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Resumen

Este trabajo analiza diversos aspectos de la relación entre los procesos de 
formación de identidad y solidaridad étnica de los México-Americanos y 
el interés por participar en los procesos de desarrollo de México. Se analiza 
particularmente el caso de los México-Americanos radicados en el estado de 
California. Si bien los mexicanos en EUA presentan complejos procesos de 
identificación étnica, el trabajo se pregunta hasta que punto estos procesos 
pueden influir en su interés por México. De alguna manera se pretende 
responder parcialmente a la pregunta de si los mexicanos de segunda generación 
en Estados Unidos pueden jugar algún rol en el desarrollo en México y la 
manera en que los procesos de formación de la identificación y solidaridad 
étnica pueden influir en estos procesos.

PalabRas Clave: Comunidades trasnacionales, identidad étnica, desarrollo 
regional, solidaridad, California

abstRaCt

The aim of this paper is to analyze various aspects of the relationship between the 
processes of identity formation and ethnic solidarity of the Mexico-American 
and the interest in participating in the development process in Mexico. We 
analyze particularly the case of Mexico-Americans living in California. While 
Mexicans in the U.S. have complex processes of ethnic identification (Basler, 
2004; Ono, 2002) To what extent these processes may influence their interest 
in Mexico? Somehow, in part seeks to answer the question of whether second-
generation Mexicans in the United States can play a role in development in 
Mexico and how the processes of identification and training of ethnic solidarity 
can influence these processes.

Key WoRds: Transnational communities, ethnic identity, regional development, 
solidarity, California
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IntRoduCCIón

El objetivo del presente artículo es analizar diversos aspectos de la relación 
entre los procesos de formación de identidad y solidaridad étnica de los 
México-Americanos y el interés por participar en los procesos de desarrollo 
de México. Se analiza particularmente el caso de los México-Americanos 
radicados en el estado de California. Si bien los mexicanos en EUA presentan 
procesos complejos de identificación étnica (Basler, 2004; Ono, 2002); ¿Hasta 
qué punto estos procesos pueden influir en su interés por México? De alguna 
manera se pretende responder parcialmente a la pregunta de si los mexicanos de 
segunda generación en Estados Unidos pueden jugar algún rol en el desarrollo 
en México y la manera en que los procesos de formación de la identificación 
y solidaridad étnica pueden influir en estos procesos. 

En general, la comunidad México-Americana tiene una importancia 
mayor de lo que se ha concedido en los ámbitos académicos, culturales y 
sociales en México a pesar de que en los ámbitos personales millones de 
mexicanos tienen familiares en EUA. Las dinámicas de integración de estas 
poblaciones de mexicanos a la vida económica, política y social de EUA, 
continúan siendo poco estudiadas y analizadas por las elites mexicanas. El 
estudio de estos procesos y de estas poblaciones es importante en la medida 
en que las economías y las sociedades de ambos países experimentan procesos 
de integración paulatinos derivados de la globalización y de la mejora en las 
comunicaciones.

Los procesos de integración de los México-Americanos a la sociedad 
estadounidense pueden matizar en un futuro las relaciones entre ambos países 
al incrementarse gradualmente el peso de los descendientes de mexicanos en 
la sociedad estadounidense. Los procesos de integración a EUA, las actitudes 
respecto a México, los sentimientos de solidaridad étnica, la conformación de 
una diáspora y la espera de un comportamiento similar al de otras identidades 
en el mundo son asignaturas pendientes de investigación en México.

El estudio de los migrantes de segunda generación o México-Americanos, 
es importante dada la importancia de los flujos migratorios entre México y 
Estados Unidos que han generado un importante crecimiento de la población 
de origen mexicano. Los altos volúmenes de migración necesariamente se 
traducirán en una elevada descendencia en condiciones distintas económicas y 
sociales distintas a las de sus progenitores. A diferencia de los descendientes de 
otros grupos étnicos en Estados Unidos los México-Americanos mantendrán 
una cercanía cultural y social con México, en relación a pasadas corrientes 
migratorias a EUA, lo que puede implicar  un proceso de ajuste diferente que 
puede traducirse en una identidad diferente a la del estadounidense promedio. 
De esta identidad diferente puede esperarse también un comportamiento 
distinto. 

