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.
Presentación

Al presentar este trabajo, no podemos menos que reflexionar

sobre los problemas que supone la investigación.I,

t .Tal vez la mayor dificultad reside en la obligación de soporl -
tar la responsabilidad de caminar por cuenta propia, aún cuando se

utilice la experiencia ajena.

En realidad, nos quedan muchas dudas de este primer acercamie~

to -que ostentosamente hemos llamado investigación-, tanto teóricas c~

mo metodológicas. Sin embargo, la extraordinaria escasez de recursos

con los que se realizó el trabajo, la experiencia incalculablemente v~

liosa de un trabajo universitario, realizado con un equipo de estudi~

tes del último año de Ciencias de la Comunicación, cuya dedicación, co~

peración y calidad humana renovaron mi credibilidad en universidades c~

mo esta, pese a problemas pasajeros.

Lo importante desde el punto de vista académico, más allá de

los logros, de los que ustedes serán indudablemente mejores jueces, fue

haber trabajado en equipo, con universitarios a nivel licenciatura, l~

grando resultados de aceptable calidad.

Es necesario advertir que el trabajo que damos a conocer en e~

ta publicación, es un estracto de un reporte completo que esperamos p~

der publicar posteriormente. Por tal motivo, sacrificamos la present~

ción exaustiva de datos, en favor de la sencillez, claridad y vista de

conjunto.

Así pues, se pretende que esta síntesis sea un todo estructur~

do. La primera parte ofrece una apretada panorámica de lo esencial del

marco teórico. Enseguida se exponen los resultados de la investigación

de la coyuntura del asentamiento de migrantes. Este apartado nos resulta

L---
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fundamental, ya que teóricamente va a condicionar el nuevo carácter del

migrante (1). Posteriormente, se describe el nuevo carácter del migr~

te, y por último, dos apartados se refieren, uno, a las representaciones

existenciales en términos de religiosidad, que se desprenden del cará~

ter de los migrantes; y dos, a la importancia del estudio del caracter

para elaborar procesos efectivos de comunicación.

Quisiera por último agradecer al Mtro. Alberto Minakata su co~

tínua y amistosa disposi~j.6n para confrontar, convalidar, muchos de los

instrumentos tanto teórico como metodológicos que empleamos en este tr~

bajo. Al centro de computación del ITESO, en especial al Ing. Fernando

Escobar y a Pablo Valeriano, agradecemos su valiosa cooperación. A Rosa

Esther Juarez igualmente nuestro agradecimiento por haber ayudado en la

.presentación del trabajo. A Cecilia Salcedo y a Cecilia Cervantes qui~

nes tuvieron a cargo la minuciosa tarea de elaborar, a partir de mis b~

rradores, no siempre legibles, esta presentación; su capacidad de trab~

jo y creatividad fueron esenciales para el buen éxito de la tarea. Así

mismo agradecemos al Ing. Fernando Arias el habernos iniciado paciente-I 

mente al lenguaje de la computadora.

Por último un agradecimiento especial al Mtro. Miguel Bazdresch

por quien fue posible haber comenzado esta experiencia universitaria.

Carlos Maldonado García.
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Introducción .
En este documento se ha tratado de integrar la información más

relevante de tres trabajos de investigac~ón, realizados en el asentamie~

to Vergelitos de la zona metropolitana de Guadalajara.

La investigación del carácter social de los migrantes urbanos

populares, constituyó la base para otras dos investigaciones que se pl~

tearon como trabajos del Area de Integración (2).

Los estudios del carácter social brindan una serie de datos com

probables sobre los valores e impulsos arraigados profundamente en las

personas, que son los que en buena parte determinan su respuesta a las

condiciones, exigencias y oportunidades en una nueva forma de vida, como

sucede ~n los migrantes.

l Un conocimiento minucioso de la estructura del carácter de los
t, distintos sectores de la población, permite predecir los efectos prob~

bles que tendrán los programas de educación, de comunicación, o de prom~

ción en general de ciertos grupos y comunidades.

En la investigación que realizamos sobre el carácter social,

nos propusimos aplicar la metodología que Fromm y Maccoby utilizaron en

su estudio de Morelos (3).

Así m.;smo, busca"nos comparar el carácter del campesino con el

del migrante, para expl.ica!' la posible e hipotética génesis del carácter

de los migrantes, basada en la coyuntura que se propicia con la migr~

ción.

Actualmente una de las tareas más necesarias y que exigen ~

yor atención por parte de los comunicadores, consiste en contextualizar

adecuadamente los fenómenos de comunicación que se investigan y los pr~

cesos comunicativos que se pretende implementar en lugares específicos.I 

I '
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Esto puede hacerse con la finalidad de log~ar un intercambio de signific~

dos que lleve a la concientización y desarrollo pleno de las potencialid~

des de los individuos.

Este desarrollo sólo será auténtico, cuando los individuos alc~

cen una !elación productiva con el mundo que los rodea y en la medida en

que se interesen por su realidad social y puedan ser capaces de critice.!..

la y proponer soluciones mediante la razón.

Hasta la fecha, en la escuela de Ciencias de la Comunicación del

ITESO, se han llevado a cabo algunos trabajos que intentan contextualizar

en forma adecuada los procesos de comunicación. Estos estudios han segu~

do distintos caminos 3 as!, encontramos las investigaciones sobre el Ento!..

no de la Comunicación y sobre la Lógica de la Significación, que nos pr~

porcionan explicaciones a diferentes niveles de cómo se interrelacionan

los elementos que intervienen en un proceso de comunicación, dependiendo

del lugar donde se realizan.

La investigación del carácter social de los migrantes, nos perm~

tió damos cuenta de que es posible tornar corno base para la contextualiz~

ción de procesos de comunicación, algunos postulados de Erich Frornrn. Así,

planteamos dos proyectos del Area de Integración corno extensiones del e~

tudio del carácter social.

En el apartado No. 5 de esta publicación, presentamos algunos a~

pectos de la religiosidad de los habitantes de Vergelitos, que provienen
'.

de uno de los trabajos del Area de Integración. Esta investigación tuvo

corno objetivo diseñar en base a los postulados del carácter social, los

instrumentos metodológicos para la detección y el análisis de los rasgos

del carácter social en las formas de relación con los migrantes, en el ~

bito religioso.
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El estudio se sustenta en un supu~sto de Fromm: los rasgos del

carácter social se manifiestan en las expresiones y formas de relación,

producto de la religiosidad de un grupo.

Conscientes de que el fGnomeno religioso es muy amplio y co~

plejo, tratamos de justificar la parcialidad de nuestro estudio, en que

no existe unidad conceptual acerca del termino '¡religión", y no se ha

logrado integrar una concepción total sobre la religión. Por tanto,

abordamos el fenómeno religioso, basándonos en los postulados que al re~,

pecto ha formulado Fromm.

Después de haber realizado esta investigación podemos decir que

los postulados del carácter social y más concretamente del carácter aut~

ritario~ son bastante consistentes y permiten explicar la relación y vi~

culación de los migrantes en torno a las manifestaciones de tipo religi~

so. En el caso de los habitantes de Vergelitos, tales postulados han s~

do confirmados en gran parte.

