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I N T R O D U C C I O N  

Por sus diversos e s t i l o s  _ _  ___ de v ida l os  diversos grupos sociales y econo- 

y 
/-- 

de n u e d r o  país;*ienen d i ferentes n ive les  ds,rspirñc&Qin p.ra sí 

sus h i jos .  Estas aspiraciones 
- 

dan 1 

f ren te  a l a  edu-al y a l a  escuela en par t i cu la r .  
/ 

~ , -i 

/ 

f 

( Aunque las  escuelas en Hbxico están compramrt¡das a respetar los p r f 2  

c ip ios  de igualdad de oportunidad, hay muchos factores qbe e n - l a  p r k r t l -  

[ca caen en contra de ese idea13.Al respecto, -- - Ruby _ _  .- H. M r n e r  nos señala - 
que no só lo ex is ten d i ferenc ias en l a  pos ib i l i dad  de benef lc la r re  I c m  l a  

educación, simplemente, no pueden ser iguales para todos los niños de un- 

país tan d ivers i f i cado cano e l  nuestro 

más que l-a c tmcurrcnc i i  poi n iño a la e s c u e l 3  ün n iño necesi t a  ropa, a i r  

.- 

educac 1 canpren8+-. much Is 1 Iflo 

miintación adecuada, dinero para ú t i l e s  escolares y taxtor; COAIO t.nibt¿n, - 
se debe tomar en cuenta et estado f í s i c o  del  niiio. tk, í r t o  se desprende , 

los  requis i  tos previos de una educación adecuada f Igutan s i n  dz 

da, l a  v i s t a  que capacita a l  n iño para leer ,  e l  .oído que 16 capacita para 

o í r  l o  que le enseñan y una buena d isposic ión i n te lec tua l ,  que o b v h m n t a  , 

l e  da  una a l i m n t a c i ó 6  belanceada.]Juntamente con todo dsto, se encupntra 

un conjunto de procesos’ psicosociales que intervienen __- - en e l  canportamien- 

t o  de l a  persona. Entre dichos procesos se encuentran inc lu ldas las  act¡- 

res f ren te  a l a  educación en re lac ión  con rqrwllas motiva 

1 

- t 

b - - _- 

- - _ _ _  - 

-./ 
--. r**- 
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I 

‘ I  

I 
t 
i 

.c 



c-IB1Ms Y r e p r e s e n t a c i w  la  o r l a i n r n ,  Es deci r ,  tanto 1 

C 

c i a  hasta la  edad adulta, b a s h b  

de n o m s ,  val- v  cos^^ Sa das envue 1 ve 

e l  individuo. A l  l l ega r  a l a  adultéz el individuo, trae, da t a l  manera,- 

una ser ie  de act i tudes referentes a cada objeto social que se l e  presenta. 

- 
6 

Por consiguiente, se cree que las act i tudes que los padres tienen con 

r’ especto a la educación son aspectos importantes que pueden i n f l u i r  en la 

deserción de sus h i j o s  de i a  escuela T d n d o  en cuenta que este eSpirct0 9 .  
no ha sido estudiado, según una rev is i& b f b l i o g r i f i u  quo se efectJó, se 

consideró necesario elaborar un diseño de invest igaci6n que p r e s e n t h  d. 

una manera c la ra  dicha p r & l e d t l c a ,  a p a r t i r  de conceptos ta les  cmo: r= 

presentación social y motivacidn social :  M e s  reiaciona¿es Con Ia e c t i  - 
tud social  .de los padres campesinos f rente a l a  educacibn pr im8ria de sus 

-F 

I 

h i j o s .  

lóg ica de 18s diversas etepas qua se bm sucedido d u r w  rtodo 

p o d r l w )  11- r mvo- I t  Tiene l a  f i ne l i ded  d. i d e n t i f i c a r  
7 

aQLirUlrwrrtb1 es s i q n i f i v  11 de srrción de Lpr n i  - 
ños campesinos de la Ercuala Primaria ‘ I  Lean. A 

* 
4 

Etunicipfo de Ocoyoacat, Estado de T w n d o  como muestra los mis - 
r aredo de r’rIm8r!& CUYOS niños se encuentran en las eds 

- 

.=‘ 
- 

I 



d m a  i b s ,  sspeclf icarnnte. 

E l  estudio está conformado p& c¡nce_capftulors, bosicmente. E l  primer 

cep l tu lo  abarca ias  teorías de representación social  ¿e b r g e  )loscovici, 

motivos sociales y act i tudes de Donald T. Campbe11 y algunas aportaciones 

sobre act i tudes de Aroido Rodriguez, W.G. A l l p o r t  y otros. Esto es, se u- 

bicarb estas t res  tedr las en'.qelación a l  campesino y l a  escuela en g&e- 

r a l  y l,p educación de sus hijos en par t i cu la r ,  

> 

/ 

"\ 

. 

E l  segundo cap i tu lo  señala las  inves t ig rc ioms efecturdas en lor dos -  

úl t imos aAor respecto B l a  educación ru ra l  y se presentarl ,  tambi&n, una 

breve reseña h i s t ó r i c a  sobre l o  qua ha s i &  l a  educación ru ra l  en blhico.  

E l  tercer  c r p l t u l o  canprende l a  descripclbn general d e l  Uunicipio de- 

Ocoymcac, Estado de H&ico, con e l  p r a p h f t o  de presehtcir las  c w 8 c t e t - l ~  

t i cas  propias de la c&Únidad en estudio y las actividades rea l iz idas,  en 

forma general, por los  ni1Fos desertores de esa comunidad. 

Cano cuarto c ipStulo,  se presentar6 e l  a n i l i s i s  de resultados y su In-  

terpretación; como tanbibn, algunas car .c ter is t icas generales de l a  invez 

t i  gac i ón , 

Por úl t imo, e l  qu into capí tu lo  consta de las  conclusiones fin.las del 

trebaja y l as  c r l t i c r s  a1 mismo, 



C A P l i U L O  I 

1 .  t b p m s e n t ~ l ~ i 6 n  Socírl: A) antecdentsr;  B) 
r e p r 8 u n t a c i b i  soc ia l  y educación; C) ryDre - 
santsclbn sacie1 dol c#l.aino.- 2. H o t i v a  - 
t ivos  y act i tudes drrl cwp+slno y l a  e s t n l a .  
3 .  Act i tud  del  c t i n o  f m n t e  a la oúuci - 
c ión colso msu l tado da su rapreren tac ik  so - 
cia1 y sus motivas sociales. 

S W f 8 l O S  y 8Ct j tud. ;S:  A) MUit.h.Rt.8; IiIy)- 

p o r - l h  8 S O C l r d r t  a i'o quo es pensado y p.rcfbidO, a la v u  qur, cltw- 

r l a t  dol e s p í r i t u  que recortan 01 cuadro &I una expor imcia huvrw poi¡ - 
b l a  y tames de l a  sociedad, llsnhdp -to cuadro con m i t o s  y le-. - 
El las  son rd.iai)s proalucidas co lect ivmenta y deteminan c8si t h r  10s 85 

-tos d. la vida social, (1) 

Emilio h t k h e i m  t r a t b  da c o n s t i t u i r  a la  rcrpremntoci6n rscfal en obi2 

t o  de estudio aut&mm. E l  quería raí3olsr la espoc l f i c id rd  dol pcifnrrian- 

t o  co lac t ivo  en re lac ión con el pmsrniento i n d i v i d w l  y s o s t r n í i  quo Ir 

m i s i ó n  do l a  ps lco log la soc ia l  dabfa sur estudiar do 9u(s a ~ i r ~ m  l i s  rap- 

r.n~ícioncn ssc ia lar  so unen 9 se otcluyvn unas a In aras. 



2 

Por o t r a  par ts  Serge b s c o v I c i  opina que si uno se atiene a los textos 

de Durkheim; es evidente que é l  les concibió c a m  ad logas  a categorías - 
puramente lógica$ e Invariantes del s s p l r i t u ,  en las cuales 61 est4 i n c l 2  

yendo todos los d o s  de cmocim1ento. Esta es una g r w e  d i f i c u l t a d  - se, 

ñala k s c o v i c i  - ya que e l  querer e n g l d a r  todo no abarca natda. 

____ - --"- 

-- 

._ 

__- 

Ahora bien, Claude Herzl ich mnciona que l a  rrpresentacibn social_- 

ha comenzado tardíamente a encontrar su puesto en l a  investigación en psL 

cologia social .  Es por ésto que, l a  with de repreoentacf6n social -n i -  

(2 ) 

f i e s t a  un esfuerzo para in t roduc i r  l a  diversidad de objetos, de condicio- 

nes y de situaciones sociales part iculares.  

\ 

Herz l ich r e h i t a  que a i  pslc6lcylo social l e  qrwdi par coapr«ld.r l a  M- 

turaleza de l a  representación social  misma, en c w n t o  w actua l f ta  en UM 

organización psicológica pa r t i cu la r  y cumple una función específica. 

