrucción

de la identidad comunitaria.54

Aun cuando parte de la comunidad de origen nunca ha cruzado las fronteras del país, los

no migrantes saben y platican cómo es vivir allá, cómo son las comunidades de destino,

qué situaciones han de pasarse cuando se cruza la frontera, como dice Smith La vida

transnacional, por lo general implica viajar entre el lugar de origen y el destino en la

sociedad receptora, pero también puede incluir estancias en el lugar de origen en una

estrecha relación con los que viajan. 55 O como dice Levitt:

El movimiento no es un prerrequisito para comprometer las practicas transnacionales.

También hay algunos individuos cuyas vidas están enraizadas primordialmente en un solo

país emisor-receptor, que se mueve con poca frecuencia, pero cuya vida envuelve

integralmente recursos, contactos y gente que está muy lejos. Finalmente, hay algunos que no

se mueven pero que viven sus vidas dentro de un contexto que se ha transnacionalizado. 56

Este argumento pone énfasis en las repercusiones que tienen en las personas, en su

lugar de origen, los discursos mediáticos, los intercambios simbólicos, las pautas de

consumo y la circulación de bienes culturales. 57 Vemos como mientras existan vínculos

sociales, políticos, económicos y culturales entre la comunidad de origen y los distintos

destinos comunitarios, migrantes y no migrantes pertenecerán a la comunidad

54 Velasco Laura, op cit, pp. 120-121
55Smith, Robert Courtney, México en Nueva York. Vidas transnacionales de los migrantes mexicanos entre Puebla y Nueva York.
Editorial Miguel Ángel Porrúa, UAZ, H. Cámara de Diputados, México, 2006, p.17
56 Levitt, Peggy, Transnational migration: taking stock and future directions  en Global Networks, Vol. 1, No.3, 2001,  p.197
(Traducción de los autores)
57Castro Niera, Yerko, Teoría transnacional: revisitando la comunidad de los antropólogos  en Política y Cultura, UAMX,
Primavera, Numero 023, México, 2005,  p.185
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transnacional, ya que en ella están incluidas todas las personas que se reconocen y son

reconocidas como parte de ella, independientemente del lugar o los lugares en los que

residan. Definitivamente como afirman Glick, Basch, y Blanc-Szanton: Hoy en día

emerge un nuevo tipo de población migrante, compuesto por aquellos cuyas redes,

actividades y patrones de vida comprenden tanto a la sociedad receptora como a la de

origen. Sus vidas traspasan las fronteras nacionales y congregan dos sociedades en un

mismo campo social. 58

Esta transnacionalidad pudimos percibirla desde el primer momento en el que llegamos

a la comunidad de Laguna Grande para realizar nuestro trabajo de campo, a primera

vista nos percatamos que existían ciertas características en la comunidad que denotaban

la influencia de la migración. A nuestros ojos se intercalaban paisajes opuestos, como lo

viejo con lo moderno, se intercalaban las casas hechas de adobe con las casas de

arquitectura californiana. El manejo de los dólares es común, en cualquier tienda se

cambian o en caso de querer venderlo a mayor precio se puede ir a la casa de cambio

que está en la cabecera municipal. La mayoría de las trokas nuevas y viejas que se ven

circular tienen placas de algún estado de la Unión Americana, como California e Illinois

o de lugares cercanos a la comunidad como Jalisco. Las placas que son del país vecino

muchas veces no corresponden a las actuales, son placas de la década de los ochentas y

que siguen usándose. A la entrada de la comunidad se encuentra el monumento al santo

patrono, San Miguel Arcángel, esta obra fue realizada con recursos de migrantes.

Anteriormente la comunidad transnacional se comunicaba por medio de cartas, pero con

la implementación de la tecnología en la localidad las cosas han cambiado mucho. La

localidad cuenta actualmente con tres establecimientos que prestan los servicios de

internet, el costo es barato (de 10 a 13 pesos la hora), por lo que es accesible a

cualquiera, sobre todo a los jóvenes que son los que lo utilizan. Por medio de internet se

comparten fotos y videos, se cuentan chismes, se informan de los próximos eventos, se

narran las penas entre amigos o hasta se cortejan entre ellos. El internet les ha abierto la

58Glick Schiller, Nina, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton, "Transnacionalismo: un nuevo marco analítico para comprender la
migración" en Bricolage. Revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana, México, UAM, Año 3, Número 7,
Enero-Abril, 2005, p.68
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posibilidad, como nunca, de conocer los lugares en los que viven sus familiares en

Estados Unidos, así como el de que los migrantes conozcan los cambios que ha tenido la

comunidad. Tener un correo electrónico les brinda la posibilidad de enviarse

información cuántas veces al día quieran, así como verse por medio de las cámaras

digitales y hasta escucharse. Los jóvenes que utilizan este medio, además de contar con

el correo, se suscriben a páginas gratuitas que brindan la oportunidad de especializarlas a

su gusto y de crear una red de amigos. En un somero análisis sobre las páginas de

lagunenses que están suscritos a myspace,59 es claro ver como se resalta el gusto por lo

ranchero y como se incluyen algunos gustos por nuevas modas, así lo demuestran la

música e imágenes.

Además de los correos y páginas particulares la comunidad transnacional cuenta con su

propia comunidad virtual,60 esta página que día a día se actualiza fue elaborada por

Clara y Ana, dos jóvenes hermanas, hijas de un lagunense y que actualmente radican en

Pátzcuaro, Michoacán. En un cuestionario que nos contestaron vía internet, cuando les

preguntamos cómo se les ocurrió hacer la página, Clara escribió:

Pues, desde que estábamos chicas íbamos de vacaciones a la Laguna y nos gustaba mucho

conocer a toda la familia pero hay mucha gente que no vive ahí, sino que están en Estados

Unidos o en otras partes y queríamos conocer a toda la gente que fuera de la Laguna y que

ellos mismos se comunicaran con su familia que no estaba ahí, entonces decidimos hacer esa

comunidad para que todos pudieran poner sus imágenes y mensajes y así no se sintieran tan

alejados de su Laguna Grande y de su gente. 61

La página tiene funcionando desde 2005 y en ese tiempo a reunido a 726 usuarios de

Zacatecas, Michoacán, Jalisco, el Distrito Federal y Chihuahua en México, y de

California, Texas, Illinois, Kansas, Oregon, Washington y Nevada en Estados Unidos y

también de Canadá. Según la información que nos dieron más del 50% de los usuarios es

gente que ya no vive en la comunidad, sino que viven en Estados Unidos y otras partes

59 www.myspace.com
60 http://groups.msn.com/LagunaGrandeZacatecas
61 Cuestionario enviado a las administradoras de la comunidad virtual, Clara y Ana, de 18 y 21 años respectivamente vía internet,
recibido el 19 de abril del 2007.

http://www.myspace.com
http://groups.msn.com/LagunaGrandeZacatecas
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del país. La mayoría son jóvenes, pero comentan que hasta personas mayores les han

escrito para decirles que ponen a sus hijos o nietos a que les muestren la página, porque

no saben usar la computadora. Los hombres son los que más participan activamente, ya

que no sólo basta con ser miembro se deben subir imágenes, mensajes, videos, etcétera a

ella.

Clara y Ana no cuentan con enlaces estratégicos, ellas explican que las cosas que saben

se deben a que la misma gente sube la información a la página o en ocasiones les

mandan correos avisando de eventos como rodeos o bailes. Las secciones de la página se

dividen según la información que los mismos usuarios vayan subiendo, por ejemplo

tienen imágenes de algunas rancherías, de la localidad central, de la cabecera municipal

y de lugares donde se encuentran lagunenses en Estados Unidos. Tiene una sección de

Historia , donde suben anécdotas de Laguna Grande y sus rancherías, como la historia

de San Miguel Arcángel, letras de canciones que hablen sobre la Laguna, videos de las

ferias, etc. También tienen una sección de Cupido  elaborada con el objetivo de que la

misma gente de la comunidad pueda conseguir pareja; y otra para que pongan la fecha

de su cumpleaños y así los miembros que quieran puedan enviarle felicitaciones. La

página también cuenta con una sección titulada Genealogía , en ella los usuarios ponen

los datos de su familia, esto con el fin de encontrar a los parientes con los que han

perdido contacto, sin importar el lugar en el que vivan. Las administradoras le dedicaron

dos secciones al Charro Juárez, personaje histórico de la región nacido en Malpaso y

muerto en Laguna Grande. En una de las secciones se puede ver los cortos de la película

sobre este personaje que se hizo hace apenas unos meses en la comunidad de Laguna

Grande; en la otra sección se le hace publicidad al libro en la que está basada la película.

Por último, le dedican una de las secciones al grupo norteño Los del Águila Real, los

miembros de éste son segundas generaciones que radican en California, su padre es

originario del rancho La Masa. Otra sección se la dedican a Jonhy Martínez El Rebelde,

otro cantante de la comunidad que nació en Pasadena, California, pero que parientes son

originarios del rancho La Masita y que al igual que los primeros orgullosamente dicen

ser de Laguna Grande.
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La migración ha traído consigo muchas transformaciones a la comunidad transnacional, y

si bien existen prácticas socioculturales y costumbres que son reproducidas y

transformadas también se adquieren e incorporan nuevas.

Uno de los elementos socioculturales que se ha mantenido en la localidad de origen es el

idioma español, aunque la población ha adaptado ciertas palabras en inglés o a hecho

mezcla de ambos idiomas. Para el caso de los lagunenses que radican en la Unión

Americana el cambio ha sido brusco, el ingreso a un país que tiene como lengua materna

otro idioma los ha obligado a aprender e incorporarlo en actividades laborales,

académicas y de la vida diaria. El español lo suelen hablar en el hogar o con amigos

latinos. De hecho también dentro de la casa existen conflictos, pues a los hijos nacidos o

criados en este país, muchas veces se les dificulta la comunicación con sus padres, sobre

todo con aquellos que han aprendido lo básico del nuevo idioma. Además de esta relación

conflictiva, los hijos tienen la ventaja de conocer dos idiomas, lo que en ocasiones les

abre las puertas en algunos trabajos.

La tradicional vestimenta de la región sigue presente para todos los integrantes de nuestra

comunidad de estudio. Lo que anteriormente se utilizaba como una vestimenta propia de

las actividades laborales para el caso de los hombres el sombrero charro, las espuelas,

las chaparreras, por ejemplo , en la actualidad se siguen utilizando pero no por la

funcionalidad y utilidad que tenían para las actividades propias del rancho sino por una

cuestión tradicional estética. El portar sombrero y botas lo distinguimos para el caso de

los lagunenses en Estados Unidos como un elemento que les brinda la oportunidad de

demostrar su origen y el orgullo que representa para ellos vestir este tipo de atavíos en

representación de su origen. Aunque los lagunenses en Estados Unidos presentan grandes

variaciones en relación a la indumentaria que utilizan diariamente, sí es característico que

los fines de semana (o los días no laborables) se vistan con sus botas y sombrero. Esto

representa un contraste con lo urbano que no necesariamente es consciente por parte de

los lagunenses, pero ostenta una forma de reforzar la identidad hasta cierto punto

ranchera . Han habido transformaciones principalmente para los jóvenes y segundas

generaciones en donde se apropian algunas modas externas, como la de vestirse con
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pantalón flojo, camiseta amplia y cachucha, práctica que se intercala con el uso de

indumentaria tradicional.

Por otro lado hay transformaciones marcadas en relación a los roles de hombres y

mujeres en el hogar. Aunque en la localidad de origen y las rancherías, la costumbre

asociaba al hombre con las actividades laborales pesadas relacionadas con el ganado, la

siembra y cosecha, y como el jefe de familia, mientras que a la mujer se le remitía a las

labores propias del hogar y de atención a los hijos, al interior de la comunidad

transnacional los cambios han ocurrido principalmente en Estados Unidos, donde las

familias tienen que plantear nuevas estrategias de subsistencia que no siempre están

relacionadas con las actividades propias del rancho como lo era anteriormente. Los

cambios en Estados Unidos han tenido un impacto para la comunidad en Zacatecas

contribuyendo a transformar la manera de pensar sobre las costumbres y en ocasiones

cuestionándolas y planteando nuevas formas de organización familiar que rompen con el

esquema tradicional de los roles de hombres y mujeres. En Estados Unidos la necesidad

de saldar las deudas y tener un respaldo económico que satisfaga las necesidades de los

núcleos familiares ha obligado en muchos casos a que la mujer se integre al ámbito

laboral, situación que en Laguna Grande difícilmente se hubiera permitido. Un claro

ejemplo de estas transformaciones las muestra uno de los informantes entrevistado en

Fontana, California, Héctor comentaba que después del nacimiento de su primogénita el

matrimonio decidió que él dejaría de trabajar debido a que su trabajo como chofer de

trailer independiente comparado con el de maestra de nivel primaria de su mujer les daría

pocas ventajas, mientras el otro les ofrecía seguro médico para los tres, así como la

posibilidad de darle un puesto de permanente en la escuela a la esposa y un sueldo

suficiente para permitirles mantenerse. Esto dejó al informante en la situación de no

laborar y dedicarse tiempo completo al hogar e hija. Éstas como muchas otras situaciones

obligan a las familias a adaptarse empleando nuevas estrategias de organización al

interior del hogar. A pesar de las modificaciones de los roles entre hombres y mujeres, el

machismo sigue estando presente, no como hace cincuenta años, pero sigue dándose por

parte de hombres y mujeres; los jóvenes son los que en este momento abren la posibilidad
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de confrontarse y cuestionar con los adultos cuando no están de acuerdo en seguir ciertas

actitudes pasadas.

La comunidad transnacional ha consolidado redes que se extienden en los distintos

destinos de la misma, la base primordial de estas redes es la familia. La creencia en el

núcleo familiar y en la unión de la familia extensa es todavía uno de los elementos que

marca nuestra comunidad; a pesar de que los lagunenses se encuentran distanciados

geográficamente, permanecen al tanto de todos sus familiares pero principalmente de los

padres o abuelos que radican en el lugar de origen. En la actualidad gran parte de la

movilidad geográfica de los lagunenses tiene que ver con visitas que hacen a otros

familiares, así los abuelos por ejemplo radicados en México, pero con visa de turista,

residencia o ciudadanía norteamericana , tienen la oportunidad de visitar a sus hijos y

nietos en Estados Unidos. Los periodos de vacaciones  no son únicamente en dirección

hacia los Estados Unidos, ya que para los lagunenses radicados en el extranjero, la

primera opción que pasa por su mente es la de vacacionar en Laguna Grande.

Las fechas más concurridas para visitar la localidad de origen son los veranos, cuando

tienen vacaciones los niños y jóvenes que se encuentran estudiando en Estados Unidos;

en septiembre, cuando se realiza la fiesta patronal y la feria del pueblo; y en diciembre,

periodo en el cual también se cuenta con vacaciones escolares. Es común que durante

estas fechas la producción de queso añejo y enchilado (la cual se da en casi la totalidad de

los hogares de Laguna Grande y rancherías) sea más alta de lo común por la expectativa

de todas las visitas que llegarán a consumirlo o comprarlo para llevarlo consigo a sus

destinos a familiares y amigos que no tuvieron oportunidad de visitar el lugar de origen.

Durante esas temporadas los precios del queso se elevan y es difícil conseguirlo, la

mayoría de los productores lo tienen apartado o vendido.

La producción de quesos es una actividad secundaria a la ganadería que concentra la

fuerza laboral de todos los miembros de la familia existiendo dentro del proceso de
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producción una división sexual del trabajo. El queso tiene para los lagunenses una

importancia simbólica y entra dentro de un sistema de dones.62

Como se comentaba anteriormente, a finales de septiembre (del 21 al 29) se realiza la

fiesta patronal dedicada a San Miguel Arcángel, a ésta se le agregó hace ya varios años la

feria del pueblo y por tanto actividades profanas que son pensadas en función de los

gustos y tradiciones propias de los lagunenses. La fiesta es organizada por el padre y

voluntarios. y la feria por un patronato elegido por la comunidad y por varios comités que

comúnmente representan a un sector, como la escuela, los charros o la iglesia; el

patronato y los comités están conformados por lagunenses radicados en la localidad de

origen. Las actividades empiezan dos o tres meses antes, en ese transcurso los comités

realizan rodeos, charreadas, bailes, kermeses para obtener recursos y realizar la obra 

como un nuevo pozo, ayudar al Colegio de Bachilleres o arreglar la parroquia, por

mencionar algunos ejemplos  que ellos consideren pertinente, siempre y cuando cumpla

con el requisito de beneficiar a la comunidad y no a un particular. Generalmente son dos

comités los que entran a la competencia, cada uno representado y auxiliado por una

candidata a reina, el comité ganador es el que recaba más fondos y su princesa es

coronada como reina de la feria.

Aunque la fiesta y la feria son una tradición de y para la comunidad en México, asiste

gente del resto de Zacatecas y Jalisco, además siempre se tiene contemplado el regreso de

migrantes, pues son los que reactivan en esta época la economía local. El gusto por las

actividades que se realizan a lo largo del año en la comunidad de origen, especialmente

en las ferias son reproducidas muchas veces en Estados Unidos; los migrantes tienen la

oportunidad de realizar o asistir a estos eventos propios de la cultura ranchera, sobretodo

los rodeos y bailes.

Retomando la argumentación de Barragán, al igual que él, consideramos que:

62 Para mayor información acerca de la implicación de la producción, distribución y consumo de los quesos enchilados y añejos de
Laguna Grande consultar: Guzmán Hernández, Edelmira, Estrategias de organización social ante un escenario dominado por la
migración internacional y el mercado nostálgico, el caso de la producción de queso añejo enchilado en Laguna Grande, Monte
Escobedo, Zacatecas, México, Tesis de Maestría en Ciencias del Colegio de Posgraduados, Estado de México, 2004. También
consultar: Montoya Gastélum, Gabriela, La comunidad transnacional de Laguna Grande en los suburbios de Chicago Illinois, Dpto. de
Antropología, UAM-I, 2006, y Córdova Nava, Rogelio, Laguna Grande en el Sur de California, Dpto. de Antropología, UAM-I, 2006.
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Los vínculos parentales y económicos se mantienen por encima de las distancias que llegan a

separar a los diversos miembros de la familia ranchera. La información, el apoyo material y

moral, la convivialidad, siguen dándose al menos periódicamente, en los momentos

considerados los más importantes, entre los que se van, los que circulan y los que se quedan.

Estos reencuentros representan ocasiones sin igual para el intercambio de las experiencias

vividas en mundos diferentes (como el rural y el urbano) y frecuentemente distantes (dentro

del país y también de los Estados Unidos). Asimismo, favorecen la continua recreación y

propagación de un tipo de sociabilidad que, pese a sus múltiples expresiones actuales, parte

de un mismo tronco, antiguo y macizo, enraizado en los rincones serranos del país.63

Los migrantes no siempre tienen la oportunidad de regresar a la comunidad de origen

durante la fiesta patronal debido a que no tienen tiempo en esas fechas (escuela de los

hijos, trabajo, etc.), o no tienen documentos oficiales para cruzar la frontera, por lo que

prefieren quedarse allá aunque hay quienes de cualquier manera se aventuran. Quienes

asisten a la fiesta y a la feria vienen con la firme intención de compartir con sus paisanos

y familiares a quienes no han visto desde hace tiempo, la localidad concentra una

afluencia de personas y camionetas que en otras épocas del año es difícil percibir. La

fiesta patronal es un elemento de cohesión comunitaria donde los lagunenses reproducen

un imaginario de su comunidad, aunque por otro lado, es un momento en el que se

producen formas de diferenciación de clase que van vinculadas con los distintos modos

de vida que se llevan en Laguna Grande, en México y en Estados Unidos. Para Linck,

Barragán enfatiza que la movilidad geográfica de los rancheros es a menudo también

una movilidad económica y social. 64

Esta movilidad, en muchos casos ascendente comparada con el nivel de vida del

mexicano y muchas veces descendente entre los norteamericanos, suele llevar a malas

interpretaciones cuando los migrantes regresan, los lagunenses que siguen en México se

quejan constantemente de que los migrantes quiere aparentar un estilo de vida que en

realidad no tienen, pues comentan que ellos saben que para tener esas trokas, ropa cara o

el dinero que gastan contratando a la banda, el tamborazo o en bebidas alcohólicas es el

63 Barragán, op. cit., p.116.
64 Linck, Thierry, en Barragán, op. cit., p. 23
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producto del trabajo y esfuerzo que tuvieron que hacer por mucho tiempo, no es el dinero

que juntaron de un día para otro, como en ocasiones quisieran aparentar.

Dejando un lado la parte de la feria, durante el novenario se ofician misas tres veces al

día, se realizan peregrinaciones y se cantan las mañanitas al santo patrono. La devoción a

éste se mantiene, pero las formas de demostrarlo y la participación en las actividades

religiosas ha disminuido, principalmente por parte de los jóvenes.

La fiesta patronal representa la resincronización de los distintos calendarios, se convierte

en el espacio donde se congrega la comunidad transnacional, es una ceremonia cíclica

cuya función es la renovación anual de la sociedad, renovación que corresponde a una

visión del mundo basada en la existencia de un tiempo cíclico, recurrente, capaz de

regenerar el conjunto de las cosas: la tierra, la siembra, las personas y la sociedad.

Por otro lado, los lagunenses en EU han formado parte de lo que algunos investigadores

llaman el migrante colectivo,65 debido a que una forma de organización muy

característica para comunidades migrantes zacatecanas son los clubes, estos son:

Organizaciones conformadas principalmente por migrantes de primera generación que se

identifican con el mismo lugar y cultura (o etnia) de origen en México. ( ) Se distinguen de

las otras organizaciones de la población mexicana y de origen mexicano en los Estados

Unidos por ser una forma de asociación voluntaria y autónoma, administrada por miembros

de la comunidad filial con orientación e intereses fuertemente determinados por la cultura y

el lugar de origen.66

El primer club con el que contó la comunidad se llamó Club Laguna Grande y se formó

en la región del sur de California (con sede en Pomona) en 1982 con el objetivo de

ayudar a los paisanos que radicaban en Estados Unidos y beneficiar a la comunidad en

México aportando dinero para la creación de varias obras como la pavimentación y el

alumbrado. Actualmente este Club ya no existe. En junio del 2002 se creó el Club de

65 Moctezuma Longoria, Miguel Los migrantes mexicanos en Estados Unidos y la inversión productiva en México  en Migraciones
Internacionales, julio a diciembre, vol.1 numr.3, 2002, Tijuana, COLEF, pp.149-162, p.149
66 Lanly Guillaume y M. Basilia Valenzuela V (comps.), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos. La política
transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Universidad de Guadalajara-CUCEA, México, 2004, p.12
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Laguna Grande en Chicago también con el objetivo de reunir a los paisanos de la

comunidad en esa región para convivir y para ayudar a la comunidad por medio de las

obras del 3 por 1. El Club reúnen el financiamiento por medio de bailes, rifas y rodeos,

con dichos recursos este Club ha ayudado a la ampliación del lienzo charro de la

localidad y el techado de la cancha pública, entre otras. El primer club formó parte de la

Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California y el segundo participa hasta la

fecha en la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois y del Medio Oeste. El

primer club reunió a gente principalmente de la localidad, y el segundo a la gente de las

rancherías. Ninguno de los dos representa a la población migrante de Laguna Grande en

su totalidad, los dos han sido un sector que trata de motivar a la unión para beneficio de

toda la comunidad trasnacional.

Todas estas prácticas culturales y relaciones sociales que se encuentran en constante

reconfiguración son producto de la larga historia migratoria que tiene la comunidad, más

de noventa años de migración han logrado que la comunidad establezca mecanismos que

le permiten seguir reproduciendo patrones identitarios vinculados al lugar de origen, lo

que le ha permitido consolidarse como una comunidad transnacional de sistema

maduro.67

El mundo de los rancheros ostenta formas de sociabilidad y de organización social

propias que lo diferencian radicalmente tanto de las comunidades indígenas y de los

ejidos como de las haciendas y empresas agropecuarias y de las cuales, hasta la fecha,

muy poco se había dado a conocer. 68 La comunidad transnacional de Laguna Grande

presenta características propias que le dan una configuración especial distinta a la

propuesta por Kearney y Besserer sobre las comunidades transnacionales mixtecas.

Ambas devienen de procesos históricos propios de su región geográfica y de su

configuración sociocultural. La particularidad de nuestro caso nos orilla a replantear

67 La categoría de sistema maduro es una aportación elaborada por Miguel Moctezuma Longoria de la Universidad Autónoma de
Zacatecas, Doctorado en Estudios del Desarrollo. La formulación de esta categoría forma parte del primer informe etnográfico
elaborado para el Proyecto de Investigación Comunidades Trasnacionales México-Estados Unidos, véase: Gabriela MONTOYA
GASTÉLUM, Jesús Rogelio CÓRDOVA NAVA, Miguel MOCTEZUMA LONGORIA, Rodolfo GARCÍA ZAMORA, Raúl DELGADO WISE y
Oscar PÉREZ VEYNA. Laguna Grande: un circuito social transnacional de sistema maduro. Informe etnográfico número 1. Unidad
Académica de Estudios del Desarrollo, 2005, UAZ
68 Linck, Thierri, Prologo en Barragán López, Esteban, Con un pie en el estribo. Formación y deslizamientos de las sociedades
rancheras en la construcción de México moderno, El Colegio de Michoacán y Red NERUDA, Zamora, Mich., 1997, pp.15-16.
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algunas inconsistencias en comparación con el caso mixteco con el objetivo de

caracterizar y proponer una nueva tipología para comunidades trasnacionales que no esté

basada en instituciones que regulen la pertenencia, como lo hace el sistema de cargos.

La formulación de Marvin Harris propone una verdad concreta con relación al sistema de

cargos como un mecanismo de dominación y explotación, como un tipo de bomba extractora

del excedente hacia las manos de quienes ostentan el capital y los mercados externos.

También hay una verdad absoluta en la noción de otros en la que el sistema de creencias y

prácticas religiosas pueden ser modos de resistencia contra conquistadores y explotadores.69

Laguna Grande al no contar con este mecanismo de dominación, ni con este modo de

resistencia radicado en el sistema de creencias y prácticas religiosas, no presenta los

principales elementos que dotan a la comunidad transnacional mixteca de su

corporatividad. Esta ausencia de formas legítimas e instituidas en cuanto a la

organización y gobernanza al interior de la comunidad dejan a nuestro caso sin un aparato

político que determine la pertenencia y participación de los sujetos en su comunidad.

La pertenencia de los lagunenses se basa en la identidad cultural compartida, en la

historia en común y en el arraigo hacia la tierra de origen. Se encuentra en un proceso de

construcción continua dentro de dinámicas de tensiones y pugnas. La pertenencia es

construida a través de identidades individuales y colectivas, que para el caso de migrantes

y no migrantes deviene en una múltiple heterogeneidad de identidades con base en sus

distintas experiencias de vida, así como su integración a diversos espacios de

socialización fuera de la comunidad. De tal forma, la pertenencia de los lagunenses no se

remite a relaciones claramente delimitadas, ni se encuentra regida por mecanismos ya

establecidos, por el contrario se mantiene en una permanente reconstrucción y

reconfiguración, se pueden crear nuevas identidades y por tanto nuevas pertenencias.

En Laguna Grande y en las rancherías es fácil identificar estas distintas formas de

pertenencia, en primer lugar, los lagunenses comentan que cualquier persona que llegue a

la comunidad de origen, se establezca y desarrolle su vida ahí llegará a ser miembro pues

69 Wolf, 1986, op. cit., p.327.
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tendrá los mismos derechos y obligaciones que todos sus habitantes. En segundo lugar, la

mayoría de estos habitantes son oriundos o han vivido gran parte de sus vidas en la

comunidad, su intercambio con otras culturas es menor, esto dificulta la generación de

nuevas formas de pertenencias. Los casos cuando se dan intercambios conflictivos entre

culturas la mayor parte de las veces es generado por la llegada de migrantes que han

retomado estilos de vida distintos al de la comunidad, este es básicamente el caso de las

segundas generaciones.