En primer término, una contextualización de los mexicanos de 
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segunda generación en EUA señalaría que si bien estos experimentan una 
mejoría en sus niveles de ingreso, la población de origen mexicano tiende a 
permanecer estable en términos de ingreso y educación después de la segunda 
generación. De acuerdo con Duncan y Trejo (2005) entre la primera y la 
segunda generación el promedio de escolaridad se incrementa casi tres años 
y medio y los ingresos promedio por hora se incrementan en casi 30% para 
los mexicanos. Sin embargo, para la tercera generación no existen ganancias 
adicionales dejando a los México-Americanos con un déficit educacional de 
1.3 años y una desventaja en términos de salario de casi 25% respecto a la 
población blanca de Estados Unidos. 

En estos contextos de ingreso y educativos, la pregunta central respecto 
a los México-Americanos es sí estos estadounidenses de segunda generación 
tendrían algún aliciente para contribuir al desarrollo de México o las 
comunidades de origen de sus padres, aún cuando su expectativa de vida 
sea la de desarrollarse en Estados Unidos. Esta expectativa, que sería la que 
pudiera esperarse de un migrante promedio en Estados Unidos, puede ser 
fuertemente influida por los procesos de identificación y solidaridad étnica 
de los mexicanos en Estados Unidos. La identidad étnica es importante en 
términos económicos porque moldea el sentimiento de pertenencia a un 
determinado grupo o sector de la sociedad de la que puede esperarse también 
un comportamiento económico o político particular. Así, por ejemplo, los 
mexicanos en Estados Unidos que aspiran a una identidad “estadounidense” 
no elegirían participar en las dinámicas del país de sus padres o antepasados. 
Asimismo, la solidaridad étnica entendida como el reconocimiento de una 
identidad común dentro de un grupo dado un origen étnico común, podría 
extrapolarse hacia México en donde residen una buena parte de los familiares 
de muchos México-Americanos.

Por otro lado, el impacto de una eventual reforma migratoria en Estados 
Unidos tendría importantes efectos en la dinámica de las remesas que ingresan 
a México. Resulta posible esperar que una eventual amnistía a mexicanos en 
EUA que dé la posibilidad de legalizar a sus familias redundará en un menor 
flujo de remesas. A un plazo mediano los mexicanos de segunda generación 
constituyen un segmento de mayor importancia en términos económicos y 
políticos que los migrantes nacidos en México y que aportan actualmente 
la mayor parte de las remesas. La perspectiva a futuro es la de analizar la 
potencialidad de los Mexicanos en EUA a partir de los migrantes de segunda 
generación y no a partir de los migrantes nacidos en México y radicados en 
EUA.

metodología

El presente artículo plantea una metodología compuesta que parte inicialmente 
de una  revisión de la investigación realizada sobre los México-Americanos y su 
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actitud respecto a México, analizando específicamente la bibliografía que toque 
aspectos relativos a identidad y solidaridad étnica. En segundo término, se partió 
de que la percepción de México de los México-Americanos debe partir de un 
enfoque fenomenológico que busque la comprensión de un fenómeno a partir 
del significado que esté presente para los individuos (Creswell, 1998). Así, se 
realizaron 50 entrevistas a profundidad a México-Americanos radicados en la 
Ciudad de Salinas, California. La entrevista a profundidad es un instrumento 
cualitativo que permite obtener información de los entrevistados desde un 
concepto amplio que permita identificar particularidades y detalles del objeto 
de estudio que no pueden ubicarse a partir de otros métodos particulares de 
investigación. Estas entrevistas son encuentros cara a cara entre el investigador 
y los informantes dirigidos a la comprensión de las perspectivas que tienen 
estos respecto a un determinado acontecimiento. 

Las entrevistas hicieron énfasis en la percepción sobre México y la 
disposición a colaborar en iniciativas de apoyo a México. Estas entrevistas se 
realizaron durante el primer semestre de 2010. Los entrevistados se dividieron 
en grupos de edad de 20-30, 30-50 y más de 50 años. Las entrevistas se 
realizaron siguiendo la técnica de bola de nieve, procurando evitar los sesgos 
en la elección de los entrevistados, eligiendo informantes iniciales que tuvieran 
variación entre ellos.