Por su parte, Serge b s c o v i c i  plantoa qui, al estudio dm las  roprmentz  

c ión social  no es o t r o  que e l  de un panol l l eno  de ideas, de conductas, de 

lazos humanos que van y vienen con las  palmbnt,  y qua constituyen duran- 

t e  un lapso de tiempo n w s t r o  medio cu l tu ra l ,  es deci r  nuostra real idad . 
(3 ) 

Por consiguiente, se W i a  mucho sobre las ropresentacioní?s~soiales - 
pero aún no est /  bien def in ida su s ípec i f lc idad.  Por l o  p rmto ,  nosotros 

' u t i l i za runos  1. teor ía  de l b r c o v i c i  para a x p l i c r r  e l  fenbni.mr 8. estudio. 

01 Her t l í ch ,  la r e p r e s m t a c i h  saci.l", h i co lm la  Sac i r l  de 
i Serge Hmccwici, plg. 392. * .  

A r t .  c i t .  
--ic 



t4oscov% zeAg 1-a que el an6lisis del contenido de una representación - 
social no puede darnos sino una visión re1atlv.mente estbtica del proble- 

ma. Ya que, todas nuestras expresiones afectivas, nuestras conductas, nu*: 

tras respuestas corporales y verbales son efectos, no de una exitacíón ex 

- 

/ -- 
terior en tanto que tal, sino de una representación que nosotros tenemos 

d e  la realidad. Esta actúa sobre nosotros, desde el -mamento en que noso - 
t ros 1 a/ rehacemos. 

-- - ,-- 

- 

,,-- 

Ahora, partiéndo de la concepción de Serge Moscovicl sobre la rarpresei 

tación pasaremos a la explicación de la representac16n social y la educa- 

ción por io tanto SeiiríamOs que: ~oscavici entienda las repmsentaciomr 

sociales como el producto y el procaso & reconstrucción monta1 d. lo real 

- 

por un aparato psiquico humano con el concurso de otro. 
J (4) 

B) Rspresentación social y sducación : 

“3 Tordndoten cuenta, que las representaciones sociales daslgnan un proco 

so por el cual se reconstruyo la realidad por msdio de sistemas conceptuo 

les tales como el pensantiento, la percepción y la imagen. !h estar4 h. - 
blando de categorras de dich. representación. En nwstro caso, la realidad 

del campesino se encwntra rodeada de un s i n  n k r o  de aspectos ideo16g1- 

cos, politicos y sociales lo mismo que su representacl6n de los objetos - 
sociales que lo rodean. for asta raz6n, es importante seíhlar qur nos l i -  

mftarmos a1 aspcto social especfficriante al agente socialitante que es 

la escuela y no abarcarsrnos el a s w t o  ideológico ni a1 politico porqw - 
2 

( 4) Ibidan. pig. 16 



no es lo que interesa a los objet ivos de este trabajo. . 

Aunque, s i n  embargo, debemos tomar en cuenta que las  escuelas son Ins- 

t i tuc iones creadas concientemente por las sociedades que r e f l e j a n  los d- 

todos de control  social  aceptados por l a  sociedad en su conjunto. 
(5  1 

I '  

I 

i 

A l  respwto, es importante s e a l a r  que l a  escuela r u r a l  mexicana ( co- 

mo se verá en el siguiente capítulo) no ha sido cubierta por los  progra - 
mas educativos realizados por l a  Secretaría de Educación Pública. Esto 

acarrea una ser ie  de problemas que creemos pueden estar  vinculados a1 p r z  

ceso de representación soc ia l  del campesino con respecto a la educac ih  en 

e spec I f i co . 

- 

Ahora bien, Morcovici plantea que l a  representación social designa un 

proceso y un contenldo. En todos los casos l a  representac lh  mediatizada- 

por lenguaje por esta razón fue elegido c u m  instrumento de recopi lación 

de datos l a  cédula de en t rev is ta  ya que en e l l a ,  e1 cmpesino puede e x p o  

s i r  abiertamente su opinión del objeto. En el proceso se encuentra l a  ob- 

j e t i v m i ó n  que consta de dos etapas: l a  primera es tar ía  regída por l a  i- 

gen que se c r rac ter iza  por l a  retención se lect iva de l a  información c i r  - 
cundante sobre l a  escuela en sí misma, toda la i n f o m c i 6 n  que se obtiene 

sobre e l l a .  En esta etapa e x i s t e  una selección de toda esa información - 
por medio de un carácter concreto l leno  de idgenes. Idgenes en cuanto a 

( 5 
p4gina 11. 

Ruby H. Wrner. La EnmAanta en la escw la  primaria actual, 

! 



l a  interacción del  sujeto con e l  objeto. Es dec i r ,  en cuanto a l a  interac 

c ión  del campesino con l a  escuela a n i ve l  de i n f o m c i ó n  o de vivencia 

misma, como sería en e l  caso de haber as i s t i do  a l a  escuela. 

- 
- 

En la segunda etapa, e1 objeto de objet ivac ión se presenta como esque- 

quema f i g u r a t i v o  q w  deja de ser una elaboración abastracta, expl ic indo 

c ie r tos  fedmenos para devenir su expresión inmediata y d i recta.  Es dec i r ,  

e l  campesino mater ia l iza esa imogen que t iene 

sobre l a  escuela y su concepto se vuelve UM categoría de l  lenguaje y del  

entendimiento. Esto es, cuando l a  imagen es expresada en forma de pala -- 
bras es cuando se mater ia l iza y posee imiicadores que l a  caracterizan. Es 

decir ,  si e l  campesino Auneja l a  infonniirclón que t i h e  sobre l a  escuela 

l e  da categorías de negativa o pos i t iva,  etc. 

- 
76 1 

Sin embargo, 'la s ign i f i cac ión  para e1 campesino se encuentra siempre- 

l imi tado por la dispersión en la infon#c¡ón y desfaccr entre l a  presente 

y l a  q w  ser la  necesaria para c o n s t i t u i r  e1 fundrrwnto sólido del conoci- 

miente. Esto es, padres campesirtos poseon una inforumcián d i v e r s i f i c z  

da sobre el problema o l a  educación; v a r l r  su grado da i n t e r h  y de impli - 
cación. Esto siempre que se tane en cuenta que existen en e1 mismo grupo 

canuni tar io circuntancias y relaciones sociales que exigen que el grupo- 

sea capaz, en cada instante, de actuar, de proporcionar su estimación so- 

bra el problma y de alguna manara l n f o r m r  a los &Fnis integrantes del 

grupo lo qua perciben de l a  educación. Esta informrción s a r i  un funda - 
genaralmnte se habla do UM mognitud y una d i recc ión cuando 

- 

( 6 )  
se habla de act i tudes y de representación social  . 



manto de s u  conducta o actitud referente a l  mismo objeto. Dicho de otro - 
modo, s i  el padre informa que la escuela s i rve  para ensehrle a s u  h i j o  - 
cosas provechosas que utillzarS en el futuro; dicha información &be estar 

sustentada por s u  actitud, en este caso serfa el llevar a su h i j o  a la e2 

cue1 a. 

Es importante señalar que en todos los casos, la situación de diferen- 

tes grupos sociales canbid. Dicha diferencia corresponds, gemraImnte, - 
a i  acceso a la cultura, a1 nivel econhico, etc. La dispersión o desigual 

dad de situaciones, presi4n más o menos grande de inferencia, traducen I 

una dispartdad de posici,oOes frente al objeto, aprendido en un 

social y marcado por las pelaciones sociales de producción. Esto es, qw 

no podemos generalizar cobductas en este aspecto ya que, si el p8dre aun 

consigo provecho para e1 n i &  y no lo lleva 

1 

i i 
opinando que la escuela trae 

a la escuela, no estamos bsb 

objeto y la conducta ante1 el I no es afln con respecto (I l a  

1 ma económico serio. 

I 

I 3 i 

ando d2 una dlrociacl6n entre l a  imagen del 

mismo. Estamos hablando de  una sItuaci6n que 

imagen, que serla, probablenfunte, un proble- 
- 

La representación socilal, a d d s ,  posea un cardcter social, e n  cusnto 

qua ayuda a definir un gtupo social por s u s  características y sus relacio 

nes con otros objetos so+.iaies. Esto es, l a  representaci6n social que ti2 

n s  el campesino con retpbcto a la escuela como objeto social pero relacio 

nada con las representacloms que t iene de las institucioms sociales en 

gamrai y sobre sí mismoj en particular. 

I 

I 

I_- 

I 
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Con e1 propósito de presentar mediante qué  procesos se forma l a  repre- 

- acl6n social en los ihdividuos y especrflcamonte en el campesino de 

ad en estudlo se ha 'considerado necesa'rio especificar de qub ma 

riera se producb dste próceso eh e1 inZfivf'duo. Por lo  t a ~ t o ,  se presentar6 

en un apartado especial c h  dichas caractertsti'cas. 