En muchas ocasiones las identidades de las primeras generaciones de migrantes entran en

conflicto debido al diálogo con otras culturas y a la inserción en nuevos espacios de

sociabilidad. Tanto primeras, pero principalmente las segundas generaciones se

encuentran en un entredicho al estar en una situación de simultaneidad cultural ,70

siendo ciudadanos norteamericanos por un lado (al gozar de plena ciudadanía por

nacimiento y por estar inmersos en el contexto de la cultura norteamericana) y lagunenses

por el otro (al formar parte de una familia de ascendencia lagunense), ejerciendo una

doble pertenencia.

Existen formas de incorporar individuos a la comunidad, esto se da principalmente por

las alianzas entre hombres y mujeres. Cabe señalar que nuestra comunidad es una

comunidad exogámica con tendencia a la endogamia, por lo que pueden llegar a ser parte

de la comunidad personas que pertenecen a nacionalidades y a grupos étnicos

completamente distintos. El parentesco forma parte de los determinantes para identificar

a los miembros de la comunidad, la familia es una de las principales unidades

productoras de miembros de la comunidad. En muchos casos depende de cada persona ya

que habrá quien se sienta completamente ajeno a pesar de ser integrante de una familia

lagunense.

Caracterizamos el caso de Laguna Grande como el de una comunidad transnacional

abierta porque en el caso de las comunidades transnacionales mixtecas la idea de cerrado

va acompañada de lo que dejó la herencia de la colonia española en esas zonas, al

70 Entendida como la movilidad entre dos o más mundos culturales.
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pretender crear unidades autocontenidas y autosuficientes en mira de la explotación

económica, donde se limitaba la penetración de rasgos culturales, políticos, económicos y

sociales externos que pudieran dañar la dependencia económica de la colonia. El caso de

nuestra comunidad abierta data de una forma de organización distinta a las comunidades

indígenas, las haciendas. Con la desaparición de estas últimas se dio el paso a un modo de

producción y organización distinto, tomando como base de la tenencia de la tierra la

propiedad privada (aunque siguen existiendo algunas propiedades ejidales) y la

independencia y autonomía del pequeño productor. Si bien la hacienda durante algún

tiempo fue también limitante para la penetración de influencias externas, con la caída de

éstas últimas el panorama para el pequeño productor se abrió, así como su inserción y su

relación directa con el mercado externo, por ejemplo.

Los argumentos anteriormente descritos sobre las distintas formas de pertenencia que

tienen los lagunenses, nos llevan a proponer un nuevo tipo de comunidad transnacional:

la Comunidad Transnacional No Corporativa Abierta.



49

Capítulo 2. LAGUNA GRANDE: SU GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA

Dentro de los estudios de migración la geografía y la demografía han sido temas básicos

de análisis, para el caso de las comunidades transnacionales y para nuestro caso particular

de estudio creemos que presentar la expansión geográfica comunitaria y los procesos

demográficos que presentan las dinámicas de movilidad de la comunidad contribuirá a

argumentar el porqué de la particularidad de nuestro caso de comunidad transnacional,

así como comprender a través de los espacios y su gente los procesos sociales en los que

la comunidad se ha visto inmersa.

Según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) dentro de la República

Mexicana el estado de Zacatecas se encuentra en el primer lugar de las entidades con

mayor grado de intensidad migratoria seguido de Michoacán, Guanajuato, Nayarit y

Durango. Zacatecas tiene 57 municipios de los cuales 23 cuentan con el grado de

intensidad migratoria muy alto. Entre esta clasificación se encuentra el municipio de

Mapa 1. Zacatecas: Municipios por grado de intensidad migratoria, 2000.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2000.

Laguna Grande
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Monte Escobedo, donde el 23.9% de los 2418 hogares reciben remesas.71 Después de la

cabecera municipal Laguna Grande es la principal localidad del municipio.

A primera vista la gráfica 1 que trata sobre el despoblamiento del municipio demuestra

que la migración ha tenido un impacto profundo en la disminución de sus habitantes en

los últimos 15 años72. Consideramos que la migración es la principal causa por la cual el

municipio de Monte Escobedo, así como otros municipios del mismo estado, estén

teniendo una baja considerable en su población. Este despoblamiento no significa que los

zacatecanos que radican en los Estados Unidos hayan dejado de estar en contacto con sus

comunidades de origen. La manutención de vínculos y lazos, su reproducción y el

eventual fortalecimiento o debilitamiento de los mismos darán las condiciones para que

se transnacionalice la comunidad, integrando procesos comunitarios que van más allá de

la frontera nacional y de la noción de cultura y comunidad vinculada a un territorio

específico.

71 Estimaciones del CONAPO con base en la muestra del diez por cierto del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 en
http://www.conapo.gob.mx Fecha de consulta 09/03/2007
72 Es importante señalar que para la realización de cálculos sobre despoblamiento, la migración nacional e internacional no son los
únicos factores en consideración, ya que se incluyen varios factores, por ejemplo natalidad y mortalidad y la fecundidad por ejemplo.

Gráfica 1. Despoblamiento de Monte Escobedo, Zacatecas 1990-2005
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El perfil transnacional de la población zacatecana, derivado de la incesante migración

internacional, aparece como el rasgo fundamental del estado. De acuerdo con estimaciones

del Conapo, habría unos 807,051 residentes en Estados Unidos nacidos en Zacatecas. Si

consideramos que la población de origen mexicano residente en aquel país es de 25.5

millones, 9.5 de los cuales son nacidos en México, podemos estimar que alrededor de 2.1

millones de residentes en Estados Unidos son de ascendencia Zacatecana, y si tomamos en

cuenta que Zacatecas contabiliza una población actual cercana a 1.4 millones, entonces

podemos plantear que hay más zacatecanos viviendo en Estados Unidos que en Zacatecas.

De aquí que se trate de una entidad con fuerte raigambre transnacional, en virtud de los

estrechos vínculos económicos, sociales, políticos y culturales.73

Frente a esta realidad es importante comprender los fenómenos transnacionales y lo que

su estudio nos puede aportar para la comprensión de la organización, las dinámicas, las

transformaciones y el funcionamiento de la comunidad en el espacio transnacional, por lo

que hacemos un análisis de la realidad geodemográfica de la comunidad transnacional de

estudio.

En la primera de este capítulo le presentamos al lector la situación geográfica en la que

está inmersa la comunidad, haciendo un breve recorrido por los distintos periodos de

migración comunitaria hacia Estados Unidos desde finales del siglo XIX, contemplando

los principales lugares de destino en los distintos momentos de la historia migratoria

lagunense. En la segunda parte exponemos las dinámicas demográficas que vive la

comunidad.

2.1Espacios geográficos de la comunidad

Dentro de los estudios de migración, sociólogos, demógrafos y economistas han sido los

científicos sociales que han marcado los parámetros al hablar del tema, nosotros desde la

antropología al momento de proponer la perspectiva trasnacional como una serie de

conceptos teóricos que nos ayudan a tratar de comprender la comunidad y las

experiencias de los sujetos en su condición de transnacional, también proponemos la

73 Delgado Wise Raúl et al., Organizaciones transnacionales de migrantes y desarrollo regional en Zacatecas en Migraciones
internacionales, Vol. 2, núm. 4, Julio-Diciembre 2004, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, BC, México, p. 165
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aplicación de herramientas que nos permitan ver las redes transnacionales que los sujetos

han creado y conocer los lugares que forman parte de la comunidad en su contexto

histórico específico.

2.1.1Trayectorias vitales: una herramienta metodológica

Para efectos de tener una mayor comprensión de la historia de la migración de la

comunidad de Laguna Grande y de la construcción de ésta como transnacional,

retomamos la propuesta metodológica de Besserer74; la cual se enfoca en la aplicación de

trayectorias vitales, herramienta antropológica que consiste en recabar mediante un

muestreo en la comunidad los aspectos relevantes de la vida de una persona (laboral,

educativo, ritual, participación política, salud, entre otros), destacando el tiempo y

espacio en donde se desarrollaron dichas experiencias para enfatizar en el impacto de la

condición transnacional en la vida de los sujetos. Cabe señalar que la herramienta nos

permite recuperar los destinos de migración nacionales e internacionales, incluyendo en

el análisis aquellos destinos dentro de México que han tenido relevancia en el proceso de

construcción de la comunidad transnacional.

Durante el primer trabajo de campo se aplicaron 40 de estas trayectorias vitales en la

localidad de origen Laguna Grande.75 Mientras que en el segundo trabajo de campo se

realizaron 40 en dos de las localidades de destino, 20 en el sur de California y 20 en el

área metropolitana de Chicago.76 Estas 80 trayectorias vitales permitieron recabar la

información necesaria para la elaboración de los mapas que se presentan adelante.

Las trayectorias vitales se convierten en una herramienta para acercarnos a la

comprensión de la movilidad geográfica comunitaria, pero como toda herramienta de

investigación en ciencias sociales presenta ciertas dificultades metodológicas, lo que no

implica que pierda su veracidad o su relevancia científica. A continuación

74 Besserer, Federico, Topografías transnacionales. Hacia una geografía de la vida transnacional, Plaza y Valdés y Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México, 2004
75 Se escogieron los hogares a partir de una muestra representativa en la localidad de origen.
76 Se escogieron los hogares de manera arbitraria debido a la dificultad de realizar un muestreo controlado al no tener total referencia
de la comunidad en los destinos; a pesar de que en ciertas localidades de destino hay una concentración de lagunenses, en muchos
otros lugares se encuentran dispersos.
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mencionaremos algunas de las ventajas y desventajas de la aplicación de esta

herramienta.

Su primera ventaja es que nos permite profundizar históricamente en el proceso

migratorio de la comunidad dándonos la oportunidad de rastrear los inicios y la evolución

de dicho proceso en la comunidad transnacional de Laguna Grande. En segundo, nos

permite conocer porqué motivo los sujetos decidieron migrar a ciertos lugares, ofreciendo

la oportunidad de conocer algunas de las redes familiares o laborales que se crearon.

También nos permitieron conocer la experiencia del individuo en el trayecto entre el

lugar de origen al de destino, así como conocer las dificultades que tuvieron los

migrantes en el curso del viaje. Por último la herramienta nos permitió identificar lugares

o espacios comunitarios de relevancia que no siempre se convierten en destinos, sino que

se mantienen como espacios estratégicos para el tránsito de los sujetos entre un país y

otro. Por ejemplo, las ciudades de Calera en Zacatecas y Tijuana en Baja California son

lugares que muchos migrantes reconocen en su experiencia de vida, pues en la primera se

encuentra el aeropuerto más cercano a la comunidad, mientras que a Tijuana la reconocen

por ser un lugar lagunense histórico para el cruce de la frontera hacia Estados Unidos.

Si bien la importancia de la herramienta era rescatar los procesos migratorios de la

comunidad, durante su aplicación nos percatamos de una serie de problemas técnicos. En

primera instancia el diseño de la muestra no garantizaba que los informantes tuvieran

experiencia migratoria internacional, esto nos permitió comprender que aunque es una

localidad con altos índices de migración no todos los sujetos han pasado por la condición

de migrante lo cual no significa que no tengan un conocimiento sobre el fenómeno .

Esto que a primera vista parece ser una desventaja, en realidad es una oportunidad de

integrar en la muestra y en el análisis a sujetos con experiencia migratoria y sin ella. Por

otro lado, uno de los principales problemas para la aplicación de la herramienta fue el

olvido. Con esto nos referimos a la dificultad de muchas personas, principalmente las de

edad más avanzada, para recordar hitos y momentos relevantes de su vida e

interconectarlo espacial y temporalmente. El olvido provoca que se pierdan detalles

cualitativos relevantes de la vida de los sujetos.
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Cabe destacar que durante los primeros días de nuestra estancia en Laguna Grande antes

de realizar la aplicación de las trayectorias vitales , los lagunenses mostraron un

conocimiento de la experiencia migratoria de su comunidad. Al momento de presentarnos

y de explicar el motivo de nuestra estancia, jóvenes y adultos nos comentaban sobre

cómo este fenómeno incidía directamente en sus vidas y en la de sus familiares y amigos.

A pesar de las ventajas y desventajas o de las dificultades durante la aplicación de estas

trayectorias vitales es importante señalar que tanto la teoría transnacional como sus

herramientas (las cuales no son homogéneas para las distintas perspectivas del

transnacionalismo) han sido un esfuerzo reciente de investigadores del mundo con la

intención de dar una explicación más completa de la migración. Las trayectorias vitales

son un esfuerzo más en esta pretensión de comprender los procesos transnacionales para

acercarnos metodológicamente al objeto de estudio y contribuir en esta generación de

conocimiento.

2.1.2Antecedentes de la migración lagunense

A lo largo de la historia de Laguna Grande han habido transformaciones en la

configuración de la migración, dentro de éstas se han consolidado destinos que no

solamente responden a los procesos históricos regionales, sino aquellos que se han

suscitado dentro de la dinámica mundial de los dos últimos siglos. Para fines de este

capítulo solamente nos enfocaremos en las condiciones específicas que produjeron una

movilización poblacional de mexicanos hacia la Unión Americana.

A finales del siglo XIX México y Estados Unidos requerían mano de obra para la

construcción de las vías ferroviarias. En nuestro país las vías iban desde México hasta la

frontera norte en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto, aunado a la precaria vida que se vivía

en la mayor parte del país permitió un acelere en los flujos migratorios tanto al interior

como al exterior, ya que cambiaron las condiciones del viaje, se abarataron los costos, se
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informaba sobre posibles contrataciones y disminuyeron notablemente los tiempos de

traslado.77

Durand nos proporciona dos factores más que influyeron en la expulsión de mano de obra

hacia el país vecino. En las últimas dos décadas del siglo XIX, el ideal modernizador

relacionado con la idea de desarrollo para el país durante el porfiriato requirió para su

concreción la promoción de migración interna hacía diversos puntos de la República,

mientras por su parte, la expansión económica norteamericana propició la contratación de

mano de obra barata de origen mexicano.78 Estos factores produjeron cambios

económicos y migratorios en Zacatecas y en otros estados de la República Mexicana.

Delgado menciona en su artículo sobre el estado de Zacatecas:

Con la instauración del capitalismo del país, entre 1883 y 1910, la estructura Colonial, 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 una

cuarta parte (23.7%) de la población estatal.79

Cabe mencionar que las migraciones de principios de 1900 no eran ajenas al

conocimiento de la población en general, el periódico El Heraldo de Zamora en 1907

publicó: los estados que más braseros mexicanos ministran a los EUA, son en primer

lugar Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacatecas. 80

Para 1910 el movimiento armado genera una inestabilidad que se ve reflejada en muertes,

crisis económicas, desempleos, inseguridad, hambre y enfermedades, lo que provoca un

aumento en la intensidad migratoria hacia Estados Unidos.

77 MESTRIES BENQUET, Francis. El rancho se nos llenó de viejos. Crisis del agro y migración internacional en Zacatecas. México,
Universidad Autónoma de Zacatecas-Plaza y Valdés, 2002, p. 15
78 Durand, Jorge. Más allá de la línea. Patrones migratorios entre México y Estados Unidos. México, Dirección General de
Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, Colección Regiones, pp.101-108.
79 Delgado Wise Raúl et al., p. 161
80 Durand, Jorge, op. cit., p. 114
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Entre 1910 y 1917, bajo el influjo de la Revolución Mexicana acontece una exacerbación de

la dinámica expulsora. El panorama que ofrece una actividad minera paralizada y la

liberación de la fuerza de trabajo de las haciendas porfirianas genera un éxodo de

zacatecanos que adquiere un ritmo tres veces mayor al exhibido en el periodo anterior [1883-

1910].81

La Revolución Mexicana fue un momento importante para la expulsión de mano de obra

en la región, pero hay que tomar en consideración la forma de organización económica y

social previa para entender el origen de nuestra comunidad, para ello retomaremos

brevemente el impacto de la organización en haciendas en aquella zona. Esta forma de

organización tiene sus orígenes en la colonia española, y generalmente se tiene el

imaginario de que todas las haciendas fueron un sistema de enriquecimiento para el

hacendado y de explotación, miseria y pobreza para el peón.

Según Harry Cross entre 1820 y 1880 en la hacienda del Maguey los estándares de vida

de los trabajadores de bajo ingreso sugieren una reconsideración de aquella noción donde

los peones mexicanos del siglo XIX eran oprimidos y maltratados por el sistema

latifundista.82 Con base en consideraciones básicas del estándar de vida como la

suficiencia de ingreso para el consumo alimenticio y la suficiencia nutricional (datos

cuantitativos), sostiene que los trabajadores de la hacienda antes mencionada a

comparación de la población rural en las ciudades disfrutaban de un justo y estable

estándar de vida. Por otro lado, no caracteriza a la tienda de raya como explotadora de los

peones (al saldar deudas con productos de consumo, ni obteniendo ganancias extras por

venta de excedentes). Dentro de los niveles de vida encontró que tenían maestros para los

niños de la hacienda, ya que el gobierno tenía especial interés en que se promoviera la

educación de los hijos de los peones, también encontró que los empleados de las

haciendas tenían completo derecho y libertad para dejar su trabajo y migrar o cambiar de

residencia a otro lugar. Según sus propias palabras: 'En el estado Maguey', la familia

promedio de los empleados como trabajadores permanentes, si lo escogían, podían

disfrutar de una dieta adecuada, podían comprar algunas de las conveniencias de la vida,

81 Delgado, op. cit., pp. 161-162
82 Harry E. Cross, Living Standards in Rural Nineteenth-Century Mexico: Zacatecas 1820-80 , en Journal of Latin American Studies,
Vol. 10, No. 1 (Mayo, 1978), 1-19. Cambridge University Press.
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y los miembros trabajadores podían cambiar de empleo sin restricción alguna por deudas

o leyes. 83 Esta visión difiere de la concepción general que se tiene sobre las haciendas y

sus peones,  hay que recordar que el estudio de Cross, no tomó en cuenta las condiciones

de vida en el hogar, ni tiene referencia alguna de la satisfacción o insatisfacción propia

del trabajador.

Por otro lado Víctor Manuel González nos habla de la hacienda Mezquite (ubicada en

Zacatecas), donde el trabajo forzoso a través del endeudamiento con las tiendas de raya

era una característica y se utilizaba como mecanismo de coacción del trabajo agrícola con

características diferentes de acuerdo a la estratificación social.84 De esto último cabe

señalar que al interior de la hacienda había una diversidad de estratos sociales que

estaban relacionados con las funciones dentro de la hacienda, si bien existía una cantidad

considerable de peones, también existían otros trabajadores y empleados que se

encontraban en niveles distintos al de los peones.

Por lo anterior nos damos cuenta que la forma de vida no era la misma para una hacienda

u otra, pero si sabemos que la hacienda no era un sistema de organización productivo que

permitiría el progreso del país y de su gente, con nula reinversión, bajos salarios, la

concentración del excedente y de la riqueza para algunas familias y personas se impedía

hasta cierto punto el desarrollo regional y nacional. Es hasta 1917 con la Revolución

Mexicana cuando las haciendas son abolidas en papel, pero desde el porfiriato las

haciendas tenían crisis, principalmente las haciendas ganaderas como las de Zacatecas,

debido al descenso en las existencias de ganado por las sequías, la carencia natural de

agua en la región, la mala administración, pero principalmente con la contracción de los

mercados nacionales e internacionales que impidieron que administraciones de las

haciendas pudieran y quisieran salir de la crisis.85

Si bien las herramientas aplicadas no arrojaron información sobre la migración de

lagunenses a Estados Unidos durante estas primeras dos décadas, mediante las charlas

83 Ibíd., p.19. (Traducción de los autores)
84 Gónzalez Esparza Víctor Manuel, Una hacienda zacatecana durante el porfiriato , en Secuencia. Revista de Historia y Ciencias
Sociales, núm. 5, may-ago 1986, pp.31-61.Publicación cuatrimestral del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. p.56
85 Ibíd., p.47.
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con adultos mayores nos percatamos de la profundidad histórica del fenómeno a través de

las narraciones de las experiencias de sus padres y abuelos. Un señor nos comentaba:

Siempre se oía, mi padre fue a Estados Unidos ( ) de aquí la mayor parte de la gente se fue

en esas épocas [hablaba sobre su infancia], donde se puso duro fue en el 39, hubo una

depresión en Estados Unidos ( ), no fue necesario que el gobierno aventara a la gente para

acá, sino que solos se vinieron, el 39 la gente cayó aquí, cayó aquí mi papá, uh, tanta gente

que no le cuento, no acabo de contarle tanta gente que llegó ( ), siempre ha habido

migración, de lo que yo recuerdo todo el tiempo han migrado, desde que yo tengo uso de

razón, con excepción del 29, 30 y sería el 32 y 33, por ahí que el trabajo estuvo malo en

Estados Unidos y no había gente que se fuera, pero a excepción de esos 4 años, de ahí para

adelante siempre ha habido gente que se va.86

En el discurso de don Luis nos encontramos con que hay una pequeña inconsistencia,

como lo mencionamos anteriormente, el olvido junto con la memoria en este tipo de

trabajos juegan un papel de extrema importancia; en este caso nos damos cuenta de cómo

confunde al inicio de la narración el año de 1929 por una década, remendando su error

posteriormente, pero de forma inconsciente. Por otro lado, este testimonio nos arroja

información cualitativa en relación a la profundidad histórica de la migración en la

comunidad, en donde aparentemente en los años veintes era de lo más común irse a

Estados Unidos.

2.1.3Periodización de la migración lagunense

A partir de las trayectorias vitales recuperamos desde los años veintes el proceso

migratorio de la comunidad concretando la dispersión lagunense, la cuál ha sido

plasmada en los siguientes mapas.

En el mapa 2 que representa el periodo de 1920 a 1939, las trayectorias vitales reportan

los primeros casos de migración hacia Estados Unidos, específicamente a California,

caracterizándose como destino histórico para la comunidad.

86 Fragmento de la entrevista realizada por los autores al ciudadano americano Luis Aceves de 84 años de edad, el 25 de junio del
2005 en Laguna Grande, Monte Escobedo, Zacatecas.
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El ingreso de Estados Unidos a la Primera

Guerra Mundial produjo que los migrantes

mexicanos tuvieran facilidad para ingresar a

trabajar en dicho país. En la década de los

veintes hubo una disminución del flujo

migratorio a Estados Unidos debido al

término de la guerra, a la bonanza minera en

Zacatecas y a los primeros repartos de tierra a

campesinos.87 Para 1926 en Jalisco,

Guanajuato, Michoacán y Zacatecas

(principalmente en la región suroeste de este

último) el Movimiento Cristero marcó definitivamente la expulsión de gran cantidad de

migrantes hacia Estados Unidos debido a la problemática agraria y religiosa que

desembocó en una guerra.

Pero la Guerra Cristera, que tuvo en el estado uno de sus principales campos de batalla, forzó

a muchos campesinos situados entre dos fuegos a una nueva diáspora, atraídos, también por

el auge económico norteamericano, de esa década, que mantuvo, a pesar de las

deportaciones, una demanda importante de mano de obra mexicana y favoreció el

establecimiento de las primeras colonias de zacatecanos en las grandes ciudades americanas,

como Los Ángeles y Chicago, donde laboraban en la industria acerera y empacadora y en los

ferrocarriles ( ). Surgen, pues, las primeras comunidades hijas  asentadas en medio urbano

en fechas tempranas.88

Hasta 1929, año del fin del Movimiento Cristero, se redujo notablemente la migración

hasta el grado de producirse un retorno masivo de migrantes generado por la crisis

económica y por la insatisfacción de la demanda laboral que se dio en ese año en la

Unión Americana. Para 1930 el panorama no fue alentador, ya que se produce una crisis

minera en el estado que volvió a ser motivo para que los zacatecanos migraran.

87 Mestries .op. cit., p.16.
88 Ibíd, pág. 16.

Mapa 2. Presencia de Laguna Grande en el
periodo 1920-1939

Fuente: Datos de trayectorias vitales muestra
Laguna Grande (elaboradas por los autores)
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Dentro de 1940 y 1959 (periodo

representado en el mapa 3) se da uno de los

momentos históricos claves en la migración

de mexicanos hacia Estados Unidos. En

1942 Manuel Ávila Camacho implementa el

Programa Bracero promovido por el

gobierno estadounidense como consecuencia

de la necesidad de mano de obra agrícola e

industrial para impulsar la producción y

manufactura de recursos para sostener la

participación bélica de Estados Unidos en la

Segunda Guerra Mundial.

Este programa regulaba la contratación y el tránsito de trabajadores temporales de origen

mexicano en los Estados Unidos. A fines de la Segunda Guerra Mundial los convenios

del Programa Bracero lejos de terminar se renovaron año tras año durante un periodo de

22 años, llegando a integrar a 4 700 000 trabajadores.89 Cabe mencionar que las

condiciones laborales y de vida para los braceros eran malas, a parte de los salarios bajos

y retenidos tanto por el gobierno mexicano y americano. Estas situaciones no impidieron

que se construyeran redes sociales comunitarias que propiciaran y consolidaran destinos

migratorios específicos.

Por otro lado, para México, la Segunda Guerra Mundial significó una oportunidad para

impulsar su desarrollo basado principalmente en el programa de sustitución de

importaciones y la exportación masiva de productos agrícolas, lo que propició en su

momento algunas oleadas de migración interna hacia otros destinos fuera de Zacatecas.

En el mapa 3 se puede observar la mención de los estados de Chihuahua, Coahuila y

Nuevo León como claves para el tránsito de los migrantes.

89 Ibíd, p.17.

Mapa 3. Presencia de Laguna Grande en el
periodo 1940-1959

Fuente: Datos de trayectorias vitales muestra
Laguna Grande (elaboradas por los autores)
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El mismo mapa nos muestra la presencia de lagunenses en California, Texas, Colorado y

Nuevo México, destinos que se consolidaron en esta veintena estableciendo redes

sociales densas que contribuirían a la configuración de las primeras expresiones

comunitarias transnacionales de Laguna Grande. Es común encontrar en los testimonios

experiencias que se relacionan directamente con el Programa Bracero implementado en

ésta época, en donde se van dando las primeras migraciones familiares, aunque lo más

común en este periodo era que el hombre fuera quien se integrara al programa,

caracterizándose así este momento por una intensa migración masculina.

El periodo de 1960 a 1979 se caracterizó por el término del segundo Programa Bracero

en 1964 lo que significó para los migrantes mexicanos un duro golpe, pues aquellos que

residían legalmente en Estados Unidos tuvieron que regresar a sus lugares de origen o

quedarse sin ninguna estabilidad. Además el Programa dotaba de ciertas garantías al

trabajador como el pago de transportación de sus lugares de origen hasta los centros de

trabajo; sin la estancia legal los migrantes tuvieron que pagar coyotes en las fronteras y

soportar una serie de desregulaciones laborales sin precedentes, los patrones ya no

pagaban el transporte y reducían los salarios sin el miedo de ser castigados por las leyes

estadounidenses ya que los trabajadores no podrían reclamar las violaciones laborales

debido a su condición ilegal. Este periodo se caracterizó por la ilegalidad de los

migrantes en dónde éstos diseñaron y encontraron diversas formas y estrategias para ir y

venir a través de la frontera.

Los primeros años de este periodo fueron

para los lagunenses una estrategia de

supervivencia temporal, ya que aquellos que

migraban seguían regresando a sus

localidades de origen a trabajar las tierras y

animales que tenían, así como visitar a la

familia y perpetuar su reproducción. Además

los lagunenses laboraban principalmente en

las empacadoras de frutas y verduras o en

Mapa 4. Presencia de Laguna Grande en el
periodo 1960-1979

Fuente: Datos de trayectorias vitales muestra
Laguna Grande (elaboradas por los autores)
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procesamiento de aves, por lo que los trabajos en el vecino país del norte eran

temporales.

