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ADVERTENCIA

Recoger en pocas páginas las razones y lógicas c o n que se expresan

y mueven las diversas fuerzas sociales que actúan en un t e r r i t o r i o es

una ilusión. La c o m p l e j i d a d de la tarea rebasa cualquier i n t e n t o de

síntesis .

Para no caer en la ilusión o, peor, en el i l u s i o n i s m o , aquí se pre-

senta un i n v e n t a r i o parcial de los d inamismos generales que se m a n i -

f iestan en la v ida social de Jalisco. Se trata de d inamismos "macro" ,

p o r lo que no tocan asuntos concretos m u y i m p o r t a n t e s c o m o la m u -

jer, los niños, los discapacitados y los indígenas, entre otros .

T a m p o c o se da cuenta del aparato t e ó r i c o m e d i a n t e el cual se

captaron porque es tan diverso c o m o las materias examinadas y ex-

p l i c a r l o nos alejaría del propósi to de la presente e laborac ión : ofrecer

una panorámica de c ó m o está y c ó m o podría estar en el f u t u r o i n m e -

d i a t o y en el mediano plazo la sociedad jal isciense.

Los materiales ' en que se f u n -

damenta el c o n t e n i d o están a dis-

posic ión de quien quiera conocer

Reynaga, Sonia, María Luisa C h a v o y a y Lorena

Hernández , "La educación en ja l i sco un balance

general",- M o r a n Q u i r o z , R o d o l f o , " C u l t u r a en

Jalisco"; W a r i o , Esteban, "Diagnós t i co y pros-

pect iva regional de Jalisco", O s o r i o , Joaquín,

"Indicadores sociales", y las transcripciones de

las sesiones del seminario Jalisco. D i a g n ó s t i c o y 

prospect iva, dedicadas a Sociedad 1 y Sociedad

2, c o n d u c i d o por la C o o r d i n a c i ó n de Investiga-

c ión Social del I T E S O
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los detalles que aquí se o m i t e n y, desde luego, de q u i e n desee i d e n t i -

f icar los fundamentos y métodos u t i l i z a d o s para p r o d u c i r las asevera-

ciones fuente de lo escr i to .

INTRODUCCIÓN

2 El autor es el único responsable

de las af irmaciones que se hacen en el t ex to .

L a soc iedad es u n c o n j u n t o d i v e r s o y d i n á m i c o que no puede ser

a p r e h e n d i d o c o n certezas. La c iencia social que persigue el propósi-

t o de c o m p r e n d e r l a aún procede en forma segmentada, c o n base en

f e n ó m e n o s sociales de índole semejante. Aquí se recoge el f r u t o de

un seminar io en el cual especialistas en las ciencias sociales y el estu-

d i o de la v ida pública en Jalisco presentaron análisis de diferentes as-

pectos. Se prescinde de las cuestiones pol í t icas y e c o n ó m i c a s porque

se recogen en otros apartados de este l i b r o .

Los te j idos no son fáci les de observar en sus partes, menos en

sus c o n s t i t u t i v o s . Es necesario acercarse, t o m a r una parte y retirarse

del c o n j u n t o a f i n de i d e n t i f i c a r l o s y proceder a su examen. Así apre-

ciaremos su textura , forma y tamaño, nos percataremos de su aporta-

c ión al c o n j u n t o . Igual sucede c o n la sociedad. Podemos imaginar la

c o m o un t e j i d o , c o n partes y fenómenos unidos orgánica y s istemáti-

camente . N o es fácil observar cada parte, p o r eso necesitamos sepa-

rarla del c o n j u n t o para i d e n t i f i c a r sus detalles y modal idades . En esta

f o r m a podemos examinar también su aporte al c o n j u n t o .

D e manera semejante , aquí se presentan a lgunos d i n a m i s m o s '

— a c c i o n e s i d e n t i f i c a b l e s — so-

ciales de Jalisco aislados unos de

3. El número, el n o m b r e y el c o n t e n i d o de cada

d i n a m i s m o es f r u t o de la interpretación del autor
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ACCIONES SOCIALES IDENTIFICABLES

T r a n s f o r m a c i ó n de la sociedad 

De una sociedad organizada con base en el autoritarismo y el corporativismo a una

sociedad plural y más democrática.

Sociedad s i n diseño

El modelo social anterior, corporativo y autoritario, está en proceso de desaparición. Se

combinan rasgos que persisten del anterior con otros nuevos que aún no son dominantes.

Sociedad diferenciada 

Existen marcadas diferencias entre la zona metropolitana de Cuadalajara y el resto

del estado en cuanto a población, recursos y desarrollo.

Sociedad y educación 

La sociedad de Jalisco es cada vez más educada, pero los servicios y oportunidades

educativas se concentran en Cuadalajara. En localidades alejadas de las zonas urbanas

aún son graves el analfabetismo y la baja escolaridad.

Sociedad y cultura 

La cultura jalisciense conserva pocos elementos indígenas,- está permeada por las

costumbres que han traído los migrantes y por los medios de comunicación

Las instituciones culturales y educativas carecen de una propuesta de política para

el estado. Los valores siguen siendo conservadores. Se combinan apertura, tolerancia

y disidencia con elitismo, formalismo, religiosidad y etnocentrismo.

Sociedad y re l ig ión

En el estado convive la catolicidad tradicional de los jaliscienses con un catolicismo

heterodoxo, grupos católicos ligados con movimientos sociales, e iglesias no católicas.

Sociedad y m i g r a c i ó n

La migración de jaliscienses a Estados Unidos es cada vez menos rural y ahora tiene

un alto componentes urbano y femenino,- se concentra en pocos lugares en el país

de destino. Son alrededor de un millón de habitantes, que envían a Jalisco remesas

por 780 millones de dólares anuales.

Sociedad y empresa 

Las grandes empresas jaliscienses han sido vendidas a capitales externos. Los empresarios

no aprovechan cabalmente las oportunidades de negocios ni establecen grandes

alianzas. Las tradicionales pequeñas y medianas empresas sobreviven a la crisis. En

el creciente sector agroindustrial ya participa el capital trasnacional.
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l izar c ó m o se a r t i cu lan entre sí para f o r m a r la sociedad jal isciense.

Los e lementos aportados en el seminar io los agrupamos en o c h o

dinamismos : la t ransic ión, el nuevo diseño socia l , las di ferencias , la

educac ión , la cu l tura , la rel igión, la migración y la empresa. Desde

luego, hemos dejado fuera muchos detalles demostra t ivos , y aun jus-

t i f i c a t i v o s , de las a f i rmaciones de los i n t e r l o c u t o r e s en el seminar io .

Sin embargo , quedan en los d o c u m e n t o s que s i r v i e r o n de fuente . S ó -

l o recuperamos algunos datos para mostrar e lementos cu a n t i t a t i v o s

que i lus t ren cada una de las dinámicas referidas.

Además, en un i n t e n t o de c o n c r e c i ó n , e laboramos un apartado

en el que presentamos los retos sociales de Jalisco. D e m o d o similar ,

enumeramos una serie de retos que debe a f rontar la u n i v e r s i d a d en

Jalisco.

SOCIEDAD EN TRANSICIÓN

P r o b a b l e m e n t e la p r i n c i p a l t r a n s f o r m a c i ó n soc ia l que ha s u f r i d o

M é x i c o , y desde luego Jalisco, es el c a m b i o de una soc iedad o r g a n i -

zada c o n base en el a u t o r i t a r i s m o y el c o r p o r a t i v i s m o a una socie-

dad p l u r a l y más democrática,- c a m b i o que i m p l i c a una res t ruc tura -

c ión de clases, pues se han suscitado p r o f u n d o s reacomodos en el

sector campesino , en los trabajadores de las d is t intas ramas indus-

tr iales y en el empresar iado . Tales reacomodos , y lo que de el los se

der iva , c o n s t i t u y e n h o y u n o de los p r i n c i p a l e s d i n a m i s m o s sociales

de Jalisco.
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I

La m a y o r í a de los c a m p e s i n o s se e n c u e n t r a es tancada en la

p r o d u c c i ó n de subs i s tenc ia . U n o s p o c o s es tán l i g a d o s a la p r o -

d u c c i ó n de c u l t i v o s para el m e r c a d o i n t e r n o y o t r o s a un e m p r e -

s a r i a d o a g r o p e c u a r i o a l t a m e n t e d i n á m i c o v i n c u l a d o a c a p i t a l e s

e x t r a n j e r o s , p o r l o que no d e p e n d e de las p o l í t i c a s n i de los i n t e -

reses locales .

OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE ACTIVA

EN JALISCO, 1 9 9 5

Los trabajadores de la i n d u s t r i a han v i s t o incrementada la ofer ta

de puestos de t raba jo , pero subsiste la baja remuneración y hay una

alta v o l a t i l i d a d en los empleos . Según algunos, p o r eso permanece y 

se encuentra en c r e c i m i e n t o el sector i n f o r m a l .

Los empresarios se reparten entre la pequeña y la mediana indus-

t r ia en su m a y o r parte , y muchos p r o p i e t a r i o s de grandes empresas

se han asociado c o n capitales foráneos . Estos últ imos c o n t r o l a n em-

presas c o n escasa v inculac ión l o c a l y generan empleos inestables,-

son esenc ia lmente d i ferentes de l empresar iado ja l isc iense de hace

apenas 15 años.
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^'STRIBUC'ÓN DEL EMPLEO

EN JALISCO, i 9 ) 5

16%

^ Empleados en

campo, minería, 

29% bosques y demás 

Empleados en la 

industria

Empleados en ios

servicios

La transición ha suscitado m a y o r part ic ipación social y pol í t i ca .

Desde 1 9 8 5 han aparec ido, tal c o m o sucede en el país en su c o n j u n -

t o , múltiples formas nuevas de presencia de minorías , grupos c iuda-

danos y o r g a n i z a c i o n e s c i v i l e s y sociales que se expresan c o n

independenc ia de los • iejos actores c o n o c i d o s . Por e j e m p l o , datos

rec ientes c o n t a b i l i z a n 5 4 8 o r g a n i z a c i o n e s no g u b e r n a m e n t a l e s

( O N C ) . Estas son, sin duda, un d i n a m i s m o v i t a l para la transic ión que

al mismo t i e m p o nos deja ver lo difícil que resulta el diá logo social y 

la ausencia de reglas para l l e v a r l o a cabo. La legislación de Jalisco ha

avanzado, pues ahora la C o n s t i t u c i ó n del estado establece i n s t r u -

mentos de democrac ia d i rec ta ( i n i c i a t i v a popular , referéndum y ple-

biscito),- sin embargo , la p r i m e r a y única i n i c i a t i v a popular , una ley

c o n t r a la v i o l e n c i a i n t r a f a m i l i a r , se ha estancado en el C o n g r e s o .
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REACOMODOS EN LA SOCIEDAD

E n el campesinado 

La mayoría de los campesinos permanece estancada en la producción de subsistencia.

Unos pocos se han ligado al mercado interno.

Empresariado agrícola ligado a los capitales extranjeros.

En los trabajadores industriales 

Aumento de la oferta de puestos de trabajo.

Baja remuneración y alta volatilidad de los empleos.

E n el empresariado 

Los más son empresarios de pequeña y mediana industria.

También hay empresarios de gran capital, muchos asociados con capitales foráneos.

Sus establecimientos son de escasa vinculación local y de empleos inestables

Participación social y política 

Creciente presencia de grupos ciudadanos.

Nuevas organizaciones civiles y sociales (548 organizaciones no gubernamentales).

SOCIEDAD SIN DISEÑO

La transición s igni f ica un c a m b i o no sólo en las clases sociales y en

las relaciones entre ellas sino inc luso en la c o n c e p c i ó n del m o d e l o

de soc iedad . El m o d e l o anter ior , c o r p o r a t i v o y a u t o r i t a r i o , se en-

cuentra en proceso de desaparición,- sin embargo , permanecen a lgu-

nos de sus rasgos y la sociedad plural is ta no acaba de imponerse . Los

nuevos rasgos aún no p r e d o m i n a n , aunque algunos ya están en ope-

ración.

A q u e l m o d e l o en que se tomaban las decisiones entre cúpulas y 

los arreglos eran entre ellas está to ta lmente desart iculado. La relación
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de grandes s indicatos , empresarios y la iglesia c o n el p a r t i d o o f i c i a l

ya no existe, pero el m o d e l o nuevo todavía no se ar t icula .

La consecuencia i n e v i t a b l e de la carencia de ese diseño son las

nuevas tensiones que se generan entre actores y sectores sociales.

Por e j e m p l o :

I La iglesia es cada vez más un actor públ ico , social y po l í t i co ,

pero su intervención en estos aspectos i n t r o d u c e tensiones

en materias c o m o seguridad pública, educac ión y medios de

c o m u n i c a c i ó n .

I La sociedad está polar izada , es e x c l u y e n t e y la distr ibución

del ingreso es i n e q u i t a t i v a : los pobres son más pobres y más

numerosos, y la c a n t i d a d de r icos d i s m i n u y e pero son más r icos .

I Esta sociedad di ferenciada ha e n r i q u e c i d o la v ida social c o n

m a y o r part ic ipación y p l u r a l i d a d en práct icamente todos los

sectores de la v ida pública, sin embargo , persiste la in to leranc ia

en materias c o m o las preferencias sexuales y la segur idad

pública.

I P lural ismo e i n t o l e r a n c i a se h a l l a n en tens ión, l o cual representa

una c o m b i n a c i ó n pel igrosa .

A estas tensiones se añade la persistencia de prácticas t ípicas de una

sociedad c o r p o r a t i v a , tales c o m o s indicatos blancos y o tros que so-

b r e v i v e n gracias a la venta de p r o t e c c i ó n c o nt ra huelgas en un en-

t o r n o en el que la n e g o c i a c i ó n en la cúpula ha desaparecido. Aún no

son v is ib les las i n s t i t u c i o n e s p r o p i a s de una soc iedad de m e r c a d o

que puedan asegurar la o p e r a c i ó n c o t i d i a n a de la democrac ia ( p o r
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e j emplo la verdadera representa t iv idad de los p a r t i d o s ) , la seguridad

jurídica para todos los mexicanos y una pol í t ica estable p r o p i a de un

estado y no de un g r u p o o sector que detenta el poder .

SOCIEDAD SIN DISEÑO

Modelo anterior corporativo y autoritario 

Decisiones y arreglos entre cúpulas.

Relación de sindicatos, empresarios e iglesia con el partido oficial.

Situación actual

Se conserva mucho del modelo anterior.

No existe un modelo definido.

Tensiones entre actores y sectores sociales:

I La iglesia es cada vez más actor público, social y político.

I Sociedad polarizada, excluyeme, distribución inequitativa del ingreso.

I Sociedad diferenciada, con mayor participación y pluralidad.

I Pluralismo e intolerancia en tensión.

Persistencia de sindicatos blancos y de otros que venden protección contra huelgas.

SOCIEDAD DIFERENCIADA

La poblac ión es diversa,- 5 4 % de los habi tantes del estado, 7 0 % de la

industr ia , 6 0 % del c o m e r c i o y 9 0 % de la educac ión super ior se en-

c u e n t r a n en la zona m e t r o p o l i t a n a de Guadala jara . El c r e c i m i e n t o

d e m o g r á f i c o de ésta es decrec iente , pero todavía alcanza 2.7%,- la

p o b l a c i ó n se d u p l i c a cada 30 años . Los h a b i t a n t e s m e t r o p o l i t a n o s

ev idenc ian s íntomas de la degradación social y a m b i e n t a l que pade-
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cen: c r ímenes al alza, pobreza comparab le a la presente en las áreas

rurales, los eventos de inversión térmica y de f i c iente c a l i d a d del aire

aumentan c o n cada temporada i n v e r n a l .

Porcentaje

100

CONCENTRACIÓN EN

LA ZONA METROPOLITANA

DE GUADALAJARA

Población Industria Comercio Educación superior 

En Jalisco los menores de 12 años son más de 40% de la p o b l a -

ción,- 1.2 m i l l o n e s de ja l i sc ienses , 20% de la p o b l a c i ó n , v i v e en

8,000 m i l local idades c o n menos de 5,000 m i l habi tantes .