- 

C) Reperesenticl'h social y ai' campesino : 

Las rapretentactorms socialbs ttenen en común, coh las cait&oflas del 

pensamirnto, e1 ser categorlas de un s u j  

lidad e1 ser in tes. R$r c'msecwncia, toda reprssentáclón debe 

y con los fen& 

- 
ndtda y explicada part¡ 

nto. Y no 

o'de aquella o aquellas que le han d z  

partiendo directamente del comportamiento mismo o a2  

pe t to  da 18 ra social. Esto es , para 1 i car 1 a represen taci ón - 
social de1,c I n 0  con respecto a ra 

el contexto individuo. ' 

ucáclón se deba t w r  en cuenta 

. 
tie esta forma, la representación crea una exigencia real ya que ella - 

t b  que es pro - 
s con el medio c i r  - 

se presenta a'  nosastros' de 'una manor 

dwcto da nuasfr 

N t e r i í i  en 

stras inteiacci 

ub'icpdo et campesino no es 

- topiamento, au a contradi'cciib, una comunidad campa"?r¡na en 

s u  total I'd&. 

la agrlcul tura 

w rnawqdc~  aún r r -0~  gehc, i+s  como sericin: la a - 
finnrción de la propiedad privada, diferenciacibn de clases, etc .  S i n  em- 

diferenciada o disosaciada por 

- o variado de mabalidades, asimi smc, 

I \ 

bargo, la historia de 1 8  coiminidad esti .  sometida a la presión de modos de 
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i 
producción sucesivos y de instancias administrativas, y de una gran inva- 

sión por una parte de la industrialización y por otra de la tecnología. i' 
Todo asto hace qw, la comunid 

panorOmica de trrbajo. Ya que, no s610 se trabaja en las labores del cun- 

PO s i n o  también en otras actividades tales como el trabajo en fhbricas y 

trabajos independientes como la plomería, herrería, etc. 

c.mwsln. se transform Y se rrmp1'ie su 

[ Todo listo nos lleva a ubicar a1 campesino en una cierta clase &¡al - 
* <  1 determinada por los factores de produccibn. .Su característica principal - 

\ es la da un bajo nivel econbico, entendiendose por éste, ;que1 qua está 

/ detemilnado por satisfactores que puedan cubrirse a nivel de necesidades 
\ bisfcas como el alimento, vestido, etc, Esto nos lleva necesariamente a o I 

I ' hablar de una seriar de expectativas con respecto a la educación en I 
(ficg ' Pero, ternbidn, se debon tomar factores a nivel cognoscitlvo 

sería sodo el procesamiento de esta realmaad, básicamnte, por d - dos factores: la percepción y la imagen. 

especi 

como 0 

o de - 

La percepción - según no5 indica Serafín Mercado - es quiz4 el cam- 

po clásico de la cognición y la naturaleza de la reprssentaci6n. Dentro - 
del toma de Ir perc.pci6n podemos plantear tres problemas fundamntales 

. (7.3 

- 
a la vez, a cuya solución ha contribuido considerablumkte la escuela cop 

noscitivtrta, Podemos señalarlos en el siguiente orden: selección, la c m 2  

tancia y la similitud vs diferenciación. 

(7) k r l  Cual J y Lucy R d d l  . 
Ed. Diógenes, S .  A. , pig.81 



E l  carácter se lect ivo de l a  percepción determina y manipula los facto- 

r e s  que d i r igen  el proceso selector y por lo tanto determina l a  informa - 
ción que obtiene e l  individuo. E l  campesino como ser humno, común y co - 
r r i en te ,  almacena en su memoria l o  que obtiene del medio ambiente circun- 

dante y ésto hace que en un momento dado recupere l o  que e s t i  aIm8cQneclo. 

Apenas si es necesario mencionar l a  importancia pract ica de l a  atención, 

tanto para l a  educación como para l a  ejecución de tareas. 

E l  segundo aspecto que es 1s constancia, está l igado de c i e r t a  manera 

a l  primero. Es el hecho de que e l  campesino responde 8 l a  Invar iante del 

ambiente no obstante cambie e l  grado de est imu lac ih .  Responder6 de f o r m  

constante a 1a educación porque ya está almacenada en su memoria una tier 
t a  información con respecto a e l l a .  Que, probablmante, l e  ha sido re fo r -  

zada durante toda su vida. Es decir ,  antes de que e l  evento pued8 evocar 

l a  asociación que estableció con l a  educ8c¡ónaktisne, e l  individuo,que ha - 
cer contacto con una huel la  de memorla propia, ya qua las asociaciones no 

se efectúan entre los objetos en s í ,  sino ent re sus representaciones In teL  

nes. Esto es, e l  ob jeto t iene que ser recmocido c m  t a l  antes de que - 

I 

pueda evocar culrlquier asociación. 

/ E l  planteamiento del problem de l a  constancia nos l l eva  de inmediato 

a l a  siguiente incógnita, es dec i r ,  el problema de cbno e l  indiv iduo ha- 

ce una equivalencio o su contrario, l a  diferenciación. Es obvio que los - 
individuos responden I una ser ia  de objetos di ferentes,  no sólo cuando se 

encuentran próximos, s ino t m b i i n  cuando sa encuentran distantes. No es - 
e l  problem de l a  constancia solmente, . qu i  t.aibi6n pa r t i c i pa  e1 concep- 



I U  

recido. Dicho de o t r o  mudo, 

de una i n s t i t u c i ó n  soc ia l  COR#) la escuela, tendr la una gran probabil idad 

de tener la m l m  percepci6n de o t r a  i n s t i t u c i ó n  social  aun cuando nunca 

hubiera t ratado CCM e l l a .  ( Esto se de ja r la  como un 8psrt8do especial de- 

aná l i s i s  para ot ras investigaciones, ya que ésto no es l o  que nor in tere-  

sa). 

si e l  campesino t iene una c i e r t a  percepción - 

E l  problem se complica por e l  hecho de que e l  indiv iduo puede descr l -  

minar el mismo objeto que general izó y adeds puedo transponer una d l s c r l  

minación. Es deci r ,  que el campesino, aun no conociendo en f o r m  empflca- 

otras ins t i tuc lones  sociales, cree que i s t a s  t ienen ot ras cr i racter ls t icas 

> 

a l a  que 61 cocIoce y a d d s  dfscrlmlna categorras de ambas. Esto es, p w -  

de sen t i r  que las otras Inst i tuc iones son totalmente d l ferontes a la que. 

61 conoce y que probablanqt,te son major&. 
\ v 

Resumiendo, l a  potcepclbn es un p r o u s o  to ta  

cual se ¿osarro l la  en el i n t e r l o r  del caqhs ino  y 
- ac t i vo  y select ivo;  e l  

crea una a c t i t u d  con reo 

pecto a la educación. 

Ahor8 bien, la imgen cano w tegor fa  el4 l a  rcrpresen€ac¡bn social e s  ..LI 

muy s w j m t e  a la percllpción. Ya qua en su expresión resultante, 6 r t a  út I 

tima se nos da cano foriwciones senror la les que aparecen como Idgenes da 

l as  cosas, da los fenómenos, de l a  r e a l i d d  objet iva,  cano r e f l e j o ,  CORO 

conocimiento de dicha realidad. 
(8 1 

' (8) S .  L. Rubinstoin. el Sari Y Ir c;onC furc ia,  plg. 85 

P 



Por otra parte, la imagen tiene dentro de su formulación objetos y ac - 
titudes, sus valores afectivos, etc. El aspecto motor se actualiza cuando 

el aspecto valorativo decrece el nivel aversivo o aumenta el nivel hed6nL 

co en la dirección de la conducta del individuo. En este modelo entra el 

aspecto motivacionel de la representación que veremos más adelnate. 

i 

, 

- Según Moscovi'ci , 1s. fh rrllMc 

trucción social de la realided. El problema principal es la reconstrucción 

de la realidad representada objetivamente por la educación y por los pro- 

blemas conceptuales,por otra. Se dice r e c o n s t r u w  y no construcción - 
porque se parte siempre de una itnegen, de una estructura material o Inte- 

lectual elaborada por medio de la percepción y no por un dato bruto. Es- 

% -- 

así, como ambas categorías se fusionan trabajando conjuntmwnts con otros 

aspectos como la motivaci6n social. Ya que, el individuo reproduce las cz 

racterísticas de un obejto social en relación a todo un proceso motivaclo- 

,-na1 que ella le representa. El campesino enouentrr una serie ¿e caracterfs 

ticas en la escuela y especfficmnte en la educ8c¡ón, que hace que 61 p e ~  

ciba y creé una imagen con respecto a alla por medio de expectativas en - 
cuanto a lo que él mismo espera de la educación en el sistewna de interac- 

ci6n con ella. Expectativas que est4n subordinadas por el aspecto motiva- 

cionel. 
* /  i 

I 

2.  MOt4VOS SüCIALES Y 
ACTlTüDES SOCIALES 

A) An teceden tes : 

Los psicólogos emplean cierto núiaero de términos para thscrlbir los 

-. 



tivos y los estados motivacionales los cuales se traslapan en cuanto a su 

enumera setenta y siete de estos vocz significado. Donald T. Campbell 

blos, entre los que destacan: impulso adquirido, valor, marc6 de referen- 

cia, creencia, idea y serie. En este estudio se empltmri la oxpresih de 

motivos sociales como término general qua, incluye a todos los anteriores. 

Aunqhe Cunpbell prefiere emplear la expresión de disposiciones conductua- 

les aprendidas o adquiridas, en lugar de motivos sociales. 

(9) 

Campbell llarha motivo a un estado corporal que se presenta una y otra 

vez, pero no persiste en el intervalo quo media entre las acciones en que 

hace su aparición. Lo que persiste es una especie de prodirpesición o pr2 

pensión a ser motivado, no el motivo mismo. 