Salinas, California se caracteriza por su elevada proporción de población 
de origen mexicano que se emplea en la intensa actividad agrícola de la región 
y que de alguna manera refresca la cultura y el entorno hispano que se vive 
en la zona. Esta ciudad se ha convertido en destino de numerosos migrantes 
de bajos niveles educativos que buscan emplearse en las actividades agrícolas 
intensivas en mano de obra de la región. Esta ciudad presenta población de 
origen mexicano de prácticamente tres generaciones lo que puede permitir 
realizar un análisis inter generacional. 

Finalmente, se realizó un análisis de contenido de diversos blogs 
relacionados con los México-Americanos. Un blog es un diario personal en línea 
que se actualiza con frecuencia y se destina al consumo del público en general. 
Los blogs son definidos por su formato: una serie de entradas publicadas en 
una sola página en orden cronológico. Por lo general, los blogs reflejan la 
personalidad del autor o el propósito específico del sitio web que aloja el blog. 
Los temas pueden incluir breves reflexiones filosóficas, comentario sobre el 
internet y otras cuestiones sociales, y enlaces a otros sitios del autor, favorece 
sobre todo los que apoyan un punto que se hizo en un poste. 

El análisis de contenido es una metodología en las Ciencias Sociales 
utilizada para estudiar el contenido de la comunicación. De acuerdo con  
Bardin (1996) el término “análisis de contenido” puede entenderse como “el 
conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener 
indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos 
de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la inferencia de 
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conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción (contexto 
social) de estos mensajes”. Dado lo anterior, pertenecen al campo del análisis 
de contenido todo el conjunto de técnicas que buscan explicar y sistematizar el 
contenido de los mensajes comunicativos de pasajes escritos, sonidos e imágenes 
y la expresión de estos contenidos con ayuda de indicios cuantificables o no. A 
partir de estas tres fuentes de información se arribaron a las conclusiones que 
se presentan en la sección respectiva de este trabajo.

maRCo teóRICo

No existe una definición establecida de identidad étnica. Cheung (1993) 
define la identificación étnica como la ligadura psicológica a un grupo 
étnico o herencia. Phinney (2003) plantea a la identidad étnica como un 
constructo dinámico y multidimensional que se refiere a identidad de uno 
mismo o al sentido de pertenencia como miembro de un grupo étnico. Dicho 
autor plantea a la identidad étnica no como una categoría fija, sino como 
una comprensión dinámica y fluida del ser y de los antecedentes étnicos. 
De acuerdo con este autor la identidad étnica es construida y modificada a 
medida que los individuos toman conciencia de su etnicidad en un contexto 
sociocultural más amplio. 

Otras definiciones se plantearían de la siguiente manera:

• Para Isajiw (1993) etnicidad es el proceso psicológico social que da al 
individuo un sentimiento de pertenencia e identidad. La identidad 
étnica puede ser definida como la manera en que las personas, 
tomando en cuenta su origen étnico, se ubican psicológicamente en 
relación a uno o más sistemas sociales, y en el cual perciben a los 
demás ubicándolos en relación a esos sistemas. 

• Para Gray (2002) etnicidad es el grupo étnico o grupos con los cuales 
la gente se identifica o con los cuales siente pertenencia. Asimismo, 
la etnicidad es una medida de la afiliación cultural, que es opuesta a 
la raza, nacionalidad o ciudadanía. Por lo tanto, la etnicidad es auto 
percibida y las personas se pueden afiliar a más de un grupo étnico. 
La etnicidad no es fija durante el ciclo de vida de una persona. Las 
personas pueden hacer diferentes elecciones en cualquier tiempo 
y pueden identificarse de modo más o menos fuerte con varias 
etnicidades. 