La zona m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara demanda fuertes invers io -

nes en infraes tructura (se requiere m e d i o m e t r o c ú b i c o más de agua

cada año, p o r e j e m p l o ) , en d e t r i m e n t o del desarro l lo de otras reg io-

nes del estado.

El hecho de que la poblac ión se encuentre dispersa en el resto

del t e r r i t o r i o estatal hace difícil dotar la de servicios bás icos e i m p i d e

que se desarrol len e c o n o m í a s agrícolas o pecuarias s iquiera de me-

diana escala.
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Entre las ciudades jaliscienses hay d i v e r s i d a d y polar ización. N o

existen verdaderas ciudades medias en Jalisco. H a y 24 local idades de

más de 15,000, c i n c o de ellas t i enen más de 50,000, pero no cuentan

c o n una a t racc ión p o b l a c i o n a l comparable a la de Guadalajara. Só lo

Puerto Vallaría, p o r su e c o n o m í a de enclave, representa una alterna-

t i v a para la m i g r a c i ó n r u r a l . En las l o c a l i d a d e s i n t e r m e d i a s v i v e n

800,000 habi tantes y la poblac ión crece p r o p o r c i o n a l m e n t e más que

en la zona m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara, l o cual puede ser una o p o r -

t u n i d a d si se les impulsa para que alcancen un desarrol lo e q u i l i b r a d o .

POBLACIÓN CENSAL

EN JALISCO Y PROYECCIÓN

DE CRECIMIENTO,

1990-2010

4

3

2

1

0

1990 1995 2000 2005 2010

El desarrol lo urbano de Guadalajara ha sido depredador, rentista

y ha p r o t e g i d o los intereses de los grandes capitales i n m o b i l i a r i o s

locales. Los recursos que requiere un desarro l lo urbano e q u i l i b r a d o ,
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a r m ó n i c o y c o m p e n s a t o r i o no fueron aprovechados . Se ha dado una

dinámica urbana centrada en maximizar las ganancias mediante la ren-

ta i n m o b i l i a r i a , en d e t r i m e n t o de una urbanización respetuosa del me-

d i o , c o n g r u e n t e c o n los recursos naturales y capaz de c o n j u n t a r

en armonía el tamaño de las edif icaciones, la proporción de áreas ver-

des de acuerdo c o n los estándares internacionales, tránsito eficaz, via-

l i d a d art iculada y, desde luego, respeto a las funciones urbanas de una

capi ta l : comerc io , t ransporte , industr ia , puer to y mercadeo.

La zona m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara parece t o d o Jalisco. Entre

ella y el resto de las regiones hay grandes di ferencias , casi todas a 

favor de la metrópol i . Aún más, en la misma c i u d a d hay notables dis-

mas. A t e n u a r u n poc o el d e t e r i o r o de la c a l i d a d de v ida en la metró-

p o l i i m p l i c a , por e j e m p l o , i n v e r t i r en un paso a desnivel o u n puente

vehicu lar que cuesta, d igamos , 20 m i l l o n e s de pesos, u n m o n t o ma-

y o r que el presupuesto p ú b l i c o anual que rec iben i n d i v i d u a l m e n t e

varias decenas de m u n i c i p i o s jaliscienses.

En las regiones no existe corre lac ión entre poblac ión y recursos.

La mayoría de las personas habi ta en lugares d o n d e los recursos son

pocos o ya se han d e t e r i o r a d o , p o r e j e m p l o en la región centra l de Ja-

l isco. Por e l lo sostener tales asentamientos cuesta m u c h o . Paradój ica-

mente , d o n d e están los recursos no hay poblac ión : la franja costera

tiene 3 3 % de los bosques y en ella v ive sólo 7% de los jaliscienses.

d e i e s t a d o en filanto a población. 

Existen marcadas diferencias 

entre la ; o n ü metropolitana 

de Quadulajara y el resto 

recursos y d e s a r r o l l o

t i n c i o n e s e n t r e u n b a r r i o r e s i d e n c i a l y una z o n a

marg inada . A l estado le cuesta m u c h o la zona me-

t r o p o l i t a n a , pero a los jal iscienses m e t r o p o l i t a n o s

t a m b i é n , pues t i e n e n que padecer c o n t a m i n a c i ó n ,

i n s e g u r i d a d , mala c a l i d a d de v i d a y o t r o s p r o b l e -



31 Soc i e dad y c u l t u r u

Además, persisten las desigualdades regionales. Entre el m u n i c i -

p i o más r i c o , el de Guadalajara, y el más pobre hay en muchos i n d i -

cadores hasta seis tantos de d i f e r e n c i a . Las carreteras y autopistas

c o m u n i c a n a las ciudades, pero no a extensas zonas del n o r t e y el sur

del estado.

Los c u i d a d o s ambienta les no ex i s ten o son insufic ientes , - p o r

e j e m p l o , el t r a t a m i e n t o de aguas servidas es prác t i camente nulo pues

a duras penas se trata 5 % de ellas. La zona m e t r o p o l i t a n a de Guada-

lajara desperdic ia más de 3 0 % del agua que recibe por fugas en las

tuberías.

La r e g l a m e n t a c i ó n para el buen uso del l íquido es confusa, se

aplica mal y a des t iempo.

En el estado se siguen e x p l o t a n d o los recursos agropecuarios en

al menos seis de las 12 reg iones , los pecuar ios en Los A l t o s y la

Costa N o r t e y la minería en algunos m u n i c i p i o s . El t u r i s m o sigue

presentando un p o t e n c i a l de c r e c i m i e n t o m u y a t rac t ivo en ciertas re-

giones de Jalisco. N o cuenta c o n instalaciones para educac ión media

superior n i para labores culturales 6 0 % de los m u n i c i p i o s .

Los planes de restructuración del gasto público asociados a la es-

trategia de regional ización instrumentada por el g o b i e r n o del estado,

y la consecuente atenuación de las diferencias regionales, aún no se

ha p o d i d o c o n s t i t u i r en práctica rectora de la acc ión gubernamental .
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SOCIEDAD DIFERENCIADA

C o n c e n t r a c i ó n de p o b l a c i ó n y recursos en la zona metropolitana 

de Quadalajara 

54% de la población.

70% de la industria.

60% del comercio.

90% de la educación superior.

Su desarrollo restringe el de otras regiones.

D i v e r s i d a d y polarización de las ciudades jaliscienses 

No hay verdaderas ciudades medias en Jalisco.

Existen 24 localidades de más de 15,000 habitantes,- cinco de ellas tienen más

de 50,000.

Las localidades intermedias, en conjunto, alojan a 800,000 habitantes.

Zona m e t r o p o l i t a n a de Quadalajara 

Desarrollo depredador, rentista y proteccionista de los intereses inmobiliarios

y de los capitales locales.

No ha tenido un desarrollo armónico, equilibrado y compensatorio

Se ha privilegiado la ganancia en detrimento de la urbanización respetuosa del medio

ambiente y una adecuada infraestructura urbana.

Zona m e t r o p o l i t a n a de Quadalajara frente a Jalisco 

Existen grandes diferencias entre la zona metropolitana de Cuadalajara y las regiones,

así como entre estas últimas.

La mayor parte de la población se asienta en lugares donde los recursos son pocos

o ya se han deteriorado.

60% de los municipios no cuenta con instalaciones para educación media superior

ni para actividades culturales.

Los planes de regionalización aún no guían el ejercicio del gasto público.
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SOCIEDAD EDUCADA

La de Jalisco es una sociedad c o n m e j o r educac ión que las de otros

estados de la repúbl ica . Sin embargo , exis ten diferencias regionales

y entre clases sociales, aunque en la sociedad haya cada vez más de-

seo de educarse.

Los servicios y opor tunidades educativas se c o n c e n t r a n en la zo-

na m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara, en d e t r i m e n t o del i n t e r i o r del esta-

d o . En local idades alejadas del cent ro de la capi ta l o de ciudades me-

dias aún es grave el analfabet ismo y la baja escolar idad.