Sin embargo,el estdo corporal de que hace nrnción Campbell est4 refe- 

rido por canportamientos activos, integrados y dirigidos, del organismo.- 

vamos a explicar estos c-rtamientos en función de: 1) las emrgfas que 

intervienen en la actividad, y 2) los factores, tanto internos como exte1 

nos, que determinan la dirección de tales conportamientos. 

Por otra parts, c a m  subvariable de los motivos sociales las actitudes 

tienen 4 s  interds en nuestro estudio en cuanto al rol que descwpeñan en 

la dirección y la canalización de la conducta social, en base a el canpo~ 

tamiento especifico de1 individuo integrado y dirigido hacia un objeto so 

cia¡ determinado. 

Stmriff, Psidogla Social. pigina 222 



, 7 

13 

Los motivos se deducen a p a r t i r  d.e una conducta, incluyándo no sólo l a  

ejecución sino también l a  percepción, a l  igual que l a  representación so - 
c i a l ,  e l  pensamiento y l o s  efectos. Una act i tud,  en consecuencia, es un - - 
estado de disposic ión para l a  conducta motivada de todos estos tipos. Esto 

nos sugiere una de f in ic ión  más amplia de l a  que se acaba de ofrecer. L a -  
P, 

- 
a c t i t u d  de un indiv iduo f rente a alao es su predisposición a ejecutar,  

p e r c i b i r ,  pensar y s e n t i r  en relación con e l l o .  E l  concepto de-titud es 

una forma abreviada de dec i r  que l a  gente aprende, como resultado de l a -  

experiencia y de un s i n  n h r o  de representaciones sociales, a or ientarse 

c 7 

c 

hacia objetos y símbolos ubicados en l a  real idad social  que vive. 

* 
Sin embargo, no debe confundirse l a  a c t i t u d  con los motivos sociales, 

Una act i tud,  es semejante a un motivo, por cuanto se r e f i e r e  a l a  d i rec - 
c ión de l a  conducta y no a l a  conducta en sí misma. Es d i fe ren te  de un mo 

t i v o  en dos aspectos: primero, no se caracter iza por un estado existente 

de tendencia, como ocurre con un motivo, sino sólo se r e f i e r e  a l a  proba- 

c 

b i l i d a d  de que un t i p o  dado de motivo pueda sucitarse. E l  motivo aparece, 

desaparece y reaparece, pero l a  a c t i t u d  persiste. 

En segundo lugar, un motivo es más especl f ico que una act i tud.  Ya que, 

l a  a c t i t u d  general persistente está por debajo de los motivos específ icos 

que son recurrentes y t ienen cor ta  v ida en cualquier momento dado. 

Las act i tudes representan así orientacloner generales persistentes del 

indiv iduo f ren te  a su medio, mierntras que los motivos representan o r i e n t 2  
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clones que son temporales ( aunque pueden repetirse ) y relativamente e2- 

pecfficas. Un motivo recibe su denominaci6n de la meta hacia la cual le- 

conducta est¿ dirigida, pero una actitud recibe su denominación del obje- 

to, o slmbolo, alrededor del cual estbin centralizados diversos motivos. 

- ”  f-Ahora bien, ya presentados los principales aspectos de los motivos so- 

cialss y de las actitudes sociales, pasaremos a especificar éstos en nuez 

tro pfoblema de estudio que es la influencia de la actitud de los campesi 

nos cuyos hijos han desertado de la escuela. Es importante señalar, de - 
qué manera los motivos y las actitudes son adquiridas por el individuo y 

de quC manera interviene la representación en ellos, 

e) 

-Is 
mos que 

Motivos y actitudes del camposino frente a la escuela: 

~ 

hrblmos de que 10s motivos y las actitudes son adquiridas, t e E  

remitirnos a la familfr. Ya que es en ella donda se encuentra, gz 

neralmnte, esta formación de actitudes, - motivos y representaciones socio 

les. La fmilia, c m  agente socializante, genera en el individuo una se- 

rie de MbItos, costumbres, noms,  etc. Aún desde antes del nacimiento,- 

el niño canienta a originar una serie de expectativas en torno a 61. Que 

s i  se espera que sea niño o s i  que sea niña, etc.1 

- ._ 

- 

Erich Fromn , señala que la funcih de la furnilla consiste en la in- 
(1 0 )  

tegtación del reciin nacido en la cultura durante SUS años de formación, 

es decir, en su acondle¡on.m¡mto a las normas y a las psutas vigentes en 

(10) Erich Fromm, La Familia, pág. 277 
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l a  respectiva c i v i l i zac ión ;  las formas especificas de l a  f a n i l i a  dependen 

de las pautas concretas a que han de acondicionarse los recidn nacidos; - 
ya que en qonsecuencia, l a  f a m i l i a  opera, en todo t i m o  y lugar, como e l  

mejor instrumento de transmisión de tradic iones y costunbres a i m p r i m i r  a 

, los h i j os ,  teniendo en cuenta que l a  vfda y el t rabajo de i r t o s  se deter- 

minarán por las  normas así transmitidas. 

&Por consiguiente, e l  campesino se encuentra ubicado en un grupo social  

que es l a  fam i l i a  que a su vez, este incertada en un -dio social  especl- 

f i c o  determinado por el t i p o  de formación econ&nico-social, En Ú I t i n u  in2 

tancia, las  propiedades de ese medio social esthn determlnsd8s por e l  es- 

tado de las fuerzas productivas, P le j inov expl ica:  " Cada n ive l  de data - 
r r o l l o  de las fuerzas productivas t rae  conslgo nec8sari.arnte det8m¡nrdo 

agrupamiento Be los hombres en e l  proceso productivo soc ia l  , es daci r, de - 

1 

1 
terminadas relaciones de producci6n, determinadas r e l a c i m ~ s  de estructu- 

r a  de toda l a  s o c i e d a d . \ Y e e z  dada l a  est ructura de l a  sociedad, no - 
es d l f  i c i  1 comprender que su carácter se ref leJará por l o  común en toda - 
l a  ac t iv idad pr fqu ica-de los hombres, en todos sus hibitos, sentimientos, 

act i tudes, opiniones, aspiraciones e ideales" (11)' 

Todo ésto t ree  consigo una ser le  de problems relacionrdos con l a  a c t i  

tud ds los campesinos con respecto a l a  educación, ya que s i  ¡a escuela,- 
L 

/ 

(11) G.P.  Predvechni y otros'. Psicología Social, plg.40 



hasta ahora, no cubre las necesidades de conocimiento relacionadas con el 

campo, la educación podrá ser representada por el campesino como una p6r- 

dida de tiempo y no encontrará en ella nada que lo motive para llevar a -  

su hi jo a estudiar y por consiguiente, tendrá una actitud negativa clara 

frente a la educación. 

Los motivos pueden ser entendidos como necesidades, en cuanto a la ca- 

rencia de algo que es vital o importante para el campesino. Sin embargo, 

el término necesidad no sólo designa metas o conductas sino que implica- 

que una determinada conducta es vital, y que sin ella la vida se extinguL 

ria o el desarrollo n o m 1  se comprometerla./ 

Abraham )IlrsJow creó un sistema de necesidades psicol6gicas básicas: 

/ 

1 Necesidades fisiológidas: relacionadas con el mantenimiento de los - 
procesos som6ticos. Esta necesidad,, creemos es una de las mis impof 

tantes para la investigación, ¿Sto lo explicaremos mSs adelante. 

2 Meces¡ dades de seguridad: relaci onadas con los pel I gros externos que 

pueden perjudicar al individuo. 

3 Necesidad de pertenencia y de cariño: relacionada con el recibir ca- 

lor, afecto, amor, etc. de una o varlas personas. 

4 Necesidad de estimación: necesidad de ser apreciado, aceptado y estl 

mado como persona; de alcanzar logros y de alcanzar un estatus con- 

el propósito de lograr el roconocimiento de io5 d d s .  

5 Necesidad de logro: relacionado con la realización plena. Casi siem- 

pre se logra cubrir cuando se han alcanzado las anteriores. 
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I 
-3L.ICCOnsidurrrnos importantes las necesidades cia estimación y 18% fisiol&g¡- 

cas por las siguientes causas: Primero, la necesidad de estlnución según 

está muy relacionada con el problema de la deserción e2 Parent Pau 1 e 

colar de lot niños. Esto no sólo debido a la dificultad de orden material 

I 

(12)’ 

y de falta de recursos econhicos, sino más bien, que cuando, abandonbndo 

la escuela, el niño participa desde muy temprana edad en las labores de- 

” la casa, logrando asI la estimción y la aceptación de l o s  suyos. 

Las necesiduíes flsioiógicar abarcan, logic.mcrnta, el aspecto econhi- 

CO. Nosotros pensrnas que, este aspecto influyb en la deserción escolar- 

de la población en estudio, ya que, c m  hablamos mencionado anttriomen- 

te, el medio social en donde se encuentra ubicada se crracteriza por ser 

un nivel económico bajo. Hecasidades fisiológicas en cuanto a la adquisi- 

ción de alimentos, vestido, etc. 