• Phinney (1996) plantea que la etnicidad puede tomar la forma 
de valores, normas y actitudes que son típicos de un grupo étnico 
determinado y que parte de una cultura común trasmitida a través de 
generaciones.
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Por su lado, la solidaridad étnica se refiere al grado en el que los miembros 
de un grupo étnico usan la acción étnica colectiva para proteger sus intereses 
económicos, políticos y de bienestar (Gap, 2008). La solidaridad étnica debe 
verse como un reflejo de los efectos combinados de las relaciones étnicas, los 
recursos económicos y las identidades étnicas y de clase, y sus repercusiones en 
el fortalecimiento de los México-Americanos y de su empoderamiento político 
y económico (Barbara y Beeghley, 1996).

Establecer una conexión clara entre los comportamientos sociales, 
políticos y económicos y la etnicidad es difícil para el caso de los mexicanos 
radicados en EUA. La población de origen mexicano radicada en EUA 
enfrenta problemas para definirse étnicamente. La identidad de los México-
Americanos gira alrededor de una identidad propia que no es ni la mexicana 
ni la estadounidense (Basler, 2004; González, 2004; De la Garza, 1988). Los 
procesos de asimilación étnica de los México-Americanos en Estados Unidos 
conviven con la continuidad cultural de los mexicanos en EUA y con lentos 
procesos de asimilación (Ono, 2002). Estas dificultades de identidad tienen 
su reflejo en los comportamientos políticos y sociales de esta comunidad, 
particularmente en sus actitudes sobre la migración y México (Basler, 2004). 

La consecuencia de este proceso es el de la búsqueda de una identidad 
propia que puede no seguir los patrones de comportamiento establecidos 
por el estadounidense promedio ni tampoco por la de los mexicanos. Por 
otro lado, de acuerdo con el Pew Hispanic Center (2004) la identidad étnica 
se encuentra cercanamente ligada con los niveles de ingreso y educación. 
Utilizando datos del censo de 2000 el estudio citado muestra que en la 
medida en la que los hispanos tienen menos nivel socioeconómico, tienden 
a adoptar una identidad diferente a las citadas en dicha encuesta (American 
Indian, Asian, Native Hawaiian or Pacific Islander). Esto es a definirse de 
modo distinto al común de los estadounidenses blancos que no presentan 
mayor inquietud sobre su origen étnico y nacionalidad. Una conclusión a 
esto es que en la medida en que continúen las condiciones de desigualdad en 
Estados Unidos de los hispanos con respecto a los estadounidenses blancos 
es que continuará el sentimiento de pertenencia a una identidad distinta a la 
tradicional estadounidense. 

Ligado a los procesos de identificación étnica de los migrantes se encuentran 
los procesos de asimilación a Estados Unidos. La definición más estándar de 
asimilación la plantea como un proceso de interpenetración y fusión en la cual 
las personas y los grupos adquieren memorias, sentimientos y actitudes de otras 
personas y grupos que son incorporados dentro de una vida cultural común 
(Park y Burgess, 1969). En la medida en que los mexicanos se asimilen a la 
sociedad estadounidense en concordancia con la anterior definición tendrían  
que adquirir las mismas actitudes de inversión que la cultura dominante que 
se pensaría fuera la cultura blanca estadounidense. Sin embargo, la visión de 
una cultura dominante dentro de Estados Unidos la cual pueda ser tomada 
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como modelo de asimilación es ampliamente debatida (Zhou, 1997).
Por otro lado, las experiencias de migración recientes han demostrado 

una relación directa entre la variable tiempo y los procesos de integración 
a la sociedad estadounidense, sin embargo estos procesos para el caso de los 
migrantes mexicanos no se dan de la manera en que la teoría de asimilación 
clásica plantea. Los migrantes mexicanos tienden a establecerse en determinados 
sitios dentro de las ciudades y a buscar las aglomeraciones de otros mexicanos 
como lugar para establecerse. En la medida en que la interacción se da con 
personas del mismo origen étnico existen menos posibilidades de lograr 
una mayor asimilación hacia la sociedad estadounidense. Con lo anterior se 
perpetúa un proceso de identificación étnica particular y un comportamiento 
que no sigue los cánones tradicionales de otros migrantes. 