El trabajo del Area sobre carácter social y comunicación, tuvo

por objetivo medir el grado de impacto que provoca en los receptores un

proceso de comunicación, diseftado en base a la teoría del carácter social

y al conocimiento del contexto de los receptores.

A partir de este trabajo, es posible afirmar que el estudio del

carácter social~ facilita el disefto de procesos de comunicación que re~

pondan a la realidad psicológica y social del receptor.

Así mismo~ es posible elaborar un instrumento proyectivo, a p~

tir del cual las respuestas del público pueden ser interpretadas desde la

perspectiva del carácter social.
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Aunque las investigaciones sobre ~arácter social y religión y

carácter social y comunicación, presentan deficiencias sobre todo en el

aspecto metodológico, consideramos válido el esfuerzo realizado para e~

plorar y definir nuevas vías en la investigación de la comunicación.

\ Esperamos que estos trabajos estimulen a otros estudiantes a

continuar con las investigaciones que de ningún modo consideramos co~

cluídas, sino que esta abierta la posibilidad de plantear nuevos enf~

ques con la certeza de que hay mucho por hacer en este importante campo

de la investigación de la comunicación.
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1.- EL CARACTER SOCIAL .

En este intento por presentar una síntesis de los pres~i 

puestos del carácter social, se corre el riesgo de la simplificación

extrema de la valiosa aportación de Erich Frornm9 quien se dedicó d~

rante casi cincuenta años al estudio del carácter social, lo que r~

dundó en una obra extensa y compleja. Tratamos pues, de articular de

m~era coherente los elementos básicos de algunos postulados del c~

rácter social.

1.1 Situación humana-

Fue constante la preocupación de Erich Frornm, por pr~

clamar su fe en el hombre, creador de cultura y con poder para refo~

mar a la sociedad basándose en la razón. Fromm respalda la noción de

una antropología filosófica, entendiendo la naturaleza del hombre c~

mo algo creado a través de la vinculación con el mundo y la inte~

acción con los otros.

Si nos preguntamos acerca del nacimiento de la especie

humana, no podemos hacerlo sin referimos a un proceso de evolución

en el que el hombre aún se encuentra. Debido a su naturaleza biol~

gica, el hombre es el más frágil de todos los animales, pues no cue~

ta con una dotación instintiva que le indique cómo debe responder en

distintos momentos y circunstancias. Al respecto Frornm señala:

f'El primer elemento que diferencia a la
existencia humana de la animal es de ca
rácter negativo: la ausencia relativa
en el hombre de una regulación instinti
va en el proceso de adaptación al mundo
exterior" ( 4) .

raul
Rectangle



11

Cuando un animal em~~ge de la natu~aleza, supe~a el papel

pu~amente pasivo del resto de los animales) ya que po~ la ~azón es co~

ciente de sí mismo. Este surgimiento del homb~e, desp~endido de la n~

turaleza, pudo habe~ durado centenares de miles de años, pe~o lo que i~

porta es que la vida adqui~ió conciencia de sí misma.

La autoconciencia ~ornpió la armonía que car&cte~iza la (

existencia animal. Los animales que ~odean al homb~e, van y vienen ~~

pitiendo infatigablemente las mismas acciones; en cambio el hornb~e es

el único animal pa~a quien su p~opia existencia es un p~oblema que ti~

ne que ~esolve~.

El homb~e se aparta de lo que le ~odea, se siente solo~

abandonado, lo igno~a todo, salvo que no sabe nada, "está solo en c~

to es una entidad única, no idéntica a nadie más y consciente de su yo

corno una entidad separada" (5). Sin embargo, no puede sopo~ta~ esta~

solo, de modo que t~ata de vincula~se con los demás y se pregunta sob~e

la ~elación de sí con los fenómenos que expe~imenta corno p~opios y ext~~

ños. Al da~ respuesta a estas inte~~ogantes en busca de sentido, va

c~eando la cultura. Dicha cultura, ~ep~esenta un mundo con sentido en

donde los fenómenos se vuelven normales. De tal modo, la cultura of~

ce al homb~e la explicación de los fenómenos y la forma de ~elaciona~se

consigo mismo, con los demás y con el mundo en gene~al.

Podemos deci~ que la escencia del homb~e ~adica pues, en

la cont~adicción inhe~ente a su existencia~ "es parte de la naturaleza,

está sujeto a sus leyes f!sicas y es incapaz de modificarlas, y sin e~

ba~go, t~asciende al ~esto de la naturaleza" (6). Esto p~ovoca una situ~

ción única, específicamente humana, que obliga al hornb~e a reacciona~

pa~a t~atar de encont~a~ soluciones, no puede permanece~ neut~al y pas!

vo.
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Para superar la disociación entre sí mismo y el mundo ext~

rior y llegar a experimentar unión y armonía con los demás y con la nat~

raleza, el hombre puede optar por alguna de las opciones que Fromm señ~

la. En una, el hombre intenta reencontrar la armonía mediante la reg~

sión a una forma pre-humana, pero esto conduce a la muerte y a la de~

trucción. En la otra, su meta es el desarrollo pleno de sus potencial~

dades humanas, hasta lograr una nueva armonía con su prój imo y la natur~

leza.

1.2 Necesidades básicas.

Por la singularidad de la situación humana, el conocimie~

to del hombre, tiene que basarse en el análisis de las necesidades pr~

cedentes de las condiciones de su existencia. Fromm plantea cinco nec~

sidades básicas:

de RELACION
de TRASCENDENCIA
de ARRAIGO
de IDENTIDAD y
de UN MARCO ORIENTADOR

Al buscar satisfacer cada una de estas necesidades, el ho~

bre puede escoger entre las dos opciones de respuesta: la que lleva a la

improductividad, a la muerte (-), y aquella que lleva a la vida, al des~

rrollo, a la productividad (+).

Relación (+), contra Narcisismo (-). Cuando el Hombre se---

siente solo, c.partado del mundo, surge la necesidad de unirse con los d~

más. Existen diversas maneras de buscar y conseguir esa unión con el mu~

do, a través de la sumisión, el poderío, el dominio o el amor. Pero, es

únicamente con amor como el Hombre puede satisfacer esta necesidad, co~

servando al mismo tiempo su independencia e integridad.

Trascendencia, Creatividad (+) contra Destructividad (-).

Al estar el Hombre dotado de imaginación y de razón, se siente impulsado

a trascender el papel pasivo de la criatura, necesita vivir activamente,
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transformado. En el acto de creación el Hombre se trasciende a sí mismo,

pero destruír la vida es también trascenderla y un escape al insoportable

sentimiento de la pasividad total. Creación y destrucción, amor y odio,

son dos soluciones a la misma necesidad de trascendencia; la voluntad de

destruír surge cuando no puede satisfacerse la voluntad de crear.

Arraigo,_FE.a.!e!:.Il~d~d_(.:!:.)_c.9..n.!r~ .!.n~e~t9..1-l. El nacimiento
del Hombre significa, el comienzo del rompimiento con sus vínculos natur~

les. El hombre sólo puede prescindir de las raíces naturales en la med~

da en que encuentre nuevas raíces humanas.