For otra porte, es bwno incluir lo que León Fastinger entiende por d i  - 
soiuncia cognoscitiva. Por la razón de que s i  el campesino piensa y sos - 
tiene que la educación es provechosa para su hi jo ,  pero a1 mismo tiempo - 
no le es posible sostenurla, existe una incongruencia entre lo que saben 

y lo que actúan, que con frecuencia se entregan a un comportamiento inss- 

perado, con objeto de reducir la incomodidad que ésto les produce. 

Esta tsorla de la dlsoncincia cognoscitiva es muy Útil para comprender 

los procesos de la fomaci6n de actitudes y del cambio de las mismas. Ya 

(12) Paule Parent. Escolares con problc?nus, P&?. 51 
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que a l  t r a t a r  de reducir  l a  disonancia e l  indiv iduo pueda tuner una act¡- 

tud negativa fa l sa  ante e l  objeto. Es dec i r ,  ex is te  una resistencia a1 - 
cambio de un elemento cogn i t i vo  que est4 determinado no s610 por l a  inca- 

pacidad del ind iv iduo para i n f l u i r  sobre los acontecimientos a l o  que l a  

creencia se re f i e re ,  s ino también por l a  cantidad de nwva disonancia que 

a1 canbio I n t r i d u c i r d  en l as  relaciones con ot ros elmmntos cognitlvos. 

Lo anter io r ,  se encuentra involucrudo en e l  desarro l lo  de las ac t i t u - -  

des, que se adquieren a Jiedida de que e l  campesino discr imina entre los - 
objetos de su d i e n t e  y l os  v incula a l a  reducción de sus propias t e n d o  

cias. Todo Qsto se relaciona con l a  g a m  de motivaciones que encierra e l  

campesino y por m d i o  de las diversas representaciones socialas que se van 

fonnando desde l a  in fanc ia en e l  individuo. Por lo tanto, a modode resu- 

men, se presentará e l  s iguiente apartado. 

3 .  ACTITUD DEL CA1IPESINQ COHO RESULTABO O€ SU REFRESEN- 
TACTOH SQC IM Y DE su WTIVAC I ors" cm RESPECTO A U 

* 

I , /  1 r 
.. Y-  EOüMC I o# 

. .. 

La 8 c t i t u d  del campesino se forma fundamentalmente >or v i 8  de l a  p a t t i  

c i m c l 6 n  d i rec ta  de la personalidad en v i a  práct ica,  por su propia enpe - 
r i e n  I r  A l a  vez, puede expresarse como un estedo motivacionril, ésto en 

cuanto l a  expl icación de cómo l a  personalidad del  campesino explica sus 

act i tudes respecto a l a  educación. Es evidente que 1u mot ivac¡h represeE 

ta  c i e r t o  grado de toma de conciencia de las act i tudes sociales por l a  - 
\ 
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prroi la1id.d.  E l  a n l l i s i s  de esta motivaci6n t iene gran s i g n i f i u d o  para 

al t r a b q o  ideol6gico en cuanto a l a  representaclbn SOC¡al, pues permite- 

e l e g i r l a  argulnentación mis exacta 

des del campesino. 

para af i rmar o modif icar las a c t i t u -  

Otra nmnqra de tamr conciencia de l as  necesidades y da l a  ac t i t ud  da1 

campesino es por medio de l a  v 8 l o r i z u i 6 n  soc ia l  qw hace por medio de l a  

discriminación de objetos. La valoraci6n expresa uno de los  t ipos  de re12 

c i6n  del cmpesino con l a  escuela y consiste en que e l  indiv iduo determi- 

na l a  correspondencia en t re  l a  escuela y los c r i t e r i o s  que sustenta acer- 

ca de ¿Sta misma. A l  hacer una u o t ra  va lorac i th ,  el campesino t i e m  una 

c i e r t a  conciencia de su re iac ión con la  escuela. Una de las f o r m s  en que 

se expresa l a  valoraci6n social  es por medio de l a  expresión verbal, es - 
decir ,  e l  cvnpssino a l  expresar su f o m  de pensar sobre l a  educacibn es- 

t i  efectuindo una valoraci6n sobre 6sta. 

De modg-qtiu sobre l a  base de l a s  necesidades y de la representacl6n sz 
cia1 - según señala Predvechni - acerca de l a  escuela surge l a  or ienta - 
ci6n d@ va lo r  social  bajo l a  forma de act i tudes SociaIes, a las  que se - 
les puede c a l i f i c a r s e  de formas ana l f t i cas  primarias del proceso pslcoló- 

gico- social .  Las llama ana l f t i cas  porque son el resultado de detenninada 

a d l i s i s  de l a  rea l idad por parte del campesino. 

, 

(13) 

Por o t ra  parte, tanto l a  motivación como l a  representaciási social  del  
4 

(1 3)  G. P. Prtdvechni . Op. C¡ t .  p&. - -  1 O3 
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campes¡- ha m i d  o menci- o r  iqirytn y se 

van desarrol lando e n e l  núcleo fpgilirt O o r  medio de l a  interaccián c on 

e l  medio &Sin embargo, la representación social  es un proceso i n  - 
terno que para poder captar1 o se necesi t a  l a  ayuda de las  act¡ tudes qua - 

T -- 
2 -  

-iic 

pueden captarse por medio de l a  expresión verbal del sujeto. 

De esta mnera, e l  campesino puede dar una ser ie  de respuestas a l a s -  

preguntas de l a  cédula de l a  ent rev is ta  ( instrumanto que se u t i l i z e r 4  en 

l a  invest igrc ión)  que captan e l  aspacto de l a  ac t i t ud  social con respecto 

a l a  educación. Aunque, no debe confundirse l a  representación con l a  act1 - 
tud, en ningún momento, cada uno de estos conceptos, como l o  hem3 +w- 
vado a l o  largo del t rabajo,  t iene sus caracter ís t icas propias que los 

ce d l feranc larse uno del  otro.  Sin emb.rgo, ambos aspectos se traslapan L 
en cuanto que para ceptar los es necesaria l a  expresión verbal del campe- 

s ino y, también, porque l a  a c t i t u d  de éste es e l  resultado de l a  represec 

tac ión soc ia l  con respecto a l  ob jeto en estudio. 

d 

*resumen: como resultado de l a  in f luenc ia  del medio social ,  en e l  - 
sistema psíquico del c.áipesino se forman las  necesidades y la experiencia, 

en las que se reg i s t ra  de modo acunulat ivo l a  representrci6n de l a  educa- 

c16n. Para que ésta representacl6n se transforma, en ac t i tud ,  se precisa de 

l a  i n f l w n c i a  camplsrnentatia de fec toms externos como est8doS mt iv8al .o-  

nales qua en este estudio, hemos llamado motivos sociales, La infiuisnc,it 

- 

, 
\~ 

d e ástos m o t i v m  se f i l t r a  a travbs da necesidades tanto f i s i o l c h  iws co- 

llm ps ic  olóqicas. ta i n f luenc ia  ex te r io r  cmpltwmntaria t iene o bicecrrs - - 
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r i c t e r  de i n f o m c i ó n  sobre e l  mismo oblato 
c 

que dan pos ib i l idad  a l  cmpcss- 1 I zar  sus propias valor- - 0  
e, . .  b$ dir- n e  I 

reses del sujeto, en e l  caso de l a  dlsonancla cognoscltlva, l o  que t iene 

que provocar una respuesta conci l iadora a dichas accionett. 
- 

Es importante señalar que I *  en , gran d i d a ,  influye en la concepción - CJ 

r f 
I 

a escuela y especlfic8mente sobre l a  educa- 
-DI 

ctón ru ra l  en )116xico: Esto quiere dec i r  que, durante su or igen y derarro- 

110 h is tó r ico ,  l a  educación rural,- parece hab8r s ido  un pretexto p o l í t i c o  

1 -  b 
A 

en e l  que no se han tanado en cuenta las measidades del  cunpesinado y - 
por l o  tanto no se ha efectuado un p r o g r m  a f l n  con dichas necesid8de~s. 

.--- Esto l o  presentaremos más ampliatnonte en e l  s iguiente u p f t u l o .  

. .  
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C A P I T U L O  I I  

! 

1. Antecedentes de l a  educación ru ra l  en México.- 
2. Investigaciones de educación ru ra l  en México: 
A) Efect iv idad del maestro ru ra l . -  B) Educación y 
Empleo.- C) Alfabetización.- 3 .  La Educacién en 
Psicologla Social. 

1 ANTECEDENTES DE LA EDüCAeION RURAL EN MEXICO 

La educación ru ra l  se i n i c i ó  como creación del l ibera l ismo idea l i s ta  - 
de Vasconcelos, nombrado por un gobierno conservador y reformista, pero - 
fue también ¡a respuesta esperada a una exigencia popular que contenía, 

según David Raby (,4), semi l la  de un cambio rad ica l .  Su cerQcter fue de f i -  

n ido por l as  c i rcunstancias de l a  v ida ru ra l  y a l a  necesidad de improvi- 

. sar ahf mismo a l os  maestros. A l  p r i n c i p i o  careció de toda teor ía  educa- 

t i v a  pero Bsta se desar ro l lo  lógicamente a p a r t i r  de sus caracter ls t icas 

ticaba John Dewey. Se suponla que l a  teor la  

ra  l a  tarea de l a  escuela ru ra l  en los  años 

de esta teor ía  eran l a  integración soc ia l ,  

d i s t i n t i vas ;  e l  Bnfasis en l a s  act iv idades pr6ct icas y en l a  función so - 
c ia1 de l a  educación correspondía a l  ideal  de l a  escuela ac t iva  que prac- 

de Dewey era muy apropiada p~ 

30's. Los supuestos básicos - 
a d i fus ión  de l a  conciencia - 

dades de 1 campes i nado". Todo ét t o  

a nacional, lógicamente, como me - 
nacional y l a  adaptación a l as  neces 

se redujo a l a  d i f us ión  de l a  concienc 

d i o  de contro l  social .  