En la e n t i d a d existen 68 ins t i tuc iones de educación superior, 29

públicas y 39 pr ivadas. En 1993 se est imaba en 112,000 el número

de estudiantes inscr i tos en este n ive l educat ivo , es

d e c i r 22% de la p o b l a c i ó n entre 20 y 24 años de

e d a d . La U n i v e r s i d a d de Guada la j a ra ( u d c ) es la

inst i tución de educación super ior más grande de Ja-

lisco,- esta casa de es tudios públ ica en 1994 tenía

inscr i tos 79% de los estudiantes de l i cenc ia tura en el estado, 97% de

los inscr i tos en las ins t i tuc iones públicas.

En Jalisco se o f e r t a n 121 l icenciaturas , de las cuales la u d c o f re -

ce 59 y la U n i v e r s i d a d Autónoma de Guadalajara (UAC), la pr imera

insti tución univers i tar ia part icular , 47,- 24% (29) de las opciones de

este n ive l pertenecen al área económico-administrat iva , - 24% (29) a 

ingenierías,- 22% (27) al área de ciencias sociales y humanidades,- '

16% (19) a la a r q u i t e c t u r a y el

diseño,- 8% (10) a ciencias de la

L a sociedad de Jalisco es c a d a

vez más educada, pero los 

servicios y o p o r t u n i d a d e s

educativas se concentran 

en Quadutajara

4. Esta ci fra i n c l u y e la oferta de las escuelas normales

dedicadas a formar docentes.
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salud, y 6%(7) a ciencias b io lóg icas y agropecuarias. Todas las i n s t i -

tuciones que ofrecen el n i v e l l i cenc ia tura i m p a r t e n carreras del área

e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a . A l i c e n c i a t u r a só lo acceden 70% de los

egresados de b a c h i l l e r a t o .

Este n i v e l se concent ra en la zona m e t r o p o l i t a n a de Guadala jara .

La m a y o r d e m a n d a es de carreras t r a d i c i on a l e s , quizá p o r fal ta de

ofer ta labora l en áreas no t radic ionales . La matrícula crece en o p c i o -

nes de or ientac ión comerc ia l pero no en lo i n d u s t r i a l .

El posgrado ofrece 219 programas, 51% (112) de estudios de es-

pecialidad,- 41% (91) de maestría, y 7% (16) de d o c t o r a d o . En 1998

la matrícula fue 4,850 estudiantes,- de ellos 57% estudia especial iza-

c ión , 40% maestría y 3% d o c t o r a d o . La U d c concent ra 53% de la

matrícula t o t a l .

Las especialidades se ofrecen bás icamente en la u d c , y en la U A C

88% de la matrícula de este n ive l corresponde a programas de ciencias

de la salud. D e l resto de las especialidades la mayor parte pertenece a 

ciencias e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s , y sólo dos a c iencias sociales.

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS

DE LAS OPCIONES

DE LICENCIATURA EN JALISCO

• Económico-

administrativas, 29

I Ingenierías, 29

Ciencias sociales 

y humanidades, 27 

Arquitectura y 

diseño, 19

Ciencias de la 

salud, 10

Ciencias

biológicas y 

agropecuarias, 7 
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POSGRADOS EN JALISCO

DISTRIBUCIÓN DE

SEGÚN NIVEL

I Especialidad, 112 

Maestría, 91

Doctorado, 16

La matrícula en maestría es de 1,950 alumnos,- 48% se concentra

en programas de ciencias económico-adminis t ra t ivas y 23% en c ien-

cias sociales y humanidades .

En d o c t o r a d o había 149 estudiantes en 1996, r epar t idos en 22

opciones , 14 de ellas en la Lldc, y de estas últimas o c h o son del área

de m e d i c i n a . La UAC ofrece dos programas, el C e n t r o de Invest iga-

ciones y Estudios Superiores en A n t r o p o l o g í a Social (CIESAS) u n o , el

C e n t r o de Invest igaciones Avanzadas (Cinves tav) del I n s t i t u t o p o l i -

t é c n i c o N a c i o n a l (IPN) cuatro , y el I n s t i t u t o T e c n o l ó g i c o de Estudios

Superiores de M o n t e r r e y (ITESM) u n o .

D e m i l egresados de l i cenc ia tura sólo 260 ingresan al n i v e l de

maestría, y de cada 100 egresados de maestría sólo dos estudian un

d o c t o r a d o . N o hay suficientes programas or ientados a la invest iga-

c ión. S ó l o 25 de los posgrados que se i m p a r t e n en Jalisco están ins-

cr i tos en el Padrón de Excelencia del Conse jo N a c i o n a l de C ienc ia y 
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T e c n o l o g í a ( C o n a c y t ) . N o hay profesores preparados para i m p a r t i r

cátedra a n i v e l d o c t o r a d o y maestr ía . Los a lum no s , en su inmensa

mayor ía , no son de t i e m p o completo , - quizá n i s iquiera de m e d i o

t i e m p o . N o existe c o n t r o l de c a l i d a d de los servicios que of recen las

ins t i tuc iones .

F ina lmente , de acuerdo c o n la Encuesta Estatal de Valores real i -

zada p o r la u d c , los jaliscienses piensan que la educac ión f o r m a l de-

biera t r a n s m i t i r los valores de c o n o c i m i e n t o s , d i s c i p l i n a , i n i c i a t i v a

personal , valores c ív i cos y c a p a c i t a c i ó n , en o r d e n de i m p o r t a n c i a .

EL ASPECTO EDUCATIVO

Sociedad educada 

Jalisco tiene una sociedad cada vez más educada pero con diferencias regionales,- persisten

el analfabetismo y la baja escolaridad en localidades alejadas.

Educación superior 

Exis ten 68 instituciones de e d u c a c i ó n superior, 25 públicas y 39 privadas.

La U n i v e r s i d a d de Guadala jara tiene 79% de la matrícula de l icenciatura, y 59 de las

121 l icenciaturas existentes.

S ó l o tienen acceso a estudios de l icenciatura 70% de los egresados de bachil lerato .

P o s g r a d a

53% de la matrícula de posgrado y 14 de los 22 doctorados los ofrece la U n i v e r s i d a d

de Guadalajara .

N o hay profesores preparados para impartir c á t e d r a s a nivel doctorado y maestría .

L a m a y o r í a de los alumnos no son de t iempo completo , algunos no dedican ni la mitad

de su tiempo al estudio.

N o existe control de ca l idad de los servicios que ofrecen las insti tuciones.
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SOCIEDAD CULTA

La cul tura jal isciense d o m i n a n t e conserva m u y pocos elementos de

los pueblos abor ígenes y casi han desaparecido el lenguaje y los sím-

bolos indígenas propios del t e r r i t o r i o . Además, la constante m i g r a -

ción de ida y vue l ta a Estados U n i d o s ha a m p l i a d o las perspectivas

e c o n ó m i c a s y las formas de ver, pensar y c o n s t r u i r el m u n d o de los

migrantes . Junto c o n los dólares v i e n e n aparatos de radio y t e l e v i -

s ión, v e h í c u l o s , r o p a , otras expres iones i d i o m á t i c a s e i n c l u s o el

gusto p o r usar sustancias ps icotrópicas c o n las que los migrantes t u -

v i e r o n c o n t a c t o en aquel país.

El c r e c i m i e n t o de la zona m e t r o p o l i t a n a de

Guadala jara ha c o n t r i b u i d o a la desapar ic ión de

ciertos aspectos de la cu l tura urbana, pues su traza

ha dejado de ser la t r a d i c i o n a l de una c i u d a d de a 

pie para conver t i r se en una urbe de 6 0 k i lómetros

p o r hora . Se p r i v i l e g i a el t ranspor te p r i v a d o sobre el públ ico (no hay

e s t a c i o n a m i e n t o para autos en las estaciones del t r e n l i g e r o , p o r

e j emplo) y las autoridades t i enen d i f i cu l tades para mantener en bue-

nas condic iones calles y es tac ionamientos .

La televisión p e r m i t e a todos los jaliscienses, incluso a los niños,

ver y acceder a modos de v ida , de pensar y actuar t ípicos de otras la-

t i tudes c o m o si fueran los propios . También se accede a otros i d i o -

mas, a supuestos culturales ajenos y a veces incompat ib les con la v ida

social jalisciense.