A finales de este veinteno las redes sociales migratorias empiezan a consolidarse cada

vez mas, pasando de migraciones temporales a largas estadías. Los vínculos familiares y

los lazos comunitarios fungieron como puentes entre ambos países y jugaron un papel de

especial relevancia en relación al cruce de frontera y para conseguir empleos en el

destino, como nos cuenta Jonás en su primera experiencia hacia Estados Unidos en el año

de 1972:

Y cuando ya me quiso mi papá poner a mí de encargado de eso de sembrar yo y todo, yo dije

que no, que yo no quería hacer, ( ) luego dije ( ), yo me voy a ir con mis hermanos a

Estados Unidos porque estaba ya aquí mi hermano mayor, o sea mis dos hermanos mayores,

( ) yo tenía 14 años, y ( ) yo le decía a mi mamá, porque con él con mi papá no

hablábamos mucho ( ). Entonces yo creo que mi mamá le dijo, y el día que yo me iba a

venir él me dio $850 pesos, no se de donde los sacó, los ha de haber conseguido porque él no

tenía, pues me los dio y con eso me vine para acá y pues estaba muy chiquito, iba a cumplir

15. Venía con un tío y algunos de los primos, ( ) veníamos como 6 personas. Cuando ya

nos íbamos a pasar la frontera, y ( ) que vamos a caminar un poquito, ah pues uno esta

joven si, yo puedo caminar lo que sea, dije un ratito no importa, caminamos, pos cual un

ratito, caminamos toda la noche, por Tijuana, y se llegó el día ahí nos metimos debajo de

unos arbolitos de unas matas ahí pa´ que no nos vieran los helicópteros que eran los de la

migra, nos metimos ahí ( ) ahí hasta la otra noche. Llegamos a un lugar a donde nos iba a

esperar ya un carro ( ) nos meten a la cajuela a 3, y muchos no querían pero de todos modos

se metieron, ya veníamos en la cajuela y llegando a una inspección de migración que esta

aquí en San Clemente nos abrieron la cajuela y zaz que nos sacan (risas), si, nos sacaron de la

cajuela y nos mandaron para atrás para Tijuana. Y pues ni modo, hay que intentarlo otra vez,

llegamos a Tijuana y yo ( ) traía un poco de dinero y había ( ) otro muchacho del estado

de Michoacán, me dijo que ( ) no traía dinero, ( ) o sea empezó ahí a ver qué iba a hacer y

todo eso, le dije no te preocupes, nada mas si tú me dices cómo llegar a cierta parte en

Tijuana, porque ahí era donde un tío tenía una casa y ahí llegábamos, y le digo si tú me dices

como llegar ahí yo te doy un dólar, con eso la haces, ( ) ya me dijo cómo llegara y le di su

dólar, ya me fui para la casa mi tío y ahí me quede. Entonces ya después otro coyote pues que

otra vez y vámonos, y esa vez si ya pudimos llegar hasta acá, no más que tuvimos que

quedarnos una noche en la casa de los primos coyotes que nos traían y a la mañana siguiente
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nos llevaron a la casa donde estaba mi hermano, o sea donde vivía mi hermano, no pues ya

de ahí para adelante a todo dar, pero porque ya estaba con mi hermano en Campton,

California, aquí cerquitas. Yo no quería ir a la escuela, yo quería trabajar para ganar dinero,

entonces mi hermano me dijo ve allí a donde trabajaba él mismo para ver si me daban

trabajo. Pues fui y el encargado me hizo la entrevista y me empezó a hacer preguntas, si me

iba a dar el trabajo, pero ( ) se le ocurre preguntarme qué edad tenía yo y bueno ( ) a mí se

me ocurre decir la verdad porque a mi nadie me aviso que no daban trabajo a menores de

edad y pues yo estaba crecido, era alto pero tenía poca edad, y ( ) le digo, voy a cumplir 15

años y dijo, no pues entonces no puedo agarrarte. ( ) Pues ya me fui para la casa ( )

después ya me quedé pensando cuando vaya a conseguir otro trabajo no tengo que decir que

tengo 15 años, pues la mayoría cuando puedes trabajar es de 18. Entonces vino otro

encargado de la compañía, que por cierto después fue hasta compadre de mi hermano y

entonces pues vamos con él y sí, ya me dieron trabajo porque le dije que tenía yo 19 años y

me dio trabajo y ahí me estuve trabajando mucho tiempo. Era en un lugar que le dicen aquí

tranfer,90 pero es como que tú vas y eran camiones de basura van y dompean91 ahí la basura

para ponerla en camiones más grandes para llevarla a donde la van a enterrar.92

Esta crónica de su primera experiencia migratoria trae a flote temas importantes para la

consolidación de la comunidad en este destino, como por ejemplo, las redes familiares

(en este caso con el tío y con el hermano) tanto para llegar de manera segura al destino

como para insertarse en el ámbito laboral al arribo.

Se produjo también un cambio sustancial en cuanto a quién migraba, anteriormente la

migración era masculina por excelencia, mientras que en este periodo son ya en algunos

casos familias enteras las que viajan a los diversos destinos, así como el inicio de una

incipiente migración femenina.

Es en este periodo donde consideramos que la comunidad pasa de ser una comunidad

expulsora de mano de obra migrante, a terminar de construirse y consolidarse como una

comunidad transnacional. El proceso de construcción de comunidad transnacional no es

homogéneo en todos los destinos y esta compuesto por diversas etapas en donde cada

90 Lugar donde se hace el intercambio de carga de basura.
91 Descargar basura.
92 Fragmento de la entrevista realizada por Rogelio Córdova a Jonás González de 48 años de edad residente, el 26 de marzo del 2006
en Norwalk, California.
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destino tiene su particularidad (construcción, consolidación, fortalecimiento,

estabilización, y su posible debilitamiento), pero consideramos que es dentro de este

periodo cuando existió un mayor flujo de migrantes entre su origen y destinos, debido a

la facilidad de cruzar la frontera ilegalmente, lo que permitió que una gran proporción de

los lagunenses incorporaran prácticas transnacionales. Algunos destinos fueron tomando

mayor relevancia que otros principalmente por una mayor concentración de laguneneses

así como de vínculos comunitarios, como California, mientras que en los destinos más

aislados la familia funcionó y funciona como integrador a la comunidad.

El mapa muestra que California mantiene su relevancia como destino establecido y

consolidado para esta comunidad transnacional, mientras que por otro lado, Chicago y

Kansas se promueven como nuevos destinos en los que los lagunenses encuentran nichos

laborales y sociales en los cuales se insertan, como en la construcción y la matanza,

respectivamente.

Dentro de México la comunidad siguió expendiéndose gracias a la construcción de redes

laborales y familiares hacia destinos nacionales, principalmente en grandes urbes, en

donde algunos estados de la República tuvieron relevancia como Sinaloa, Nuevo León,

Jalisco, Michoacán, Guanajuato y el Distrito Federal.

En el último periodo (1980-2005), que

abarca veinticinco años, llegan momentos

claves para la migración mexicana. En 1982

la deuda externa del país entra en crisis, a

partir de esta fecha se impusieron las

políticas del Fondo Monetario Internacional

(FMI) y el Banco Mundial (BM),

organizaciones financieras que generaron un

proceso severo de privatización de empresas

y servicios públicos junto con recortes al

presupuesto social y reducción de salarios

Mapa 5. Presencia de Laguna Grande en el
periodo 1980-2005

Fuente: Datos de trayectorias vitales  muestra
Laguna Grande (elaboradas por los autores)
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para obtener los recursos necesarios para el pago puntual de la deuda, empobreciendo a

toda la población mexicana. En este año la migración ilegal se elevó considerablemente,

la expulsión se dio sobretodo en los estados que basaban su economía en la agricultura,

ya que al limitar o eliminarse los subsidios y apoyos estatales los campesinos vieron en la

migración la solución a sus problemas laborales y económicos.

Durante 1986 se dieron dos hechos importantes, por una lado, el país fue presionado para

ingresar al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés),

lo que significó abrir sus fronteras a productos y servicios extranjeros, esto asociado a la

ola de privatizaciones, lo que trajo para la población trabajadora desempleo y de nuevo

un mayor incremento de la pobreza. Por el otro lado, este mismo año con el objetivo de

parar la migración ilegal hacia el país vecino, el Congreso de Estados Unidos aprobó la

Ley IRCA93 o Simpson-Rodino, esta ley constó primordialmente de dos estrategias,

primero establecer multas a los patrones que contrataran trabajadores ilegales, y en

segundo, la Ley permitió la amnistía a cerca de dos millones de inmigrantes ilegales que

vivían en la Unión Americana. La amnistía produjo que muchos de los migrantes ilegales

que radicaban en los principales destinos de nuestra comunidad cambiaran su forma de

pensar a futuro, pretendiendo formar un patrimonio en los diversos destinos, ya que en la

mayoría de los casos se tenía la intención de regresar invirtiendo gradualmente a través

de familiares o amigos en la localidad de origen, mientras desarrollaban sus actividades

laborales en el otro lado.

Alberto Esquivel empresario lagunense exitoso radicado en California desde hace más de

25 años, comenta sobre su experiencia durante la amnistía. Él trabajaba en una bodega de

distribución de alimentos italianos con algunos lagunenses más y había tratado de

tramitar su residencia sin lograrlo hasta que llegó la amnistía.

( ) a todos los que estábamos ahí trabajando de la Laguna, ( ) ahí fue cuando llega la

amnistía, y el patrón empezó ( ) a firmar cartas porque nos quería a todos ( ) Pues yo ya

había metido mis papeles antes, era un proceso muy largo, yo ya le había calado arreglar

papeles muchas veces y nunca pude. Entonces llega la amnistía esa la que pasó Reagan, y ya

93 IRCA por sus siglas en ingles: Inmigration Reform and Control Act.
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con eso, pues vas y llenas, llenamos el formulario, yo ya no necesité de abogado ni nada

porque ya ahí teníamos yo ya tenía todo lo que pedía el gobierno americano, el tiempo, el

tiempo que habías estado, tienes que tener tantos años aquí, buen trabajo buen record. Yo no

mas fui con un notario que es el que me ha ayudado todo el tiempo ( ) y él me llenó la

forma y a las 2-4 semanas me llegó mi permiso de trabajo y ahí ya empezamos el proceso,

tenías que durar un año con el permiso, no podía salir afuera, podía salir en caso de

emergencia pero yo nunca lo hice, y él nos arregla a todos.94

Gracias a la amnistía familias enteras se vieron en la posibilidad de legalizar su situación

despreocupándose de la problemática de ilegalidad, teniendo la oportunidad de viajar

libremente entre su localidad de origen y destino. Este hecho benefició a los migrantes

que residían en la Unión Americana y a sus futuras familias migrantes, pero para las

economías locales el resultado no fue positivo, ya que muchos de los migrantes que

llevaron a sus familias dejaron de enviar remesas a Zacatecas.

La amnistía trajo consigo la eliminación de problemas en el cruce de frontera para los

antes ilegales en Estados Unidos, ya que mucha de la población beneficiada con la

residencia y se mantenía en constante movimiento entre dicho país y México. Este sector

de población migrante se enfrentó con dificultades para ingresar a su país de origen,

enfrentando malos tratos y experiencias al momento de regresar. Es a finales de los años

ochentas cuando los migrantes en el extranjero voltearon su cara hacia el gobierno

mexicano, uniéndose líderes de organizaciones sociales, empresariales, religiosas y

políticas proponen la creación de mecanismos que controlaran y eliminaran el maltrato,

extorsión, robo, corrupción y prepotencia de parte de servidores públicos del gobierno

federal en contra de connacionales en su ingreso al país. Como resultado se expide el

Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los servicios públicos

federales en las fronteras, puestos marítimos y aeropuertos internacionales del país ,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989, la instrumentación

de este acuerdo derivó en la implementación del Programa Paisano.95

94 Fragmento de la entrevista realizada por Jesús Rogelio Córdova Nava a Alberto Esquivel de 50 años de edad ciudadano mexicano y
norteamericano, el 24 de abril del 2006 en Bell Garden, California.
95 Información obtenida de la página web: http://www.paisano.gob.mx/acerca.php?id=101

http://www.paisano.gob.mx/acerca.php?id=101
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Ocho años después de que la amnistía beneficiara a miles de mexicanos, el 1 de enero de

1994, es decir, fecha en que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), se provocó el incremento del número de trabajadores que tanto en el

mercado formal como el informal reciben un salario mínimo o menos ($28.50 pesos). 96

Muchos de estos trabajadores tuvieron que unirse a las filas de la migración debido a la

precariedad en los empleos y la forma de vida. La firma de este tratado entre México,

Estados Unidos y Canadá trajo graves consecuencias para la población de los tres países,

para México esto implicó que:

En el campo se eliminaron subsidios, programas de asistencia técnica, instancias de apoyo,

precios de garantía y créditos baratos, entregando al productor agrícola totalmente desarmado

a una competencia desigual contra las trasnacionales agroalimentarias subsidiadas de Estados

Unidos; esta política provocó la ruina del campo, donde habitaban 25 millones. Sólo se apoya

la agricultura moderna de exportación, unida a las compañías estadounidenses que

aprovechan el bajo costo de la fuerza de trabajo, el agua y la tierra. 97

El campo no fue el único afectado, la industria, y específicamente la minería en Zacatecas

fue parte de la crisis, lo que trajo en todas las ramas productivas desempleo y quiebras de

las pequeñas y medianas empresas mineras.

Además de la firma del TLC, en octubre del mismo año se implementó en las ciudades y

localidades fronterizas la llamada Operación Guardián, ésta consistía en destinar recursos

y financiamiento para que la frontera estuviera más vigilada por la patrulla fronteriza,

obligando a los migrantes a buscar lugares dónde el acceso fuera más difícil,

pretendiendo con ello que desistieran de su intento. En los hechos lo único que causó fue

que los migrantes ilegales buscaran la ayuda de los coyotes pues creían que tendrían más

seguridad en el camino que cruzando solos. Rafael ahora es ciudadano americano, pero

cuando ingresó a Estados Unidos lo hizo de manera ilegal experimentando peripecias en

su trayecto al igual que muchos otros:

96 López Limón, Mercedes Gemma. El trabajo infantil. Fruto amargo del capital. Mexicali, Edición MGLL, p.62
97 López Limón, Mercedes Gemma, Campaña internacional en defensa de los trabajadores inmigrantes, California, 2006, p. 1
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Yo salí de la una de la mañana [de la cárcel], yo tenía 3 días sin comer, sino haya sido por los

muchachos que iban conmigo de la capital que me ayudaron, ellos me dijeron mira vez

aquella señora que esta allá haciendo tacos si tú no traes dinero nosotros vamos a ir a comer y

nos vamos a correr y me tocó robar comida ( ). De este lado me tocó estar en un

apartamento éramos como unos 30 o 40 y las mismas personas que te cruzaban abusaban de

las muchachas [¿Le tocó ver?] Pos no, no lo mirabas, pero lo escuchabas, ellos encerraban a

los hombres por un cuarto, las mujeres por otro cuarto, no nos dejaban estar juntos. 98

En la búsqueda de nuevos lugares de cruce, se presentaron más casos de violencia física

por parte de la patrulla fronteriza y se incrementó el número de muertes de migrantes

ilegales al orillarlos a arriesgar su vida por lugares de climas extremos y de condiciones

poco favorables para un cruce exitoso. Jesús Guadalupe nos comenta los problemas que

tuvo que pasar la primera vez que cruzó:

( ) el camino fue horrible ( ) pues la primera vez que me vine luego luego saliendo a

Fresnillo tuvimos el primer percance, nos subimos al camión y iba bien lleno de gente ( ),

un camión de pasajeros, y luego en la noche como a las 2-3 de la mañana se descompuso y

( ) ahí nos estuvimos como 4 o 5 horas hasta que amaneció, fueron a arreglarlo y luego

llegamos a Mexicali, no a Mexicali no, fue a Nogales, Sonora, y anduvimos una semana

batallando para pasar, nos agarraba la migra, nos cruzaban para atrás [¿Cuántas veces?] Nos

agarró, uuu, hasta la cuenta perdí, iba con mi hermano, con un primo y unas muchachas de

ahí del rancho, éramos 6 personas ( ). No pos cuando veníamos esa vez llegamos a

Nogales, Arizona nos agarró, la primera vez nos agarró la migra nos tuvieron toda una noche

en la cárcel luego nos aventaron para México ( ) y nos fuimos a un montón de lugares, era

Nogales, luego nos fuimos a Tucson, es que anduvimos en muchos lugares queriendo cruzar,

si batallamos como una semana para cruzar, nos agarraron como 3-4 veces la migra ( )

Caminamos como unas 4 horas en la noche y luego nos pasaron como unas 15 personas y

luego nos escondimos entre unos matorrales, llegó una camioneta y nos levantó y fuimos

todos, unos arriba de otros en la camioneta, y llegamos a un hotel, se me hace que era en

Tucson, ( )se me hace que por ahí llegamos, luego ahí que cruzamos nos llevaron a un

hotel, ahí nos tuvieron dos días y tomamos el avión y llegamos a Chicago. 99

98 Fragmento de la entrevista realizada por Gabriela Montoya a Rafael Girón de 33 años, en Illinois, el 31 de marzo del 2006.
99 Fragmento de la entrevista realizada por Gabriela Montoya a Jesús Guadalupe Corrales de 28 años, en Addison, Illinois, el 5 de abril
del 2006.
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Seguida de la Operación Guardián, un mes después, en California es aprobada la

propuesta save our state o mejor conocida como Ley 187, ésta fue impulsada por el

gobernador Pete Wilson, él afirmaba que los trabajadores inmigrantes no aportaban nada

al estado en el que radicaban pero que si le quitaba beneficios a los ciudadanos

norteamericanos. Para solucionar este problema Wilson adopto medidas represivas y

discriminatorias hacia la población migrante ilegal. Todo esto con el motivo de restringir

a los ilegales el acceso a apoyos estatales y servicios públicos como salud y educación.

En 1996 el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y

Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), reforzando las medidas implementadas por la

Ley 187 con el incremento de recursos humanos y materiales de la patrulla fronteriza.

Como resultado de estos reforzamientos policíacos y de las nuevas reformas de las leyes,

las estancias de los ilegales en el país vecino se han prolongado.

Migrantes legales e ilegales se encontraban en una encrucijada, pues aquellos que eran

ilegales fueron afectados por todas las políticas represoras por parte de Estados Unidos.

Para el caso de los migrantes mexicanos que habían recibido la ciudadanía americana

antes de 1998 y que habían logrado obtener todos los beneficios que esto conlleva, el

gobierno mexicano les quitó todos los derechos con los que contaban, ya que hasta antes

de esa fecha, cualquier mexicano que obtuviera una nueva ciudadanía perdía la mexicana.

Es hasta el 20 de marzo de ese año cuando entró en vigor una reforma a la Ley de

Nacionalidad publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual comprendía la

opción para los mexicanos de conservar su nacionalidad y de obtener otra u otras

distintas, con ello muchos mexicanos en el extranjero que habían perdido su ciudadanía

tuvieron la oportunidad de recuperarla.

En el 2001, la caída de las torres gemelas el 11 de septiembre en la ciudad de Nueva

York desató una serie de medidas bajo el discurso contra el terrorismo y por la seguridad

de los distintos pueblos del mundo, lo que inició la guerra contra Afganistán en

noviembre de ese mismo año. Además de esta guerra militar, dentro de Estados Unidos se

reforzó una guerra política, económica y social en contra de la población trabajadora
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migrante ilegal del país, clasificándolos como posibles terroristas. La guerra duradera

pronunciada por el secretario de defensa Donald Rumsfeld tuvo sus repercusiones de

manera tangible en la aprobación en diciembre del 2005 (235 votos a favor y 182 en

contra), por parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de la iniciativa de

Ley HR4437 propuesta por James Sensenbrenner, congresista del estado de Wisconsin,

en la que se califica como delincuentes a los 12 millones de indocumentados que viven y

trabajan en Estados Unidos, da penas de cárcel a cualquiera que los ayude (castiga a los

familiares que los socorran y penaliza a quienes los contraten), niega derechos de salud,

educación, seguridad social, a inmigrantes y sus familias, acuerda levantar un muro en la

frontera con México y militarizarla más y de hecho autoriza el asesinato de los migrantes.

A partir de la aprobación de la HR4437 la población en Estados Unidos empieza a

organizarse. A lo largo y ancho del país cientos de organizaciones comunitarias,

sindicatos, los medios de comunicación latinos, los clubes y federaciones de migrantes, la

iglesia, etc., llaman a que se realicen distintas marchas en contra de esta ley. La primera

de ellas se realizó en la ciudad de Chicago con una asistencia de más de 500 mil

personas, este fue el inició de una ola de movilizaciones a lo largo de Estados Unidos. El

25 de marzo se realizó en la ciudad de Los Ángeles, California la marcha que reunió a un

millón de habitantes legales e ilegales de muchas nacionalidades.

Según la publicación de Los Angeles Times del 26 de marzo del mismo año, estas

manifestaciones monstruo en Chicago, en Los Ángeles y en muchas otras ciudades

americanas constituyeron la mayor movilización nunca vista de los trabajadores

inmigrados. 100 Dos días después la comisión de asuntos judiciales del Senado eliminó los

aspectos más provocativos de esta propuesta de ley, aunque se decidió tomar medidas

dirigidas contra los posibles inmigrantes, como multiplicar por dos los efectivos de la

policía de fronteras 25,300 agentes en vez de 11,300  y establecer un muro virtual

(gracias a un sistema electrónico de vigilancia) a lo largo de la frontera mexicana.

100 Informaciones Internacionales 18 de abril 2006, No. 179, Boletín semanal de informaciones, editado por el Acuerdo Internacional
de los Trabajadores y de los Pueblos. Responsable es Daniel Gluckstein.



71

Para el 1 de mayo la mayor parte de Estados Unidos se realizaron marchas en defensa de

los derechos de los inmigrantes. Fueron 4 millones de personas las que participaron en el

boicot y en las distintas manifestaciones (1 millón 500 mil en Los Ángeles, 700 mil en

Chicago, de 150,000 a 200,000 en Nueva York; 75 mil en Denver; 125 mil en San

Francisco, etcétera). Las consignas reflejaban el sentimiento y la exigencia de las masas

al momento de gritar: amnistía ya , amnistía hoy , amnistía, ¿cuándo?, ahora ,

legalización , hoy marchamos, mañana votamos . Este movimiento es la lucha más

grande que se a dado en el país y los lagunenses fueron participes asistiendo a las

marchas, tomando un papel y una actitud de exigencia de sus derechos.

Pues es una parte bien para la gente que necesita una licencia ( ), papeles digamos, es

bueno apoyarlos en ese aspecto para ver qué se logra. ( ). Y esto de que esta haciendo la

gente de protestas y eso, esta bien, pero lo malo es que mucha gente se está quedando sin

trabajo por andar haciendo estas cosas, en esas cosas está mal pero pues la gente le está

haciendo la lucha de eso a ver que puede lograr, si no hay lucha no hay ganancia, y ahora que

hubo acá en la marcha esa, yo fui pero no alcance a llegar, porque ya estaba llenísimo, no

había ni donde estacionarse. Y se puede decir que yo no tengo necesidad, porque yo tengo

mis papeles y mi esposa también, pero yo quería acompañar a los que no tienen, para estar

con ellos y yo pienso que mucha gente también hace lo mismo, no creo que toda la gente que

había era indocumentada. 101

Según información recabada después de estos sucesos los lagunenses han decidido seguir

migrando hasta que no existan condiciones laborales y económicas en su región, sin

importarles las medidas represivas que tome el gobierno norteamericano.

Para abril del 2005 surgió el Proyecto Minutemen en Estados Unidos, un grupo de

individuos (norteamericanos e inmigrantes legalizados) con la convicción de que el

Estado no tenía la capacidad de controlar el flujo de inmigrantes ilegales en su frontera

sur, por lo que deciden apoyar esa falta de su gobierno siendo ellos quienes monitorearían

las fronteras en México y Canadá. Las grandes movilizaciones mencionadas

anteriormente, se vieron en muchos casos confrontadas por los minutemen, quienes se

101 Fragmento de la entrevista realizada por Rogelio Córdova a Miguel Ramírez ciudadano norteamericano de 42 años, en Fontana,
California, el 13 de mayo del 2006.
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opusieron enérgicamente contra las manifestaciones de los ilegales, ya que desde su

perspectiva no tenían porqué exigir derechos en un país al que habían ingresado

rompiendo sus reglas y violando sus leyes, estas confrontaciones no se pueden comparar

con la fuerza de los movimientos por los derechos de inmigrantes ilegales a escala

nacional en Estados Unidos.

Además de todas las modificaciones mencionadas a las leyes en México y Estados

Unidos que tuvieron un impacto directo en la población migrante, consideramos que hay

dos hechos dentro de este último periodo que marcan logros importantes, los cuales

tienen su origen en el impacto económico que tienen las remesas en México. El primero

de ellos es la implementación del Proyecto 2x1 y 3x1, el segundo es la aplicación del

voto extraterritorial y la posibilidad de asignar migrantes como representantes políticos

en México.

En los últimos cinco años el gobierno de México ha expresado un creciente interés en los

migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos debido principalmente al incremento

de remesas. Para el año 2001 el ingreso en remesas al estado de Zacatecas fue de 187

millones de dólares, para el 2004 llegó hasta los 422 millones,102 mientras que para el

2006 fue de 600 millones según Fernando Robledo director del Instituto Estatal de

Migración.103 Con base en informes del Banco de México en el 2006 se alcanzaron a

nivel nacional los 23 mil 54 millones de dólares mostrando un incremento del 15.1 por

ciento en relación al 2005, a diferencia del incremento promedio del 20 por ciento que se

venía mostrando desde el 2000.104 La firma estadounidense Bendixen y Asociados

presentó una encuesta en donde afirmaron que las remesas llegaron a 25 mil millones

para el año 2006, en contraste a la cifra del Banco de México, ésta contemplaba medios

de envío de remesas ajenos al sistema financiero formal, como el correo o el mano a

102 Rodolfo, García Zamora, Migración internacional y desarrollo en México: tres experiencias estatales. Ponencia presentada el 26 de
octubre del 2006, en el Coloquio Segundo Coloquio Internacional sobre Migración y Desarrollo: migración, transnacionalismo y
transformación social realizado en la ciudad de Cocoyoc del 26 al 28 de octubre del 2006
103 Flores, Gerardo, En 2006 Zacatecas recibió 600 mdd en remesas  en La Jornada, México, D.F., año 23, núm.8046, 16 de enero
del 2007, sección Última, en la página web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/01/16/en-2006-zacatecas-recibio-600-mdd-en-
remesas. Fecha de consulta 19/02/2007.
104 González Amador, Roberto, Las remesas están financiando el desarrollo de México: encuesta  en La Jornada, México, D.F., año
23, núm. 8063, 19 de febrero del 2007, sección Economía, en la página web:
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/02/index.php?section=economia&article=026n1eco. Fecha de consulta 19/02/2007.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/01/16/en-2006-zacatecas-recibio-600-mdd-en-
http://www.jornada.unam.mx/2007/02/02/index.php?section=economia&article=026n1
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mano entre familiares y conocidos. Esta misma firma pronosticó que para el año 2010 las

remesas llegarán hasta los 50 mil millones de dólares.105 Para el Centro de Integración y

Desarrollo de América del Norte de la Universidad de California en Los Ángeles, los

migrantes aportan más a las economías de México y Estados Unidos que lo que genera el

comercio bilateral entre ambos países como el TLCAN, este mismo análisis concluyó que

la flexibilización y apertura en la política migratoria pudiera llegar a aportar hasta 10

veces más que otras políticas comerciales en ambos países.106

En vista del aumento en el flujo de remesas hacia México y su consolidación como

segunda fuente de divisas después del petróleo, el gobierno mexicano se ha interesado en

los migrantes por su importancia para la economía nacional. De ahí que se hayan

implementado proyectos de desarrollo local como el 2x1 y 3x1 siendo Zacatecas el

estado en donde se originan estas propuestas  en donde a través de la participación del

gobierno federal, estatal y municipal junto con la comunidad se realizan inversiones para

la mejora de condiciones de vida en lugares de origen. Los dos clubes de Laguna Grande

en Pomona y Chicago han participado en su momento en estos programas de desarrollo

comunitario.