Identidad:¡ !n~i~i~u~l~d~d_(.:!:.)_c9..n.!r~ .f.°~f.9..~i~a~ Q.r~g~r.!.al-l.
El sentimiento de identidad, se desarrolla cuando el Hombre se aparta de

los vínculos primarios que lo ligan con la madre y con la naturaleza. El

Hombre entonces, tiene conciencia de sí mismo como entidad independiente.

En la cultura occidental, la identidad se va transfiriendo cada vez más a

una individualidad gregaria, en el sentimiento de una vinculación con la

muchedunbre.

Marco Orien~ador,_R~z~n_(!.)_c9..n!r~ !rE.a~i.9..n~lid~d_(.=.).:.. Al

ser parte de la naturaleza, pero al mismo tiempo trascenderla, el Hombre

se encuentra en un constante e inevitable desequilibrio. ADte esta dic~

tomía existencial, el hombre tiene que reaccionar no sólo pensando, sino

con el proceso total de su vida, de aquí que todo sistema satisfactorio

de orientación contenga no sólo elementos intelectuales, sino también se~

soriales y sentimentales. L¿ necesidad de una estructura orientadora

existe en dos planos: disponer de esa estructura y estar en contacto con

la realidad mediante la razón.

1.3 Procesos de asimilación y de socialización.

Con el objeto de satisfacer las necesidades para la superv!

vencia física, el Hombre se relaciona con el mundo adquiriendo y asimil~

~ cosas, tomándolas de una fuente exterior o produciéndolas por su propio1
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esfuerzo. Para la supervivencia emocional, el Hombre tiene que relaciona~

se con otras personas y consigo mismo. Le es indispensable ~lacionarsQ

=on otros ya que el aislamiento total es intolerable e incompatible con la

salud mental.

Ambos procesos de asimilació~~~_~ocializac!ón son abiertos

y no estan determinados instintivamente.

Las formas específicas de relacionarse el hombre con el mundo

son la base fundamental del carácter. .Este se refiere a los impulsos dom!

nantes que motivan las formas de conducta. De modo que puede definirse el

carácter como la forma relativamente permanente en que la energía huw8na

es canalizada en los procesos de aslinilación y de socialización. En pal~

bras de Frornm, el carácter social es "el núcleo de la estructura de cará~

ter compartida por la mayoría de los individuos de la misma cultura" (7)

Referimos a un carácter individual es hablar de la totalidad

de los rasgos que constituyen la personalidad del individuo~ que "es dif~

rente en cada uno de los individuos pertenecientes a la misma cultura" (8)

El carácter social representa los puntos de coincidencia de los caracteres

individuales, "puede decirse que el sistema caracteriológico es el susto:!.

tuto humano del aparato instintivo del animal" (9).

El carácter social se desarrolla como respuesta a las cond!

ciones económicas, sociales y culturales camu~es a un grupo. Tiene además

la función de intemalizar las necesidades externas, enfocando así la ene~

gía humana hacia las tareas l"'equeridas po";' un sistema social determinado.

De este modo, al adaptarse la enel"'gía humana a las necesidades sociales,

el hombre llega a experimentar como deseos propios, lo que en realidad no

es más que una necesiudu social.

El carác.ter social moldea y canaliza la energía humana dentro

de una sociedad determinada, a fin de que pueda seguir funcionando dicha

sociedad.

raul
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Existen numerosos factores que condicionan el funcionamiento

de una sociedad, como son la geografía, el clima, el volúmen de población;

las tradiciones e influencias culturales, la po11tica, las materias pr!

mas, las técnicas industriales que condicionan los métodos en la producción,

entre otros. Todas estas condiciones objetivas son las que moldean el c~

rácter social.

Diferentes sociedades o distintas clases sociales dentro de

una misma sociedad, poseen caracter sociales espec1ficos, y es a paJ"'tir de

éstos~ que se desarrollan y fortifican las ideas del acervo ideológico de

un grupo. .
Las ideas pueden llegar a ser fuerzas poderosas~ pero sólo si

satisfacen las necesidades humanas que destacan en un carácter social dado.

De tal modo que el carácter social, no sólo determina los pensamientos y

las emociones~ sino también las acciones humanas. Las ideas una vez cre~

das también influyen en el carácter social e indirectamente en la estruct~

ra socioeconómica. El carácter social es el intermediario entre la estruc

tura socioeconómica y las ideas o representaciones que prevalecen en una

sociedad~ (Fig. 1).

REPRESENTACIONES
SIGNIFICA rlVAS
EXISTENCIALES

Fig. 1 Función del car~cter social.
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Las condiciones sociales ejercen influencia sobre los fen~

menos ideológicos a través del carácter, y el carácter social por su

parte, no es el resultado de una adaptación pasiva a las condiciones s~

ciales, sino que es resultado de una adaptación dinámica, que se reali

za en base a elementos inherentes a la naturaleza humana o adquiridos

como resultado de la evolución histórica.

1.4 Orientaciones del carácter social

Para el estudio y comprensión del carácter, Erich Fromm di~

tingue varias orientaciones, aclarando que el carácter de una persona se

constituye por una combinación de las orientaciones del carácter, pred~

minando seernpre una de ellas. Las orientaciones pueden ser o mas bien

pueden tender a la productividad o a la improductividad, dependiendo de

que predominen rasgos positivos o negativos en el carácter.

En la realidad las orientaciones improductivas y la orient~

ción productiva aparecen juntas, sin embargo para su estudio Frornm las

separa.

La orientación productiva se refiere no solamente a la pr~

ducción material que no es más que la expresión más frecuente de la p~

ductividad; se refiere sobre todo a una actitud fundamental, a un modo

de relacionarse en todos los campos de la experiencia humana. Comprende

las respuestas físicas, mentales, emocionales y sensoriales hacia los d~

más, hacia uno mismo y hacia las cosas.

La productividad es pues, la capacidad del hombre para ut~

lizar sus poderes y para realizar sus potencialidades, esto implica que

el hombre sea libre y no dependiente de alguien que controle sus podere~

implica tambien que se guíe por la razón para que conozca sus poderes y

sepa cómo y para qué usarlos. La orientación productiva tiene su raíz

en el amor a la vida~ a lo que crece y se desarrolla.
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.
Las orientaciones improductivas tienden a lo est~tico, al e~.

tancamiento de las potencialidades del ser humano, están enraizadas en

el amor a la muerte. Cualquiera de las orientaciones improductivas pu~

de tener un aspecto positivo y otro negativo, según el grado de produ~

tividad de la estructura total del carácter.

A continuación se presentan las orientaciones del carácter

social, con una referencia al rasgo que caracteriza a cada orientación

y a algunos aspectos positivos y negativos (10).

Receptiva. El rasgo fundamental es la aceptación. La fuente de todo

bien se halla en el exterior y la única forma de lograr lo

que se desea es recibiendolo de esa fuente.