L a c u l t u r a jalisciense c o n s e r v a

p o c o s e l e m e n t o s faá£ge¡*'et$i está 

permeada por l a s costumbres que 

han traído los migrantes y por 

los medios de comunicación 
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I
Las instituciones culturales y educativas, públicas y privadas, carecen

de propuestas de polí t ica para el estado en cuanto a la manera de ge-

nerar c o n o c i m i e n t o y de r e p r o d u c i r la r e a l i d a d c u l t u r a l de Jal isco.

Los valores cul tura les d o m i n a n t e s en el estado, de o r i e n t a c i ó n

conservadora , han t e n i d o cambios recientes y ya no es Jalisco el bas-

tión del conservadur ismo que fue. H o y es sede de una mixt i f i cac ión

de valores d o n d e c o n v i v e n los de p r i m e r m u n d o , c o m o apertura , t o -

lerancia y d is idencia , c o n valores conservadores , entre ellos e l i t i s m o ,

f o r m a l i s m o , r e l i g i o s i d a d y e t n o c e n t r i s m o .

SOCIEDAD Y CULTURA

C a r a c t e r í s t i c a s

S o n escasos los elementos del lenguaje y de los s ímbolos de la cultura indígena.

L a m i gr a c i ó n de jal iscienses de ida y vuelta a Estados U n i d o s ha t ra ído elementos

transculturizadores.

L a televisión permite c o n o c e r otras formas de v ida .

H a y acceso a idiomas y supuestos no compatibles c o n las formas de vida de los

ja l isc ienses .

Z o n a m e t r o p o l i t a n a de Q u a d a l a j a r a y c o s t u m b r e s

L a c iudad de a pie ha dejado su lugar a la c i u d a d de 60 k i lómetros por hora.

L a infraestructura de la c i u d a d privilegia el transporte privado sobre el transporte

colec t ivo .
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SOCIEDAD RELIGIOSA 

Según la menc ionada Encuesta Estatal de Valores, para los j a l i sc ien-

ses la fami l ia , el t rabajo y la re l igión son m u y i m p o r t a n t e s , mientras

que el t i e m p o l ibre , la amistad y la pol í t ica son secundarios.

La sociedad de la zona m e t r o p o l i t a n a es p r e d o m i n a n t e m e n t e ca-

tól ica , pero c o n sus diferencias . La secular ización no ha d i s m i n u i d o

En el cstudu convive la la r e l i g i o s i d a d , pero la ha d i v e r s i f i c a d o y r e l a t i v i z a -

catolicidad tradicional de los do , l o cual se traduce en la existencia de grupos que

¡aiiscienses con un catolicismo se d icen c a t ó l i c o s pero desarrol lan práct icas he tero-

heterodoxo, grupos católicos doxas basadas en la exa l tac ión e m o c i o n a l . L o r e l i -

Ugados con movimientos g ioso sigue s i e n d o el rasgo de i d e n t i d a d , pero el

sociales e iglesias no católicas c o n t e n i d o de ta l i d e n t i d a d no es único ni o r t o d o x o .

Estas di ferencias se p r o d u c e n ahora d e b i d o a las búsquedas i n d i v i -

duales, no de g r u p o , y parecen c o n d u c i r a una mezcla de creencias

parecida a la que existe en el c a m p o de los valores . H a y c a t ó l i c o s

declarados c o n creencias heterodoxas tales c o m o la reencarnac ión ,

el dios personal a la medida y la "fuerza v i t a l " .

O t r a expresión católica cercana a la heterodoxia la encontramos en

grupos que pretenden "revisar" las posiciones inf lexibles de la jerarquía

eclesiástica y luchan por una mayor tolerancia, por e jemplo, a las op-

ciones sexuales, al derecho a la c o n c e p c i ó n y a la p o s i b i l i d a d del abor-

to . Desde luego que tampoco son bien vistos, pero ahí están y actúan.

Las diferencias se agudizan también p o r el lado de la o r t o d o x i a ,

pues a la he terodoxia creciente se le da una respuesta conservadora,

fundamental ista e integrista . Esta reacción es e l i t is ta y anida en grupos
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adinerados,- además se expresa ampl iamente gracias a la in f luenc ia de

los grupos empresariales y de la jerarquía ec les iás t ica . U n o s y otra

sostienen de manera be l igerante las posiciones clásicas de la iglesia

catól ica a veces a u l t ranza , y dan la batal la en m u y diversos frentes

sociales y pol í t icos .

C o m o una especie de "tercer vér t ice" que acompaña a los polos

anteriores, aún existen grupos de catól icos que estuvieron asociados al

m o v i m i e n t o de comunidades eclesiales de base (CEB), que en su mejor

m o m e n t o organizó y aglutinó a numerosos grupos populares cuya "ca-

t o l i c i d a d " se expresaba en la lucha social y aun polít ica p o r obtener

mejores condic iones de v i d a . H o y son visibles en las organizaciones

no gubernamentales e inc luso dentro de part idos pol í t icos , pero ya sin

ligas eclesiásticas o catól icas . U n a variante todavía relacionada c o n la

institución rel igiosa son los grupos de jóvenes , o dedicados a trabajar

c o n ellos, que tratan de v i n c u l a r el mensaje evangél ico a las nuevas

formas de expresión j u v e n i l : rock ca tó l i co , por e j emplo .

A las di ferencias internas citadas es necesario añadir la presencia

en la zona m e t r o p o l i t a n a de Guadalajara de grupos conso l idados de

iglesias no cató l i cas , tales c o m o las evangél icas , que l l evan más de

u n s iglo de presencia en Jalisco,- aunque s u f r i e r o n persecuciones, h o y

son toleradas y actuantes. A ellas se suma la iglesia La L u z del M u n -

do, de numerosa af i l iación y c o n una i n f l u e n c i a pol í t ica n o despre-

c iable . Aquí también la re l igión es s igno de i d e n t i d a d .

Se observa en Jalisco que las práct icas relacionadas c o n las t r a d i -

ciones religiosas son plenas de sent ido . Los santuarios de las vírge-

nes de Z a p o p a n , San Juan de los Lagos y T a l p a son p u n t o s de

encuentro del t u r i s m o r e l i g i o s o y la devoc ión c o t i d i a n a . Se efectúan
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cultos locales no s iempre o r t o d o x o s o aprobados p o r las jerarquías , y 

también los hay regionales , aunque c o n menos adeptos.

Por úl t imo, pero no menos i m p o r t a n t e , conviene recordar que la

m a y o r m o v i l i z a c i ó n social p r o d u c i d a en Jal isco en los úl t imos 3 0

años fue la marcha de protesta por el asesinato del cardenal Juan Jesús

Posadas O c a m p o . La indignación unió a los diversos grupos de católi-

cos y polí t icos. El signo re l igioso sufrió una afrenta, y la sociedad se

movil izó como m u y pocas veces lo ha hecho en años recientes.

SOCIEDAD JALISCIENSE Y RELIGIÓN

Zona metropolitana de Quadalajara 

E n la sociedad de la z o n a metropolitana de C u a d ala j ara predomina la iglesia ca tó l i ca .

Existen grupos de diversas denominaciones que se dicen c a t ó l i c o s pero desarrollan

práct icas heterodoxas, basadas en la exa l tac ión e m o c i o n a l .

H a y grupos de c a t ó l i c o s que pretenden revisar posiciones de la jerarquía eclesiást ica

en cuanto a opciones sexuales, la c o n c e p c i ó n y el aborto, entre otras.

C o m o r e a c c i ó n , se agudiza la ortodoxia frente a la creciente heterodoxia,- es una

r e a c c i ó n elitista y de grupos adinerados.

Movimientos sociales 

Aún existen grupos que estuvieron asociados a las comunidades eclesiales de base (CEB),

que reivindican derechos polí t icos y sociales de grupos sociales pobres.

Estos grupos son visibles en algunas O N G y en partidos pol í t i cos .

Iglesias no católicas 

Las iglesias no c a t ó l i c a s son toleradas y se mantienen actuantes.

L a iglesia La L u z del M u n d o cuenta con una numerosa afiliación y posee una influencia

polí t ica nada despreciable .