Además de las remesas, otro de los sucesos relevantes en relación a la migración entre

México y Estados Unidos durante este último periodo ha sido el del voto de los

mexicanos en el extranjero. Esto tiene el primer precedente a finales de la década de los

años treintas, en 1929 para se exactos es cuando se dio el primer reclamo de migrantes

mexicanos para poder votar desde el extranjero.107 En 1996 el Congreso Mexicano apoyó

reformas constitucionales que permitirían a los mexicanos en el extranjero votar en las

elecciones, pero en ese momento no se aprobó procedimiento alguno para hacerlo.

105 Gonzales (el de arriba hueyes
106 Brooks, David, Migrantes contribuyen con más fondos a las economías de México y EU que el TLCAN  en La Jornada, México,
D.F., año 23, núm. 8048, 18 de enero del 2007, sección Política, en la página web:
http://www.jornada.unam.mx/2007/01/18/index.php?section=politica&article=018n1pol. Fecha de consulta 19/02/2007.
107 Martínez Cossío, Nayamin El azaroso camino del voto extraterritorial , en El Tequio la vos binacional de los Oaxaqueños
México-EEUU, vol.VII, núm.3, mayo-junio 2004 en la página web:
http://www.laneta.apc.org/fiob/teqmay04/votoextraterritorial.html. Fecha de consulta: 19/02/2007. Publicación bimensual.

http://www.jornada.unam.mx/2007/01/18/index.php?section=politica&article=018n1
http://www.laneta.apc.org/fiob/teqmay04/votoextraterritorial.html
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Para el 2004, una iniciativa de ley promovida por el Frente Cívico Zacatecano con sede

en Los Ángeles se convirtió en la primera ley sobre derechos ciudadanos extraterritoriales

cuando se promulgó oficialmente el primero de octubre del mismo año. Apoyada en el

reconocimiento de la residencia simultánea en México y Estados Unidos esta ley

reconoce el derecho a ser electos migrantes y binacionales para ocupar cargos de elección

popular en el caso de diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores ,

además de asegurar la representación de dos migrantes para la próxima legislatura

estatal.108 El 30 de junio del 2005 el Congreso de México aprobó que los mexicanos

residentes en el extranjero pudieran votar en las elecciones para presidente, lo que

implicó una serie de contraposiciones y debates políticos en México, pero reflejó con su

aprobación el reconocimiento de los migrantes en el extranjero así como los binacionales

en relación a la participación política y sus prácticas de ciudadanía fuera del país de

origen.

Para los migrantes en el extranjero el proceso de votación no fue simple y muchos se

vieron al margen de éste, principalmente por los requisitos para iniciar el trámite de

solicitud de boletas como tener credencial de elector (la cual sólo puede ser obtenida en

México), contar con una constancia de domicilio en el extranjero, llenar la solicitud de

inscripción y entregarla antes del 15 de enero del 2006, y pagar entre 8 y 9 dólares por el

envío , para muchos ilegales fue imposible cumplirlos en principio porque no tenían

credencial de elector. Los datos del Instituto Federal Electoral (IFE) indican que para la

fecha límite de recepción de solicitudes de voto se recibieron 56 749 de los 3 millones

698 mil que se esperaban de regreso, de las que había que revisar cuáles cumplían con los

requisitos.109 La aceptación de estas nuevas leyes han sido un avance para la práctica de

derechos ciudadanos desde el extranjero, pero también es cierto que se necesitan medios

para instrumentarla de forma que se pueda integrar un universo más amplio de votantes,

ya que si bien existe un amplio sector de migrantes con interés en ser participes en las

elecciones de su país de origen, no todos tienen la posibilidad de hacerlo.

108 Moctezuma Longoria, Miguel, Justificación empírica y conceptual del voto extraterritorial de los mexicanos con base en la
experiencia de Zacatecas , en Sociológica, año 19, núm. 56, septiembre-diciembre 2004, pp.53-85, México, D.F.
109 Urrutia, Alonso, Casi 57 mil solicitudes recibió el IFE para votar en el extranjero  en La Jornada, México, D.F., año 22, núm.
7716, 17 de febrero del 2006, sección Política, en la página web: http://www.jornada.unam.mx/2006/02/17/018n2pol.php. Fecha de
consulta: 20/02/2007.

http://www.jornada.unam.mx/2006/02/17/018n2pol.php
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Zacatecas se ha convertido en el estado mexicano con el mayor número de

representantes migrantes en los órdenes de gobierno: dos diputados estatales, dos

federales, dos presidentes municipales y un regidor, todos emergidos de las federaciones

zacatecanas en EU. 110 Por otro lado, los michoacanos se han convertido en los primeros

mexicanos que podrán votar desde el extranjero en las elecciones de gobernador, gracias

a la última reforma en las leyes para contemplar a mexicanos no radicados en su país de

origen que se realizó durante el mes de febrero de 2007, en el Congreso Legislativo del

estado de Michoacán.111

Además de contar con la oportunidad de tener representantes legales en México que sean

migrantes o binacionales, los zacatecanos se han caracterizado por ser una población muy

organizada en los Estados Unidos. Si bien esta población ha sido afectada por todos los

hechos mencionados anteriormente durante este último periodo, esto no ha impedido que

el sector migrante zacatecano se vaya

fortaleciendo política y económicamente.

Muestra de ello es la formación de

Federaciones de Zacatecanos en distintos

estados de la Unión Américana. De hecho, el

17 de febrero de este año doce de estas

federaciones (las cuales agrupan cerca de

200 clubes activos) acordaron crear la Unión

de Federaciones Zacatecanas (Unfezac) que

podría aglutinar a cerca de 70 mil

zacatecanos que radican en este país, lo cual

la convertiría en la organización de

mexicanos más grande en EEUU.  112

110 EN el periodico LA RAZA, Chicago,  publicado el 22 del 2 del 2007, Eileen Truax Crearán confederación de zacatecanos en
EEUU  Sección opinión. Asistente de Editor Vicente de la Cruz y Editor Ejecutivo, Jorge Mederos
111 Marquez, Jaime, Por unanimidad, aprueban diputados la reforma electora; decretan voto migrante , en La Jornada Michoacán,
año 2, núm.  11 de febrero del 2007, sección Política, en la página web:
http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2007/02/11/index.php?section=politica&article=003n1pol. Fecha de consulta: 19/02/2007
112 LA RAZA, Chicago,  publicado el 22 del 2 del 2007, Eileen Truax Crearán confederación de zacatecanos en EEUU  Sección
opinión. Asistente de Editor Vicente de la Cruz y Editor Ejecutivo, Jorge Mederos

Mapa 6. Llamadas desde Laguna Grande a
México y Estados Unidos entre enero y

marzo del 2005

Fuente: Análisis del libro de registro de
llamadas de una caseta telefónica en origen

(elaborada por los autores).

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2007/02/11/index.php?section=politica&article=003n1pol
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2.1.4Medios de comunicación que articulan a la comunidad. (Análisis llamadas

telefónicas)

Durante el primer trabajo de campo se hizo un análisis de las llamadas realizadas durante

tres meses desde la localidad de origen. Laguna Grande, contaba para ese entonces con 2

casetas telefónicas con servicio al público para realizar llamadas locales y de larga

distancia. Se pidió autorización en una de ellas para trabajar con sus libros de registro de

enero a marzo del 2005, contabilizando los números registrados en relación al código de

área al que se realizó la llamada. Los códigos de área nos dan una idea de la zona en la

que se encuentran los lagunenses, pero no precisan el destino específico a dónde se

realizó la llamada.

Aunque el mapa no muestre el destino, si muestra la intensidad de las llamadas realizadas

(de mayor en rojo a menor en amarillo). Los destinos de las llamadas a nivel nacional

superaron por uno al número de destinos en Estados Unidos, casi igualando destinos

Cuadro 1: Número de llamadas realizadas desde Laguna Grande a México y Estados
Unidos entre enero y marzo del 2005

Estado # llamadas # códigos Estado # llamadas # códigos
Zacatecas 746 13 Durango 5 1

Jalisco 176 8 Wisconsin 5 2

California 175 17 Hidalgo 3 3

Illinois 123 6 Nayarit 3 2

Distrito Federal 100 1 Nuevo León 3 1

Colorado 95 3 San Luis Potosí 2 2

Arizona 25 1 Sinaloa 2 1

Kansas 25 2 Alaska 1 1

Veracruz 24 4 Nebraska 1 1

Texas 23 3 New Yersey 1 1

Estado de México 16 1 New York 1 1

Aguascalientes 13 2 Oregon 1 1

Nevada 12 2 Puebla 1 1

Virginia 11 2 Sonora 1 1

Nuevo México 10 1 Tamaulipas 1 1

Coahuila 9 2 Utah 1 1

Baja California 6 2 New Hampsire 1 1

Chihuahua 5 1

Fuente: Análisis del libro de registro de llamadas de una caseta telefónica en origen
(Elaborada por los autores).



77

nacionales con internacionales; por otro lado, nos muestra a California e Illinois, como

los lugares en Estados Unidos a dónde se realizaron más llamadas.

Aunque el mayor número de códigos se registra dentro de California, Zacatecas fue el

estado a donde se realizaron el mayor número de llamadas, esto debido a varias razones,

entre ellas hay que tener en cuenta que los lagunenses se encuentran dispersos en muchos

lugares del estado como Jerez o la capital, y es muy probable que por teléfono se sigan

manteniendo los lazos familiares y de amistad; por otro lado, Laguna Grande mantiene

estrechos vínculos con otras localidades a nivel estatal y nacional, ya que la ganadería,

requiere el establecimiento de redes comerciales que van más allá de la localidad; una

tercer razón de porqué se realizan las llamadas dentro del estado tiene que ver con que

existen trámites burocráticos que deben realizarse en la capital, como legalizar las

camionetas que traen de la Unión Americana, solicitar actas de nacimiento y otro tipo de

documentos que sólo se pueden tramitar en la capital del estado.

Esta interpretación, debe contemplar que la mayoría de las casas en Laguna Grande,

cuentan con servicio telefónico privado, situación que no es igual para quienes viven en

las rancherías cercanas.

Encontramos que esta herramienta de análisis y su interpretación al momento de

compararla con los otros mapas, válida la importancia de algunos destinos dentro de

México y en Estados Unidos, como el caso de Zacatecas, Baja California, California e

Illinois respectivamente.

2.1.5La comunidad transnacional desde dos sus comunidades hijas: California e

Illinois
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A partir de las trayectorias vitales aplicadas en California e Illinois durante el segundo

trabajo de campo decidimos hacer una proyección de los lugares donde se desarrollaron

las experiencias de los individuos en sus diversos ámbitos de vida durante los últimos 25

años, para comparar dos percepciones de la comunidad.

Los resultados de esta comparación son interesantes en varios sentidos. Desde Illinois, se

muestran más lugares que en la región sur de California. El que haya más lugares en uno

no implica que haya una manutención de redes sociales más grande sino que la gente ha

conocido más lugares en su experiencia de vida. Los individuos entrevistados en

California centraron su experiencia de vida en Estados Unidos sólo en California y

Nevada, y en México en Baja California, Jalisco, Aguascalientes y Zacatecas. Por otro

lado los individuos entrevistados en Chicago centraron su experiencia de vida en Illinois,

Indiana, Wisconsin, Arizona, Nevada y California, dentro de Estados Unidos y en

Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes dentro de México. Esto

refleja que los individuos que radican en la región de Chicago mantienen mayores

vínculos con otros destinos y han sido parte de un proceso distinto de quienes se han

mantenido en California. Surgen algunas preguntas como: ¿por qué desde California no

se reconoce cierta importancia a Chicago?, o ¿por qué no se menciona este lugar dentro

de la experiencia de vida de los sujetos? Los lagunenses que radican en el área conurbada

Mapa 8. Proyección de Laguna Grande
desde California 2006

Fuente: Datos de trayectorias vitales  muestra
California (elaborada por los autores)

Mapa 7. Proyección de Laguna Grande
desde Illinois 2006

Fuente: Datos de trayectorias vitales  muestra
Illinois (elaborada por los autores)
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de Chicago reconocen la importancia de los lugares de destino del oeste en Estados

Unidos debido a la historia migratoria de la comunidad Quienes se fueron a Chicago

mantuvieron una serie de vínculos familiares y fortalecieron sus redes con quienes

permanecieron en California y con el origen, mientras quienes permanecieron en

California siguieron fortaleciendo sus vínculos previos, más no fortaleciendo su

interacción con el sector de la comunidad en Chicago.

Estos últimos dos mapas nos muestran la diferencia que tienen en sus experiencias de

vida los individuos que radican en Chicago y en California, demostrando que el proceso

de vida y el establecimiento de redes en la experiencia migratoria de la comunidad no es

homogéneo. Los destinos son dotados por los individuos de una configuración particular

que responde a su experiencia de vida. Estos mapas nos muestran la consolidación de la

comunidad en California e Illinois, y nos muestran cómo desde estas comunidades hijas

los individuos producen distintas formas de percibir la comunidad.

2.1.6Destinos de primera y última migración lagunense

Dentro del proyecto de investigación al cual nos integramos, se contempló la aplicación

de distintos instrumentos que respondieran a algunos componentes cuantitativos, uno de

ellos fue la aplicación de la etno-encuesta, instrumento mediante el cual se recabarán

datos e información social, demográfica, económica, antropológica, política y cultural a

nivel de hogares y comunidades. A través de él se busca obtener información cuantitativa

y cualitativa de primera mano que abarque las diferentes dimensiones analíticas del

proyecto, traducidas en preguntas semi-estructuradas. 113 A partir de la sistematización

de este trabajo obtuvimos estas últimas gráficas que nos muestran el lugar de destino de

la primera y última migración por género de Laguna Grande. Nos referimos a la primera

y última experiencia migratoria de los sujetos a quienes se aplicó la etno-encuesta en las

localidades de origen, por lo que no se integran a ningún periodo de los que

anteriormente desarrollamos.

113 García Zamora, Rodolfo (responsable), sin fecha, Comunidades Transnacionales México-Estados Unidos, circuito Zacatecas-
Estados Unidos, primera fase diagnósticos comunitarios, en la página web: http://www.migracionydesarrollo.org/, Fecha de consulta
20/02/2007.

http://www.migracionydesarrollo.org/
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Considerar la primera y última migración lagunense muestra información relevante para

conocer modificaciones en sus circuitos migratorios. Por un lado, nos encontramos que

tanto hombres como mujeres cambiaron su lugar de llegada en la última migración,

siendo que de la primera a la última los índices de mujeres disminuyeron en 0.79% para

California, mientras que aumentaron un 0.74% para Illinois. Para los hombres fue algo

similar, de la primera a la última migración el índice disminuyó para California un 4.21%

Gráfica 3. Estado destino de la última migración por género en Laguna Grande

Fuente: Etno-NATC 2004

Gráfica 2. Estado destino de la primera migración por género en Laguna Grande

Fuente: Etno-NATC 2004
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y aumentó para Illinois un 3.11%.114 De esto podríamos deducir que los sujetos que no

viajaron a California en su último viaje como lo hicieron en el primero, tomaron como

nuevo lugar de llegada Illinois, por lo que se podría hablar de una posible sustitución y

reforzamiento del nuevo destino. El estado de California sigue siendo el lugar a donde la

gente migra más en su primer y último viaje, esto radica en que en él, las redes sociales

están más establecidas, familiares y amigos lagunenses les ofrecen un hogar y trabajo

relativamente seguro, además su conocimiento sobre el cruce de fronteras está

relacionado con la ciudad de Tijuana. Las ventajas de viajar a California les brinda mayor

seguridad y eventualmente les permite pensar y contemplar la posibilidad de buscar

nuevos lugares.

La última migración hacia Estados Unidos en las mujeres mostró un aumento de 0.74%

para Illinois y 0.81% para Texas, mientras que los hombres mostraron un aumento más

significativo para Kansas, aumentando 4.03% y 3.11% para Illinois.

Estas gráficas omiten un fenómeno de gran magnitud para la comunidad transnacional.

La muestra al haber sido tomada en la localidad de origen, no permitió visualizar

procesos importantes de reacomodo migratorio en nuevos destinos comunitarios como

Texas. En una charla sobre el tema, don Jorge Sabines comenta que en Texas hay

muchos de esos Domínguez, tienen como dos años yéndose, por como que ganan más

allá, según dicen.  Su cuñado Alonso Jiménez aclara no, se van porque está más barato,

se van porque venden su casa y acá valen más, como que venden compran algo allá y

consiguen otra allá pagada, y consiguen un trabajo no tan bien pagado o igual, pero no

tienen pago de casa y esta más fácil y les sobra.115 Efectivamente como don Jorge y

Alonso nos cuentan, este es un fenómeno nuevo dentro de la comunidad transnacional, ya

que muchos lagunenses han optado por buscar mejores formas de construir un patrimonio

en Estados Unidos, migrando a nuevos destinos como Texas, Kansas y Colorado. El caso

de la nueva migración a Texas es el más sobresaliente, ya que es un destino que en poco

tiempo ha concentrado una porción considerable de lagunenses.

114 La muestra tomada en la Etno-NATC para producir estas gráficas, no presentó un número igual de hombres y de mujeres
encuestados, ya que del total de la muestra el 62.9% le corresponde a los hombres y el 37.1% a las mujeres.
115 Fragmento de conversación grabada de Gabriela Montoya a Don Jorge Sabines de 63 años y Alonso Torres de 40, en Bensenville,
Illinois, el 13 de abril del 2006.
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2.2 Demografía transnacional lagunense

A diferencia del apartado anterior que buscaba conocer los espacios geográficos y lugares

que ocupa la comunidad transnacional, esta sección tiene por objetivo recuperar el

testimonio, conocimiento y experiencia de los laguneses sobre los principales procesos

demográficos en los que se han visto inmersos. Durante la investigación aplicamos 40

formatos transfamiliares116 dentro de la localidad de origen, 20 en el sur de California y

20 en el área metropolitana de Chicago117.

La herramienta nos dota de distintos tipos de información y de la posibilidad de hacer

diversas interpretaciones. En relación a la demografía la principal ventaja que

encontramos es que a partir de la muestra permite conocer en dónde hay mayor

concentración de lagunenses en ese momento. Si bien esta herramienta no contempla a

toda la población de la comunidad transnacional, sino sólo a un sector, nos da una imagen

real de la dispersión y de la cantidad de gente que ha participado en la misma. Para

efectos de un análisis de mayor profundidad, se tomaron datos específicos de los

formatos transfamiliares, como edades, sexo y lugar de residencia, con el objetivo de

proyectar en pirámides de edad los resultados de la aplicación de esta herramienta. Cabe

aclarar, que un formato transfamiliar consiste en realizar una micro base de datos de

información concreta sobre una familia (edades, sexo, lugar de nacimiento, lugar de

residencia, última visita a la localidad de origen, escolaridad, trabajo actual, ciudadanía,

por mencionar algunos), estos datos recabados tienen un sesgo sincrónico, por lo que nos

impide darle una visión procesual dado que se captan datos en una temporalidad

específica. Pero el potencial de estos formatos es muy grande, primeramente nos sirve

para determinar la demografía comunitaria mediante un muestreo lo cual será el objeto

de esta sección  y en segundo lugar por la oportunidad que ofrece de establecer

comparaciones (procesos, experiencias, patrones de asentamiento y alianzas, etcétera)

entre familias.

116 Esta herramienta para la etnografía multilocal en comunidades transnacionales se tomó de una propuesta metodológica de Federico
Besserer durante el curso Proyecto I: Desarrollo transnacional con la comunidad al centro, impartido entre los meses de septiembre y
diciembre 2004 en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
117 Los formatos transfamiliares se aplicaron de igual manera que las trayectorias vitales, se realizó una muestra representativa de 40
hogares en la localidad de origen y se aplicaron 40 de manera arbitraria en dos de los principales destinos de la comunidad.
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Al igual que las trayectorias vitales, el olvido se interpone como limitante para el

conocimiento de la situación de familias lagunenses, pues los informantes desconocían

los datos generales del resto de la familia, en muchos de los casos no se sabe las edades

de los miembros, sobretodo los nacidos en Estados Unidos, así como la escolaridad y

trabajo por ejemplo. Las familias dentro de la localidad de origen tienen una idea del

lugar donde se encuentran sus parientes en Estados Unidos, pero no siempre el lugar

específico, por ejemplo mucha gente sabe que sus parientes viven dentro del estado de

California, pero no el lugar exacto y en sustitución del real comentan que en Los Ángeles

por ser donde se concentraban más lagunenses. Para el caso de Illinois, este problema

también se presenta, pues cuando preguntamos en el lugar de origen nos dicen que se

encuentran en la ciudad de Chicago, cuando esto no es enteramente cierto, ya que son

raros los casos de lagunenses viviendo en tal ciudad, y la realidad es que por diversas

razones, que se comentarán más adelante, los lagunenses habitan en el área metropolitana

de Chicago.

A través de la aplicación de estos formatos nos percatamos que los individuos ponían en

funcionamiento diversas formas para referenciar la pertenencia de los demás a la

comunidad, sin existir a nivel generalizado algún patrón de inclusión/exclusión. Debido a

la falta de algún patrón para definir su pertenencia y a la falta de algún tipo de

institucionalización o de organización social al interior de la comunidad transnacional

que de orden a la forma de reconocer a los integrantes de la misma, identificamos que los

lagunenses mantienen una estructura no corporada, ya que en realidad cualquier oriundo

de Laguna Grande y cualquier descendiente pueden ser patos 118, por lo que la

población radicada en Estados Unidos, así como sus hijos son pertenecientes a la

comunidad. De tal forma, podríamos afirmar que el único distintivo o condicionamiento

para ser parte de la comunidad es simplemente, tener algún vínculo o lazo familiar

lagunense.

118 Sobrenombre con el que se caracterizan a si mismos los lagunenses, derivado de la pequeña laguna que le da nombre al lugar de
origen.
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Los informantes de la localidad de origen, en algunas ocasiones no integraban a quienes

se habían ido a Estados Unidos en su información familiar. Esto sucedió con algunos de

los adultos mayores a los que se aplicó la encuesta y que al preguntarles si sus hijos

emigrados eran parte de la comunidad, nunca negaron su integración a la comunidad,

pero el hecho de que no radicaran en el lugar de origen aparentemente minimizaba su

condición de lagunense en comparación de quienes si radican en Laguna Grande y sus

rancherías. Esto nos habla de que los viejos no tienen conciencia del proceso de

transnacionalización en el que se vio inmersa la comunidad, y mucho menos de las

oportunidades que esto representa para la comunidad. Por otro lado cuando se aplicó la

herramienta en Estados Unidos, los individuos de primera generación de migrantes nunca

se han dejado de considerar patos por el hecho de radicar fuera de Laguna Grande.

2.2.1 Desde Laguna Grande, pirámide y distribución

La gráfica siguiente corresponde a los resultados obtenidos de la muestra realizada en la

localidad de origen. Los datos más relevantes que arroja esta gráfica son los siguientes: 1)

existe un gran porcentaje de niños y niñas quienes tienen acceso a primaria, secundaria

y preparatoria en Laguna Grande-; 2) hay una disminución en hombres y mujeres entre

los 20 y 30 años de edad, su ausencia es originada principalmente por su salida hacia los

Estados Unidos; 3) se presenta una concentración considerable para los grupos de edad

entre los 30 y 49 años, fenómeno que corresponde a la presencia de los padres del alto

porcentaje de niños en la comunidad, las mujeres son más numerosas en estos grupos de

edad porque en muchos casos las familias nucleares están separadas, siendo el hombre

quien se encuentre trabajando fuera; 4) la población anciana es muy reducida siendo que

muchos adultos mayores se encuentran en Estados Unidos o se encuentran en

movimiento constante a través de residencias temporales entre su origen y destinos.
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Gráfica 4. Población de Laguna Grande en la localidad
de origen 2005
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Fuente: Datos de formatos transfamiliares. Muestra Laguna Grande
(elaboración de los autores).

De la misma muestra con que se generó la gráfica anterior, la gráfica 5 presenta el

porcentaje de concentración de lagunenses en relación a los distintos espacios

geográficos en los que se ubican.

Nos encontramos con que el lugar de origen cuenta únicamente con el 36% de

lagunenses, mientras el otro 64%, o sea, más de la mitad de los lagunenses de la muestra,

se encuentran dispersos en diversos destinos de la comunidad transnacional. Después de

Laguna Grande, el lugar con mayor concentración de lagunenses es California (con el

Gráfica 5. Distribución geográfica de Laguna Grande 2005
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Fuente: Datos de formatos transfamiliares. Muestra Laguna Grande
(elaboración de los autores).
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21% del total), seguido de Kansas, Illinois y Colorado en los Estados Unidos, y Zacatecas

y Nuevo León en México. Algunos destinos al presentar mayor concentración de

lagunenses toman mayor relevancia y centralidad a nivel comunitario.

Al realizar la pirámide de edad de la población en Laguna Grande según la muestra de

dicha localidad, consideramos pertinente contemplar las pirámides de edad en los dos

principales destinos de esta comunidad transnacional en Estados Unidos. Por lo que

compararemos tanto para el caso de California como de Illinois, las pirámides de edad

proyectadas por las muestras en la localidad de origen frente a la del destino. Esto nos

permitirá acercarnos más a la realidad demográfica de la comunidad transnacional en

estos dos destinos.

2.2.2 Lagunenses en California

En la gráfica 6 se muestra la proyección de la población lagunense radicada en

California, según los datos de la muestra aplicada en el lugar de origen, mientras que la

gráfica 7 se basa en datos de la muestra con familias lagunenses que radicaban en el Sur

de California. A diferencia de los informantes de Laguna Grande, donde muchos

ignoraban datos de sus familiares emigrados (llegando a conformar entre hombres y

mujeres más del 10% del total), quienes proporcionaron su información desde California

tenían un conocimiento profundo sobre sus familiares, por lo menos de la familia directa,

lo que se refleja en la gráfica mostrando vacío el espacio de individuos hombres y

mujeres con edad desconocida.

Gráfica 6. Población de Laguna Grande en California 2005
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Según la pirámide de edad de la gráfica 6 se observa un grupo reducido de adultos

mayores, integrando entre hombres y mujeres mayores de 60 años cerca del 2%

únicamente. Según la segunda pirámide de edad sobre la población lagunense radicada en

California en la gráfica 7, con base a la muestra que se tomó en California, nos

encontramos que los grupos de edad de los 50 a los 65 años, forman cerca del 13% del

total, mostrando una población mucho mayor de la que se contempló desde Laguna

Grande. Con ello, nos percatamos que existe un sector amplio de lagunenses en edad

avanzada radicando en California, que seguramente son quienes viajaron durante los

sesentas y setentas hacia California y ahí se mantuvieron, o se mantienen como población

flotante como se hablaba anteriormente.