El rechazo a la llegada de nuevos migrantes, la negación del origen 
mexicano, el desdén en el voto en el extranjero y un fuerte resentimiento 
hacía México y su gobierno son algunos de los elementos que se encuentran 
en contradicción con la noción de diáspora señalada en párrafos anteriores. 
Asimismo, estos comportamientos se diferencian claramente de las actitudes 
observadas en otras diásporas del mundo (judíos e hindúes) que buscan 
contribuir al desarrollo de sus comunidades de origen.

análIsIs de la InfoRmaCIón 

Revisión de información bibliográfica

En general, existe poca investigación que haya analizado, de modo directo o 
indirecto, la actitud de los descendientes de mexicanos en EUA hacía México. 
En esta sección se presentan los resultados de las principales investigaciones 
relacionas con los México-Americanos y sus percepciones respecto a México 
en diversas situaciones económicas y políticas que pueden considerarse como 
aproximaciones de la apreciación existente sobre México de esta población. 
Para López (1999) los mexicanos de segunda generación presentan, por lo 
general, las siguientes características:

• Percepción parcial de identidad étnica y un complejo patrón de 
aculturación.

• Dificultad para percibirse racialmente.
• Necesidad de construir una nueva identidad que les permita enfrentarse 

al ambiente externo.
• Inserción laboral en un punto medio entre las tareas laborales más 

duras e intensivas de mano de obra y labores con un mayor nivel de 
habilidades.
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Para Hamm (1996) durante la negociación del TLCAN las organizaciones 
latinas no buscaron proteger o promover los intereses de México. Su defensa 
del TLCAN representó un esfuerzo para mejorar su propia posición nacional, 
sin apoyo altruista a la posición del gobierno mexicano. Dichos autores 
sugieren que este tipo de comportamiento es probable que predomine dado el 
carácter de las relaciones México-Estados Unidos y la relación histórica entre 
los México-Americanos y México.

Por su lado, De la Garza (1998) señala que los mexicano-americanos han 
desarrollado una actitud política que diverge de la actitud de México. Sin 
embargo, las relaciones de los México-Americanos con Estados Unidos y México 
son lo bastante volátiles para sugerir cautela al considerar que los mexicano-
americanos no tendrán ningún papel en la conformación de las relaciones 
entre los dos países. Para Tinker y Valle (2002) los hispanos que residen en 
áreas con grandes poblaciones de migrantes ilegales, y los que tienen actitudes 
más negativas hacia el impacto de los hispanos en la sociedad norteamericana, 
tienden a favorecer las políticas de inmigración más restrictivas.

Para Jiménez (2006) los Mexicano-Americanos creen que los inmigrantes 
mexicanos dañan la imagen de las personas de ascendencia mexicana, tanto 
nativa como nacida en el extranjero. Sin embargo, los México-Americanos 
también creen que la afluencia de inmigrantes mexicanos influye positivamente 
en la posición social de los Mexicano-Americanos. Para Cano y Delano 
(2007) la relación transnacional entre el Estado mexicano y sus migrantes 
organizados ha variado en diferentes períodos de tiempo en función de 
factores políticos y económicos en el Estado de origen y las características 
de la comunidad migrante y sus organizaciones. En este caso, el nivel de 
interacción entre el Estado y su población migrante organizada también está 
influenciada por las preocupaciones de política exterior y de la dinámica de la 
relación bilateral México-Estados Unidos. Finalmente, para Fitzgerald (2000) 
los migrantes mexicanos en los Estados Unidos quieren ser tomados en cuenta 
en la política y el desarrollo de sus comunidades de origen.

Análisis de Blogs

En la tabla 1, se presentan los blogs analizados. Dicho análisis se realizó a 
partir de los blogs en líneas existentes en agosto de 2010. La categoría central 
que se utilizó fue la palabra México como un indicador directo del peso que 
esta palabra tiene dentro de los contenidos generales analizados. Este término 
se consideró que puede sintetizar el carácter de la relación y percepción de los 
participantes en relación al país. En la mayor parte de los Blogs analizados la 
palabra México surge de modo poco frecuente y como un imaginario lejano 
de los participantes en estos foros. En general, e independientemente de otras 
categorías de análisis, los blogs analizados muestran un interés constante 
por la integración de los México-Americanos a la sociedad estadounidense. 
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Dada la fecha de análisis, la mayor parte de estos blogs se centran en críticas 
a la Ley SB1070 de Arizona que fue el tema más señalado por estas vías de 
comunicación. 