(+) (-)

capaz de aceptar pasivo, sin iniciativa

conforme carente de opinión y
carácter

confiado crédulo

devoto sumiso

Explotadora. Rasgo fundamental, el tomar. La fuente de todo bien se
encuentra en el exteri~~la forma de lograr lo que se
desea es quitándoselo a los demás~ por la fuerza o la a~
tucia.

(+) (-)

activo explotador

capaz de reclamar egocéntrico

confiado en sí mismo arrogante

Acumulativa. El rasgo fundamental es el conservar. Su seguridad se...basa en la acumulacJ.on.. en el ahorro. No cree obtener
nada nuevo del mundo exterior. Su meta es introducir
tanto como pueda en su posición fortificada y dejar que
salga lo menos posible.

(+) (-)I 

práctico carente de imaginación

reservado frío

metódico obsesivo

cauteloso angustiado
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Mercantil. El rasgo fundamental es el intercambio. Se experimenta a sí
mismo como una mercancía, y al propio valor como valor de cam
bio. El éxito depende de lo bien que pueda venderse. No se
preocupa tanto de su vida y felicidad como se interesa en ser
vendible.

(+) (-)

calculador oportunista

capaz de cambiar inconsistente

eficiente superactivo

sociable incapaz de estar solo

curioso carente de tacto

Las orientaciones básicas varían en cada persona ya que nadie

carece completamente de productividad ni es totalmente productivo. La

orientación productiva representa la naturaleza del carácter plenamente

desarrollado, que es la meta del desarrollo humano según lo plantea Frornm.

Esta orientación implica que el hombre sea libre y no dependiente de a!

guien, que se relacione con el mundo a través del amor, el trabajo y la

razón. La realización de las potencialidades humanas, conduce a la pr~

ductividad.

Por último, hacemos referencia a la combinación entre dos orie~

taciones, la receptiva y la explotadora, ya que entre estas dos tendencias

se da una constante oscilación, que produce el carácter autoritario (Fig.2).

El carácter autoritario se caracteriza por su peculiar actitud

hacia la autoridad, la admira y tiende a someterse a ella, pero al mismo

tiempo, desea ser él mismo una autoridad y someter a los demás. El autor!

tario siente que la fuente de todo bien se encuentra en el exterior. El

"yoi' no tiene fuerza. Eusca r.lndirse con algo o alguien exterior a si mi~

mo, mediante la sumisión o la dominación.
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Fig. 2 Oscilación del carácter autoritario.

El carácter autoritario se da en las personas cuyo sentido de

la fuerza y la identidad se basa en una subordinación simbólica a las aut~

ridades y al mismo tiempo en el dominio simbiótico de aquellos que es~án

sometidos a su autoridad (11). Para las personas con carácter autorit~

rio, el mundo se compone de individuos que tienen poder y de otros que no

lo tienen; de personas superiores e inferiores. Según Fromm, no hay nada

que piensen, hagan o sientan, que no se relacione de algGn modo con un ser

superior~ con un poder~ ya sea Dios o personas (12). Del ser superior e~

pera protección, por El desean ser cuidadas, y es a El a quien hacen re~

ponsable de lo que pueda ser la consecuencia de sus propios actos. Se e~

pera obtener del ser superior todo cuanto se espera de la vida en lugar de

conseguirlo como resultado de las propias acciones. Esta dependencia pr~

porciona un cierto grado de seguridad, pero tiene como consecuencia una

gran sensación de debilidad y de limitación~ ya que la persona tiene que

reprimirse para no perder la protección y ayuda del ser superior.

~.5 Carácter social y religi6n. \

En la relación entre el car~cter social y la religión~ se pu~

den distinguir dos elementos claves donde se asienta el pensamiento de Fromm

al respecto. El primero es la necesidad que plantea el autor de un marco de
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orientaci5n y el segundo, son los rasgos del carácter autoritario.

La religi6n es concebida por Frornm como ¡'cualquier sistema de

pensamiento y acción compartido por un grupo, que da al individuo una

orientación y un objeto de devoción" (13).

Una religión específica, con tal de que sea eficaz para est!

mular la conducta, no es una suma total de doctrinas y creencias, sino

que está enclavada en una estructura de carácter individual y si se tr~

ta de un grupo, en el carácter social. Por ello, nuestra actitud rel~

giosa puede considerarse un aspecto de nuestra estructura de carácter,

ya que I'somos aquellosa lo que nos consagramos y a lo que nos consagra

mos es lo que motiva nuestra conductal' (14).

La estructura socioeconómica, la estructura de carácter y la

estructura religiosa son inseparables. Si el sistema religioso no corre~

ponde al carácter social predominante, y se encuentra en conflicto con la

practica social de la vida, entonces se trata de una ideología.

El carácter social debe satisfacer las necesidades religiosas

inherentes a cualquier ser humano. El hombre puede rendir culto a anim~

les, árboles, ídolos de piedra o de oro, a un dios invisible, un santo,

un jefe diab51ico, sus antepasados, su nación, su clase, su partido, el

dinero o el éxito; de tal modo que la religión puede conducir al desarr~

110 de la destructividad o del amor, de la dominación o de la solidar!

dad, puede fomentar la capacidad de pensar o paralizarla.

1.6 Carácter social y comunicación. ( ",)

El problema de la definición de la comunicación ha traído c~

mo consecuencia una gran dispersión en enfoques y tendencias conceptuales,

por lo que no pretendemos hacer un recorrido, siguiendo la génesis de los

'" Estas notas estan basadas en un artículo más extenso, preciso y elaborado

que prepara el ~Itro. Carlos ~laldonado.
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intentos que se han realizado para definir el objeto de estudio de la teoría

de la comunicación, ni siquiera buscamos entrar en el campo siempre polémico

de las posturas subyacentes de tipo ideológico.

En este apartado se pretende entonces, presentar una perspectiva

que pudiera significar una aportación al entendimiento de la comunicación,

desde el ángulo del psicosocianálisis.

El estudio de la comunicación operante en nuestras sociedades ha

puesto en claro que más que hablar de comunicación habría que hablar de dom!

nación, de manipulación y de introyección de respuestas ideológicas. Las cie~

ciencias sociales han hecho explícito que tal modelo supone un contexto s~

cial en el cual esta inmerso tanto el emisor como el receptor.

El modelo tradicional del proceso de comunicación, podríamos r~

presentarlo de la siguiente forma:

----""- " /'" "
/ \ I \

\
I \ I \

I [~~!rs:~- .1 mensaje ~ [_receptor] /
\ I \':';; ~~_..~

..:::://,//' \ I \ , "
" " // retroalJ.mentacJ.on Las lín~as punteadas indican la realidad social en la cual se

encuentran inmersos el emisor y el receptor. Las flechas indicarían los i~

tereses y representaciones que saliendo de ese contexto social el emisor c~

difica su mensaje. Tanto el emisor, el receptor y el mensaje quedan preñ~

dos de tal contexto social.
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\ // \

si tuación" " t ~ '" suj eto \
" su e o "

soc~al~ ~ mensaJe ~,,-- receptor
I\ _ //11-- em~sor -;:./" , I

'-. ,
"'- /', -

Nuevamente las líneas punteadas en el receptor indican una d~

sencarnación de su medio social y en -esa medida una introyección ideológ_!

cae De modo que se hace necesario un mayor estudio del sujeto en su co~

texto social, recayendo el enfasis en el contexto social a partir del

cual el emisor codifica su mensaje y por otro lado, el estudio del medio

social a partir del cual el receptor decodifica tal mensaje. Se supondría

que a partir del estudio dél entorno de la comunicación se podría encon-

trar una lógica de significados que respondiera y posibilitara una comun!

cación estructural autóctona. Sin embargo ¿cómo es posible que el conte~

to social, como materia prima~ estructure el mundo del significado a pa~

tir del cual se codifiquen y decodifiquen los mensajes? ¿no estaría sup~

niendo tal postura que el significado es un simplb reflejo del entorno?