Por otro lado, en la gráfica 6 se puede identificar un sector de la población casi igual para

hombres y mujeres entre los 30 y 50 años de edad, ya que estas generaciones fueron las

que llegaron ahí durante la década de los ochentas y comenzaron a formar familias, lo

cual explica el por qué los niños y los jóvenes hasta los 20 años posiblemente muchos

de ellos segundas generaciones  sean quienes predominen en la población contada por

los lagunenses radicados en el lugar de origen, llegando a formar el 45% del total de la

población contabilizada para esta pirámide. Mientras tanto en la gráfica 7, nos

encontramos que existe un amplio sector de la población lagunense radicada en

Gráfica 7. Población de Laguna Grande en California 2006
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California que pertenece a los grupos de edad de los 10 a los 34, concentrando en ella

casi al 55% del total de lagunenses que se integraron a la muestra, por lo que nos

encontramos así con una gran cantidad de segundas generaciones y de jóvenes migrantes

que se encuentran radicando actualmente en el sur de California. En relación a los niños

de esta última gráfica, vemos que hay mucha diferencia con la gráfica 6, esto es posible

que se deba principalmente a la falta de conocimiento de la familia extensa de parte de

los informantes de Laguna Grande, ya que se pudo dar el caso de que nos dieran la edad

de un niño que realmente era niña, por ejemplo. Aún así, vemos que los niños ocupan un

lugar importante para la gráfica concentrando entre los 0 y 9 años de edad el 15% de la

muestra tomada en California, donde la mayoría de estos niños son nacidos en Estados

Unidos.

En ambas gráficas los porcentajes se obtuvieron de un total de 122 individuos

respectivamente, se pensaría que al haber sido aplicadas en distintos lugares (origen y

California), los totales de individuos integrados al análisis serían diferentes, pero esto no

fue así, sino que coincidió tanto para el origen como para el destino en 122. De tal forma

podemos ver que en la gráfica 6, el porcentaje total de mujeres es de 47.5%, mientras el

de hombres fue de 52.5%, mientras que en la gráfica 7, las mujeres conforman el 49.2%,

frente al 50.8% de los hombres. Nos encontramos con un destino en donde se podría

decir que la proporción entre hombres y mujeres lagunenses es casi igual, tomando en

consideración mínimas diferencias porcentuales.

Finalmente la gráfica presentada de la muestra en California, nos muestra un grueso de

población lagunense relativamente joven (con un porcentaje bajo de adultos mayores, y

alto de jóvenes y niños), lo que nos indica que a pesar de ser este un destino con una larga

historia en la comunidad transnacional, se mantiene en constante reproducción y

reestructuración.

2.2.3 Lagunenses en Illinois

Los resultados de los formatos transfamiliares aplicados en la localidad de origen sobre

los lagunenses que residen en el estado de Illinois, contemplaron un total de 35 personas
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donde 17 son mujeres y 18 hombres. Por otro lado en los formatos elaborados en el

estado de Illinois, a pesar de que la cifra se elevó dos veces con un total de 107

individuos en la muestra, al igual que la primera pirámide poblacional de este destino las

mujeres solamente están con un número debajo de los hombres, siendo las primeras 53 y

los últimos 54.

Partiendo de esta diferencia, hemos decido no hacer una comparación porcentual entre las

gráficas, pues las dimensiones se distancian mucho. A pesar de esto hay otros puntos para

comparar, por ejemplo, es de notarse que en las dos gráficas los lagunenses que residen

en este estado de la Unión Americana no superan los 59 años. En gráfica 8 el máximo de

edad se encuentra en el grupo que va de los 50 a los 54 años, y en la gráfica 9 el grupo de

mayor edad pertenece a las personas que tienen entre 55 y 59. Esta similitud radica en

dos hechos: por un lado, a diferencia de los lagunenses que residen en California  los

que se encuentran en el área metropolitana de Chicago, migraron entre sus 15 y 20 años

de edad a mediados de los 80s y principio de los 90s, siendo pocos aquellos que llegaron

a la mitad de los 70s; y por el otro, cuando los lagunenses (principalmente los hombres)

llegan a una edad avanzada o consiguen su jubilación, el sentimiento del retorno que

estuvo presente durante su estancia en Estados Unidos, llega en muchos casos a

concretarse. Aunado a esto, nos encontramos frente a una comunidad que conoce la alta

Gráfica 8. Población de Laguna Grande en Illinois 2005
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densidad de niños radicados en Illinois, ya que en ambas gráficas la presencia de niños

entre los 0 y 4 años es muy similar (siendo la mayoría de ellos segundas generaciones).

Dentro de las gráficas nos encontramos con varias diferencias. En primer lugar los datos

en la gráfica 8 no contemplan los grupos de edad que abarcan entre los 15 y 24 para el

caso de los varones, mientras que la segunda gráfica como el trabajo de campo nos dicen

que si existe un número de hombres dentro de este rango de edad; la causa de esta

inconsistencia radica principalmente en que cuando se realizó la muestra en Laguna

Grande no fueron contempladas las familias que viven en las rancherías, de donde

generalmente son originarios estos jóvenes. Podemos notar también la falta de

conocimiento de las edades de algunas mujeres, debido a que muchas de ellas se han

integrado a la comunidad a través de alianzas matrimoniales con varones lagunenses, lo

que justifica el por qué no se tenga el pleno conocimiento de sus información personal

desde la localidad de origen.

Debido a que consideramos que la gráfica 8 muestra un sesgo en la realidad de los

lagunenses que residen en Illinois, se presenta un breve análisis sobre los laguneses en

este estado según los datos que ellos mismos dieron durante el segundo trabajo de campo

(gráfica 9).

Gráfica 9. Población de Laguna Grande en Illinois 2006

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

?

0 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

55 a 59

60 a 64

65 a 69

70 a 74

75 a 79

80 a 84

85 a 89

90 a 94

Porcentaje

Ed
ad
es

Mujeres

Hombres

Fuente: Datos de formatos transfamiliares. Muestra Illinois
(elaboración de los autores).
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Los niños y niñas que están incluidos en los grupos de edad que van de los 0 a 14 años

representan en 37.38% de la población total que radican en el área metropolitana de

Chicago, y en su mayoría son segundas generaciones nacidas en Illinois y California

(debido a que algunos padres iniciaron su experiencia migratoria en este último destino).

Recordemos como se explicó en el apartado de geografía que hubo una migración de

lagunenses que radicaban en las ciudades del sur de California hacia los alrededores de

Chicago. Este casi 40% de lagunenses, son descendientes de los hombres y mujeres que

están contemplados en los grupos de edad que van entre los 25 y 39 años, lo que quiere

decir que una de las características que siguen reproduciendo a pesar de las segundas

migraciones dentro de la comunidad trasnacional es el patrón de establecer alianzas

matrimoniales y a tener hijos a temprana edad.

En los grupos que incluyen las edades entre 15 y 24 años se encuentran algunos

distintivos. Una semejanza que existe entre los lagunenses que están incluidos en estos

grupos, es que son segundas generaciones, pero en este caso son hombres y mujeres que

tienen particularidades, por ejemplo, no existen datos de jóvenes varones que hayan

migrado de niños y que hayan desarrollado su infancia en este lugar de destino, pero si

existen niñas que nacieron en Laguna Grande y que migraron de pequeñas con sus

padres. Otra diferencia, radica en que son contempladas jóvenes que no pertenecían a la

comunidad hasta el momento en que formalizaron su relación con un lagunense por

medio de un matrimonio o una unión libre, es decir, por medio de una alianza exogámica

o endogámica. La característica principal que tienen los hombres en estos rangos de edad

es que son jóvenes que viven su primera experiencia migratoria en este lugar de destino,

debido a que la mayoría de ellos cuentan con familiares ahí, pero principalmente sus

hermanos mayores que migraron en los 80s y 90s. Son estos jóvenes como algunos

adultos, los que hacen que se caracterizamos a los suburbios de Chicago, como un lugar

de destino con un flujo constante.

2.2.4 Estatus legal en destinos: California e Illinois
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Creemos que la situación legal de los individuos que radican en Estados Unidos es de

especial importancia para determinar las posibilidades y oportunidades que tendrán en el

país de destino, así como para conocer si a pesar de contar con plenos derechos en el país

vecino ellos seguirán interesándose por Laguna Grande y sus rancherías. Mientras se

piensa que la mayor parte de los migrantes en Estados Unidos son indocumentados,

nuestro caso, presenta una diferencia con esta idea, ya que la larga historia migratoria y la

historia de asentamiento en las localidades de destino les han permitido a los laguneses

establecer mecanismos para regularizar su situación legal como con la amnistía en 1986

por mencionar un ejemplo.  Las dos gráficas siguientes muestran el estatus legal en que

se encuentran los lagunenses en los estados de California e Illinois, según los datos

obtenidos de los 80 formatos transfamiliares realizados en México y Estados Unidos.119

En la gráfica 10 el total de la población en California ascendió a 238 individuos (con base

en la muestra), el 50.84% (121) pertenece a los hombres y el 49.15% (117) a las mujeres.

119 Para el caso de la gráfica sobre la población de Illinois, sólo se tomaron datos de Laguna Grande e Illinois, pues en California, no
se reportaron familiares en el primer estado, a diferencia de California, donde si fueron contemplados los tres lugares para realizar la
pirámide de edad.

Gráfica 10. Estatus legal de la población de Laguna Grande en
California 2005-2006
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La gráfica 11, muestra a los lagunenses que residen en Illinois (142 en total según la

muestra), el 50.70% (72) pertenece a las mujeres y el 49.29% (70) a los varones.

Para el caso de los lagunenses que radican en California, quienes han obtenido su

residencia y posteriormente su ciudadanía norteamericana gracias a la larga historia

migratoria en este destino y su importancia histórica para la construcción de comunidad

(ya sea a través de la amnistía, con ayuda de organizaciones, por medio del trabajo, a

través del matrimonio con algún norteamericano o alguna segunda generación de

migrantes mexicanos o laguneneses, etcétera) forman casi el 68% del total. Es importante

señalar que de todos estos ciudadanos un sector importante es conformado por niños y

jóvenes entre los 0 y 19 años de edad (casi el 40% del total), la mayor parte de ellos son

segundas generaciones descendientes de migrantes lagunenses, aunque algunos de estos

jóvenes sin haber necesariamente nacido en Estados Unidos podrían haber obtenido su

ciudadanía de otras formas, como por ejemplo a través de alguno de sus padres que haya

obtenido previamente la ciudadanía americana.

Por otro lado, los lagunenses ilegales que radican en California, ascienden a casi el 6%

del total, esto se podría interpretar como la ausencia de migrantes de primera generación

Gráfica 11. Estatus legal de la población de Laguna Grande en Illinois
2005-2006
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hacía este destino, lo cual no es enteramente cierto. Los formatos transfamiliares se

aplicaron de manera arbitraria en el sur de California, conforme se iba conociendo gente

de la comunidad se ampliaba el universo de estudio mediante la llamada bola de nieve,

por lo que es posible que la herramienta tenga un sesgo y no se contemple la presencia

real de ilegales o indocumentados en este destino, ya que la mayoría de las familias

tenían un tiempo considerable radicando en California y fue difícil encontrar enlaces con

individuos recién llegados. Aunque en realidad California no ha perdido importancia

como destino para experiencias migratorias nuevas, cabe considerar la importancia de

este destino en la historia de construcción de la comunidad, para explicar el por qué de

tan poca presencia de indocumentados.

Los residentes (casi 16%) en California representan un grupo más reducido que los

ciudadanos, al igual que los que tienen una doble ciudadanía (casi 10%). Estos sujetos se

encuentran en una situación que les permite desarrollar una vida articulándose libremente

en diversos ámbitos y dimensiones en el lugar de destino. Algunos residentes no quieren

obtener la ciudadanía, argumentando que no es necesaria ya que tienen casi las mismas

ventajas que con la ciudadanía, a parte de que algunos no quieren perder ni compartir su

ciudadanía mexicana, en un afán de conservar cierta forma de mexicanidad en los

Estados Unidos y al mismo tiempo rechazar esa forma de integración a este destino.

Para los lagunenses que radican en el estado de Illinois, las condiciones fueron distintas

en lo que refiere a regularizar la situación ilegal. Una gran parte de los lagunenses en el

área metropolitana de Chicago llegaron a este destino durante fines de la década de los

ochentas, por lo que la amnistía no los benefició como lo hizo con un gran sector

radicado en California. Esto no excluye la posibilidad de que algunos individuos hayan

participado en la amnistía. Sin embargo, a pesar de que muchos lagunenses en Chicago

no fueron beneficiados con la amnistía, actualmente el número de ilegales es reducido

conformando el 28% del total. Cabe señalar que de estos ilegales lagunenses en Chicago,

un grupo reducido se encontraba realizando trámites para su residencia, a través de otros

familiares (principalmente padres o hermanos) que tienen su ciudadanía, pero el proceso

es largo ya que dura cerca de diez años. A través del contacto consecuente al trabajo de
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campo, nos enteramos que actualmente algunos de estos ilegales ya cuentan con la

residencia. La mayor parte de este sector de indocumentados, son recién llegados y

lagunenses que no han tenido oportunidad todavía de modificar su situación ilegal.

Si bien los migrantes incluidos en este análisis llegaron a Chicago después de la amnistía,

y si existe un sector reducido de ilegales que no supera el 30% del total, ¿por qué

entonces el alto porcentaje de lagunenses con ciudadanía norteamericana en este destino?

Para contestar esta pregunta, basta con observar la gráfica 11, en donde se concentran

desde los 0 a los 14 años el 35% del total, el cual esta integrado principalmente por

ciudadanos, debido a que dentro de estos rangos de edad se encuentran las segundas

generaciones. Estas segundas generaciones nacidas en Estados Unidos al cumplir la

mayoría de edad tienen la posibilidad de tramitar la ciudadanía de los padres.

La situación legal de los lagunenses en Illinois, es en general similar a la de los

lagunenses en California, ya que se concentra una gran cantidad de sujetos que viven en

una situación legal (más del 70% del total), superando las dificultades que la condición

de ilegalidad les da, capitalizando los beneficios y oportunidades que tanto la residencia,

ciudadanía y doble ciudadanía les dan, encontrando mayores oportunidades para ocupar

nichos educativos, laborales, políticos y sociales, a los cuales antes debido a su situación

ilegal no podían aspirar. Es importante señalar que el desarrollo de actividades diarias, el

planeamiento a futuro de la vida propia, en pareja y en familia y la búsqueda de empleos

por ejemplo, van de la mano con la situación legal en la que se encuentre el individuo,

por lo que la regularización de este estatus implicó para muchos un cambio radical en sus

planes a futuro y en las dinámicas sociales y laborales que tenían, presentando

oportunidades para vivir una experiencia con mayores posibilidades de éxito.

2.2.5 Lagunenses en México, en Estados Unidos y el total

En las siguientes gráficas, presentamos la proyección de la población total de Laguna

Grande según las tres muestras aplicadas durante el trabajo de campo realizado para esta

investigación (Laguna Grande, California e Illinois). Decidimos dividir esta información

en relación a la gente que radica en Estados Unidos y en México, para después presentar
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una suma del total de las tres muestras. Según los 80 formatos transfamiliares se

contabilizaron dentro de esos 80 hogares (40 en Laguna Grande, 20 en California y 20 en

Illinois) a 845 personas, de las cuales 515 se encuentran radicando en algún destino en los

Estados Unidos y 330 se encuentran radicando en Laguna Grande o en algún otro destino

de la República Mexicana. Este muestreo se realizó en varias localidades donde los

lagunenses están presentes, permitiéndonos obtener una visión más completa de la

comunidad, ya que por ejemplo, el INEGI contabilizó en el último censo a 970 habitantes

en Laguna Grande, tomando en cuenta únicamente a quienes radican en esta localidad,

ignorando y excluyendo un amplio sector de lagunenses que han salido de este lugar. De

tal forma, percibimos la importancia de este tipo de ejercicios, ya que según nuestra

muestra existen más lagunenses en Estados Unidos que en Laguna Grande.

Gráfica 12. Población de Laguna Grande en México 2005-2006
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Illinois (elaboración de los autores).
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Las graficas 12 y 13 nos dan información interesante sobre la comunidad transnacional.

En principio, la población anciana de mayor edad se concentra en México

(principalmente en Laguna Grande y rancherías), ya que en Estados Unidos no hay

presencia de adultos mayores de 65 años. En relación a los niños, se percibe que en

México existe un porcentaje reducido, mientras que en Estados Unidos los niños y

jóvenes hasta los 14 años representan un porcentaje más amplio, de igual manera los

grupos de edad de los 20 a los 50 años presentan una mayor concentración en los destinos

internacionales que en la localidad de origen y demás destinos nacionales. Nos

encontramos frente a una comunidad transnacional donde se concentra el 60.9% del total

de lagunenses en los diversos destinos de Estados Unidos, mientras el 39.1% permanece

en México, lo que implica que más de la mitad del total de lagunenses incluidos en la

muestra se encuentra fuera del país. Esto nos obliga a preguntarnos si toda esta población

lagunense que está fuera de México en algún momento regresará a su lugar de origen, si

las segundas generaciones pensarán en algún punto de su vida en regresar a México. La

idea de retorno es una inquietud presente en la mayoría de los migrantes de primera

generación, y de hecho se puede percibir en las gráficas, como esta idea es concretada

Gráfica 13. Población de Laguna Grande en Estados Unidos
2005-2006
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para la población más vieja, pero no sabemos lo que será de todos los niños y jóvenes

cuando sean mayores.

La ausencia representativa de lagunenses en el lugar de origen tiene repercusiones

directas para la comunidad de Laguna Grande. El despoblamiento representa una

problemática que deriva directamente en el recorte de presupuesto en obras y servicios

públicos (salud y educación, principalmente) en la comunidad de Laguna Grande.

Por otro lado la presencia de tantos niños y jóvenes en Estados Unidos nos remite a

preguntarnos ¿hasta dónde la comunidad transnacional seguirá reproduciéndose en los

destinos? ¿El que haya una presencia considerable de segundas generaciones en Estados

Unidos implica necesariamente la reproducción o permanencia de la comunidad

transnacional? Y tal vez no será únicamente por estas segundas generaciones, sino por las

primeras generaciones de migrantes que siguen saliendo de Laguna Grande. Aunque las

segundas generaciones nacidas en el país vecino jueguen un papel de relevancia en lo que

deparará de la comunidad transnacional (por lo que habrá que hacer estudios sobre estos

sujetos y su experiencia específica dentro de la comunidad transnacional para determinar

su relevancia en la reproducción de la comunidad), los nuevos migrantes serán quienes

Gráfica 14. Población total de Laguna Grande 2005-2006
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mantengan más vivo ese sentido identitario y de pertenencia hacia el lugar de origen, por

lo que en ellos radicará principalmente la permanencia de la comunidad transnacional.

Finalmente quisiéramos reiterar que las herramientas aplicadas para determinar las

dinámicas demográficas de la comunidad transnacional, nos acercan a conocer la realidad

de esta última, más no dejan de ser un acercamiento con sus posibles errores. De haber

tomado únicamente la muestra desde la localidad de origen, se hubiera perdido mucha

información demográfica de los destinos, como en el caso de Illinois donde se muestra

que es poca la gente que radica en este destino, mientras en la muestra hecha en Illinois,

la cantidad de lagunenses se multiplica casi por tres. Por tanto, al haber realizado

muestreos en la localidad de origen y en dos de los principales destinos, nos da una visión

más completa de la población que integra nuestra comunidad transnacional.

Cabe señalar que la herramienta fue diseñada para ser utilizada únicamente en el lugar de

origen, suponiendo que al hacer una muestra representativa el investigador se acercará a

la realidad demográfica de la comunidad. La idea de integrar al análisis los destinos

donde se hizo el trabajo de campo, iba acompañada de la expectativa de ver a la

comunidad transnacional en su demografía de una manera más integral y más cercana a

su propia realidad social.
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 Capítulo 3. LA COMUNIDAD TRANSNACIONAL EN CALIFORNIA. UN

FENÓMENO SOCIAL EN TRANSFORMACION CONSTANTE.

 Al estudiar las comunidades transnacionales hay que ser concientes de que existen

transformaciones constantes que van dotando y caracterizando al fenómeno por

configuraciones cambiantes.

Como vimos en los capítulos anteriores la comunidad transnacional Laguna Grande ha

pasado durante su existencia por diversas etapas que han respondido a los cambios en el

contexto y al proceso histórico en donde los lagunenses han desarrollado sus vidas, y que

de la misma forma son sujetos al efecto de la participación de los individuos en la

construcción de su realidad social. Estos cambios tienen un proceso distinto en cada uno

de los lugares que ocupa la comunidad transnacional entre México y Estados Unidos.

Con base en trayectorias vitales, historias de vida y entrevistas, este capítulo presenta

algunas de las transformaciones sufridas por la comunidad transnacional y

específicamente en el núcleo comunitario del sur de California, uno de los primeros

destinos y asentamientos en la comunidad transnacional lagunense. Por otro lado, se

explora la conformación de una organización de migrantes lagunenses como elemento

productor de cohesión social entre los lagunenses en este destino y como un importante

impulsor y gestor del desarrollo  para la comunidad transnacional.

3.1 El sur de California, un destino lagunense con historia

Al realizar un análisis de la construcción de comunidad transnacional en un destino

específico, es necesario reconocer la historia que ha tenido ese lugar y el lugar que ha

tenido el grupo de estudio dentro de esa historia. Para esta tarea, difícilmente se podría

encontrar bibliografía que nos hable de la historia de California y su relación con los

lagunenses y zacatecanos, pero existen algunas fuentes que nos pueden facilitar un

panorama general del contexto y de su desarrollo histórico. Los investigadores Pedro G.

Castillo y Antonio Ríos Bustamante se interesaron en contribuir al conocimiento

histórico de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, particularmente en Los
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Ángeles, con su libro México en Los Ángeles 120 en donde plasman el vínculo histórico

de la comunidad mexicana con el territorio californiano.

En 1781 colonizadores españoles establecen el Pueblo de la Reina de Los Ángeles, era de

esperarse que por el terreno fértil, el abastecimiento de agua y la organización de los

pobladores (quienes fueron producto del mestizaje entre colonizadores y pobladores

autóctonos) la ciudad creciera rápidamente. Para el año de 1821, Los Ángeles dejó de ser

parte de la colonia española, para formar parte de lo que sería dos años después la

República Mexicana. La consolidación y prosperidad mexicana no duró más de 26 años,

ya que después de la guerra entre México y Estados Unidos, en 1848 el Tratado de

Guadalupe Hidalgo obligó a México ceder Alta California.

Los últimos cincuenta años del siglo XIX aumentó el dominio político, social y cultural

angloaméricano, apartando y segregando a los mexicanos en barrios que proveían las

instituciones comunitarias que apoyaban necesidades sociales, económicas y culturales de

los mexicanos. Este proceso de barriotización continuó hasta principios del siglo XX

permitiendo conservar la lengua, costumbres, hábitos, y asociaciones religiosas propias.

Para ese entonces la ciudad se expandía rápidamente tanto en territorio como en

habitantes, llegando a triplicar su población en veinte años (de 1890 a 1910),

concentrando una diversidad étnica por los grupos extranjeros japoneses, chinos, negros y

europeos, pero perfilándose a ser la ciudad de mayor concentración de mexicanos en

Estados Unidos. La llegada de inmigrantes de origen mexicano contribuía al aumento del

subgrupo que comprendía a casi todos los mexicanos que no tenían preparación para los

trabajos y que esperaban que Estados Unidos les ofreciera una mejor vida que la de su

país .121 Los mexicanos se convirtieron por su nivel social y económico en una subclase,

que logró desarrollarse en el campo intelectual e ideológico, ya que en las dos primeras

décadas del siglo existió un gran interés por leer y escribir, reflejado en las múltiples

publicaciones independientes122 que contribuían a producir cohesión cultural y social.123

120 Castillo, Pedro G. y Ríos Bustamante, Antonio, México en Los Ángeles, una historia social y cultural, 1781-1985, Alianza Editorial
Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, D.F., 1989
121 Ibíd., pág.186.
122 Algunos de estas publicaciones promovían un pensamiento contra hegemónico, convirtiéndose en símbolos de la lucha política y
social de los mexicanos de E.E.U.U. y México, como el periódico Regeneración el cuál fue dirigido por los hermanos Flores Magón.
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Por otro lado la segregación de la vivienda, la enajenación de la clase trabajadora y el

aislamiento de la sociedad mayoritaria fueron algunas de las causas que llevaron a los

mexicanos a volverse hacia sí mismos y buscar mecanismos de defensa privados como

reflejo del nacionalismo mexicano a través de asociaciones voluntarias y mutualistas que

crecieron y tomaron relevancia rápidamente.124

La continuidad de las tradiciones mexicanas y su cultura (aunque con ciertas

modificaciones) se convirtió en un proceso constante de autoafirmación, seguridad y

protección entre las personas de habla hispana. Los hombres y mujeres de ascendencia

mexicana buscaron un término medio entre las lealtades políticas y culturales, a

diferencia de los inmigrantes europeos que querían involucrarse de lleno en la sociedad

angloaméricana.

Nuevas vecindades fueron creadas por la necesidad de buscar viviendas cercanas al lugar

de empleo en las afueras de la ciudad, caracterizadas por una alta marginación, un nivel

de vida bajo y necesidad de servicios básicos. Al mismo tiempo, se rivalizaba con los

negros en las oportunidades de empleo cercanas y en número, competencia que llevó a

crear una tradición de conflictos125.

Mientras que en 1930 surgió un cambio económico dramático para norteaméricanos, para

los mexicanos significó inestabilidad de trabajo e insufribles salarios. Los mexicanos

aprendieron que la sociedad circundante no se preocuparía por sus necesidades ni

aseguraría sus derechos y vivieron la extensión de la discriminación más allá del nivel

social, pues dictaminaba el ingreso, la movilidad profesional y la seguridad económica126.

Aunado a ello, la depresión del 29 aminoró el crecimiento de la comunidad mexicana y se

detuvo la expansión de los barrios locales como resultado de la revisión de la política de

inmigración. La comunidad mexicana no estaba solamente aislada por los

123 Ibíd., pp. 186-192.
124 Ibíd.., p.192.
125 Ibíd., p. 207.
126 Ibíd., p. 226.
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angloamericanos, sino que se comenzaban a subdividir desde dentro, separándose en

múltiples clases sociales, económicas y culturales, pero a pesar de ello existía cierta

integración en cuanto a la representatividad política y la identificación de problemas

propios y especialidades culturalmente definidos lo que contribuyó a mantener cierta

cohesión socio-cultural.

Durante la segunda guerra mundial los empleadores empezaron a contratar mujeres,

negros y mexicanos en labores que antes les habían negado, debido a las demandas del

gobierno para aumentar la producción militar principalmente, por lo que hombres y

mujeres mexicanos pudieron conseguir empleos semiespecializados y aún especializados.

Durante la década de los años cuarentas tuvieron lugar una serie de revueltas resultado

del racismo que siempre había existido, que había salido a la luz por el cansancio y

tensiones de la Guerra, las principales revueltas iniciaron el 3 de junio de 1943.

Entre 1950 y 1985 los angelinos mexicanos se fortalecieron como una nueva influencia

regional. La comunidad mexicana se vio obligada a resolver problemáticas vinculadas a

la alternativa entre asimilación cultural y aislamiento social, logrando formar una nueva

entidad colectiva fundiendo las culturas siendo objeto de un proceso de transculturación.

Durante este proceso la continuidad cultural y el valor de los antecedentes étnicos eran

constantes en la nueva configuración cultural de la comunidad mexicana en California.

Existía una vida cultural activa en español127 que estaba limitada a los barrios. En la radio

y televisión en español fue muy significativa la transmisión de la cultura popular. Al

mismo tiempo, las reuniones familiares extensivas continuaron alimentando un sistema

informativo cultural de especial relevancia para la comunidad mexicana128.