Santuarios de vírgenes 

Jalisco cuenta c o n tres santuarios de vírgenes , que son punto de encuentro del turismo

religioso y la d e v o c i ó n cot idiana.
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SOCIEDAD MIGRANTE

M u c h o s jaliscienses e m i g r a n a Estados U n i d o s desde hace más de u n

s ig lo .

En los últ imos años ha cambiado la conf igurac ión de los f lu jos

de m i g r a n t e s en m u c h o s aspectos . H a n d e j a d o de ser m i g r a n t e s

" temporales" — q u e regresaban, aunque se v o l v i e r a n a i r — para c o n -

v e r t i r s e en e m i g r a d o s p e r m a n e n t e s . E m i g r a n e m p l e a d o s c o n ba jo

salario, personas c o n escolar idad de hasta 6.1 grados,- t ra tan de " l l e -

varse" a la f a m i l i a , p o r lo que ahora hay en los f lu jos muchas mujeres

y niños migrantes .

Antes eran p r i n c i p a l m e n t e rurales, h o y el número de migrantes

urbanos ha c r e c i d o de manera s i g n i f i c a t i v a . I n c l u s o los ind ígenas

e m i g r a n . A h o r a los jaliscienses se n a t u r a l i z a n a p r o v e c h a n d o que se

los p e r m i t e la ley de "doble n a c i o n a l i d a d " , y p o r lo t a n t o p a r t i c i p a n

en pol í t ica en Estados U n i d o s c o n m a y o r ímpetu, antes preferían ser

ilegales a perder la n a c i o n a l i d a d . La natural ización les concede m u -

chas ventajas e c o n ó m i c a s , sociales, educativas y pol í t icas . A h o r a que

n o p i e r d e n la n a c i o n a l i d a d mexicana p o r hacerse c iudadanos estadu-

nidenses tenemos un d o b l e c r e c i m i e n t o m i g r a t o r i o : los nuevos m i -

grantes —antes casi compensados c o n los migrantes de r e t o r n o — y 

los niños que nacen allá, pues h o y pueden e m i g r a r las mujeres.

La migrac ión se d i r i g e a unos pocos lugares de Estados Unidos,-

50% de los migrantes res iden en o c h o condados , 75% de el los se

c o n c e n t r a n en 33 condados y todos ellos están en 454. La n a t u r a l i -

zac ión les p e r m i t e votar , es decir, se van a p o l i t i z a r y, p o r lo t a n t o ,
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tendrán más interés en p a r t i c i p a r en la pol í t ica de nuestro país, pue-

den hacer lo precisamente p o r las disposic iones de la ley que p e r m i t e

la "doble nac iona l idad" .

Jalisco t iene en Estados U n i d o s una parte i m p o r t a n t e de su po-

b lac ión . Los mejores cálculos , imprecisos sin r e m e d i o , i n d i c a n que

los migrantes de l estado alcanzan la c i f ra de u n mil lón. D e acuerdo

c o n u n cálculo conservador , ellos subsidian c o n remesas p o r 780 m i -

l lones de dólares anuales a una parte i m p o r t a n t e de la poblac ión de

Jalisco: los famil iares que se quedaron "acá". Además, muchos toda-

vía pre f ieren trabajar, ahorrar y regresar a su t ierra c o n d i n e r o , y re-

p e t i r el c i c l o cada u n o o dos años.

S o n alrededor de un m i l l ó n U n nuevo i n g r e d i e n t e asociado a la dinámica

de habitantes, que e n v í a n m i g r a t o r i a es la rec iente disposic ión de las autori¬

a J a l i s c o r e m e s a s por 7 8 0 dades educativas de Jalisco de a d m i t i r en p r i m a r i a

m i l l o n e s de d ó l a r e s anuales o secundaria a los j ó v e n e s mexicanos que regresan

sin esperar a que in ic ie el nuevo c i c lo escolar. Así, los niños emigran

c o n sus padres s in t e m o r a "perder" el año p o r ese m o t i v o . Esta dis-

posic ión fac i l i ta el regreso de los migrantes adolescentes cuya f a m i -

l ia no quiere tenerlos en Estados U n i d o s para evi tar las d i f i cul tades

asociadas a la j u v e n t u d en aquel país.

O t r o s dos e lementos educacionales re lac ionados c o n la m i g r a -

ción t i e n e n que ver c o n que los migrantes adquieren el d o m i n i o del

i d i o m a inglés y en ocasiones una v e r d a d e r a e d u c a c i ó n b i c u l t u r a l .

Así, cuando regresan, los migrantes co laboran a que la enseñanza del

inglés se reciba en un c l i m a c u l t u r a l a p r o p i a d o . Por otra parte, los

que c o n s i g u i e r o n t raba jo en el v e c i n o país casi c o n seguridad rec i -

b i e r o n capac i tac ión para el o f i c i o o labor que desempeñaban, p o r l o
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que representan recursos humanos i m p o r t a n t e s pues al regresar pue-

den aprovechar la para emplearse mejor , enseñar a o t ros y aun para

i n i c i a r su p r o p i o n e g o c i o . Inc luso p u e d e n i n c o r p o r a r s e al t r a b a j o

a c a d é m i c o , pues hay migrantes que estudian en la u n i v e r s i d a d .

SOCIEDAD Y MIGRANTES

C a m b i o s en la migración 

M u c h o s han pasado de migrantes temporales de ida y vuelta a migrantes permanentes.

A los flujos migratorios se incorporan muchas mujeres.

E n los flujos predominan los migrantes rurales, pero el cont ingente urbano es cada vez

mayor y ahora emigran incluso indígenas .

O t r a s c a r a c t e r í s t i c a s

Los migrantes se concentran en pocos lugares de Estados U n i d o s .

L o s migrantes envían a Jal isco 780 mil lones de dólares anuales.

L o s migrantes adquieren el d o m i n i o del inglés y a veces t a m b i é n una e d u c a c i ó n

bicultural .

A p r e n d e n oficios y rec iben buena c a p a c i t a c i ó n .

SOCIEDAD EMPRENDEDORA

¿ S o n emprendedores los jaliscienses? ¿ D e d ó n d e v iene la r iqueza de

Jalisco? En años recientes las empresas más grandes de capi ta l j a l i s -

c iense f u e r o n v e n d i d a s a cap i ta les e x t r a n j e r o s , y en los nuevos

negocios que se pueden cons iderar c o m o grandes genera lmente pre-

d o m i n a el cap i ta l e x t e r n o . Este c a m b i o es consecuencia de las d i f i -

cultades de la e c o n o m í a mexicana, y de la ja l isc iense en par t i cular ,
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pero también del i m p u l s o g u b e r n a m e n t a l o r i e n t a d o a la p r o m o c i ó n

de la indust r ia m a q u i l a d o r a m o d e r n a . N o se observa un aprovecha-

m i e n t o cabal de las o p o r t u n i d a d e s que r e p r e s e n t a n estos nuevos

negocios para la sociedad jal isciense, especia lmente para los empre-

sarios. Sea p o r el t i p o de empresa o por la falta de espíritu empren-

dedor, esos nuevos negocios aún no generan cadenas product ivas , es

decir, todavía no adquieren insumos p r o d u c i d o s en la región. A d e -

más, ofrecen empleo inestable, pues si lo desean pueden abandonar

el estado cuando las condic iones del c o n t e x t o no les sean favorables.

Las grandes empresas En Jalisco las asociaciones product ivas son p o -

liseitnteí han sida vendidas cas. Si b i e n el g r e m i a l i s m o empresarial existe y es

a capitales externos b e l i g e r a n t e , no actúa en la d inámica de los nego-

cios p r o p i a m e n t e . Cada empresar io procede en f o r m a i n d i v i d u a l y 

no se observan grandes alianzas entre grupos o empresas para in i c ia r

j u n t o s el a p r o v e c h a m i e n t o de las nuevas o p o r t u n i d a d e s .

D a t o s i n f o r m a l e s a p u n t a n hacia u n c r e c i m i e n t o del r e n t i s m o y 

la c a l i f i c a c i ó n de Jal isco c o m o estado " d e f i c i e n t e " e n t r e los b a n -

queros p o r q u e los jal iscienses t i e n e n la c o s t u m b r e de pagar mal los

c r é d i t o s . Según esto el r u b r o de invers iones prefer idas p o r el los se-

guiría s iendo el i n m o b i l i a r i o .