Sin embargo, l a  escuela ru ra l  amenazaba con i r  m6s a l l á ,  convirtiéndo- 

(14) Raby David. Educación y revolución soc ia l  en M6ñic0, pig.  29 
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se no únicamente en un instrumento a1 serv ic io  de l a  comunidad, sino en - 
un factor importante y esencial para su t rabajo de transformación. Raby - 
señala que esta úl t ima caracter ís t ica estuvo vsdadamnte presente, desde 

e l  p r i n c i p i o  de los años ~ O ' S ,  siendo l a  escuela e l  lugar de reunión y e l  

centro de l a  vida del poblado. 

E l  proceso para l l e v a r  l a  educación a l a  gran masa de l a  población co- 

menzó en real idaú con l a  fundación de l a  Secretaria de Educación Pública - 
según lay aprobada en j u l i o  de 1921. Su fundación se debió sobre todo a - 
los  esfuerzos de José Vasconcelos. 

E l  exparimento que 114s é x i t o  tuvo en e l  campo de l a  educación ru ra l  en 

l a  década de 1930 a 1940, fue s i n  duda l a  creacibn de las Escuelas Ruta-- 

les Campesinas, in ic iada por Bassols y continúada bajo C6rdenas. E l  plan 

fue desarrollado en 1933 para am1g.nur en las escuelas centrales agríco- 

las y nornules rurales en una i n s t i t u c i ó n  nueva, ésto era un internado - 
mixto cuyo ob je t i vo  era producir tanto moestros rurales como campesinos - 
con preparación técnica p r i c t i c a .  Todos los  estudiantes recibían dos años 

de c a p a c i t a c l h  agrícola y t¿cn¡ca, Squellos que l o  desearan, podían con- 

t inuar un curso de un año que los preparaba para ser maestros. 

señala que Cdrdenas demostró mu- 

cho interés por l a  educación bajo su gobierno; durante su periodo el pro- 
(1 5) 

Por o t ra  parte, Guillermo Ir(ont8Ao 

g r a m  de escuelas rurales rec ib ió  su mayor impulso. E l  plan sexenal del - 
PUR que proponía l a  implantación de l a  educación soc ia l i s ta  también tenía 

~~ __ 

(15) Gui 1 lermo Hrmtaiio y otros. La Educ.cl6n, pig.  47 
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previsiones para atender los múltiples aspectos de los problemas sociales 
I 

y econbnicos del medio rural. El Plan Sexenal estableci6 metas ambiciosas 

al tratar que la parte del presupuesto federal dedicada a la educación do 

bra ser el 15 % en 1934 y en 1939 debFa haber aumentado hasta el 20 %. 

Al llevar a cabo los aspectos del plan sexenal relativos a1 campo, C ~ L  

denas enfocó sus esfuerzos, principalmente, hacia la reforma agraria y la 

educación rural. Respacto a la educación, el plan sexenal reccnmndaba, en - 
tre otras cosas, la construcción de 12 O 0 0  nuevas escuelas rurales. La Se - 
cretarla de Educaci6n debla intensificar SUS esfuerzos para conseguir que 

las escuelas estatales y municipales quedaran integradas en el sistem f2 

deral, con el 'fin de crear una organtzacih nacboti.1 unificada. En reali- 

dad, fueron metas que nunca se alcanrdron. Sin embargo, se logr6 lo s i  - 
guiente: el núnero de escuelas rurales creció de 7 531 en 1933 a 12 208 - 
en 1939. 

Durante los siguientes años la partIcipaci& en los beneficios fue mf- 

nima. Las instituciones se han sustentado d i a n t e  procedimientos de con- 

trol, coordinación y direcci6ri de los grupos marginados y dependientes de 

las decisiones gubernamentales. Sin brindar un verdadero apoyo a la edu- 

ción rural. 

i 

(16)- - 
consisti6 en habilitar 1. población a la participación m s i v a  en la act¡- 

Educar, para el r6gimen de Echwerrfa, - Indica Merthr Robles 

vldad econbnica y cultural para superar las condiciones del subdesarrollo 

(16) brtha Robles. Educacith y Socia¿ed en la Historia d. W i c o ,  
N 9 *  53 
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mediante una estrategia educativa de tendencia nacionalista y actualizada 

con procedimientos eficaces de control por medio de la enseñanza. El que- 

hacer educativo de la nación quedó definido por Echeverría, durante su - 
tercer inform de gobierno en 1973, como una tarea po1,itica afin a un es- 

tilo de vida. 

Por otro lado, Pablo Latapí señala que es particul(irmente impcwtafi 
(1 7) 

te, en nuestros días, examinar el progreso escolar del nivel primario en 

el campo y la relación que guarda con el progreso general del país. En el 

medio rural, según nos muestra el censo de 1980, habita todavía aproxima- 

damente la mitad do la población mexicana y su importancia para el desa-- 

rrollo integral de la Nación sigue siendo fundamental. 

El censo de 1980 ( S.P.P.) señala que sólo el 5% de la población rural 

inscrita en las escuelas concluyó el nivel primario de educación. El pro- 

blema escolar no se concentra solamente en la deserción escolar y el accz 

so límitado a las escuelas, sino que aún no existe un program bien defi- 

nido y congruente entre el mercado de trabajo y el sistema escolar en nifi 

gun0 de los niveles educativos. Por consiguiente, las desigualdades popu- 

lares que'han apartado a los grupos rurales o semirrurales de las oportu- 

nidades educativas, parecen no afectar el crecimiento del pals, ya que no 

se ha hecho un plan de estudio adecuado para éstas poblaciones. 

---En resumen, parece ser que la educación en nuestra sociedad est/ des- 

nada a servir a los intereses de la clase daninante, en una situaclh FluC - 

( co Educativo Wcional, pbg. 53 
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da e l  ca r i c te r  del sistema educativo puede camb ar  y de hecho ha cambiado 

rápidsaisnte, y ésto puede ser l a  expl icaci6n de l a  naturaleza especial de 

l a  educación r u r a l  mexicana y,  como con - siguiente, la ~ p l i c a c i 6 n  de l a -  

deserción escolar de los niños campesinos. 

A continu8ción se presentaran los trabajos de Investlgaci6n efectuados 

en este sexenio. Dichos trabajos han sido realizados por el Consejo W c i o  - 
nal de Ciencia y Tecnología, a la vez, ha recopilado trabajos de l a  Secre- 

t a r i a  de Educación Pública. 

2. IWVESTIGACIWES BE E D W I Q i Y  RURAL EN EIEXICO 

persiguen un 

de un sentido 

nterbs s i m i  

de real idad 

sentar lo % m i t o "  de la 

Las investigaciones que se han hecho sobre e1 tópico de l a  educación- 

a r  a la educación mlsm. Ceneralmsnte, a r e c e n  

entendiendo por ésto el hecho de que sólo pra- 

p r o b l e d t i c a  s i n  ninguna profundidad metodol69i- 

CB. Aunque existen algunas investigaciones serias que no merecen estar 

cluldas en 6sta c lasf f icac ión.  

)or o t ra  p r r te ,  El Consejo h c i o n a l  de Ciencia y Tecnologlr ha efectuo 

do una racopilación en los dos Últimos años de los siguientes trbajcn: E- 

f e c t i v i d i ú  del maestro rural,. Educación y empleo y trabajos sobre Alfabe- 

t i zac ión. 

I 

A) Efact iv idad del l b e s t r o  rural :  

María Ibarro la  hwx una apreciación c r l t i u  sobre lor factores & t e r n ?  



nantes en e l  aprovechamiento escolar . E l l a  menciona que las  investiga- 
(1 8 )  

ciones hechas sobre este tema t ienen dos 1 imitaciones: 1) l a  mayoría de - 
éstas investigaciones obtienen datos a través de cuestionaricrs que se apl' 

can una sola vez o que buscan respuestas más formales que reales; ésto i n  - 
mediataniente convierte en cuant i ta t ivas y estdt icos a datos que no siempre 

tienen estas caracter ís t icas;  por lo que fácilmente se pierde l a  cualidad 

y 

lugar, las  categorías para reg i s t ra r  datos reúnen a su vez var ias  l im i ta -  

l a  esencia de fenómenos que son procesos y no objetos. 2) En segundo - 

c i ones : 

1. Se presentan casi siempre en fonna muy agregada, l o  que impide des- 

cubr i r  las variaciones al  i n t e r i o r  de 1a categoría. 

2. Representen valores más convencionales que reales, l o  que desvirtúa 

l a  re lac ión autént ica de l a  categoría u t i l i z a d a  con l a  rea l i . dd \d i j e -  

t i v a ,  presentindo sólo partes aisladas del problema. 