Nuestra aportación se sitúa en el contexto de una tradición

humanista que~ sobre todo en nuestro tiempo acentúa la vuelta al sujeto.

Se buscaría por tanto, vincular al sujeto con su medio, o dicho d¿ otra

manera, buscar las condicion~s de posibilidad a partir de las cuales una

persona en base a un entorno~ sea capaz de significar. Así, el esquema

del proceso de comunicación se expresaría del siguiente modo:

mensaje y

\ ".
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los círculos no cerrados sefialan el entorno, la! y la I i~

dican aquellas estructuras internas al sujeto, a partir de las cuales,

el sujeto codifica y decodifica los mensajes.

Para lograr una mayor precisión en nuestra exposición, ya

que el uso de los térndnos no es unlvoco, tratamos de obviar tal probl~

ma justificándolos dentro de un proceso de producción de significado.

Para tal fin nos remitiremos a la cultura, sin pretender hacer un recue~

to y delimitación de tal término, qQe por otra parte, Gilberto Giménez

ha realizado un excelente trabajo al respecto (15).

Con Giménez ya no se entiende la cultura como el conjunto de

todas las cosas, menos la naturaleza, sino en todo caso una dimensión

precisa de todas las cosas: la dim~nsión de significado. La cultura no

aparece como algo plano, liso, nivelado, sino que hace referencia a las

clases sociales, y a las relaciones de pod~r.

La cultura remite entonces a códigos sociales que como re~

puestas que el grupo ha dado a los fenómenos externos e internos, han

servido para la cohesión del lnismo grupo a través de sistemas de símb~

lización. Citando a Pierre Bourdieu, Gilberto Gimenez habla de un hab!

tus o ethos cultural como un todo de obj eti vación de la cultura, como

¡'un sistema subjetivo pero no individual de estructuras interior izadas,

que son esquemas de concepción y acción': (16).

La dimensión del significado es para Giménez el punto de

convergencia de las cosas socialmente codificadas y en cuanto tales

constituyentes de un aspecto analítico de lo social. Esta dimensión

precisa de lo social es lo que denomina cultura, que como ethos objeti

vista teórico y metodolégico para el análisis de lo socio-cultural, sin

embargo, consideramos que nuevamente hay un salto no explicativo en tal

I
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concepción) pues cuando se habla de estructuras interiorizadas parecería

simplemente señalarse que los significados son reflejo en el grupo de -

sistemas codificados soci~ente, y por otro lado nos preguntamos cómo

son codificados tales sistemas sociales.

La respuesta a tal pregunta nos remite al análisis de aqu~

llos elementos psíquicos a partir de los cuales el individuo y el grup~

estructuran los significados sociales, haciéndolos explicativos y no s9-

lo reflejantes de anteriores codificaciones.

Para realizar tal análisis, es necesario precisar dos niv~

les en la cultura. El primero hace referencia a las respuestas no ide~

logizadas que en primera instancia se ha propuesto dar el grupo o los

grupos, a las preguntas más sustanciales de su existencia. Tales re~

puestas no son otra cosa que respuestas con sentido a la relación con

el medio ~ a la forma de producción de condiciones materiales de existe~

cia y a sus mismas relaciones de producción. Estas respuestas sin embaE.

go, van perdiendo el sentido original y van adquiriendo un nuevo sentido,

aquel que el grupo corno tal, de acuerdo a intereses de clase y de posi

ción en la estructura social, le va confiriendo. La sustitución del se~

tido o más bien la transformación del mismo, estructurado y codificado

de acuerdo a la posición social de los grupos, es lo que con Gilberto G!

ménez se acepta como cultura pero ideo~ogizada.

Así pues, lo que hemos llamado entorno, y en otros casos, co~

texto social, con esta nueva precisión lo llamaremos cul t~a. Concepto

que remite al estudio del grupo en tanto que esta situado en unas relaci~

nes de producción~ que corno fenómenos se presentan en búsqueda de signifi

cados. Esta concepción de cultura~ posibilita la explicación de nuevas

creaciones de sentido, de nuevas c.ontraculturas.

Por otro lado, introduciremos el concepto de carácter social,

para explicar aquella estructura grupal que posibilita la creación de un

ethos de grupo y que corno tal, el carácter social es el generador de los
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proc~sos d~ simbolización. Con la introducción de este concepto se emple~

ría el esquema quedando de la siguiente manera:

carácter. carácter y
"al --ethos --mensaJe --ethos --"

alsocJ. socJ.

El carácter social servirá como elemento explicativo de lo que

en otro caso se presentaba como simple reflejo. Por otro lado, es ahí en

el carácter social, en donde un grupo determinado estructura su cultura -

dándole un ethos. De forma tal que el estudio del carácter social posibi

lita descubrir aquellas estructuras autóctonas a partir de las cuales c~

tura y ethos quedan subsumidos y por tanto posibilitan una real comunic~

ción y no una incomunicación o ideologización.

~}\

, '" ~'...,; a
"?"'."V~'" Q

.

;..,.¿;,;c~~;
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2.- MIGRACION.

2.1 En torno al concepto de migración.

La intención fundamental de este apartado,. es replantear alg~

nas preocupaciones en torno al concepto de migración y a los problemas

teórico-metodológicos que se presentan al abordar un estudio acerca de la

migración.

Aunque el objetivo de esta investigación no fue la comprensión

del fenómeno migratorio, consideramos esencial retomar la problemática que

existe alrededor de este fe?ómeno, ya que realizamos el estudio del cará~

ter social con migrantes, y fue necesario identificar las peculiaridades

de los patrones de migración de los habitantes de Vergelitos.

En la búsqueda de un replanteamiento de ciertas preocupaciones

alrededor de los estudios sobre migración. no pretendemos plantear verda-

des de principio, que obstacularizarían más el trabajo de reubicación teó-

rica y metodológica, sino que trataremos de explorar alternativas que al~

nos autores ya han señalado; se trata pues, de retomar una discusión que

siga abriendo brecha en la difícil tarea de recuperar la especificidad de

la problemática que se presenta en la realización de estudios acerca de

la migración.

Uno de los principales problemas con que se enfrentan quienes

realizan un estudio sobre la migraci~n, es la falta de concenso acerca de

la utilización apropiada del término :1migración".