Existe un fuerte énfasis en contenidos relacionados con la necesidad de 
luchar por los derechos civiles, argumentos a favor regular los flujos migratorios 
y las ventajas que para la sociedad estadounidense ha tenido la migración 
legal e ilegal. Muchos de los blogs tienen una orientación hacia el público no 
hispano que participa en estos foros. Debe destacarse que los blogs continúan 
siendo un medio de emisión y recepción de mensajes utilizado por individuos 
de mayor nivel educativo y no miembros. 

Sin embargo, esta situación parece cambiar ya que más de la mitad (54%) 
de los hispanos en EUA están ahora en línea, en comparación con el 69% 
del total de adultos de los EUA. Particularmente, entre los grupos de edad 
más jóvenes, 18-34 años, esta cifra asciende al 60%. Un factor clave de este 
crecimiento es el aumento de la accesibilidad a internet de alta velocidad. 

Tabla 1

Fuente: Keegan, W. Y Green, M. 1998:87
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Resultados de entrevistas

Las entrevistas realizadas fueron llevadas a cabo en ingles y algunas en español 
por parte de los entrevistados. Al respecto, algunos de los entrevistados 
respondían en español o inglés, este patrón se daba en función del idioma en 
que les hubieran hablado sus padres en la infancia, la actividad desarrollada 
en EUA y el idioma en que se formulara inicialmente la conversación. Las 
entrevistas realizadas manifiestan una actitud de aparente simpatía y apoyo 
al desarrollo de México. Los entrevistados señalan un deseo de colaborar con  
propuestas de desarrollo en el país, sin embargo, al momento de concretar las 
intenciones de apoyo en elementos específicos como la sugerencia de realizar 
aportaciones de dinero o algún tipo de colaboración profesional, las respuestas 
ya no son tan directas en términos de ofrecer apoyos tangibles.

La mayor parte de los entrevistados señalan factores de orgullo en pasajes 
de la historia de México. Debe destacarse que entre los pasajes más señalados, 
se encuentran la mención al pasado del estado de California como parte de 
México y los derechos de antigüedad que este hecho particular les confiere a 
los hispanos. Este patrón parece presentarse a lo largo de todas las entrevistas 
en las que se hace hincapié en aquellos factores que son percibidos como 
estimulantes o coadyuvantes de sus derechos en los EUA. De acuerdo con los 
entrevistados, los beneficios de la migración a la economía estadounidense, los 
derechos históricos de los mexicanos en EUA, las contribuciones demográficas 
de los hispanos y las aportaciones culturales son factores positivos que deben 
impulsar un mayor reconocimiento de la sociedad estadounidense a los 
hispanos.

En relación con México, las menciones a la inseguridad, la lucha contra 
el narcotráfico y la violencia que cotidianamente aparecen en los medios de 
comunicación estadounidenses, son factores señalados de modo casi unánime 
en todas las entrevistas. Muchos entrevistados manifiestan sentimientos de 
vergüenza ante la mención en los medios de comunicación de imágenes 
negativas y violentas con respecto a México. Asimismo, se señala cierto 
sentimiento de encogimiento ante las condiciones de vida de los migrantes 
recién llegados. Los entrevistados desean claramente diferenciarse de los 
inmigrantes ilegales, aunque existen matices interesantes como el hecho de 
que la mayoría de los entrevistados tienen familiares cercanos o amigos en 
condiciones de ilegalidad migratoria. 

Los entrevistados con  familia ilegal se mostraron más receptivos y 
tolerantes hacia la inmigración ilegal que aquellos entrevistados que carecían de 
familia indocumentada. Esta situación también modula sus actitudes respecto 
a México. Ante la mención a la situación de sus familiares en México los 
entrevistados señalaron estar de acuerdo en propuestas y ayudas que pudieran 
realizarse para mejorar las condiciones del país. Sin embargo, al profundizar 
más en estas intenciones señaladas, introduciendo en la charla la cuestión del 
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voto en el extranjero, las respuestas fueron de desdén y desconfianza hacia las 
autoridades mexicanas y muy poco interés por involucrarse en la dinámica 
política de México. 