Hacia finales de 1967, se da un movimiento social muy fuerte reconocido como

movimiento chicano, palabra proveniente de la contracción de mexicano  y fue

adoptada para expresar identidad cultura y política común entre muchos mexicanos,

haciendo público el racismo y la desigualdad por ejemplo. Durante los años sesenta y

127 La cual era reflejo de la resistencia a la pérdida de rasgos culturales propios y a una de las pocas formas de asegurar permanencia
de los mismos.
128 Ibíd., pp. 253  256.
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setenta, los chicanos sirvieron de líderes en la revitalización de la cultura mexicana

dentro de E.E.U.U.

El movimiento chicano facilitó algunas concesiones que tomó de la corriente angloaméricana en

el poder. Estas concesiones educación bilingüe, programas de estudios chicanos y acciones

afirmativas en las prácticas laborales- crearon un ambiente dentro del cual la clase media

mexicana podía aspirar a una situación mejor .129

Entre 1960 y 1980 se vivió una revitalización cultural en donde se canalizaron energías a

las artes, los medios de difusión y a las instituciones religiosas. Pero la comunidad

mexicana continuó con una preocupación única: la continuidad cultural. 130

3.2 La comunidad transnacional lagunense en California, primeras conformaciones

Si bien los lagunenses comenzaron a llegar a California desde hace aproximadamente un

siglo, no es sino hasta mediados del siglo XX que este destino cobró suma importancia

para la comunidad transnacional, debido a que era el lugar en donde más lagunenses

había (a parte del lugar de origen) y donde se mantenían relaciones y vínculos 

económicos, sociales, culturales, familiares- más estrechos. Si observamos nuevamente el

mapa 2 del Capítulo 2 apartado 2.1.3. (pág. 59), nos percataremos que en el periodo de

1920-1939 en las trayectorias vitales de los lagunenses aparece únicamente Laguna

Grande, Zacatecas y California en los lugares donde se desarrollan sus vidas, por tanto, se

confirma la relevancia y el vínculo histórico de este destino para la comunidad

transnacional. Estos primeros migrantes salieron de Laguna Grande principalmente por

problemas agrarios y religiosos que derivaron en la Guerra Cristera.

Es difícil profundizar históricamente en base a la tradición oral o a lo que recuerdan los

informantes, principalmente por la incapacidad de recordar fielmente su pasado. Pero me

llamó especialmente la atención una anécdota que me contó Jaime Ruiz durante una

conversación en su porche en la ciudad de Fontana, CA en abril del 2006. Jaime me

comentaba que la historia de la migración de su abuelo hacia California tenía un dato

129 Ibíd., p. 271.
130 Ibíd., pp. 268 - 275.
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particular y fue que al participar en el programa bracero en los años cuarentas, uno de los

empleadores le dijo que él tenía nacionalidad estadounidense, a lo que este le contestó

que no era cierto que él había vivido todo el tiempo en Zacatecas y que no sabía ni hablar

inglés. Pero lo que realmente había sucedido era que los padres del abuelo de Jaime,

habían vivido en California durante los años veinte del siglo pasado y ahí fue donde nació

el abuelo de Jaime, lo que sucedía era que los padres del abuelo de Jaime, nunca le

dijeron que había nacido en California, a donde regresó aproximadamente veinte años

después para trabajar como bracero.

3.3 Laguna Grande, una comunidad transnacional consolidada

Antes de los años sesentas, los lagunenses habían ya establecido algunos destinos

internacionales en sus circuitos migratorios, entre ellos y principalmente California, fue

uno de los Estados de mayor recepción de lagunenses, debido principalmente a que la

política de desarrollo para la región de Zacatecas y Occidente de México se había

centrado en la migración temporal hacia el vecino del norte con el programa bracero. Este

programa fortaleció a los migrantes temporales y en tránsito entre California y Laguna

Grande, a pesar de que los braceros no pasaban mucho tiempo en el país vecino, este fue

el inicio de la construcción de circuitos migratorios firmes para la comunidad

transnacional, caracterizando a California como uno de los destinos lagunenses por

excelencia.

yo me fui de bracero muchas veces, pero no duraba más de 3 o 6 meses allá, ya no me acuerdo

muy bien, pero recuerdo que venían aquí y nos decían que había trabajo por tanto tiempo, y pues

ya nos subían a los trenes en Zacatecas y nos llevaban hasta California o Texas, y allí ya estaba

uno el tiempo que había firmado el contrato y nos mandaban de regreso a México en los mismos

trenes. Recuerdo que no era mucho el dinero que uno ganaba, pero aún así era algo con lo que

nos ayudábamos, y estaba bien porque trabajábamos ahí un tiempo y luego regresábamos con

nuestras familias.131

El había venido, yo no me acuerdo si como en el 42 ó el 40, pero si del 45 el platicaba mucho de

su vida aquí en el 45, este que se vino en ese tiempo de brasero, y ya arreglo el como en el 62 ó

131 Fragmento de conversación con Rolando Monsivais el 20 de Mayo del 2005 en Laguna Grande, Monte Escobedo, Zac.
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63 arreglo su residencia y para el 67 fue cuando nos envió a toda la familia, vinimos la primera

vez, estuvimos en la Habra132.

Hay que tomar en consideración que el programa bracero se extendió 22 años después de

la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el que Laguna Grande se convirtió en expulsora

de mano de obra migrante, consolidando destinos específicos donde se comenzaban a

gestar redes sociales. Para 1964 la situación para muchos lagunenses fue difícil debido al

término del programa bracero, dejándolos automáticamente en un estado de ilegalidad y

sufriendo de múltiples abusos patronales.

Sin embargo los lagunenses continuaron fortaleciendo ese circuito migratorio con

California, algunos de ellos salieron de México por invitación de algún familiar (primos o

hermanos principalmente), no propiamente por necesidad, sino por ser una estrategia de

vida que la comunidad transnacional hacía tiempo había adoptado, y con ello existía la

posibilidad de valerse de las redes comunitarias para alcanzar cierto éxito y prestigio. Los

hombres solteros y los padres de familia dejaron de ser los únicos en migrar, pues

familias enteras lagunenses llegaban al área de Los Ángeles, con otros familiares o

conocidos. De igual manera los jóvenes laguneneses que llegaban a California, en la

mayoría de los casos llegaban a la misma casa con familiares o con conocidos de la

comunidad, en donde se recrea un entorno que permite reproducir y transformar lo que

fueran ciertas prácticas propias lagunenses.

de ahí ya salí en 1968 ( ) fue cuando me trasladé al área de Los Ángeles ( )  para entonces

ya mi hermano mayor Marco él ya estaba trabajando acá en el área de Los Ángeles, y me

comentó en una carta que por acá pagaban muy bien, y que por qué no me intentaba venir, y dije,

bueno. Pues yo con muy pocas ganas hice el viaje, con el fin de que pues si no me gustaba pues

de todas maneras aprovechar el viaje para conocer y distraerme un poco, tomar vacaciones y más

que nada eso fue lo que me hizo venir a Los Ángeles. Yo tenía alrededor de 20 años. 133

132 Fragmento de entrevista a Saturnino Campos el 18 de marzo del 2006 en Whittier, California.
133 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
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como al año me vine otra vez y entonces ya estaban aquí mi papá y mis dos hermanas mayores,

y estuvimos dos años aquí, que fue del 73 al 74 en Septiembre del 74 nos regresamos otra vez

( ) mi papá iba y venía ( ) yo desde el 74 no regresé hasta el 83134.

en una de esas llegó un primo hermano mío, lo miras allá que trae dinero y la chingada, y le

digo: -oiga pa , yo me quiero ir al norte-, -no, que qué vas a hacer-. Y ya le dije a mi primo

hermano que si me traía y me dijo sí vamonos y me vine con él. Llegué a una casa donde estaban

( ), todos de la Laguna, había como unos 5 o 6 ahí en una casa que rentaba mi hermano y ahí

vivíamos como unos, de perdido unas 8 personas en esa casa135.

Cuando tenía ocho años por ahí del 77, 78 nos venimos a Los Ángeles. Nos venimos a Los

Ángeles, nos trae mi abuelito a mi y mi hermana, ya mi hermana mayor ya estaba aquí reunida

con mi mamá, quedábamos mi hermana menor y yo. Nos venimos, desde la Laguna nos trae mi

abuelo en un autobús a Tijuana, y nos cruza un coyote conocido de la familia, ( ) era amiga de

mi mamá ( ) ella traía a sus hijos y ustedes van a pasar como hijos míos, se hacen los dormidos

si es que no se duermen . Llegamos directo a Los Ángeles ( ) buscamos la casa, era un

apartamento a las dos calles de aquí donde estamos, es donde he estado toda mi vida136.

Las familias lagunenses terminaron de construir la comunidad transnacional y

consolidaron esa característica al mantener redes sociales funcionales y al utilizar su

experiencia y conocimiento práctico para llegar e insertarse al nuevo contexto.

Para ese entonces muchos lagunenses aspiraban a superarse en sus empleos, teniendo la

facilidad de conseguirlos a través de sus redes comunitarias (en algunos casos incluso al

día siguiente de su llegada a California ya tenían empleo asegurado por algún familiar o

amigo lagunense). Algunos lagunenses que llegaron en ese periodo como mano de obra

capacitada, eran hombres con cierto grado de especialización técnica, que aprendían el

inglés para acceder a posiciones laborales más altas, concientemente aprovechaban y

potenciaban sus capacidades, su experiencia, su conocimiento práctico y especializado

para realizar su imaginario de éxito en base al trabajo.

134 Fragmento de entrevista a Saturnino Campos el 18 de marzo del 2006 en Whittier, California.
135 Fragmento de entrevista a Alberto Esquivel el 24 de abril del 2006 en la ciudad de Bell Garden, California. Nació en 1958 en
Laguna Grande y el viaje que cuenta lo realizó a sus 15 años en 1973.
136 Fragmento de entrevista a Daniel Martínez el 17 de abril del 2006 en la ciudad de Los Ángeles, California.
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Entre las décadas de los años sesentas y setentas, la comunidad de Laguna Grande dejó

de ser una región expulsora de migrantes y se consolida como comunidad transnacional,

teniendo a California como un lugar clave y de espacial relevancia para su futuro

fortalecimiento y desarrollo.

3.4 El club social Laguna Grande, prosperidad y crisis para la comunidad

transnacional

Para los años ochentas la comunidad transnacional se mantenía reproduciendo patrones

culturales y actividades que sostenían su transnacionalidad, se retoman patrones de

conducta que fortalecen los vínculos y las redes comunitarias así como sus circuitos

migratorios. Y al mismo tiempo, es importante el hecho de que los lagunenses van siendo

concientes en muchos casos de su condición transnacional y de su capacidad para

participar en su construcción y reproducción.

puros fines de semana, ya ganando dinero y ahí es donde empiezo yo a también a ayudar a mis

abuelos a mandarles dinero, porque yo miraba que todos les mandaban, miraba que mi mama con

frecuencia mandaba dinero para allá, y escuchaba también que mis tíos pues mandaron, y se me

hacía lo correcto, lo necesario, pues si todos mandan, pues yo también. Quizás en ese tiempo

inmediato no tuvieras todavía ese aprecio al grado que lo vas desarrollando, pero de ahí

comienza, empiezas a asimilar lo que los demás están haciendo. 137

Al mismo tiempo, la relación entre los lagunenses era cercana y la comunidad

transnacional se veía en un momento de prosperidad en este destino, en dónde las

familias se mantenían en contacto y la reproducción de prácticas comunitarias era

característico para los lagunenses.

vivíamos más cercanos todos los de la laguna, era en el área de Los Ángeles, de Campton, el

este de Los Ángeles, pero siempre nos estábamos visitando y siempre sabíamos de unos y de

otros, había fiestas quinceañeras, había de todo y siempre estábamos en contacto.  En muchas

ocasiones a mí me invitaron como para chambelán de una quinceañera no, y entonces durábamos

2-3 meses yendo a ensayar el vals todo eso, como en México y por lo tanto se seguía uno

137 Fragmento de entrevista a Daniel Martínez el 17 de abril del 2006 en Los Ángeles, California. Se incorporó al ambiente laboral al
mismo tiempo que mantenía sus estudios profesionales a principios de los años ochentas.



109

visitando.  Ah, hubo temporadas en que durábamos como 2 o 3 años cada 8 días a bailes, jugadas

de baraja y donde quiera había paisanos, en Los Ángeles, en Campton, Pasadena, ya no se diga

Pasadena también, al último en Azuza, también había muchos de la laguna, pero siempre

estábamos en comunicación, de que no era una fiesta de algo era de otro, pero siempre había

invitaciones, si, estábamos todos muy unidos. 138

Los lagunenses van tomando conciencia de la condición de su comunidad y de las

oportunidades y ventajas, por así decirlo, frente a otros migrantes al exterior de la

comunidad.

Si, si, eso sí tenemos de bueno nosotros, casi yo me imagino que casi, todos los de allá del

pueblo, nadien se viene a la aventura sin saber a dónde va a llegar, es la diferencia de muchos

otros estados de México que mucha gente se viene sin saber ni pa donde, tirarse a la aventura de

plano, no yo, yo tenía donde llegar y todo, si, yo llegué con mi tio, y es porque a mi tio cuando

iba para allá, él siempre nos invitaba, entonces prácticamente nosotros no nos veniamos a ciegas

a ver cómo nos iba, la única aventura era en la pasada, lo que podría decir uno, entonces eso era,

no y sí yo tenía familia acá, yo tenía a donde llegar, yo no le, no venía arriesgando a ver dónde,

yo sí ya sabía donde llegar y me iban a ayudar a buscar trabajo y todo.139

Empezamos a trabajar, lo primero es que se contacta uno con la gente que se conoce, ellos con la

gente que conocen alrededor y amigos, de ahí cuando estuvo uno en la escuela y que ya estaban

ellos acá de la gente, conocidos del mismo pueblo, que trabajan allá que trabajan acá cada quien

trabaja en diferente parte y a buscarle y a decir aquí acaba de llegar mi hermano y dos amigos

más y vienen a buscar en que trabajar y el primero que sepa de algún trabajo para que lea ayude a

entrar a trabajar. Y es la manera más efectiva y ha sido y sigue siendo la manera más efectiva de

buscar un trabajo y de encontrar un trabajo y sin preguntar de que clase de trabajo, no más que

haya trabajo y haya paga.140

De tal forma en esta época los lagunenses estaban en un periodo de prosperidad, de

crecimiento y de desarrollo. El tiempo que habían mantenido fortalecido sus circuitos

migratorios y sus redes de reciprocidad, junto con su voluntad para superarse en el nuevo

138 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
139 Fragmento de entrevista a Eduardo Ruiz el 20 de abril del 2006 en Fontana, California.
140 Fragmento de entrevista a Santiago Fernández el 19 de marzo del 2006 en Fontana, California. Santiago Llegó a la ciudad de Los
Ángeles cuando tenía 20 años de edad, en el año de 1984.
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contexto había marcado cimientos fuertes para la prosperidad de la comunidad

transnacional en este destino. Pero desde mi punto de vista, se dio un fenómeno al

interior de la comunidad transnacional que contribuyó al desarrollo de la misma en el Sur

de California, el surgimiento del Club Social Laguna Grande.

Tal como proponía Simmel para mediados del siglo pasado, las afiliaciones de grupo

surgen como compensación por la supuesta pérdida de tejidos sociales primarios que han

integrado a las sociedades tradicionales, por lo que se buscan formas de crear nuevos

tipos de cohesión social, a través de grupos y asociaciones, en este caso, un club social.

La creación de grupos y asociaciones en las que cualquier número de personas pueden unirse

sobre la base del interés en un propósito común, compensa el aislamiento personal que se

desarrolla después de romper con los confines estrechos de circunstancias previas.141

Como nos dicen Castillo y Ríos, las asociaciones voluntarias y mutualistas de mexicanos

en Los Ángeles tienen su origen hace más de 100 años, y se crearon inicialmente para

organizar a la comunidad mexicana y beneficiar a los integrantes de la misma, mediante

préstamos y otros tipos de asistencia económica. Aparte de estos beneficios a la

comunidad mexicana, durante las primeras dos décadas del siglo pasado, los clubes se

convirtieron en un centro de actividad social y de solidaridad para todos los residentes

mexicanos .142 Estos clubes y asociaciones fueron influencias claras para la

conformación futura de organizaciones de migrantes, las cuales mantenían algunos de los

intereses primarios de aquellas asociaciones. Al mismo tiempo, según Jesús Valenzuela,

durante el siglo XIX y principios del XX, en los pueblos de México los clubes eran

formas de organización de la vida pública, ligadas a una forma organizada de

participación política como primer antecedente de partidos políticos. En los pueblos de

México fueron los clubes los encargados de proponer candidatos a ocupar la presidencia

141 Simmel, Georg, The Web of Group-Affiliations, Gelncoe, EUA, Free Press, 1955, (traducción del autor).
142 Castillo, Pedro G. y Ríos Bustamante, Antonio, México en Los Ángeles, una historia social y cultural, 1781-1985, Alianza
Editorial Mexicana y Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, D.F., 1989, p. 197.
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municipal, organizar las votaciones locales, proponer nombres para miembros de cabildo,

entre otras. 143

Los clubes sociales de migrantes zacatecanos en California tienen su antecedente con la

formación del Club Social Guadalupe Victoria (Jalpa, Zac.) fundado en 1962, el Club

Social Hermandad Latina (Jerez, Zac.) y el Club Social Momax fundados en 1968, estos

clubes no tenían tan delimitada su adscripción y rango de acción entre migrantes de la

misma localidad de origen, sino que delineaban su identidad en los rasgos étnicos, como

el caso del Club Social Hermandad Latina.144 Entre los inmigrantes mexicanos de

primera generación, el apego al lugar de origen define sus primeros patrones de

asociación en los Estados Unidos .145 Y es lo que pasó con la comunidad transnacional

de Laguna Grande, ya que el grado de cohesión social que tenían los lagunenses en Los

Ángeles, les había permitido tomar conciencia en relación a su condición transnacional y

pensar en las capacidades y potencialidades que podrían tener como un grupo unido, al

realizar aportaciones u obras en beneficio del bien común.

cuando algún paisano estaba necesitado de algo, se accidentaba, se quedaba sin trabajo siempre

hacíamos reuniones y juntábamos fondos para ayudar, y después de que se murió un hijo de Juan

Zapata ( ) se le murió un hijo por acá y entonces pues tenían muchos gastos y nosotros nos

reunimos para ayudarlos y cuando andábamos en el panteón, se nos ocurrió ir y decir, bueno, por

qué no nos organizamos bien y este no andamos así cooperando de a poquito, mejor a juntar

fondos y por ahí fue que comenzó la idea de hacer un club social para nuestras propias

necesidades aquí.  Y así fue. Porque habíamos muchos paisanos aquí en Los Ángeles y de que no

a unos, otros, siempre estábamos necesitando la ayuda de alguien no, y siempre teníamos cosas

en qué ayudar o que nos ayudaran y entonces también por eso fue la idea de comenzar con el club

social laguna grande146

143 Valenzuela Romo, Jesús David, Las Organizaciones de mexicanos en los Estados Unidos. Una revisión histórica , en Lanly
Guillaume y M. Basilia Valenzuela V (comps.), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos. La política
transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Universidad de Guadalajara-CUCEA, México, 2004, p. 70.
144 Moctezuma, Miguel, Territorialidad de los clubes zacatecanos en Estados Unidos , Migración y Desarrollo, núm. 1, Red
Internacional de Migración y Desarrollo, México, 2003.
145 Valenzuela Romo, Jesús David, op. cit., p. 69.
146 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
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La muerte de los inmigrantes en tierra ajena, el encontrarse de frente al terrible sentimiento de

desamparo y abandono, es el hecho que sitúa a los miembros de una comunidad frente a la

necesidad de crear instituciones propias.147

De tal forma, un grupo de individuos lagunenses que tenían esta inquietud, capitalizaron

la capacidad de la comunidad transnacional para crear una forma de potencializar su

propio desarrollo y de encontrar para ellos una opción en donde dos estados nación los

tenían olvidados, buscando también facilitar el proceso de inserción de los lagunenses

recién llegados al nuevo contexto. Para el 15 de noviembre de 1982, surge el Club Social

Laguna Grande en Los Ángeles, California. Según algunos de los iniciadores del club,

ellos veían muchas necesidades y carencias en su localidad de origen y desde sus

principios, el club tenía como objetivo aportar para el desarrollo de su comunidad de

origen. Tal como reconocen Lanly y Valenzuela, las actividades de los clubes de

migrantes se orientan a dos ejes complementarios cuyo propósito en común es no perder

el vínculo con el lugar de origen: movilizar fondos para obras de carácter social en el

lugar de origen; y promover un sentido de comunidad entre migrantes a través de la

organización de eventos sociales y deportivos.148

Estas ideas de desarrollo están intrínsecamente relacionadas con la experiencia de los

individuos y con la idea de que el bienestar está directamente vinculado con la

comodidad y el confort. Así el modo de pensar de muchos lagunenses antes de los años

80 s y de la amnistía, estaba ligado con la idea de regresar a la localidad de origen en

Laguna Grande, comprar una casa, y tener las mismas comodidades y beneficios de la

vida en Estados Unidos. Por tanto una de las nociones más comunes de desarrollo que

tenía la comunidad estaba ligada con el progreso  y el llevar a Laguna Grande las

comodidades que otorgaba la vida en California.

147 Ibid., p.70.
148 Lanly Guillaume y M. Basilia Valenzuela V (comps.), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos. La
política transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Universidad de Guadalajara-CUCEA, México, 2004, p. 13.
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Desde un inicio los integrantes del club se apoyaron en los líderes comunitarios del lugar

de origen, haciendo uso de sus redes comunitarias, buscando el crecimiento del club y de

sus acciones para el beneficio comunitario.

Fíjate en aquel entonces, todavía, o sea en el 83, apenas estaba el agua potable, apenas estaba

trabajando normalmente, pero no había medidores, y había escasez de agua porque unos 2 o 3 se

la agarraban toda y estos eran los que más podían, los que tenían corrales muy grandes con

ganado y que tenían pilas para llenar eran los que acaparaban el agua y entonces aquí ya en el 83

o sea el 16 de febrero se hizo esta carta en donde unos propusimos que por qué no podíamos

medidores en todo el pueblo, que cada derechohabiente pagara el suyo y que nosotros pagaríamos

a los que no pudieran pagar el medidor, y pues sí, entonces así fue como se empezó con esto de

los medidores, y como dice aquí, en cuánto veamos resultados positivos, y nuestra organización

se fortalezca, proyectamos contribuir para obras públicas de mayor escala, por ejemplo, poner

drenaje, comprar un buen motor para agua potable, ahondar la laguna y ponerle ademe, etcétera.

Estaba dirigida al señor Armando Del Real, ese señor llegó ahí ayudando a todo mundo, porque

él se retiro de acá de EEUU, y él ponía banquetas a quien quisiera ahí de los vecinos, y entonces

él quería el bienestar para el pueblo y entonces este por eso le dirigimos esta carta a él, además de

que yo ya había platicado con él en persona de estos proyectos y él dijo que lo que él nos pudiera

ayudar y entonces por eso le hicimos esta carta para hacerle estas propuestas o peticiones. 149

Aunque el club social fue gestionado y organizado

por sólo un sector de la comunidad en California,

reconocieron la importancia de establecer alianzas

y vínculos con otros líderes comunitarios,

principalmente en Estados Unidos, valiéndose de

los medios de comunicación que con anterioridad

la comunidad transnacional había explotado,

como el manejar el correo entre Laguna Grande y

California entre los mismos lagunenses que iban y

venían, forma que según ellos mismos era y sigue

siendo más efectiva que el servicio de correos.

149 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.

Imagen 1.
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Básicamente las fuentes de ingreso del club se basaban en lo que generaba de ganancias

la organización de bailes y eventos a beneficio, en los que invitaban principalmente a

paisanos del mismo origen que radicaban en el sur de California y a conocidos y amigos

que quisieran cooperar para la causa. En una entrevista con uno de los líderes más

relevantes para lo que fue el Club Social Laguna Grande, hablando de lo que se requería

de alguien para aportar al club, me comentaba:

nada más querer participar, querer participar, porque inclusive tuvimos algunos socios que no

eran Zacatecanos, eran solamente amigos de Zacatecanos que también quisieron participar, y

algunos de ellos los mirábamos en cada evento porque estaban ahí apoyando, algunos de por acá

de Sonora o por acá del norte de México, siempre les gustaba andar con, pues con sus amigos de

allá de la laguna, y entonces siempre estaban ahí apoyando, pero también porque se hacían

buenos bailes, o se invitaban buenas orquestas, por eso150

Los bailes fueron la principal fuente de ingresos para el club, en donde aportaban tanto

los integrantes de la comunidad transnacional en California, como individuos que no

pertenecían a ésta, pero no fue la única estrategia para captar recursos.

surgió de por ahí de alguien que por qué no cobraba una membresía a los socios, y ya acordamos

que fueran 5 dólares por mes, y pues sí todos estuvieron

de acuerdo por que muchos de los socios no podían

cooperar asistiendo a los bailes o de otra forma y les cayó

muy bien la idea de que para los que no pudieran asistir al

menos por correo si nos mandaban su membresía,

entonces por muchos años esa membresía estuvo activa y

sí la gente coopera muy bien de esa forma, no es mucho

eran 5 dólares, después ya lo hicimos con 10 dólares y

también la gente respondió muy bien. 151

La membresía en el club social, más allá de formar

parte de la fuente de ingresos del club, fungió como

un elemento que fortalecía formas de reconocer la

150 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
151 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
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pertenencia al mismo grupo social y de la identidad cultural lagunense. Por tanto los

lagunenses al aportar su cuota de membresía al club, inconcientemente nutrían su

pertenencia a la comunidad y su identidad lagunense, y al mismo tiempo formaban parte

de quienes aportaban y participaban en beneficiar a la comunidad.

El proceso de formación de clubes sociales en el sur de California no fue aislado en la

comunidad lagunense, sino que era un proceso que estaban viviendo también algunas

otros grupos sociales de otros orígenes en Zacatecas y otros estados como Michoacán,

Guanajuato y Jalisco por ejemplo, desde hacía ya más de una década. Antes de la década

de los años ochentas, existió en California la llamada Federación de Clubes Mexicanos,

la cuál estaba integrada en sus inicios por cinco organizaciones de Zacatecas, uno de

Jalisco, una de Durango y otra de Chihuahua. Esta Federación para la década de los

ochentas se transforma para crear en Estados Unidos una organización por entidad en

México. De tal forma en el año de 1986 se crea la Federación de Clubes Zacatecanos en

el Sur de California, la cuál adscribe a múltiples clubes zacatecanos que sus

organizaciones adoptaban los nombres de sus localidades de origen, tomando como

referente inmediato la comunidad filial en el extranjero .152

Fue de los primeros clubes que en cuanto supimos de la federación como en el 84, nos

incorporamos y ya ahí hubo más conocimiento, más compartíamos más de todo y fue cuando

comenzamos a invitar a los políticos de aquel entonces a que vinieran a Los Ángeles. También

para ese entonces comenzaba a venir el gobernador de Zacatecas, que fue el primer gobernante

que visitó así a clubes sociales acá, estableció un día de, el día del Zacatecano en Los Ángeles,

que después hubo bastantes eventos

Ya cuando la federación se formó, entonces ya hubo más amplitud de, más radio de acción, y las

ganancias incrementaron también y a parte de eso, pues, participábamos en todos los eventos

políticos que había, y después de esto también ah, cuando hubo el programa del 2 x 1 o del 3x1,

solamente aquel que estuviera en la federación podía trabajar con el gobierno, de no estar en la

federación no se podría153

152 Moctezuma, Miguel, Territorialidad de los clubes zacatecanos en Estados Unidos , Migración y Desarrollo, núm. 1, Red
Internacional de Migración y Desarrollo, México, 2003, p.18.
153 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
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Como menciona Luis, la incorporación del club a la Federación, les permitió cosechar

cierta relevancia e incidencia en cuestiones políticas y económicas que fueron

reconocidas por el gobierno de Zacatecas en su momento. La fuerza y el impacto de estas

organizaciones de migrantes ha sido objeto de estudio por diversos científicos sociales,

destacando principalmente su importancia para el desarrollo local de las comunidades de

origen y su vínculo con organizaciones políticas e influencia en la política a nivel local,

municipal y estatal. Lo interesante de ello es que tanto los mismos clubes como la

federación fueron concientes de sus capacidades y de la importancia del vínculo que

debían mantener con gobierno.