Por lo tanto, es indi$pensable polemizar sobre la inexistencia

de una definición ..:.peracional para el término, ya que ti el análisis concep-

tual que se limita a la especificación y aclaración de conceptos claves,

es una etapa indispensable del trabajo teórico" (17).

El problema de la delimitación conceptual no es un problema

que se presente unicamente en los estudios de migración, sino que se e~

tiende en general a las ciencias sociales. Refiriéndose a este problema,
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Maurice Duverger especifica que en la Soci~logia, IIlos sociólogos no e~

tán de acuerdo ni siquiera sobre las definiciones elementales~ los co~

ceptos b~sicos~ ni las clasificaciones fundamentales. Cada uno de ellos

habla su propio lenguaje, 10 que dificilmente les permite entenderse con

los demás¡¡ (18) .

Un eXdmen de los distintos enfoques que se han manifestado

en torno al concepto de migración~ revela :i.subyacentes posiciones de m~

todo e ideolog1as (...) muy definidas'corrientes y enfoques entre los -

cuales destacan los estudios sectoriales representados por los empiri~

tas y los análisis globales, de 1ndole cualitativa, esto es~ macroteór!

cos~ desarrollados por los que se inclinan hacia la investigacicn de

corte histórico--=stIluctural;I (19).

En cada uno de los enfoques se pueden agrupar un gran núm~

ro de conceptos que se han formulado acerca de la migración. Present~

mos a continuación algunos de los conceptos de migración, que se han g~

nerado en los dos enfoques más reconocidos (20).

EMPIRISTAS HISTORlCO-ESTRUCTURAL

Base: El movimiento espaci~: Base: El proceso histórico y~a

temporal. estructura soc~a!.

Conceptos de migración: Conceptos de migración:

-Es "generalmente un muvi _Ir Creemos que las migraciones inter
miento de una persona o per nas deben ser vistas como un pro~
sonas comprendiendo un cam= ceso social de re distribución de
bio de residencial' (Beijer). la población, dentro de un contex

to global de una sociedad, carac~
-Es Ir el cambio de residencia terizada por una estructura pro-

de una comunidad a otraf' -ductiva (...) y dentro de un pro

(Hagerstrandt). ceso históricd' (Ornar Arguellc)~

-Es "un movimiento relativa- -Es "la forma obvia del cambio so
li1ent", p.;;:rmanente de p~rs()nas cial'l (Eugene Kulishcer). -

en unQ distancia significativü" (P~tl;)rsenf. -
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-Es ,~ Dl0vimiento pernlanente -La migración es frecuentemente un
de personas, por libre y pro síntoma mayor de cambios sociales
pia voluntad, de un país so básicos; un elemento necesario de
burano a otro" (Thomas). -aj ustamiento, equilibrio normal

de la población; un proceso para
-Es ¡'un proceso individual y preservar un sistema existente,

familiar de ajuste«. (Fulguer). un ordenamiento para hacer el má
ximo uso de las personas con cali

-"Migración genuína obviamente ficaciones especiales; un instru~
significa los perceptibles y mento de difusión cultural y de -
simultáneos cambios en el ám- , integración social y la componen-
bito social y espacial'i(Zelins te desconocida mayor de las esti-
ky). -maciones y previsiones de la po-

blación (Donald J. Bogue).

Aunque someramente, quedo expuesto que en los estudios sobre

migración~ no se parte de una misma concepcion de Cmigracion", y genera!

m~nte los enfoques teoricos varían, lo que redunda en una dispersion de

datos y resultados, que difícilmente pueden ayudar a la comprensión del

fenómeno de la migracion.

Dado que los conceptos provienen de distintas disciplinas y

especialidades, no es posible manejar el mismo criterio para valorar el

fenómeno y darle unidad conceptual.

2.2 Enfoques te~ric~-liletudolCgiccs.

En lo que se refiere al estado actual del proceso que han s~

guido los diversos estudios sobre migración se hace necesario recapitular,

sintetizar, evaluar logros y sobre todo tener presente la problemática -

que persiste en la fundamentación teorico-metodológica, para realizar e~

tudios sobre migración.

Se plantea pues, la necesidad de realizar una síntesis de h~

chos y relaciones observadas, de incongruencias, de contradicciones, de

aportaciones, de necesidades futuras de investigación. Se requiere por

tanto, emprender una labor de" codificación;' de resultados sobre las in-

vestigaciones ~c~rca de la migración y una integración y avance de la co~

cepción del fenómeno de la migración.
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Aunque no es propósito de este trabajo realizar una síntesis

exhaustiva de los estudios que se han realizado sobre la migración en d~

versas disciplinas, consideramos necesario hacer referencia a los marcos

conceptuales que se han manejado, para plantear la perspectiva teórica -

que adoptamos en la investigación que nos ocupa.

Los estudios de migración ~n América Latina empezaron a gen~

ralizarse durante las dos últimas décadas. A partir de entonces, han-

aparecido diversos análisis desde puntos de vista demográfico, económic~

sociológico, antropológico, entre otros. (21).

..
Debido a que no se ha llegado a formular una teor~a que engl~

be y explique todas las facetas que presenta el fenómeno, el problema de

utilizar un marco de referencia teórico, se ha resuelto en función de la

necesidad específica de investigación. De t~ manera, que varían los r~

ferentes teóricos en cada corriente de pensamiento y aún en distintos -

países ya que Itlos investigadores latinoamericanos, oscilan entre los e~

quemas histórico-estructurales, con fuerte acento en el uso de categorías

del materia1ismo histórico ~ mientras que los norteamericanos y los eur~

peos prefieren soslayar todo esquema globalizador par~ desembocar en mol

des microteóricos, para llegar a establecer los principios o leyes de la

migración tf (22).

Por otra parte, en el aspecto metodológico, el estudio de las

migraciones se ha abordado desde distintos tipos y ni veles de procedimie~

tos, ya que no existe en este sentido, una corriente sistemática y organi

zada, así, los investigadores van desde '{el intento de lograr generaliza-

ciones tota.lizadoras, hasta leyes y microanálisis de casos!! (23).

Gran parte de los estudios de migración se abordan mediante

un esquema de distinción queconsiste en analizar el fenómeno de acuerdo

a algunas de estas partes: causa, trayectoria y consecuencias de la migr~

ción, o en analizar los tres aspectos conjuntamente y esto ha significado

"operar en la práctica a través de esquemas teórico analíticos sectoriales

e introducir cortes en el tiempo y ~n el espacio que impiden observar las

interrelaciones entre las causas y las consecuencias de los movimientos ~

gratorios en una forma dinámica« (24).

.
1
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Se requiere pues, que las investigaciones acerca de la m!

gración, se enfoquen no sólo al estudio de los determinantes ~ los fl~

jos, y las trayectorias de la migración, sino al estudio de los aspe~

tos que hacen referencia a la dinamica de la población.