La noción de apoyar propuestas de desarrollo que sean auspiciadas por 
el gobierno mexicano, no es algo que los entrevistados manifiesten con 
aprobación. Los entrevistados señalaron fuertes recelos con relación al gobierno 
mexicano, la efectividad de sus acciones y sobre todo de la trasparencia que 
pudiera existir con los recursos u aportaciones que pudieran realizarse. Ante este 
señalamiento, se inquirió acerca de la colaboración y confianza que pudieran 
existir en otras organizaciones como las diferentes iglesias, asociaciones civiles 
en México o bien instituciones u organizaciones de Estados Unidos. Al 
respecto, se percibió una mejor disposición a colaborar con organizaciones 
que tuvieran poca relación con el gobierno mexicano. 

En relación con la familia debe también señalarse que muchos de los 
entrevistados señalan que la mayor parte de sus hijos y familiares cercanos 
viven ya en los EUA por lo que tiene poco incentivo o aliciente para pensar 
en asuntos relacionadas con México dado que sus entornos más cercanos se 
encuentran ya en los EUA. El hecho de tener familiares en México influye 
indudablemente en las percepciones que existan sobre el país por parte de los 
México-Americanos.

Ante la mención del interés por invertir en México los entrevistados señalan 
en primer término tener poca disponibilidad de recursos para invertir y una 
situación ambivalente en la cual señalan su interés por realizar operaciones 
financieras en México, siempre y cuando existan las garantías suficientes para 
realizarlos. Sin embargo, los entrevistados señalaron que sus descendientes 
(hijos o nietos) realizarán su vida en EUA, por lo que realizar inversiones en  
México les resultaría poco atractivo.

Los entrevistados señalaron que muchas veces los inmigrantes compiten 
por los mismos puestos intensivos en mano de obra en los que ellos se emplean, 
por lo que, reconocen que los nuevos llegados no siempre son bienvenidos por 
la comunidad. Durante las entrevistas se señaló también que los inmigrantes 
muchas veces cometen delitos y aparecen en las páginas de detenidos por la 
policía. Los entrevistados mencionan que diversos grupos de hispanos se han 
organizado en la comunidad para luchar por diferentes causas y que muchas 
veces los recién llegados nos ayudan con su comportamiento a la búsqueda de 
un mayor reconocimiento de la sociedad estadounidense.

En general, las nociones con respecto a México son las de la tierra de 
origen de sus padres y de muchos de sus familiares. No se observa un deseo 
intenso por apoyar el desarrollo del país de origen de sus padres, sino una 
simpatía general al país, muy distinta a la que pudiera observarse en otras 
identidades en la que el interés por la patria de origen es más manifiesto.
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ConClusIones

El análisis de las tres fuentes analizadas refleja un interés presente pero lejano 
por el desarrollo de México, por parte de los México-Americanos. La literatura 
existente, las entrevistas y los blogs analizados si bien no constituyen indicadores 
lo suficientemente precisos del sentir de esta población, sí proporcionan 
direcciones generales en cuanto a percepción y actitud. Los descendientes de 
mexicanos en EUA se encuentran fundamentalmente ocupados en sus procesos 
de identificación y asimilación a los EUA, sin que aparezca como elemento que 
defina estos procesos un mayor o menor acercamiento con México. El papel 
del país de origen de sus padres no es un elemento de esta nueva identidad 
como lo sería en la formación de otras identidades particularmente del caso de 
los judíos en Estados Unidos.

Asimismo, debe resaltarse el hecho de la desconfianza general que se tiene 
hacia el gobierno mexicano y sus instituciones, y en cierta medida hacia el 
país en general. Sujetos o instancias mediadoras como organizaciones privadas 
e iglesias podrían colaborar en constituirse en canales intermediarios de las 
intenciones de apoyo de estas comunidades. Asimismo, es claro que una 
política que impulse el estado mexicano y que sea percibida como acción oficial 
del gobierno de México, tendría pocas posibilidades de ser aceptada por esta 
comunidad dada la desconfianza hacia las instituciones oficiales mexicanas.