Por otra parte , la pequeña y mediana es aún la empresa t ípica de

Jalisco, aunque no ha t e n i d o un c r e c i m i e n t o notab le en los últ imos

años. Este t i p o de es tablec imientos se sostienen a pesar de las crisis

y de otros avatares. Sin embargo , la empresa jal isciense agropecuaria

pudiera desment i r la idea de la falta de espíritu emprendedor . En Ja-

l isco la a c t i v i d a d agropecuaria y a g r o i n d u s t r i a l es creciente y, aun-

que también ha dado cabida a la inversión trasnacional , se basa en
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un empresariado agrícola jal isciense de larga tradición quizá reacio a 

la m o d e r n i z a c i ó n pero f i e l a la t i erra y cada vez más sensible a la e f i -

cacia de la empresa trasnacional que se instala a su l a d o y ocupa un

lugar que t r a d i c i o n a l m e n t e p e r t e n e c i ó a los del estado. Los empresa-

rios agrícolas de Jalisco han i n v e r t i d o m u c h o en t raba jo y cuentan

c o n una estructura de p r o p i e d a d de la t ierra mini fundis ta , - po co a p o -

co, c o n la i n i c i a t i v a de las nuevas generaciones, i n c r e m e n t a n su aso-

c iac ión c o n empresas agroindustr ia les en las que p a r t i c i p a el capi ta l

t rasnacional 5. Empresas Montes y Empresas de Ja Rosa son sólo

dos ejemplos de empresarios agroindustriales

jaliscienses grandes y exitosos.

SOCIEDAD JALISCIENSE Y EMPRESA

D e s e m p e ñ o deficiente 

E n años recientes las empresas más grandes c o n capital ja l isc iense fueron vendidas

a capitalistas extranjeros.

L o s empresarios jal iscienses no aprovechan las oportunidades de hacer negocios que

ofrece Jal isco .

L o s empresarios jal iscienses ac túan de manera individual y establecen pocas alianzas

de grupos empresariales.

P e q u e ñ a y mediana empresa 

Es t ípica de los jal iscienses .

Se sostiene a pesar de la crisis porque presenta m a y o r f lexibil idad para adaptarse

a nuevas situaciones.

L a agroindustria es creciente y a veces da entrada a los capitales trasnacionales.
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I

RETOS PARA JALISCO

La de Jalisco es, sin n inguna duda, una sociedad en m o v i m i e n t o . Tie-

ne c o m o recursos y herramientas tradición, ins t i tuc iones , educación

y cu l tura . Subsiste su espíritu e m p r e n d e d o r y u n ánimo m o d e r n i z a -

dor. ¿Por qué los c írculos vic iosos , el desperdic io y la falta de apro-

v e c h a m i e n t o ? Si ex i s t ie ra una respuesta fáci l n i el a u t o r n i los

lectores estuviéramos buscándola aquí y ahora.

1. La sociedad jal isciense está inmersa en procesos de c a m b i o i n -

te rno en sus diversos sectores: campesinado, trabajadores de la i n -

dustr ia , t rabajadores del sector servicios y empresarios . Hacer más

p r o f u n d o el c a m b i o sin r o m p e r el t e j i d o social es el p r i m e r re to de

Jalisco.

2. Los gr upo s que c o n f o r m a n la s o c i e d a d ja l i sc iense v i v e n un

despertar múlt iple , diverso y a m p l i o en u n c o n t e x t o s o c i o p o l í t i c o sin

reglas claras y po co acostumbrado a c o m p a r t i r y d i scut i r las decis io-

nes, los análisis y las propuestas. Las acciones sociales que se asocian

al nuevo diseño de sociedad, sobre la marcha, i m p r i m e n a Jalisco un

d i n a m i s m o m u y a m p l i o , a b a r c a d o r y c o n t r a d i c t o r i o c u y o r e t o de

transición es e n c o n t r a r o p o r t u n i d a d e s para abandonar l o ya inservi -

ble y poner en operac ión nuevos diseños, inc ier tos necesariamente,

para ev i tar rupturas , retrasos y responder c o n eficacia a situaciones

inéditas.

3 Jalisco t iene diferencias . Reconocer lo es el p u n t o de part ida

para aceptar que éstas generan acciones públicas y particulares,- a lgu-

nas t endientes a e l i m i n a r distancias , otras a c u b r i r el costo de las
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mismas y, por ende, a mantenerlas. Las diferencias regionales e in-

trarregionales generan una dinámica de "distanciamiento", perversa y 

viciosa. La diversidad impone una dinámica que no siempre favorece

la equidad. Q u i e n más tiene más quiere y más fuerte lo pide,- las ac-

ciones compensatorias para los menos fuertes han sido concebidas

para contrarrestar efectos, no para erradicar sus causas. La sociedad

jalisciense tiene que traducir la acción compensatoria en una acción

integradora de sectores y regiones excluidas hasta hoy so pena de

agudizar las diferencias y, por lo tanto, de complicar más los actuales

problemas.

4. La sociedad jalisciense tiene en la educación uno de sus más

caros anhelos, por lo que es necesario un compromiso social aún ma-

yor. Jalisco invierte en educación formal más de tres cuartas partes

de sus recursos económicos,- sin embargo, los servicios educativos

presentan deficiencias y falta de cobertura. La oferta de educación

superior ha crecido y seguirá creciendo de manera sostenida en los

próximos años, pero demandará inversión y calidad,- el solo creci-

miento no garantiza una mayor calidad. D e ahí que el valor social

que en Jalisco se le dé a la educación deberá convertirse — e s e es el

r e t o — en los próximos años en un compromiso de la sociedad para

que sus diversos sectores inviertan en la educación y en obtener me-

joras significativas en la calidad.

5. E l dinamismo de la cultura en Jalisco constituye una tensión

entre el mantenimiento de la tradición y la transición a la moderni-

dad. H o y por hoy, la religión es un dinamismo muy importante. Ins-

pira posiciones y acciones,- facilita la construcción de alteridades y 

enemistades. Propicia alianzas y frentes. Está presente en grupos,
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clases, territorios, búsquedas y luchas. Es una presencia imprescindi-

ble: iglesia y religión marcan en diversas formas a la sociedad actual

y marcarán también a la futura. Perviven valores culturales, religio-

sos, familiares y comunitarios en medio de una búsqueda de alterna-

tivas cuyo sustento son los valores de la productividad, la apertura,

el cosmopoli t ismo y el pragmatismo. S i n duda, es un reto social

construir un consenso acerca de la nueva cultura de Jalisco.

6 . E l dinamismo social de la migración histórica a Estados U n i -

dos (atraída por el dinamismo e c o n ó m i c o estadunidense desde hace

un siglo) es muy rico y se relaciona con la economía (remesas, inver-

siones, pagos), la política (votan allá, podrán votar acá) , la educa-

ción (bilingüismo, capacitación, biculturalidad), la cultura (ocasiona

transculturación), la población (un millón de jaliscienses en el veci-

no país significa flujos poblacionales fuertes) y el trabajo (inserción

en el mercado laboral, productividad y cultura laboral). Este dina-

mismo reta a la sociedad jalisciense a que comprenda mejor los fenó-

menos que lo acompañan y lo aproveche para mejorar a la sociedad

en su conjunto.

7. La dinámica de la empresa genera riqueza en cualquier lugar

de la tierra. Emprender es inherente al ser humano y a los grupos so-

ciales. Organizar a la empresa para que pueda obtener ganancias es

un propósito ancestral que propicia el crecimiento social vía salarios,

productos, c a p a c i t a c i ó n de los trabajadores, pago de impuestos y 

obtención de utilidades. U n a sociedad sin capacidad emprendedora

está muerta.

Jalisco emprende en forma peculiar. E n los últimos años el esta-

do ha recibido grandes flujos de inversión, principalmente de capital
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extranjero. Existe gran capacidad emprendedora pero no está con-

juntada ni asociada en proyectos comunes de los empresarios. Se en-

cuentran con más frecuencia individuos emprendedores que forjan

empresas con una gran inversión que genera sinergia social, y la ri-

queza producida se utiliza para romper los círculos viciosos presen-

tes en la sociedad actual. Jalisco emprende pero en un contexto de

mucha entropía social, sin consenso, sin dirección única y con gran

desperdicio. Volver a emprender es el reto de los jaliscienses,- es un

desafío para todos, no sólo para empresarios y gobernantes.