Otro t ipo de l imi taciones que presentan l a s  investigacionss resefbdas 

rudican en los  siguientes supuestos bis icos:  

- Se acepta que es v i l i d o  un conjunto de convencionalismo sobre lo que 

ser la  l a  buena educación que proporcionaría un I' mejor rendimiento - 
escolar" y que en e l  fondo, parte de unci repet ic ión i n ú t i l  como a - 
mayor escolaridad, mejor escolaridad. De ahí se desprenden hipótesis 

y categorías de a n á l i s i s  ta les cano: e l  maestro t i t u l a d o  es mejor - 
que e1 no t i t u l a d o  o que e l  meestro con mayor experiencia es mejor - 
que el que t lena menos años de servic io.  

- Acepta como medida de l os  benef ic ios de l a  educación situaciones en 

(18) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Investigaclones 
- J  

sobre Educacien en M x i c o ,  1981, pLg. 52 
iz 
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la vida de las persones que sólo directamente se relacionan con la esco- 

laridad y olvida el hecho de que esa influencia se debe principalmente a 

la deserción que sucede en el sistema escolar, pero no la de la estructu- 

ra del empleo, disminuye también la influencia de la escolaridad como mo- 

dificadora de situaciones sociales. 

Por otra parte, Isaias Alvaret menciona en el apartado de comsntarios 

relacionados con la investigación sobre la efectividad del maestro rural, 

que en Héxico se ha estudiado relatlvuirnte poco este problema y solamen- 

te algunos estudios tocan parcialmente este punto. 

La Investigación sobre la efectividad del mmstro se limita a aspectos 

imblentalss o de contexto que condicionan la efectividad a nivel educacio - 
rial y por consiguiente a 1. del maestro. 

B) Educación y Empleo: 

Otras investigaciones se hcin orientado hacia el problema de la educa2 

ci6n y el empleo. Alberto Herninder Medina seikla que el Centro de Estu - 
dios Económicos tienen terminados, en proceso, los siguientes estudios que 

se relacionan con el tema: 

1) Educación y Mercado de trabajo realizado por Carlos Huñot y o- 

tros. Trata de determinantes del empleo en el sector moderno - 
industrial de la Ciudad de Mxico. 

2) Ls’hqueña Industria en GUOdal8j8ra. Consiste en un estudio sobre - 
los determinrntes del empleo an Guadalajara. 
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3 1  Otros estudios sobre el área rural que miden los efectos educativos 

en programas de superación para campesinos ( Fundación Msxicana pa- 

ra el desarrollo, Plan b i z ,  etc.) y 6stos mismos efectos en coopera - 
tivas. 

C) Al f abe t i zac Ión : 

La Secretaria de Educación Kiblica ha enfocado su atención en msteria- 

les sobre este tópico. Al respecto Sylvia Schmelkes efectuó comsntarios - 
críticos sobre dichos materiales diciendo que la historia de la concepción 

del alfabetismo que se ha recopilado es, por desgracia, la historia de la 

forma que una serie de organismos internacionales ( IJNESCO) ha hecho. No 

hay una verdadera historia del proceso de alfabetismo en nbxico. 

A pesar de la relatlvamnte escasa recopilación s¡stsm(tica sobre las 

experiencias del alfebetism, de la innegable pobreza te6rica de las cieE 

cias de la educación en este aspecto. Este material cobra especial impor- 

tancia debido a la reciente puesta en marcha del Programa Hacional de Edu - 
cación para marginados, entre cuyos objetivos estin la alfabetización de - 
6.2 millones de analfabetas mayores de quince años para el año de 1982. - 
Visto a la luz este material, el programa aludido contiene una serie de- 

supuestos y madidas que amaritan cuestionarse, a s í  c a m  una serie de er- 

res de concepción que conviene puntualizar y discutir con bases en la ex- 

per i enc ¡ a acumu 1 ad.. 

En resumen: la investigación social educativa ha carecido de diversos 
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factores tales como! la superficialidad y pobreza metúdológica que lleva 

como resultado el exiguo recurso financiero destinado a la investigación 

educativa que límita el alcance de 6 s t a .  Como un escaso conocimiento de- 

los aportes de las ciencias sociales se han efectuados estas investigacio 

nes que mientras continúen desarrollandoss de ésta manera, nunca lograran 

plantear al ternetivas de cambio an los problemas educativos nacionales. 

I 

I 
I 

I 

! 
I 

I 

I 
I 

I 

i 

Por otra parte, la psicología a barcado la problematica de la educa - 
ción de la siguiente manera: 

9 La psicologfa social ha abarcado la problemática en cuanto a un problo 

mri referente a la socialización. Tomdndo en cuenta que la escuela como - 
agente socializante transmite la ideología social del pais del que se este 

hublando. Sobre la eficacia altaradora y fomtiva de la educación como - 
fonnaci6n de nuevos Mbitos se ha hablado mucho. Pero, su c8pacidad es 4 s  

limitada en realidad, nos sewla León W n n  , pués sólo organiza por medio 

del aprendizaje los elementos básicos de la conducta social; costumbres,- 
(1 9) 

aptitudes,etc. 

La importancia de la función de la educación radica en que de ella de- 

pende la mayor o menor capacidad ck adaptocih delsujeto al medio social 

.. 
(19) M n n  León. Elementos de Psicqlqgla Socla4, pig.82 
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y l a  estabi l idad, l a  cohesión y el progreso de l a  organización social. - 
Los hábitos que fomenta l a  educación tienden a imponer formas de conducta 

homogbneas, indiferenciadas, a establecer un común denominador en las ma- 

neras de pensar, de sen t i r  o de actuar. 

Por o t r a  parte, en wbxico no se han hecho estudios que abarquen la p r z  

b l e d t i c a  de la educación por medio de l a  psfcología social.  Por lo tanto, 

se recomendaría se abr iera un campo de investigación desde esta perspect i  

va. Sin embargo, en Estados Unidos han cubierto este aspecto desde e s t e -  

enfoque, H. Deutsch efectuó un estudio sobre los problemas que enfrentan 

las escuelas de éste país en los que abarca problemas relacionados con el 

t r a t o  que dan 16s maestros a los niiios,etc. 
(20) 

En resumen: La investigación educativa realizada por otros países no deba, 

de ninguna manera, u t i l i z a r s e  en nuestro pals, ya que ex is te  una di ferencia 

rad ica l  de una Nación a o t ra  en cuanto a su modo de vida, etc. 

En cuanto a l a  investigación realizada m Hhxico, debería de presentar 

un campo metodo16gico m8s amplio que presentar6 de un modo real ,  l a  pro - 
b l d t i c a  de nuestro país con e l  propósito de dar a l ternat ivas de solución 

a dichos problems. 

Por lo pronto, antes de pasar a el capí tu lo  referente a l  aná l i s is  d e -  

los resultados presentaremos a continuaci6n l a s  característ icas de la po- 

b lac ión que nos ha servido c u m  objeto de estudio. 

I 

(20) Deutsch H. Pticologla Social de la Educricih, Pafdós, 250 PP. 
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C A P I T U L O  1 1 1  

D e s c r l p c l 6 n  d e  O c o y o a c a c :  

E S C U D O  

El escudo de Ocoyoacac se describe de la siguiente manera: del Nahuatl 

l'OCOTL1l ocote o pino, 'VACATL 'I nariz, figuredamante punta o principio, - 
* I  C @ I ,  la ú1 tima letra, apócope de "CO" 1 ugar; todo reunido quiere deci r: 

~ 

I 
I' LUOAR DWE WPlEUW LOS OCOTES ' l .  

Ubicación Geogrifica: Se encuentra ubicado al noroeste del Estado de MéxL 

co, a 19 kilómetros de Toluca, la Capital del Estado. Se encuentra deliml 

tado por las  siguientes poblaciones: al Sur por Santiago Tiangistenco, a1 

sureste por Alatlaco, a1 este,por Gualupita y Ammlulco. 

Integreción del territorio Municipal: 

El Municipio de Ocoyoacac integra su territorio de la sigulsnte manera : 

\ 



- Cabecera Municipal con asiento en Ocoyoacac, integrada por las delega- 

ciones de Santa María, San Miguel y Santiaguito. 

- Pueb1os:San Juan Coapanaya, La Asunción Tepexoyuca, San Pedro Cholula, 

San Pedro Atlapulco y San Jerónimo Acazulco. 

- Colonias: Guadalupe Hidalgo, Glupe. V ic to r ia ,  Juárer, Or t i z  Rubio, San- I 
I 

t ta  Teresu, l a  Marquesa, l a  C i m a ,  Presa de Salarar, San Is idro,  Cañada - 
I 

de los Ai les,  e l  Peñon y l a  Escondida. 

Tipo de Vivienda: 

Las casas están hechas, en proporción aproximada, 50% de tabicón y ce- 

mento, e l  40% de adobe y t e j a  y e l  10 % de piedra, tabique y cemento. En 

general, l a  construcción de l as  casas podrla denominarse rúst ico.  

.La mayoría de las casas son una estancia relativamente gran C n I  

de hay cocina y una o dos recámaras. E l  80 %, aproximadamente, t iene ins- 

talaciones de baño. 