Para sustentar los referentes teórico-metodclógicos sobre

migración en el estudio del caracter social, tomamos como base las

aportaciones de Lourdes Arispe~ quien, se enfrenta a la visión etnogr!

fica tradicional sobre la migración, y retorna las experiencias obten!

das por antropólogos en investigaciones llevadas a cabo en el conti

nente africano. La autora trata de avanzar en la elaboración de una

teoría de la migración que explique cómo se engrana el mecanismo de

intercambio de pobladores a diversos lugares, con los procesos soci~

les mas amplios que acompañan al fenómeno de la migración.

El punto de partida es entonces, la consideración de que

la migración es un fenómeno estructural, en cuanto que forma parte de

procesos mayores~ y genético, por cuanto las modalidades diacrónicas

en que se producen las migraciones, le imprimen modalidades particul~

res y esenciales.

El método que está a la base, junto con su epistemología,

es el genético-estructural~ por cuanto~ al contrario de un postulado

fenomenológico o estructuralista, se sost.iene que la estructura revi~

te, por fuerza, la dimensión temporal; que el sentido está en el tie~

po, así sólo se puede captar una estructura s.ignificativa; dinámica y

temporal.

Para responder a la necesidad de explicación de las ca~

sas de la migración, se desechan las teorías unifactoriales que pl~

tean como factor determinante de la migrac..i.ón, eJ. económico, y se p~

ponen tres tipos de causas: las causas inmediatas (nivel personal)~

causas mediatas o precipitantes (ni"vcl personal y condiciones de la

estructura social y económica) y por lutimo las causas generales (co~

diciones de los procesos sociales, económicos, políticos, culturales).
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El trabajo de análisis de la migración se centra en la tarea

de lograr una integración del fen~meno microsocial (migración-migrantes),

en un contexto macro-social (factores social, económico, político, cult~

ralo

La migración a gran escala, es resultado en primera instancia

de un transformación económica, estructUral, que influye en su selecti vi

dad y fornla de migrar, factores tales como la organización social comuni

taria y familiar, lo tradicional y los' cambios culturales entre otros.

Si la migración Se toma como un fenómeno unitario, sólo se

pueden estudiar sus partes como aspectos del mismo fenómeno; aspectos

del mismo fenómeno; aspectos culturales, demográficos, políticos, econ~

micos, psicológicos. El fenómeno visto así, será producto de estas va-

riables, y a su vez, será parte de un fenómeno mayor.
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2.3 Al ~ctvs com arativos de la migración en América Latina y

en Guadalajara.

Una hipótesis del Departamento de Ciencias Sociales del ITESO

nos dice que los migrantes llegan a Guadalajara por un proceso de desco~

posición del campo, más que por la atracción de una ciudad industrializa-

da que requiere mano de obra.

Históricamente se ha demostrado que los primeros asentamientos

sedentarios y relativamente densos de la población humana: Mesopotamia, -

Egipto, China e India, tuvieron lugar allí donde el estado de la técnica

agrícola y las condiciones sociales de trabajo permitieron a los agricu!

tores producir más de lo que necesitaban para subsistir. Es así como s~

gió un nuevo tipo de organización social. Las ciudades son la forma de

residencia de aquellos cuya permanencia sobre el lugar de cultivo no era

necesaria. Su organización, por lo tanto, no es independiente o sucesiva

a la del tipo rural, sino ligada a ella por un mismo proceso social. Esto

pone en evidencia que no se puede estudiar lo urbano sin tomar en cuenta

las condiciones de subsistencia que están fuera de las ciudades.

La actual urbanización en los países como el nuestro, DO es

una repetici~n del proceso por el que pasaron los paises industrializados

En nuestro caso, el ritmo de crecimiento de las ciudades no es proporcio-

nal al crecimiento industrial, y ]aicntras que en el campo la población -

disminuye, las ciudades aumentan su tamaño y problemas.

En América Latina el crecimiento de las ciudades se debe sólo

en un 50% al aumento natural, mientras que el otro 50% es causado por la

migración) a este ritmo, para fines del siglo la ciudad de Guadalajara -

contará con 7. 2 ~Qnes de habitantes y dentro de 30 años, con una pobl~

ción semejante a la que actualmente tiene el Distrito Federal. Sin emba~

go, la afirmación hecha para América Latina de un crecimiento de 50% de

migrantes, se desborda en Guadalajara, ya que en la década pasada, sólo

el 30% del aumento de la población fué debido al crecimiento natural y el

resto se debió a la migración. Comparativamente el problema se agudiza-

(25).
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En las regiones sub-desarrolladas, en contraposición a las

desarrolladas, el ritmo de crecimiento urbano está totalmente disparado

con respecto al crecimiento económico concomitante. Si no es la indu~

tria, ¿cual es entonces la actividad de esa proporción cada vez mayor

de población urbana? En A.:Qmania~ en 1882 el 50% se dedicaba a la iE..

dustria. En la India, en 1951~ con un nivel parecido de indust~~~liz~

ción, el 25% estaba dedicado a la industria, y el 25% a servicios. En

Guadalajara, a nivel de urbanización similar, y cien años después que

en Alemania, el 38% trab~ja en servicios, mientras que la industria -

absorbe sólo el 32% de la población (26).

industria servicios

Alemania 25% 1882

India 25% 25% 1951

Guadalajara 32% 38% 1982

En síntesis podemos decir que la población flotante, dese~

pleada, ejército de reserva de una industria inexistente, es la base

del crecimiento urbano. La afluencia a las ciudades responde más a un

empuje rural que a una atracción urbana. A tal grado que Robert Bryan

ha llamado a ciudades que sufren el impacto migrante, '1 ciudades de c~

pesinos". En la actualidad todo campesino es un citadin~ potencial.I
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3.- ACERCAMIENTO SOCIO-ECONOMICO y CULTURAL.

3.1 Ubicación.

El asentamiento Vergelitos~ en el cual realizamos nuestro e~

tudio, es una colonia sub-urbana, situada en la periferia sur de la ci~

dad de Guadalajara, Jalisco; en el Municipio de Tlaquepaquet a una alt~

ra entre 1,540 y 1~560 metros sobre el nivel del mar. El asentamiento

comprende una superficie total de 4 kilómetros cuadrados (Fig. 3).

r'

sur cerro del cUdtrfl

Fig. 3 Ubicación de Vergelitos.

Como límites el asentamiento tiene al norte a la colonia Ve~

geles, conocida por los habitantes como el otro Vergel, a una distancia
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de 350 metros. Entre estos dos asentamientos se encuentra una frontera n~

tural que consiste en una barranca de tres metros de profundidad, por unos

dos metros de ancho. Al sur, a unos 1~500 metros, se encuentra la colonia

Artesanosi la división física es la Avenida de los Tubos. Al poniente se

encuentra la colonia Cerro del Cuatro, siendo la vía del ferrocarril, la-

que hace la división de la zona; esta colonia se encuentra a unos doscie!:

tos metros de Vergelitos. Al oriente hay un campo de cultivo, en que ya -

se estaD construyendo viviendas; así como algunos campos deportivosi y en

seguida se encuentra el perif~rico En general el terrero es irregule.r,

con desniveles, debido a la aseención del cerro del cuatro.