RETOS PARA LA UNIVERSIDAD EN GENERAL

Y PARA EL ITESO EN PARTICULAR

Todas las u n i v e r s i d a d e s t i e n e n , a n t e la r e a l i d a d d e Jalisco, u n d o b l e

r e t o : reconocer el m o v i m i e n t o c u l t u r a l e i d e n t i f i c a r los resortes que

m u e v e n a u n a r e n o v a d a a c c i ó n s o c i a l e n e l e s t a d o . La p r e s e n t a c i ó n

de los t r a b a j o s y los c o m e n t a r i o s d e los a s i s t e n t e s al s e m i n a r i o Jalis-

co.- d i a g n ó s t i c o y p r o s p e c t i v a , p r o d u j e r o n u n a l i s t a de p o s i b l e s res -

puestas d e la universidad e n general, y del ITESO en p a r t i c u l a r , a los

p r o b l e m a s y a s p e c t o s q u e se p l a n t e a r o n . A c o n t i n u a c i ó n se p r e s e n t a

una síntesis d e esas d e m a n d a s d e r e s p u e s t a s i n p r e j u z g a r s i n s o n i d ó -

neas o p o s i b l e s .

I La s o c i e d a d e n t r a n s i c i ó n , c o n un n u e v o m o d e l o no a c a b a d o ,

r e q u i e r e c i u d a d a n o s e d u c a d o s y c a p a c e s d e p a r t i c i p a r e n la p o l í t i c a y 

la V i d a pública. NO Se t ra ta SÓlo 6. Los retos l istados no siempre son congruentes c o n

los dinamismos propuestos arr iba . Estos son una

d e C O n t e n i d o S C U r r í C u l a r e S , eS interpretac ión del autor que los part ic ipantes e n el

seminario no tenían por qué conocer.
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un reto formativo que o se estructura la vida universitaria y la llena o 

no conduce al propósito de transformación social .

2. Estudiar la transición y la t ransformación, diseñar el nuevo

modelo social, son tareas de toda la sociedad,- en ellas la universidad

tiene un papel insustituible: el ejercicio de la crítica razonada, el im-

pulso al diálogo informado y la enseñanza de la resolución de con-

flictos respetando todos los derechos.

3. La universidad jalisciense tiene que aprovechar la migración

internacional y los fenómenos culturales asociados a ella para inves-

tigar, vincular y estudiar. Es un campo cuyas características pueden

ser idóneas para cumplir su misión.

4. Formación para los nuevos fenómenos. Por ejemplo:

I T é c n i c o s capacitados en el diseño y la construcción de

infraestructuras progresivas que permitan la urbanización

de periferias populares.

I Diseñadores de viviendas y barrios que respondan a la capacidad

e c o n ó m i c a de sus pobladores.

I Promotores sociales que hagan de los nuevos fraccionamientos

y colonias verdaderos trozos de ciudad.

I Estudiosos de las complejidades de los servicios metropolitanos.

I T é c n i c o s , administradores y planeadores municipales y 

regionales, para que colaboren en la descentra l izac ión de la

vida pública y aprovechen la d e s c o n c e n t r a c i ó n administrativa,-

deben ser capaces de planear la apl icación racional de recursos

públicos.
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5. Encabezar el rescate de los valores culturales y de la identidad

regional, y realizar el análisis detallado de la cultura en Jalisco, aún

pendiente. La arquitectura y el urbanismo son dos áreas donde se

puede iniciar la tarea.

6. Diseñar y aplicar herramientas culturales que permitan cons-

truir un entorno sustentable.

7. Elaborar herramientas profesionales útiles para incrementar

la capacidad de los ja l iscienses , de manera que haya entendimien-

to y diálogo lo mismo con empresas en red que con organismos

multinacionales.

8. Formular programas modulares y de e d u c a c i ó n a distancia,-

cursos de a c t u a l i z a c i ó n "a la carta" para capaci tar f u n c i o n a r i o s

m u n i c i p a l e s , regionales y estatales, preservadores del entorno

cultural, peritos de la c o n s t r u c c i ó n y la gestión urbana, líderes ba-

rriales, promotores de la e c o l o g í a y consultores de instancias mul-

tinacionales.

9. Instaurar uno o varios "observatorios" de los dinamismos so-

ciales afines a la misión del ITESO para colaborar en la formulación

de teorías propias de los procesos de la sociedad jalisciense y tradu-

cirlas en polí t icas públicas y acciones de gobierno. También

los sujetos sociales emergentes — m u j e r e s , indígenas, discapacita-

d o s — pueden ser fuente importante de oportunidades de interac-

c ión sociedad-universidad para conseguir una mayor comprensión

de dichos procesos emergentes y su relación con el desarrollo y la

mejora de la calidad de vida en Jalisco.

1 0 . L a concentrac ión de la educación superior en la zona metro-

politana de Guadalajara sugiere al ITESO la necesidad de desconcen-
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trar sus actividades, o al menos su presencia institucional, hacia las

regiones y ciudades medias de Jalisco.

11. E n el ámbito de la educación el reto más fuerte es responder

a los problemas cualitativos: comprender el desarrollo del niño y del

joven en todas sus áreas para formular un proceso educativo cohe-

rente con ellos,- atender los problemas de aprendizaje de los educan-

dos para aumentar la eficiencia terminal y abatir la deserción y la

reprobación,- contribuir a la mejor calidad de los docentes mediante

una educación normal más coherente con los modelos educativos

que se aplican y que les proporcione capacidad crítica para que pue-

dan comprender, y transformar los procesos educativos. Además,

formar personal para la gestión educativa, talón de Aquiles del actual

sistema. Otro reto educacional es estudiar los fenómenos de impacto

social de la educación secundaria y media superior, pues no se sabe

qué sucede con los egresados de la preparación formal ni se conoce

el destino de quienes optan por las modalidades terminales.

1 2 . La globalización impone procesos de certificación y evalua-

ción de competencias. Estamos poco preparados para emprender este

tipo de tareas en el ámbito educativo para profesores y profesionales

de las universidades. La contribución de la universidad puede ser el

estudio del problema y sus consecuencias, las soluciones y propues-

tas para esos ejercicios.

13. Diversificar la educación universitaria y las opciones de estu-

dio para que sean congruentes con demandas sociales es una res-

puesta a la realidad del estado.

14. Mejorar la calidad de la educación superior es un imperativo,-

para ello es necesaria la selección de alumnos y profesores, definir
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opciones curriculares , una evaluación exigente, estrategias c o n -

gruentes con la misión universitaria y la oferta de investigación so¬

cialmente pertinente.

1 5 . Ante el dinamismo religioso, las universidades en general, y 

el I T E S O en particular, deben plantearse c ó m o ha de ser el ecume¬

nismo jalisciense. La ignorancia respecto de las iglesias no catól i -

cas es volver la espalda a la búsqueda que sustenta esa religiosidad.

Formar para comprender, investigar para dar cuenta y vincularse

para colaborar son, sin duda, grandes retos para un I T E S O c a t ó l i c o y 

tradicional.

1 6 . Investigar las prácticas culturales de los jaliscienses, cuáles

de ellas los identifican, cuáles son progresivas y alientan la construc-

ción de una "nueva cultura" y, sobre todo, c ó m o ha de hacerse en Ja-

lisco el necesario cambio cultural en los ámbitos polít ico, social y 

educativo.

1 7 . Las universidades, entre ellas el I T E S O , deben plantearse la

mejor forma de influir en las políticas públicas más allá de la forma-

ción de personal universitario capaz de insertarse en el servicio pú-

blico. Por ejemplo, con su capacidad de investigar las dinámicas re-

gionales, municipales y estatales.

1 8 . U n marco de gran dinamismo futuro son los gobiernos y las

sociedades municipales. E l I T E S O tiene el reto de estudiar el munici-

pio y de vincularse con la investigación y el trabajo cultural a las so-

ciedades locales, de cuyo futuro dependen la transición, el nuevo

modelo social y la actividad e c o n ó m i c a sustentable.