El principal nexo de los mexicanos de segunda generación con México, lo 
constituye la existencia de familiares y amigos en México. No es el simbolismo, 
ni la representación mítica de México lo que mantiene un lazo tenue, sino la 
existencia de lazos sanguíneos o de amistad. Esto es relevante en la medida 
en que cada vez, se cierran las migraciones continuas que mantuvieron vivo 
el español y el contacto más cercano con México. El país, debe reinventar 
fórmulas culturales o simbólicas que puedan jugar algún rol futuro en las 
comunidades de descendientes de mexicanos en EUA.

En lo referente a la solidaridad étnica que pudiera esperarse de estas 
comunidades, se percibe más bien, una preocupación porque los nuevos 
inmigrantes empeoren y dañen los procesos de asimilación de las comunidades 
mexicanas ya establecidas. No se observó un mayor sentimiento de afinidad o 
fraternidad entre los México-Americanos y los mexicanos recién llegados. Esta 
relación es importante, ya que de alguna manera es una aproximación muy 
general al interés y solidaridad que puede existir hacia México y los mexicanos. 
Como el título señalado en la bibliografía consultada son los intereses y no las 
pasiones las que motivan el comportamiento de estas comunidades.

Existe un largo trecho por recorrer en relación con las actitudes y 
concepciones de los mexicanos de segunda generación respecto a México. La 
migración de mexicanos a Estados Unidos presenta características únicas que 
hacen difícil analizar estos fenómenos en la óptica de las pasadas migraciones 
a Estados Unidos. Asimismo, al ser los procesos de identificación étnica un 
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proceso cambiante resulta difícil poder definir con cierta seguridad la trayectoria 
de cuál será la idea de sí mismos de los futuros mexicanos en Estados Unidos. 
Es importante investigar el comportamiento de inversión de los mexicanos 
en Estados Unidos y sus procesos de acumulación de riqueza para examinar 
instrumentos y alternativas de inversión de dicha riqueza en México.

Asimismo, resulta necesario realizar mayor investigación sobre los procesos 
de asimilación de los migrantes mexicanos de segunda generación en Estados 
Unidos. Es claro, que los patrones de integración a la sociedad estadounidense 
serán diferentes a los experimentados por las pasadas oleadas migratorias que 
poblaron dicho país. Para estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato y 
Zacatecas, expulsores de población durante décadas, puede existir una ventana 
de oportunidad interesante con la amplia descendencia de estos migrantes. El 
reto consiste en entender estos mecanismos de identificación y poder insertar 
los intereses de México en estos procesos.

Es necesario generar los instrumentos y las condiciones necesarias para 
captar el interés de los México-Americanos por el desarrollo y por la dinámica 
del país. Existe claramente una situación de ambivalencia con respecto a 
México, en la cual si bien se encuentra presente en sus mentes el recuerdo y la 
cultura de su país de origen, también, no existen los mecanismos de atracción 
que permitan conservar vivo el interés por la relación con México. El espejo de 
pasadas oleadas migratorias a los EUA puede no constituir un reflejo fidedigno 
para analizar el caso de los México-Americanos.

Asimismo, se necesita una visión a largo plazo en relación con las 
comunidades mexicanas en EUA. Durante años en México las políticas 
públicas han tenido una visión de corto plazo. En el caso de las comunidades 
mexicanas en EUA es necesario generar una política de mediano plazo que 
permita enfrentar un entorno dinámico cambiante como el que se prevé en los 
próximos años.  Se deben definir objetivos a corto y mediano plazo.

Finalmente, es amplio el trecho que es necesario realizar para comprender 
la dinámica de vida y percepciones de los México-Americanos respecto a 
México. Las diferencias en la percepción por área geográfica, por edades y 
por regiones de origen de México deben ser analizadas. Asimismo, debe ser 
observada la percepción que se pueda generar en la sociedad estadounidense 
por una política de acercamiento de México hacia sus descendientes en los 
Estados Unidos. También puede resultar relevante un análisis por sectores 
específicos de la sociedad estadounidense como profesionistas, militares y 
funcionarios públicos. De modo final es necesario considerar las diferencias 
por grupos de edad y de ingreso.
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