Como sea, para los clubes realizar acciones en nombre del bienestar de las comunidades de

origen define una vida en club cultural, social, cívica y algunas veces política- donde los

migrantes oriundos pueden sentirse como en la vida en el pueblo, en parentela, con la raza. Pero

si bien es cierto que la vida en club de oriundos es un vehículo organizacional para la

sobrevivencia cultural, también es el vehículo que canaliza reclamos y demandas hacia el Estado

de origen. E el espacio desde donde los migrantes organizados cuestionan a la sociedad y Estado

de origen acerca del abandono y la miseria en que están sumidas sus comunidades y actúan en

nombre del bienestar colectivo, el mejoramiento general y el cambio social de los lugares de

origen. Estas acciones realizadas por los clubes de migrantes oriundos se constituyen en uno de

los pilares para la gestación de una sociedad civil migrante.154

El Club Social Laguna Grande se mantuvo funcionando durante cerca de 15 años, a lo

largo de los cuales realizó múltiples aportaciones para la modernización de su localidad

de origen, ya fuera a través de aportaciones en las que el club únicamente realizaba la

inversión económica, a través del trabajo en conjunto del club social con comités de

trabajo y apoyo en la localidad de origen, y a través del proyecto de gobierno 3x1, el cual

surgió oficialmente en 1992 como Programa Dos por Uno, reformulado como Tres por

Uno en 1999 y luego a escala Federal como Iniciativa Ciudadana Tres por Uno.155 Es este

último recurso el que según los informantes trajo consigo mayores beneficios al

desarrollo local del lugar de origen de esta comunidad transnacional, debido a que los

154 Lanly Guillaume y M. Basilia Valenzuela V (comps.), Clubes de migrantes oriundos mexicanos en los Estados Unidos. La
política transnacional de la nueva sociedad civil migrante, Universidad de Guadalajara-CUCEA, México, 2004, pp.19-20.
155 Delgado Wise, Raúl, et al, Organizaciones transnacionales de migrantes y desarrollo transnacional en Zacatecas, en Migraciones
Internacionales, Vol. 2, Núm. 4, Julio-Diciembre 2004, El Colegio de la Frontera Norte, México, p.175.



117

lagunenses a través del club juntaban un monto para invertirlo en algún proyecto de obras

públicas mientras el gobierno se compromete a poner tres partes por igual para completar

la inversión. Este proyecto impulsado tanto por las organizaciones de migrantes como por

el gobierno mexicano, logra institucionalizar la práctica transnacional de las comunidades

que participan en él.

Es a través de este proyecto con gobierno mexicano que los lagunenses logran embellecer

y modernizar su Laguna Grande. Cabe señalar que en la segunda mitad de la década de

los ochentas, algunos de los integrantes del Club, participaron activamente en la  mesa

directiva de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California, lo que les otorgó

ciertos beneficios y oportunidades para incidir de manera más activa en la generación y

puesta en práctica de proyectos. La Federación tenía una publicación anual en donde se

publicaban las acciones de algunos de los clubes incorporados (sólo quienes pagaban por

su espacio en la revista) y para la publicación del ciclo 1994-1995, estas fueron las

palabras del presidente del club Laguna Grande en turno:

El Club Laguna Grande se formó en 1982 con el fin de proporcionar ayuda a la comunidad en las

más urgentes necesidades, entre esta ayuda se pueden nombrar la re-construcción de la capilla

antigua la cual se usará también como funeraria, también se le hicieron ampliaciones a la clínica

Imagen 3.
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medica y al panteón, en la instalación del drenaje el club hizo la aportación de 22 mil dólares y en

la actualidad se esta trabajando para la construcción del jardín, para luego continuar con la

limpieza de la laguna, y demás cosas que se necesiten poner en mejor funcionamiento. Club

Laguna Grande quiere darles las gracias a los gobiernos federal y estatal por todo el apoyo

brindado en este pueblo, otro agradecimiento también para la federación de clubes zacatecanos y

a todos nuestros paisanos que no desmayan y continúan con nosotros trabajando por la misma

causa.156

Como vemos, las acciones del club estaban enfocadas a múltiples problemáticas

identificadas por los lagunenses radicados en California, así como por los mismos

residentes de Laguna Grande que hacían llegar al club sus necesidades en forma de

peticiones de apoyo específico para problemáticas puntuales. Las principales obras del

club social fueron las obras de drenaje y pavimentación (que duraron alrededor de 8

años), la reconstrucción de la capilla de velación, alumbrado público, la remodelación del

jardín central del pueblo y la construcción del kiosco, aportaciones diversas a la iglesia

del pueblo (mantenimiento, bancas, pintura) y a la escuela secundaria y preparatoria

(delimitar terreno, computadoras, maquinas de escribir, camiones, cortadora de pasto),

ampliación y mantenimiento del panteón. Algunas de estas obras fueron realizadas de

manera simultánea.

No hay que perder de vista que si bien el club trajo beneficios para la comunidad,

obviamente generaba ciertos conflictos al interior de la misma. Cuestiones como: el

reconocimiento social y el prestigio que obtenían quienes aportaban más, y la

diferenciación social que ello producía; la lucha por el poder y el reconocimiento dentro

de la mesa directiva del club; son sólo algunos ejemplos.

Es interesante la relevancia que tuvo el Club Social Laguna Grande no sólo en el sentido

relacionado al desarrollo local o a la modernización de la localidad de origen, sino en el

hecho de que se convirtió un espacio que permitía la reproducción de la comunidad

transnacional. Es más, no solamente permitía esa reproducción, sino que la potenciaba,

dando lugar a eventos que mantenían esa cohesión social lagunense en uno de los

156 Revista de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California del periodo 1994-1995.
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destinos históricos de la comunidad transnacional, proponiendo acciones que

comprometían a toda la comunidad para participar. El club a través de sus cartas a los

socios, informaba sobre los eventos anteriores (los ingresos y egresos), los proyectos en

los que se iba a destinar ese dinero, las formas en las que los socios podían contribuir,

información relevante para los siguientes eventos o bailes, invitaciones a eventos

económicos, políticos y sociales organizados por la Federación, y finalmente destinaban

un espacio para promover algún negocio de algún lagunense u otro paisano. En cierta

forma era una manera de mantener a la comunidad intercomunicada y activa en este

destino. De tal forma, a pesar de ser una organización liderada por algunos individuos

lagunenses (sólo un sector de la comunidad), el club social tuvo un impacto y un papel de

especial relevancia para la comunidad transnacional.

Por otro lado, no podemos olvidar que durante la década de los años ochentas, como se

menciona en el capítulo 2, se aplica la Ley Simpson-Rodino en el año de 1986, lo que

trajo consigo un gran número de legalizaciones a trabajadores ilegales en Estados Unidos,

en donde también salieron beneficiados muchos lagunenses radicados de forma ilegal en

California. El haber perdido su condición ilegal en el país vecino cambió en mucho las

proyecciones a futuro de las vidas de los lagunenses, mientras muchos de ellos pretendían

regresar en algún tiempo a México y se preocupaban por juntar dinero para una

camioneta o para su casa, repentinamente se vieron beneficiados con la residencia, lo que

los invitó a permanecer desarrollando sus vidas y las de sus familias en el país vecino y

en muchos de los casos a triunfar como exitosos empresarios157. Los cambios incluso se

dieron al interior de los hogares lagunenses, modificando roles de género y otorgando

nuevos espacios de acción para hombres y mujeres.

157 Son varios los lagunenses radicados en California que actualmente tienen algún tipo de inversión en algún negocio o empresa.
Éstos últimos son en algunos casos inversiones particulares y en algunos otros inversiones familiares o colectivas. Para mayor
información al respecto, consultar: Córdova, Rogelio, Laguna Grande en el Sur de California, Reporte Etnográfico No. 2, UAM-I,
Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, UAZ, México, 2006.
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Tal como reconoce Espinosa lo que trajo consigo la amnistía fue un resquebrajamiento

del patrón tradicional de migración de retorno que había sido característico de la

migración mexicana a los Estados Unidos .158

Nosotros nos legalizamos en el 86, fue parte de la amnistía. Eso se lleva a cabo porque nosotros

desde un principio que llegamos a EEUU siempre pagamos impuestos. Llegabas, trabajabas y

llegaba el año, el fin de año, y decían ok vamos a pagar los impuestos, nunca se escuchó vamos a

evadir el impuesto. Nunca. Al contrario, era, cuidado con que se te pase la fecha porque te multan

y te multan grave. Entonces desde que empiezo a trabajar empiezo a pagar impuestos anualmente,

a reportarlos, todos mis ingresos. Y empieza este movimiento de la legalización y me pongo muy

activo yo dentro del movimiento. Me incorporo a un grupo de líderes donde empezamos a

reclutar gente para una marcha aquí, una marcha allá. Que se culmina con la marcha de

Washington, donde la meta era un millón, de latinos que salieran frente a la Casa Blanca,

exigiendo derechos, una legalización para nosotros. Algo que es lo que se esta viendo ahorita, ah,

se lleva a cabo, vamos desde aquí en caravanas por autobuses, vamos por avión, y nos reunimos

en Washington, exigiendo una legalización para nosotros, y de ahí nace la amnistía esta del 86, y

ahí es donde legalizamos nuestros papeles.159

Los lagunenses no fueron ajenos al movimiento social que motivaba la legalización de

miles de inmigrantes indocumentados, tomaron partido en esa lucha, accionando ciertos

mecanismos de exigencia y presión social para el beneficio de la comunidad inmigrante.

Como este ejemplo hay otros muchos en los que los lagunenses tomaban conciencia de su

capacidad y participación en la construcción de su realidad social inmediata. Así, por

ejemplo, existieron lagunenses en California que buscaron formas de producir empleos

para sus demás familiares en México y crearon una fuente de empleo para toda la familia

haciendo una tienda de abarrotes en la localidad de origen y buscando otros medios para

hacer proyectos aprovechando su condición transnacional. Otros casos hablan del uso de

esa capacidad para crecer en el ambiente empresarial, como es el caso de lagunenses con

fábricas de colchones en California y Laguna Grande, o con negocios de distribución de

calzado de marca en California. Al mismo tiempo que utilizaban sus capacidades, su

experiencia, su conocimiento práctico, sus distintos tipos de capitales adquiridos, incluían

158 Espinosa, Víctor, El dilema del retorno. Migración, género y pertenencia en un contexto transnacional, El Colegio de Michoacán,
El Colegio de Jalisco, México, 1998, pág. 33.
159 Fragmento de entrevista a Daniel Martínez el 17 de abril del 2006 en la ciudad de Los Ángeles, California.
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en su espacio laboral gente de la comunidad, dándoles en algunos casos fuentes de

empleos, creando espacios de interacción que nutren la identidad y pertenencia

lagunense.

Al mismo tiempo, los circuitos migratorios lagunenses siguieron produciendo un flujo

constante de patos hacía California, quienes todavía tenían que enfrentarse a distintas

contiendas culturales en su proceso de inserción al nuevo contexto, en su paso de lo rural

a lo urbano, pero que contaban con el apoyo de una comunidad transnacional consolidada

y muy unida en este destino. Estos nuevos migrantes de primera generación junto con los

ya instalados serían quienes reproducirían principalmente la comunidad transnacional en

este destino.

como mis papás siempre han tenido animales, siempre han tenido vacas para ordeña, hacer

queso y todo eso, pues nada, me tocó como ya no quería seguir estudiando, entrarle a ordeñar,

tuve que este ya yo empezar a darle de comer a las vacas en la mañana e ir a ordeñar, y ya esa era

mi vida en la mañana me iba a ordeñar, darle de comer a las vacas, llevarlas al potrero, en la tarde

darles de comer, regresarlas del potrero, apartarlas de los becerros y jugar en las tardes básquet,

fut, depende de lo que estuviera de moda en ese momento, así, así duré como 2 años y medio,

aproximadamente, cuando decidí ya emigrar a los 18 años ( ) Tenía 18 años 3 meses cuando me

vine.  Me vine en 93, exactamente llegué aquí a EEUU el 30 de marzo, no perdón, el 1ro de

marzo del 93.160

Como se comentó anteriormente, el club social dejó de funcionar después de 15 años de

trabajo constante, periodo en el que permitió a la comunidad mantener cierta cohesión y

unidad en el sur de California.

como para el año 98 más o menos ya dejó de funcionar ( ) los últimos 3 años digamos ya no

estuve yo cercas de la directiva y de repente yo nada más supe que ya no estaba funcionando, si

no que se dieron por vencidos y que no funcionó. ( ) una de las cosas es de que la gente de la

laguna o los miembros estaban un poco agotados de cooperar, de ayudar, de y al ver también de

que se había hecho demasiado en la Laguna, dijeron pues ya para qué, como que ya estaban este,

160 Fragmento de entrevista a Horacio Grimaldo el 5 de abril del 2006 en Fontana, California.
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ah, ya estaban como quien dice decididos o satisfechos con lo que había habido, entonces ya

cuando alguno planeaba hacer algo, decía, no para qué, eso no es necesario161

Durante la trayectoria del Club Social Laguna Grande hubo altas y bajas, uno de los

hechos que afectó más los ingresos de los eventos realizados por el club para captar

recursos fue la modificación en California sobre las leyes de tránsito, en dónde los

residentes o postulantes a residencia arriesgaban su estancia legal en el país vecino al

manejar después de haber consumido alcohol. De tal forma, uno de los principales

ingresos en los eventos del club (el consumo de cerveza) se vio opacado. Después de esto

las actividades del club fueron más esporádicas y el trabajo de seguimiento y generación

de propuestas y proyectos de las directivas también disminuyó, al igual que la capacidad

que el club había adquirido como articulador comunitario. El club estuvo activo desde

1982 hasta 1997, pero desde 1995 el club social entró en crisis, lo que hasta cierto punto

logró afectar a un gran sector de la comunidad, haciendo ahora más difícil la interacción

y congregación de lagunenses, al cesar los bailes, terminó ese espacio ritual que permitía

crear dramas sociales entre los lagunenses, en donde los participantes no sólo hacen cosas

sino tratan de mostrar a otros lo que están haciendo o han hecho; las acciones adoptan el

aspecto de ejecutado para un público  y donde se da un movimiento a través del orden

social que se ritualiza (se propicia o se bloquea dicho movimiento) en el que se crean

pequeñas crisis que reajustan el esquema162.

Aunado a esto, no hay que olvidar que la disolución del club social también respondía a

los mismos procesos por los que estaba pasando la comunidad. Para mediados de la

década de los años noventas, la dispersión geográfica que tenían los lagunenses en el Sur

de California fue mayor, ya que muchos de ellos decidieron invertir en casas, el problema

era que las casas en Los Ángeles y cerca de Los Ángeles tenían precios muy altos, por lo

que buscaban una residencia más accesible y las encontraban en zonas más retiradas del

condado de Los Ángeles, incluso en otros condados como Orange, San Bernardino o

Riverside. Estas olas de migración lagunense hacía otros condados responde también a

procesos regionales del Sur de California, en los que se están expandiendo las ciudades y

161 Fragmento de entrevista a Luis Díaz el 16 de marzo del 2006 en Pomona, California.
162 Turner, Victor, La antropología del ritual, (comp. Ingrid Geist), CONACULTA-INAH, México, 2002.



123

cada vez crece más el área metropolitana. Pero al mismo tiempo que los lagunenses

buscan una residencia más accesible, se promueve a consideración la idea de conseguir

empleo en otro estado de la unión americana. Gracias a las redes comunitarias, uno de los

principales destinos de estas olas de migración es Texas.
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Mapa 9. Microregion
California

Mapa 10. Acercamiento a la microregión de destino California
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Fuente: Datos obtenidos de trayectorias vitales muestra California (elaborado por los autores)

Mapa 11: Grado de relevancia destinos en el
condado de Los Ángeles, California.

Fuente: Datos de trayectorias vitales muestra
California (elaborado por los autores)
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3.5 Un destino con núcleos comunitarios dispersos

Como vimos a lo largo del proceso de construcción de la comunidad transnacional, los

individuos lagunenses en México y Estados Unidos han sido los protagonistas de esos

procesos, que no han hecho más que dar nuevas formas y esquemas para la comunidad

transnacional misma en su destino en California. Los últimos diez años han sido para la

comunidad transnacional de Laguna Grande en California muy diferente a lo que ellos

mismos habían vivido con anterioridad. Desde un enfoque de bienestar para las familias

radicadas en California, se encuentran en condiciones sumamente favorables, en

comparación al lugar de origen o a otros inmigrantes. Desde un enfoque que pretende

analizar el proceso en el que se encuentra la comunidad transnacional, en este destino

donde la cohesión social y la unidad lagunense, repentinamente disminuyó.

Sin embargo, siguen existiendo formas en las que la comunidad transnacional se sigue

nutriendo y que permiten que se mantenga a través de la reproducción de patrones

culturales propios y tradiciones al interior de las familias. Así tanto la familia, como las

redes de reciprocidad que se tejieron en la comunidad transnacional, siguen formando

parte sustancial de lo que estructura a la comunidad. Hablando con un individuo sobre las

reuniones que hacían con su familia directa en California y su familia extensa por parte

de la esposa, esto es lo que comentó:

es menos, es un poco menos, porque, no, no como ahí con ellos son más mujeres entonces de

todos modos la mujer acostumbra a estar más junta o a procurarse más, y acá si somos puros

hombres los que estamos aquí, entonces también eso, y luego estamos ya más retirados. Yo tengo

un hermano que esta en Torrence de aquí allá son como una hora y media, que si quiere juntarse

uno, pues no importa verdad, el otro vive en Pasadena, pero sí de vez en cuando si, pues no

hacemos, nos juntamos por ahí cuando bautizo a un niño, que hace uno una fiesta para los niños,

si nos reunimos, pero no como ellos, aquí como del lado con ella, que ahora  vamos a cenar en la

casa de fulano, ahí163

163 Fragmento de entrevista a Francisco Ocampo el 23 de abril del 2006 en Fontana, California.
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Las reuniones que se realizaban con más frecuencia eran con la familia extensa por parte

de su esposa, y justo como Francisco comenta, las mujeres de la comunidad son quienes

más procuran mantener los lazos y vínculos familiares, más allá de reproducir o no la

comunidad transnacional en segundas generaciones. De forma que se adoptan prácticas y

se incorporan tradiciones nuevas, que son inculcadas en las segundas generaciones en sus

escuelas, como halloween , thank s giving day , y easter . En la mayoría de los casos

son celebraciones de las cuales no se tiene completo conocimiento ni conciencia real de

su origen o causa, pero que en cierta forma permiten motivar el contacto, la vinculación y

la interacción entre las familias lagunenses, así, procesos de transculturación como en

este caso cumplen una doble función. Retomando nuevamente a Espinosa, en relación a

la construcción de identidad de la mujer en el lugar de destino:

en el caso de las mujeres migrantes, todo parece indicar que la construcción de la identidad

esta muy ligada a la búsqueda de la estabilidad y continuidad del grupo familiar, situación que ha

jugado un papel primordial en la construcción de un espacio transnacional entre ambos países, ya

que al promover el establecimiento aumenta de manera cualitativa el capital social en el que

sostiene la migración .164

De ahí entonces que los esfuerzos por las mujeres de la comunidad al interior de sus

familias externas, sirvan y funcionen como elementos de cohesión microsocial para

la familia y genere pequeños nichos de reproducción comunitaria.

A pesar de la distancia y de la dificultad para realizar actividades comunitarias o en

común, los lagunenses siguen manteniendo una comunicación muy estrecha, con la

capacidad de difundirla a otros lagunenses de manera muy rápida, lo que fortalece la

multidireccionalidad y multicentralidad de la comunidad transnacional.

Todo se sabe, no, hay veces que sabe uno cosas aquí que en la Laguna todavía no se saben, de la

misma gente de ahí, alguien hizo algo y ya saben aquí, pero el vecino todavía ni sabe, o sea la

comunicación en cuanto a eso si está rápida. Si los chismes vuelan, eso sí, no hay comunicación

directa pero los puros chismes se riegan rápido. Casi el mismo día, al siguiente día, rápido, todas

164 Espinosa, Víctor, El dilema del retorno. Migración, género y pertenencia en un contexto transnacional, El Colegio de Michoacán,
El Colegio de Jalisco, México, 1998, pág. 33.
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esas noticias así, rápido llegan.  O sea que no hay la comunicación en cuanto amistosos ahí que se

hablen.  Así somos en el pueblo, no somos muy, muy muy de, llamar a ver como está el amigo,

hace mucho que no habló con él, o de, pero de todos modos no deja uno de saber de la gente,

porque las noticias están de aquí para allá y de allá para acá, hay veces que sabe uno algo de

alguien de aquí mismo pero hasta allá va la noticia y luego regresa, si, es como sabemos más

bien.165

A pesar de que Jaime no reconozca las capacidades de la comunidad y la realidad en el

sentido de la comunicación cotidiana entre redes lagunenses, nos ejemplifica cómo de

manera simple la comunidad transnacional pone en función dispositivos de comunicación

rápida a manera de chismes, en casos importantes para la comunidad o para sectores de la

comunidad.

Es importante tomar en cuenta que durante los últimos años, las condiciones de

residencia legal de los individuos lagunenses en el sur de California les han dado acceso a

potenciar sus propias capacidades, tomando mayor agencia166 en los procesos de

construcción de su realidad social inmediata. La gráfica número 10167 es sobre el estatus

legal de los lagunenses que viven en California con base en las muestras realizadas en

California, Illinois y Laguna Grande. En ella podemos percatarnos de la predominancia

de lagunenses con la ciudadanía estadounidense. Alrededor del 68% son ciudadanos,

10% tiene la doble ciudadanía, 16% cuentan con permiso de residencia y solamente un

6% se mantienen en condición de ilegalidad. En total cerca del 94% de los lagunenses

que radican en California, viven en condiciones de legalidad y de igualdad de derechos

con los demás estadounidenses.

De tal forma los lagunenses han tenido una mayor incidencia a niveles locales,

participando en acciones que tienen un impacto en su vida cotidiana, no tanto en el nivel

165 Fragmento de entrevista a Jaime Ruiz el 20 de abril del 2006 en Fontana, California.
166 Dentro de la corriente transnacionalista propuesta por Goldring se acentúa el hecho de que el migrante es un agente que incide en
la construcción de alternativas de su entorno social inmediato, que vive en un multiespacio translocal que alberga experiencias
diversas, poco homogéneas y a veces contradictorias. Goldring, Luin, La migración México-EUA y la transnacionalización del
espacio político y social: perspectivas desde el México rural  en Estudios Sociológicos, vol.X, núm. 29, pp.315-340.
167 Capítulo 2, pág. .
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transnacional, pero que hablan directamente del interés y del compromiso de los

individuos por mejorar su contexto inmediato.

En la actualidad yo participé mucho en el concilio vecindario adopte una campaña donde haces

una campaña para ser seleccionado, y es una extensión del concilio de la ciudad, no es de paga, es

voluntario pero ya es gobierno, y el propósito es de ah, tratar de resolver los problemas locales de

aquí antes de que lleguen a nivel de la ciudad o trabajar juntos con la ciudad para que respeten

aquellos las decisiones de la comunidad, ah y lo que hemos hecho es dado que la gran gente

conoce la parroquia u otros centros usamos las juntas, una junta aquí un mes, una junta allá, para

poder alcanzar la mayoría de la gente. Soy concejal vecindario, encabezó un comité de seguridad

y salud, entonces me interesa mucho.168

Y al mismo tiempo que aceptan ese interés de participar en la construcción y

mejoramiento de su contexto inmediato, reconocen la constante lucha cultural que no

termina y que al mismo tiempo es una forma de expresión de la fortaleza que tiene la

comunidad transnacional intrínseca en los individuos migrantes de primera generación.

hemos rehusado a acoplarnos, a asimilarnos, sin deshacernos de lo propio nuestro, sin

deshacernos de ese núcleo familiar, de esas tradiciones que son muy buenas, de todo lo bueno que

cargamos, pero no lo queremos deshacer, no nos queremos asimilar aquí, porque erróneamente

pensamos que viene al costo de deshacerse de muchas de esas cosas, y no es así, en mi caso no ha

sido, y bueno, tengo una tradición muy fuerte con mi familia, al hecho de que sigo yendo a

México, estuve apoyando a mis abuelos, que mantengo a mi mamá, que ayudo a mis hermanas,

que hago, todas estas actividades que tu te das cuenta, ah, lo hago no porque me nacieron, de la

noche a la mañana, lo hago porque así lo hago porque ha sido todo, porque hay una base. 169

Los lagunenses entonces van adquiriendo incluso conciencia de su capacidad y de su

responsabilidad para reproducir la comunidad transnacional, y en muchos de los casos, a

pesar de que la plataforma socio-política del club desapareció, toman partido en acciones

concretas para beneficiar a la población lagunense.

168 Fragmento de entrevista a Daniel Martínez el 17 de abril del 2006 en Los Ángeles, California.
169 Fragmento de entrevista a Daniel Martínez el 17 de abril del 2006 en Los Ángeles, California.
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Ya le platique yo mis ideas, mira me gustaría formar le digo una beca para aquí para la Laguna,

para ayudar a jóvenes como Pablo, jóvenes de ranchos que sigan sus estudios, entonces ya le

plantee que me gustaría hacerlo bien de que se eviten tantas desordenes que se saben ver, armar

un comité de padres, de maestros, de estudiantes que vean que estudiantes la ocupan, llevar a

cabo una aplicación, una solicitud formal donde se tenga que vamos a ver el estudiante, un escrito

y un historial y una contabilidad de su situación económica, ah, para ser elegible. 170

La idea de Daniel surgió de ver la necesidad de la comunidad en la localidad de origen,

de ofrecer a sus jóvenes oportunidades de estudio, tomando en consideración gracias a su

propia experiencia, que a través de la educación se pueden superar barreras para combatir

diversos problemas que aquejan a la comunidad y se puede acceder a otros estratos

sociales. De tal forma el esfuerzo de Daniel por ofrecer una beca a estudiantes de nivel

medio superior y superior de su pueblo natal, se consolidó en el 2005, cuando inició

becando únicamente a un joven de la comunidad. Para el siguiente ciclo escolar, Daniel

había logrado extender la beca a nueve jóvenes en total, gracias a su trabajo recaudando

donaciones para la beca. Este proyecto que comienza por una inquietud personal,

gradualmente se ha extendido entre algunos lagunenses en California y otros destinos en

Estados Unidos, así como algunos individuos externos a la comunidad, haciéndolos

participes a través de cooperaciones y donaciones al fondo de becas. Cada joven becado

en Laguna Grande recibe 500 dólares al año para ayudarse en los gastos escolares. En un

principio Daniel no confiaba plenamente en el éxito del proyecto, pero pronto se dio

cuenta del éxito del mismo y de la necesidad de hacerlo accesible para una mayor

cantidad de jóvenes lagunenses, por lo que está buscando formas de darle mayor impulso,

como el buscar establecer vínculos con los antiguos directivos y líderes de lo que fue el

club social de Laguna Grande en California. Estas acciones permiten que los vínculos

transnacionales y los lazos de las redes sociales se intensifiquen, al establecer cierta

estructura en la que de forma coordinada se manejan las convocatorias, la dictaminación,

los estudios socio-económicos, la captación de fondos y la entrega de recursos, al interior

de la misma comunidad transnacional. Y al mismo tiempo la cooperación y participación

en este programa, permite promover la pertenencia e identidad lagunense en los destinos.