3.2 Población ( .¡, )

El asentamiento cuenta con una poblac;.(in de 1,594 h~itant~s,

de los cuales 707 son niños menores de 12 años. El cuadro general de pobl~

ción queda de la siguiente forma: POBLACION TOTAL 1594

Mujeres Adultas 319

Hombres Adultos 282
-

l~ujeres Jovenes 136

Hombres Jovenes 150

MujeI'es Niñas 378
"~~~~ Hombres Niños 329

(datos levantados Junio-Jtuio 1982)

(1') Los datos que se presentan en los subíndices 3.2 a 3.7 se obtuvieron
en el mes de junio de 1982.
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La población se agrupó de acuerdo a las categorías de niños,

jóvenes y adultos, tomando en cuenta los siguientes períodos de edades.

Niños O -12 años

Jóvenes 13 -17 años

Adultos 18 -en adelante

3.3 Origen de los migr~te~-

El asentamiento Vergelitos, en el cual realizamos nuestro e~

tudio, nos hab.la de una ff¿gración muy reciente, apenas hace diez años se

empezó a formar la colonia, y"la mayor afluencia de migrantes se ha regi~

trado en los últimos tres años. Encontramos que la gente migró, expuls~

da del campo, más que por atracción de la ciudad. De modo que este p~

trón de migración, rompe con algunos patrones aplicables a ciertas regi~

nes de América Latina, según los cuales los migrantes llegan al centro

de las grandes ciudades y de allí pasan a ubicarse en los cinturones de

miseria. En "'.'c,,""'~::'(.) caso, cada familia hace su propio recorrido, por lo

cual, no se puede reconstruir la llamada migración interna.

Los habitantes de Vergelitos provienen de tres estados priE..

cipalmente. El 55.5% de hombres y el 57.9% de mujeres, provienen de J~

lisco, de Zacatecas el 16.8% de nombres y 13.2% de mujeres y de Michoacán

el 50.3% de hoInbres y 10.9% de mujeres, (Fig. 4).

Vergelitos es un asentamiento de jóvenes migrantes que han -

sido los iniciadores d.e la migración, ya que sus padres ~eneralmente pe~

manecieron en el lugar de or5..gen y han sido los jóvenes quienes migraron

y han formado nuevas fan¡ilias ~n el asentamiento.
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¡ 109% ¡

Fig. 4 Origen de los migrantes.

3.4 Vivienda.

5610 una tercera parte de los terrenos del asentamiento se

encuentran regularizados y son los que cuentan con el servicio de ene.;::

gía eléctrica y mayor planificaci6n de las calles. En el resto del e~

pacio, cada propietario se ha ido ubicando, tratando de preveer por do~

de correrá la calle. Las viviendas son construidas en su mayoría por

los duenos, es el padre y en o,casiones toda la familia, quienes constr~

yen la casa. La calidad de la vivienda en Vergelitos est~ condicionada

,por la disponibilidad de materiales, generalmente se construyen de l~

drillo y block. La falta de servicios pÚblicos como agua, drenaje,

aseo! transporte, recubrimiento de calles! cltnica de salud y electricl

dad en gran parte de la colonia, no ha podido superarse ya que es n~

cesario regulizar los terrenos para que el ayuntamiento del Municipio

de Tlaquepaque introduzca los servicios. Esta carencia de servicios

acentúa la falta de higiene en el asentamiento. En cuanto a la vivie~

da, existe una mejorta en relaci5n al tipo de construcciones en que h~

bitaban las personas antes de mig~ar. La casa tipo tiene t~es o cuatro

cuartos y un s~lo piso.
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3.5 Escolaridad

En cuanto a la escolaridad:¡ encontramos que se da un 69% de d~

serción a nivel primaria, de los hombres adultos, y un 74% de las mujeres.

De tal forma, que so-lamente el 21% de ,los hombres terminó la primaria y el

19% de las mujeres.

Estos datos contrastan con la situación actual de la escolari-

dad en el asentamiento, ya que la población estudiantil está constituida -

por los niños que cursa~ la primaria, de los 188 niños varones ~n edad e~

colar, 147 estudian la primaria y sólo se ha registrado una deserción del

99.o.

$;,;. comparamos las condiciones de la ciudad y el mundo campesi

no de los padres, en las niñas los datos sobre escolaridad son aún más i~

portantes, ya que de 218 niñas en edad esco_:_'":':¡ 215 cursan la primaria, s9-

lamente hay una deserción de 1.5%, porcentaje muy elocuente comparado con

el índice de deserción de sus madres.

Mujeres Adultas

PRIMARIA SECUNDARIA
---~-~--

Grado 10 20 30 40 50 60 10 20 30 Prep. Como Tec.
~

Cursa 1 O O O O O O O O O 1 O

Hasta 22 35 42 26 12 46 2 4 2 1 1 O
-

Total Cursan 2---
Total Hasta 194

Total Mujeres 319

J

, --~-
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!io~E~S.;f)S~~~9,~

PRI~ffiRIA SECUNDARIA OTROS

Grado 10 20 30 40 50 60 1(.) 2" 30 Prep. Como Tec
-' , ?--

..,,-.
Cursa O O O O O O O O i 2 O O'

Hasta 20 27 52 18 15 60 4 3 1 2 O 3
-

Total Cursan 3

Total Hasta 204
-
Total Nada 75

Total Hombres 282

Niñas

PRIMARIA SECUNDARIA KINDER"-.'--.'-
Grado 10 20 30 40 50 60 10 20 30

Cursa 50 40 33 30 6 10 1 2 2 17

Hasta 1 1 O O O- O O 1 O O

Total Cursan 191

Total Hasta 3

Total Nada 24
--

No edad escolar 160

Total niñas 378
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Niños

PRIMARIA SECUNDARIA KINDER~- :

Grado 10 20 30 40 50 60 10 20 30

Cursa 39 35 24 18 9 2 3 3 2 13

Hasta 3 1 7 1 4 O 1 O O O
-

Total Cursan 147

Total Hasta 18

Total Nada 23

No edad escolar 141

Total Niños 329

3.6 Enclave socio-económico

El aspecto económico se ha integrado en base a los renglones

que investig&mos tales como ingreso, ocupación, pertenencias materiales,

la calidad de los materiales utilizados para la construcción de la casa,

el número de personas por cuarto, el tipo de transporte empleado para de~

plazarse al trabajo y el tipo de prestaciones entre otros. Todos estos

factores nos permitieron perfilar el emplazamiento de los colonos en las

relativamente nuevas condiciones de trabajo.

En Vergelitos un 29% de los padres de familia son obreros de

fábricas, un 17% son albañiles peones, el resto de las ocupaciones no son

significativas por su dispersi6n, ninguna ocupa más del 4%. El caso de

las madres de familia es peculiar ya que el 91.9% no trabaj a fuera del h~

gar. Solo el 1% de los habitantes se declararon desempleados, es decir,

3 personas de 276 padres de familia que hay en el asentamiento. Sin e~

bargo, no se puede afil~mar que no exista desempleo, ya que una gran may~

ría de los señores trabajan eventualmente cuando se presentan oportunid5

des, por tanto hay períodos de tiempo en que estan desocupados.
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