170 Fragmento de entrevista a Daniel Martínez el 17 de abril del 2006 en Los Ángeles, California.
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Para el año 2002, después de juntas y reuniones entre líderes comunitarios en California y

individuos con intenciones de promover el desarrollo de su comunidad, surge una

propuesta para forma un nuevo Club Social de lagunenses en este destino. Con la idea de

integrar en la mesa directiva y en la operación del club y proyectos a jóvenes de nuevas

generaciones de migrantes o a segundas generaciones nacidas ya en el destino. En

noviembre del mismo año el nuevo Club Social San Miguel171 mandó una carta a todos

los posibles socios del club, retomando las listas de donadores y de miembros del extinto

Club Social Laguna Grande, invitándolos a participar de las nuevas actividades del

club.172

A pesar del intento de lagunenses abanderados por el nuevo club para continuar con

esfuerzos para el beneficio de la comunidad, no hubo una respuesta positiva de parte de la

comunidad misma, para apoyar el trabajo del club en California, por lo que no se

consolidó este nuevo club. Pero al mismo tiempo, aquellos veteranos y pioneros con

más experiencia  decidieron realizar acciones de forma independiente al club,

organizando colectas entre ellos y algunos otros interesados para satisfacer necesidades173

de la localidad de origen, como el comprar un autobús para el colegio de bachilleres de

Laguna Grande, por ejemplo.

Al mismo tiempo encontramos la dificultad de la reproducción de la comunidad y de

patrones de conducta característicos de la agencia de los primeros migrantes, en las

segundas generaciones. El hecho de que no hayan podido impulsar el comienzo del Club

Social San Miguel, habla de la dificultad de enfocar su agencia al beneficio y desarrollo

171 Cambiaron de nombre porque querían darle cierta frescura al club con algo que fuera simbólico para todos los lagunenses y San
Miguel Arcángel es el santo patrón de la localidad de origen en México.
172 Estimados Paisanos. En este mes de Noviembre nos reunimos un grupo de personas con el fin de continuar con las obras que tanto
se necesitan en Laguna Grande. aunque hicimos reuniones a principios del año 2002 y se acordó que esta organización la dirigieran
jóvenes. Pro la inexperiencia y falta de iniciativa causo que se perdieran muchos meses de tiempo. Por lo cual decidimos participar los
veteranos y pioneros con más experiencia y con más tiempo para desempeñar el puesto y a la vez impulsar a los jóvenes. Te hacemos
la más cordial invitación a pertenecer a la membresía del club San Miguel Laguna Grande, el cual continuará con la misma meta del
primer club que inicio las obras de drenaje y pavimentación. Nos comprometemos a trabajar con transparencia y respetar la decisión
de la mayoría d los miembros, les informaremos de los planes y proyectos a realizar al menos cada cuatro meses. También los
tendremos informado del crecimiento y progreso de esta nueva organización. Finalmente pedimos nos envíe nombre, dirección y
número de teléfono de cualquier familiar, amigo o paisano que desee pertenecer y al igual que usted que contribuya con una
mensualidad que sería de diez dólares.
Este era el contenido de la solicitud extendida a los lagunenses para cooperar en las acciones del nuevo club, la cuál incluía un
talonario el cuál podía ser devuelto por correo con su donación al P.O. Box del club.
173 En este caso, las necesidades  eran identificadas por ellos mismos, estableciendo una distancia entre las necesidades reales de la
localidad de origen y las necesidades  percibidas o identificadas por los individuos que cooperaban o que motivaban estos tipos de
cooperación.
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de su comunidad transnacional, y de la falta de compromiso y convicción en las acciones

que se pudieran realizar para el mismo fin. Esto forzosamente nos lleva a cuestionar el

que las segundas generaciones promuevan y permitan la manutención y la reproducción

de la comunidad transnacional. En principio estos individuos no tienen los mismos

capitales culturales, políticos, sociales, económicos con los que cuentan quienes crecieron

en Laguna Grande, en ellos no se encuentra intrínseca la idea de regresar en algún

momento al lugar de origen, y viven en procesos de transculturación que no son tan

violentos como lo son para las primeras generaciones de migrantes, sino que son procesos

que inconcientemente se van incorporando durante su crecimiento y desarrollo personal.

Al mismo tiempo que son capaces de querer participar y dirigir una organización al

interior de la comunidad, no cuentan con los motivos y la convicción que generaba

acciones concretas y trabajo constante por parte de las primeras generaciones de

migrantes lagunenses que impulsaron el primer club, aunque no hay que dejar de lado

que el momento por el que pasaba la comunidad fue también determinante en el fracaso

del nuevo club. Y de la misma forma, pensar en la reproducción de la comunidad

transnacional con base en segundas generaciones sería un error, aunque probablemente se

pueda mantener cierta herencia cultural ranchera, esta no será suficiente para sostener la

comunidad.

Pero esto no quiere decir que debamos pensar en que la comunidad transnacional se

disolverá en este destino. Lo que sí es seguro es que la comunidad transnacional

continuará transformándose y adoptando nuevas formas en California y sus demás

destinos, por lo que no debemos olvidar a los nuevos migrantes, individuos que continúan

saliendo de Laguna Grande, que aunque son pocos los que van a California, son una

muestra de que gracias a las redes comunitarias, los circuitos migratorios lagunenses

hacia California se mantienen fuertes y estables.

Le hacía un poco al ganado a la siembra y me iba, pero de pronto, la cosquillita de querer venir a

conocer, no se quita, no, de pronto hace falta dinero y no, de pronto se pone la situación, tenía

trabajo y tenía todo a donde llegar y todo, ya me tenían el trabajo listo y los que iban a venir
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también eran unos primos que iban a venir para acá, eran unos primos, y que en una semana nos

vamos, y entonces no había ni cómo decir que no174

Este es parte del testimonio de un lagunense que llegó a por primera vez a California en

el año 2002, a la edad de 24 años. Las redes sociales de la comunidad transnacional

continúan funcionando entre familiares y amigos, tanto para dar hospedaje los primeros

meses, como para insertar al recién llegado al ámbito laboral, entre otras muchas cosas, y

de igual manera continúa existiendo un flujo constante a través de los circuitos

migratorios establecidos en la comunidad.

Por otro lado, son los migrantes de primera generación quienes nutren el constante apego

por el terre  o lugar de origen, dejando en la construcción del dilema del retorno un

papel importante para la reproducción de la comunidad transnacional.

yo creo que debe de haber de todo un poco, un poco de trabajo, un poco de diversión y aquí

hay mucho de que divertirse pero no es la misma, definitivamente no es la misma, la libertad de

allá no la encuentra uno en ningún otro lado. En las formas, en las fiestas, la diversión, o sea aquí,

sales a una fiesta y si te tomas una cerveza ya estás pensando que voy a manejar, ya no te

diviertes igual, y todo.  O sea vas a muchos lugares y hay muchas restricciones de muchas formas

y allá esta uno impuesto a que allá hay más libertad y todo, sobre todo ahí que es un rancho chico,

que no hay mucha, la ley está más, por decir no es tan estricta la policía, muchas veces ni hay,

aunque sea uno tranquilo pero de todos modos eh, andas más a gusto.  Y aquí andas nada más

pensando, como yo, me ha tocado la suerte que no he tenido ningún problema ni nada pero, de

todos modos le piensas y ya no es la misma, no es igual. 175

De igual manera este dilema es fortalecido por el imaginario e imaginado de la libertad

que existe en el lugar de origen, se nutre aquella nostalgia tan fuerte para los que fueron

expulsados de sus regiones en México, lo que contribuye a la manutención de los lazos y

vínculos transnacionales con su lugar de origen, al buscar formas de mantenerse cerca ,

mediante medios de comunicación como el Internet o el teléfono y a través de la

reproducción de prácticas culturales propias de su herencia de cultura ranchera.

174 Fragmento de entrevista a Jaime Ruiz el 20 de abril del 2006 en Fontana, California.
175 Fragmento de entrevista a Jaime Ruiz el 20 de abril del 2006 en Fontana, California.
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Finalmente, este último periodo para la comunidad transnacional lagunense radicada en

California ha traído múltiples transformaciones a la misma, dejándola en un momento

crítico para su futura manutención, en donde las familias se preocupan por mantener

cierta cohesión al interior de hogar proyectando cierta noción de pertenencia hacia la

identidad lagunense, y los individuos por hacer uso de su agencia y participar

activamente en la construcción de su realidad social inmediata. Y son estos últimos ya

sea desde el interior de la familia o desde su propio radio de acción, quienes jugarán un

papel protagónico en el futuro de la comunidad transnacional.
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CONCLUSIONES

A lo largo de este trabajo nos hemos podido dar cuenta que el caso de la comunidad

transnacional Laguna Grande tiene características particulares que la diferencian de otros

casos de comunidad transnacional, por ello se ha caracterizado como una comunidad

transnacional no corporada abierta, al no tener un sistema político que le de un orden

interno ni una estructura establecida que rija las formas de organización al interior de la

comunidad, y al contar un sistema abierto en relación a la definición de quienes

pertenecen a la comunidad o no.

Es importante señalar que la profunda historia migratoria con la que cuenta la comunidad

así como la región a la que pertenece y la madurez que han consolidado las formas de

organización de los migrantes en sus distintos destinos, han sido factores de suma

importancia para que esta comunidad se haya constituido como comunidad transnacional

no corporativa abierta.

Esta comunidad en particular se caracteriza porque no existe una regla específica para las

alianzas exogámicas o endogámicas, tampoco hay regla en relación a los patrones de

residencia, los roles al interior del hogar cambian y se adaptan a las necesidades de los

nuevos contextos, los lagunenses se mantienen en un constante proceso de

transculturación donde en ocasiones algunos elementos culturales y simbólicos propios se

mantienen, debido a este proceso existen múltiples identidades lagunenses. Es una

comunidad transnacional que se ha visto beneficiada por superar en muchos casos la

condición ilegal en el país vecino, gracias a lo que han podido desarrollar diversas

estrategias para tener una mejor calidad de vida y un mayor bienestar, y donde la

educación a mayor nivel se observa como una alta posibilidad para ascender en la escala

social. Es una comunidad transnacional que se reestructura constantemente, generando

nuevas estrategias de asentamiento, produciendo incluso nuevas olas migratorias para los

lagunenses dentro de la unión Americana, como es el caso de la migración de lagunenses

de California hacia Texas. Es una comunidad transnacional en la que las redes de
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reciprocidad y los núcleos familiares han sido de especial importancia para garantizar su

reproducción.

Más allá de si la comunidad es no corporativa abierta, es necesario comprender que no

todas las comunidades dentro de esta categoría, presentarán las mismas formas de

participación y de construcción social. Por tanto, se debe prestar atención a las distintas

formas de participación y construcción social en los distintos tipos de comunidades

transnacionales, voltear la mirada hacia la agencia que tienen los sujetos en su condición

transnacional para realizar acciones que contribuyan a la construcción de su espacio

social.

Al hablar de agencia, se entiende que tanto el sistema de diferenciación de clase, las

construcciones sociales del género, y la construcción de formas propias de experimentar

la discriminación y el racismo, son algunos de los principales factores que caracterizan y

dan peculiaridad al contexto en donde se expresan las agencias, por lo que influyen en el

moldeamiento y conformación de las mismas. De tal forma, es de particular importancia

mirar al sujeto como participe y constructor de su realidad social inmediata, como

resultado de la conjunción de múltiples factores que dieron las condiciones que

permitieron esa acción en concreto.

Podríamos decir que los lagunenses tienen un tipo de agencia que deviene de una

herencia de la cultura ranchera; del deseo de superación y asenso en la escala social desde

lo subalterno; del machismo o la creencia y práctica de la superioridad del hombre sobre

la mujer en muchos campos sociales, así como los procesos de inequidad que se

producen. El club social Laguna Grande, fue una expresión social del accionar de los

agentes en la construcción de su espacio social. Agentes que se caracterizaron por ser

exitosos empresarios y trabajadores (habiendo alcanzado un ascenso notable en el estrato

social que tenían en México), pero que viven en una posición subalterna, son olvidados e

invisibilizados por los estados nación por su condición transnacional. Estos agentes

realizan acciones contra-hegemónicas desde lo subalterno, no quieren permanecer

siempre así, aunque lo que finalmente busca la agencia es construir hegemonía.
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Los hombres en este tipo de comunidad tienen mayor facilidad y todas las condiciones

para desarrollar este tipo de agencia, mientras las mujeres difícilmente la desarrollarán,

debido a las múltiples formas de inequidad a las que son objeto en su comunidad. La

cultura ranchera debe de ser entendida como un enramado de experiencias sociales, lleno

de inequidades que a su vez generan procesos culturales, por ello es que la mujer no

tenga acceso al club, y por eso es que no todos los hombres se integran o participan de

sus actividades.

No es posible pensar la agencia, sin mirar al individuo, dotado de autonomía, libertad y

racionalidad. Para el caso de Laguna Grande, aquellos individuos que pueden llegar a

desarrollar esta agencia, generalmente son personas que han ascendido en la escala social,

han legalizado su situación inmigrante como ciudadanos o residentes, tienen una vasta

experiencia y conciencia de su situación transnacional, y son ellos quienes tienen mayor

autonomía, racionalidad y libertad tanto para la comunidad como para el contexto mayor

en el que se desenvuelven.

Chéla Sandoval propone en su análisis de lo que ella llama el feminismo de tercer mundo

de Estados Unidos, que dicho discurso permitió la diferencia a través de la agencia y la

conciencia de los individuos. En donde llegó una movilidad de identidad que generó las

actividades de un nuevo sujeto-ciudadano, un nuevo sentido del ser y la acción que

insiste en la producción de la conciencia personal o propia de oposición política y

movimiento social .176 Sandoval pone el énfasis en la producción de conciencia personal

de oposición política y movimiento social, pero creo que la agencia en nuestro caso no

necesariamente conlleva a una conciencia de oposición política. En nuestro caso, existe la

agencia y la posibilidad de generar cambios, pero no existe siempre una conciencia

política. Podríamos hablar de una conciencia de clase que facilita ese nuevo sentido de

ser y accionar su realidad social inmediata, así como un cierto tipo de conciencia

transnacional, que dota a los individuos de conocimiento más profundo sobre su propia

176 Sandoval, Chéla, Feminist forms of agency and oppositional conciousness: U.S. Third World Feminist Criticism, en Kegan G.
Judith (ed.), Provoking Agents. Gender and agency in theory and practice, University of Illinois Press, Chicago, 1995, p.209.
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condición y les da una visión mas compleja en relación directa a su enfoque y experiencia

en escalas y ámbitos de vida distintos.

Besserer al hablar de la condición de clase del trabajador migrante, menciona que esa

condición cambia con la migración al de proletario internacionalizado y que esta

condición se acentúa cuando la migración se extiende por años. Según su argumento, esta

condición de clase debe ser entendida dentro del plano de la lucha de clases, la

proletarización del trabajador al nivel de las relaciones sociales de producción conlleva

su inmersión en la lucha contra el capital, y, en muchos casos, en cambios en la

conciencia .177 En nuestro caso, si bien no hablamos de proletarios internacionalizados,

debemos entender también la condición de clase de los trabajadores migrantes lagunenses

dentro del plano de la lucha de clases. Los agentes pueden lograr pues, cierta conciencia

de clase en su lucha contra-hegemonica, pero lo que debemos retomar es que el cambio o

la acción no son determinados necesariamente por la conciencia de su condición de clase,

ya que puede haber cambios sin conciencia.

Así retomando la propuesta de Besserer178 (2004), en donde sintetiza el enfoque y la

experiencia de los sujetos, dependiendo de su escala de análisis y ámbitos de vida,

podemos pensar en los distintos tipos de sujetos que generan agencia para nuestro caso.

Los sujetos que tienen una experiencia en el ámbito de vida multilocal y un enfoque de

análisis translocal, o sea, quienes tienen una experiencia de vida que articula múltiples

localidades y pueden realizar un análisis a varias escalas de complejidad, son

generalmente quienes participan en el club. De tal forma, esta agencia en mucho está

determinada por la experiencia de los sujetos, en este punto quisiera hacer un paréntesis,

ya que más allá de la configuración cultural propia y la diferenciación de clase, la

experiencia juega un papel importante.

Para profundizar en este último elemento, la experiencia, creo que es importante verlo en

relación a la conciencia, la razón práctica y el punto de vista, así como las relaciones que

177
Besserer, Federico, Moises Cruz. Historia de un transmigrante. Ed. UAM-UAS, México, 1999.

178 Besserer, Federico, Topografías transnacionales. Hacia una geografía de la vida transnacional, Plaza y Valdés y Universidad
Autónoma Metropolitana Iztapalapa. México, 2004
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tienen estos elementos del individuo que permiten que se construya la agencia. Para ello,

creo que es importante tomar un referente teórico, y en este caso, retomaré el trabajo

realizado por Pierre Bourdieu. En su libro Outline of a theory of practice 179, deja muy

claro que se debe pasar de la noción preestablecida que permite al investigador

comprender la realidad social a través de la predisposición de la figura estructurante

dentro de lo social aislando la historia individual y grupal, esto produce desde el punto de

vista de Bourdieu que se le reste relevancia a los procesos en los cuales los sujetos son

objeto de prácticas, de ahí que promueva la importancia de pasar del opus operantum al

modus operandi, con la mira de generar una teoría del modo de generación de prácticas.

De tal forma, creo que uno de los grandes avances de la propuesta de Bourdieu fue

voltear la mirada al individuo o sujeto, como agente social con la posibilidad de producir

un cambio en su realidad social inmediata, más allá de percibirlos meramente como un

epifenómeno de la estructura.

Digo bien, agentes y no sujetos. La acción no es la simple ejecución de una regla, la

obediencia a una regla. Los agentes sociales, en las sociedades arcaicas como en las nuestras,

no son más autómatas regulados como relojes, según leyes mecánicas que les escapan. En los

juegos más complejos, los intercambios matrimoniales por ejemplo, o las prácticas rituales,

comprenden los principios incorporados de un habitus generador: este sistema de disposiciones

puede ser pensado por analogía con la gramática generativa de Chomsky, con la diferencia de

que se trata de disposiciones adquiridas por la experiencia, por lo tanto variables según los

lugares y los momentos. ( las conductas pueden ser orientadas con relación a fines sin

estar conscientemente dirigidas por esos fines. La noción de habitus fue inventada, si puedo

decirlo, para dar cuenta de esta paradoja. Asimismo, el hecho de que las prácticas rituales sean

producto de un sentido práctico , y no de una especie de cálculo inconsciente o la obediencia

de una regla, explica que los ritos sean coherentes, pero con esa coherencia parcial, nunca total,

que es el de las construcciones prácticas . 180

El habitus mantiene con el mundo social del que es producto, una verdadera complicidad

ontológica, principio de un conocimiento sin conciencia, de una intencionalidad sin

intención y de un dominio práctico de las regularidades del mundo que permite adelantar

el porvenir sin tener ni siquiera necesidad de presentarlo como tal. Para Bourdieu era

179 Bourdieu, Pierre, Outline of a Theory of Practice, Cambridge University Press, Londres, 1977.
180 Bourdieu, Pierre, Cosas dichas, Gedisa, Barcelona, 1987, p.22.
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igualmente importante construir al agente social en su verdad de operador práctico de

construcción de objetos, como un sistema de esquemas adquiridos que funcionan en

estado práctico como categorías de percepción y apreciación o como principios de

clasificación al mismo tiempo que como principios organizadores de la acción (Bourdieu,

1987:26). 181

La idea de conocimiento práctico, aquello que sabes pero que no pueden ser explicado

fácilmente ya que no está en un nivel conciente. Y hasta cierto punto lo podríamos leer

más que conocimiento práctico, como razón práctica, ya que a pesar de que no se

encuentre en un plano conciente, no es ajeno a los procesos de racionalización del

individuo, podríamos hablar de una razón que no es conciencia. Esta razón práctica está

conformada por diversos elementos dependiendo del espacio y del momento en dónde

han experimentado sus vidas los sujetos.

Por otro lado, la concepción de Bourdieu de habitus, creo que podrá contribuir a una

comprensión más profunda para esta construcción de agencias, pero el problema es que

este tipo de agencias en el plano transnacional no están atadas a un sistema estructurante,

en la comunidad transnacional no corporada abierta, no hay una estructura rígida que

promueva acciones y prácticas sociales concretas o que defina tajantemente la función de

los sujetos a su interior, concebiremos pues, un tipo de habitus transnacional que no

descansa o recae en la estructura, sino en la experiencia, de tal manera que se acerca más

a lo que llamamos anteriormente razón práctica, el habitus se construye también por las

disposiciones adquiridas por la experiencia (variable según lugar y momento), según

palabras de Bourdieu, en donde tampoco hay necesariamente una conciencia, ya que las

conductas de los individuos pueden ser orientadas con relación a fines sin estar

conscientemente dirigidas por esos fines. Si bien el habitus mantiene una complicidad

ontológica como nos dice Bourdieu con el mundo social del que es producto y le da un

dominio práctico de las regularidades del mundo, la razón práctica que está en parte

construida por ese habitus, es la manera en la que los sujetos objetivan sus acciones a

pesar de ser muchas veces inconsciente, pero eso es lo que realmente da sentido a las

181 Ibíd., p.26.
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prácticas y acciones, tiene sentido organizarse para ayudar a la localidad de origen y

promover su desarrollo, tiene sentido ser parte del club y participar en sus actividades,

son coherentes las acciones que ejercen los individuos, no es que se obedezca una regla

preestablecida o que se respeten normas irrompibles, sino más bien, el habitus y la razón

práctica se conjuntan para darle sentido a las acciones del individuo dentro de su realidad

social inmediata.

Tanto la experiencia, y el punto de vista, son dos elementos que se deben de tomar en

cuenta para este análisis, ya que tanto uno como el otro, son elementos que contribuyen a

la formación de nuevas prácticas y acciones sociales en los individuos. La razón práctica

por ejemplo, se distingue del punto de vista, la razón práctica es aquel conocimiento

incorporado inconsciente para el individuo, pero que de alguna forma permite que pero la

razón práctica por sí sola o junto con el habitus, no serán quienes impulsen la formación

del club, en su momento la razón práctica y el habitus darán al club y sus prácticas

sentido en el plano comunitario, pero el punto de vista juega un papel definitivo. El punto

de vista, formado por el enfoque, el lugar y el momento desde donde el individuo esta

posicionado le permitirá tener una visión distinta, va de la mano con la experiencia del

mismo individuo, principalmente en el espacio transnacional, ambos no producen que se

cambie a un plano consciente el habitus o la razón práctica, sino más bien producen una

conciencia en otros niveles, principalmente conciencia de clase y de su propia

transnacionalidad, y con ello, la agencia se construye para ser los individuos desde su

comunidad y con la ayuda de otras organizaciones y sujetos, quienes sean participes en

esa construcción de su realidad social inmediata. Estos tipos de conciencia que se

potencian desde el punto de vista y la experiencia, no crean una ideología para el club,

sino más bien se intersectan con el habitus y la razón práctica para seguir dando cuenta y

sentido de las acciones que se realizan. Así, no existe una ideología desde el club, sino

más bien una transnacionalización de la razón práctica y del habitus, que mantienen al

agente participando en acciones que desde su punto de vista y experiencia tienen sentido

para su comunidad tanto en México como en Estados Unidos.
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En este sentido, es importante entonces, no perder de vista que tanto el punto de vista y la

experiencia varían de individuo a individuo, a pesar de poder compartir cierta razón

práctica o habitus. Así, no será la misma agencia que ejercen los no migrantes en la

localidad de origen a quienes en el Sur de California iniciaron el club social, ya que en

principio la experiencia transnacional no la tendrán algunos, no tendrán ese ámbito de

vida multilocal y esa escala de análisis translocal, como propone Besserer, por lo que las

prácticas y acciones realizadas por las agencias cambiará mucho en relación al punto de

vista. De igual manera, no será lo mismo para quienes tienen la experiencia de haber

viajado a Chicago que para quienes lo hicieron a California, por decir un ejemplo, la

construcción de esa razón práctica, habitus y punto de vista serán distintos, por lo que

habrá una expresión de agencia diferente, aunque tal vez con muchas similaridades.

Por otro lado, no se generan los mismos tipos de agencias, en comunidades

transnacionales zacatecanas y mixtecas por ejemplo. Ahí las diferencias son muchas,

desde la comunidad, su forma de organización socio-política, sus normas de inclusión y

exclusión al interior de la comunidad, etcétera. Es ahí en donde los elementos que

contribuyen a conformar una comunidad tienen un impacto directo en la forma que

tendrán las agencias sociales en su propia realidad social inmediata. Por tanto, es

importante identificar que las comunidades transnacionales, en principio no son una

expresión de la herencia de cultura ranchera, mientras que se podría pensar que los clubes

si lo son. Pero no es lo ranchero en sí lo que produce estas agencias, sino lo transnacional,

que cabe señalarse que no es algo homogéneo.

Así la agencia se presenta en un contexto transnacional, y es atravesada por la

construcción de persona o del mismo individuo o sujeto, la tensión entre los distintos

tipos de individuos que integran la comunidad, las distintas formas de organizarse,

plantear planes, metas, la razón práctica, el habitus transnacional, la experiencia y el

punto de vista individuales, frente a una especie de estructura comunitaria flexible y

abierta a cambios, por lo que el proceso de construcción de agencias es heterogéneo y no

hay una homogeneidad en cuanto a la agencia transnacional, debido a la diversidad de

factores que en ésta convergen.
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Por otro lado no hay que olvidar el gran peso que tienen los usos de estas agencias para la

cohesión y manutención de la comunidad transnacional. Si bien el Club Social Laguna

Grande durante su existencia contribuyó a fortalecer a la comunidad transnacional en

California, a mantener cierta cohesión social comunitaria, a producir ciertos espacios de

vida comunitaria, ciertamente han existido otros tipos de agencia que se han generado

desde al comunidad transnacional, en busca de mejorar las opciones y oportunidades de

vida propias y de los mismos lagunenses, como por ejemplo los inversionistas y

empresarios lagunenses.

El empoderamiento al que acceden este tipo de comunidades transnacionales a través de

la eventual ascendencia en la escala social en el país vecino, así como a través de sus

organizaciones de migrantes, les ha permitido configurarse como un grupo social con

cabida en las políticas públicas y con una fuerza a nivel político que en México no había

tenido precedentes. En donde los migrantes son quienes protagonizan el desarrollo

teniendo una incidencia política y económica muy fuerte en sus lugares de origen.

Por otro lado, nos encontramos ante la problemática de la permanencia de la comunidad

transnacional, en donde existe una brecha generacional en la relación con la comunidad

transnacional y en la adscripción a la misma, ya que segundas generaciones viven su

pertenencia y su compromiso con la comunidad transnacional de una forma

completamente diferente a las primeras generaciones, lo que nos obliga a cuestionarnos

hasta cuándo durará la comunidad transnacional y que forma tendrá cuando exista un

posible aumento o reducción del flujo migratorio internacional de lagunenses entre

México y Estados Unidos.

Finalmente, creo que es importante voltear la mirada a estos nuevos agentes sociales

dentro de sus propias comunidades, para comprender las capacidades y alcances de sus

propias acciones, así como aprender de sus organizaciones y proponer estrategias de

desarrollo, en donde se tenga una visión más integral, multidisciplinaria y apegada a las

necesidades reales de las comunidades transnacionales.
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