Servicios Pdbl icos: 

Existe un r a s t r o  y mercado. Los miércoles es e l  dí. de plaza. 

Poseen a lcantar i l lado ,  alumbrado público, recolección de basura, reportan 

los habitantes que para un camión a recoger desperdicios cada t res  o cua- 

t r o  días. 

Agua potable y su abastecim 

Cane r c  i os : 

Ex¡ s te  z.paterias, t l a m  

r rotes,  var ias miscelanias, 

nas. 

ento. Panteón y Funeraria. 

I 

e r ías,  fer reter ía ,  peluquería. Tienda de aba- 

farmacias, Restaurantes, fondas y t res cant i -  



Hay un centro de recreación llamado I '  E l  Club de amigos de Ocoyoacac I '  

que posee una cancha de Squach, un gimnac3o y s ie te  salas de artesanirs. 

- Existen t res  escuelas primarias y una Secundaria. Aclarándo que sólo 

una de las escuelas primarias es Estatal  y las otras dos son Federales. - 
La escuela Secundaria también es Estatal . 
Tipo de Cult ivo: 

Su c u l t i v o  es principalmente maíz y haba. Aproximadamente, e l  60 % de 

le  población v ive de l a  t ierra,de éste porcentaje, e l  70 % t rabaja su t i e  - 
r r a  con animales de t i r o ;  e l  10 % con tractores y un 20 % sólo c u l t i v a  pa - 
ra  su propio sustento en pequeñas hortal izas.  

E l  o t r o  40 % de la población trabaja en diversas actividades: obreros, 

herreros, comerciantes, maestros, e tc .  En este porcentaje también se in-  

cluyen aquellos que tienen y/o cuidan ganado, que se compone principalme2 

te  por vacas y borregos. La alimentación básica de estos animales es e l  - 
pastoreo. 

Ca racte r i s  t i cas Genera 1 as: 

E l  Municipio de Ocoyoacac es una canunidad ru ra l  ab ier ta  en l a  cual - 
las personas están l i b r e s  de presi6n social ,  en el sentido de que no fue- 

rdn l imitadas por nadie para rec ib i rnos en sus casas y ofrecer su coopera- 

ción. 

Por o t r a  parte, a l 'hacer  e l  estudio socio-psicológico de la problendt i  

ca de l a  deserción de los niños de l a  escuela rura l ;  l a s  personas encargz 

- 

das como e l  Di rector  de l a  Escuela P r i m r i a  Leona V i c i r i o  nos permi - 
t i 6  l a  entrada a \ a  escuela y qua se rev is i ran los  reg is t ros de inscr ip-  

i 



ciones para así poder localizar los domicilios correspondientes a los pa- 

dres de los niños que no concluyeron el año escolar perteneciente a1 pe- 

riodo Septiembre 1981 a Junio 1982. 

Las fanillas que corresponden a los diecisiete n i l b s  que se encontra - 
ban inscritos en el primer año de primaria y no concluyeron su ciclo e s o  

lar, pertenecen a una clase social baja, en cuanto a recursos econbnicos. 

En la mayoría de los casos, solamente el padre trabaja y la &re se que- 

da en casa. Las actividades de éstos niños pueden generalizarse de la s i -  

guiente forma: Se levantan a las siete de la mrikna, la myorla de ellos, 

ayudan en las labores de la casa, sin importar el sexo. Entre éstas i8bo- 

res se encuentra el ir a mndados a tiendas proximas a SU domicilio, cui- 

dar a los animales daodsticos como gallinas, etc. Lor q w  tienen borre- 

gos los llevan a pastar cerca de la casa, los qua no poseen ni vacas ni - 
borregos ayudan, por lo general, al padre en su trabajo, ya sea que éste 

último tenga algún comercio o trabaje independientemente cano herrero, aL 

bañil, etc. , 

Todo esto sucede diariamente acepto los miercoles qua es dla de 

en el que la mayoría de los ni ños ayudan a descargar merc8ncía de 

miones, Las niñas llevan a vender fruta o tejidos y bordados que e 
t 

p 1 ara 

os ca- 

las - 
mismas hacen.(% hace la aclaración que todo esta información se obtw 

por medio de la observación directa de la comunidad y por medio de la 
I I 

fomci6n qua p&mrcionarón los padres de los nlibs. \ I 
I 

- 1  



C A P I T U L O  I V  
e .  

I Fest in  er nos señala que hay dos t ipos pr inc ipa les de estudios de cam- & 
PO: explorator ios y ‘de ve r i f i cec ión  da hipótesis. Este ú l t imo se adapta - 
m6s a l a  invest igaciún de l abora tor io  y e l  primero a los estudios de des- 

cubrimiento de var iables.  
- . .  

1 .  Generalidades.- 2.RecolecciCHi de datos.- 
3 .  Procesamiento da datos.- 4. Interpreta- 
c ibn de datos y anilisis de datos, 

1 . GENERAL1 DADES 

Se ha considerado este estudio cairo w p l o r a t o r l o  por usarse un método * 

dentrs  *I c u  ara ya que se toma e l  evento t a l  cam0 si 

cede s i n  esforzarse en con t ro la r l o  como ser la  en e l  caso de u t i l i z a r  e l  - 
método experimental . 

Por sus caracter ís t icas nos hemos apegado a1 estudio de campo explora- 

t o r i o ,  ya que se tra- ver u an la s in  i n  t m t a r  D r a  - 
c i r  1 t r a r  la .  Esto es, en este t i  - 

v 

estudi-no se ef- Dre d 1 cc 1 m m  

bre las bases de deducciones teóricas,por lo tanto, 5610 t e  t ienen hlpó- 

tes is  en mente en forma de gura pero no se fomulan con prasic ión.  

-- 
1 

c 
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Sobre este aspecto, este estudio está enfocado hacia l a  Jerarqui taci6n 

de var iables que e s t h  relacionadas con e l  problema de l a  deserción esco- 

l a r  de los  niños del Municipio de Ocoyoacac Edo. de México que as is t ie rón  

a l  primer grado de pr imaria en l a  escuela Leona Vicár io .  Y l a  re lac ión - 
vación que tenga e l  campe- 

pos i t i va  o negativa que po 

ex is tente en l a  representación social  y l a  m o t  

s ino de l a  educación con respecto a l a  a c t i t u d  

sea ante l a  misma. 

En general, el estudio de campo exp lo ra to r io  puede proporcionar l a  in-  - 

formación básica para l a  elaboracibn da m- r6parte”forma-1 de l a  comunidad 

en estudio, tanindo en cuenta sólo aquellas var iab les que sean relevantes 

para la investigación. 

os desertores se o b t w g  P or medio del rua i s t r o  de 

- Es importante señalar que s610 se tamo en cuenta e l  turno ve,= e r t i n o  de 
- 

dicha escuela ya que según nos informo su di rector , -e l ’  profesor C i r i l o  G- 
\ 

rá lez,  es en este turno donde tienen mayor número de deserciones. Tambiéh, 

se rev isó e l  r e g i s t r o  del turno metutino, pero sólo se encontr6 un caso de 

deserci6n que fue no t i f i cado  por los padres por cambiarse de domici l io.  

La muestra queda i ncer t8da en e 1 mues t reo  no probahi 1 i s  t i co i ntenc i o- 

nal o se lect ivo,  porque se requ i r i ó  de casos que fueran representativos 

de l a  pob18Ción estudl8d8. 

2. Recolecci6n de datos: 

- g, , 
I 



4 instruman9 de recopilación de datos es l a  Cédula de la entrevista 
---------__ 

que  se presenta en el Anexo #o. 1 .  Este instrumento fue de gran ayuda ya 

qde la-níayoría de los padres campesino son analfabetas y el encuestador - 
es el que llena la cidula de acuerdo a l as  respuestas dadas por el infor- 

man te. 

--.. .I_ < 

Las caracterlsticas do la Cédula de entrevista son las s iguien tes :  1)  

consta de dos hojas tm#b carta y contiene en s u  totalidad veinticwtro 

preguntas abiertas, todas ellas. Estas preguntas estin divididas en tres 

- - 
- - <- 

/ 
principales bloques: A) 6quollas que captan el perfil socloecof?&n¡co d. - 
la fami l ia  del n i ñ o  desertor; B) iquellas que c a p t a n  la motivación del p., 

dre con respecto a la ducaci6n, por medio óe preguntas  que pernitan 80% 

lar las  expectativas que se tienen con respocto a la ansshnza primaria ; 

y C) áquellas preguntas que captan la actitud da l o r  padres frente a l a  - 
. dw; rc i&n  e n  gmrmral y en part cular sobre la educación de sus h i j o s ,  por 

medio de preguntas especlficas sobre s u  opinión sobre ¿Sta mi-. 

Los bloques de  preguntas  se encwntran ubicades en  la a d u l a  de Is si- 

guiente mmer&! E l  bloque del perfil socicncorrbnico abarca lar preguntas 

de la uno a l a  siete ( de la ocho a la once se encuentran da tos  generales 

sobre cada uno de los n i ñ o s  desertores). 

I 

Da la pregunta númoro e a la dieciocho sm encuentra ubicado a i  Blo- 

que de act¡ tudes, ah rdndo  t.rnbl%n-'T&s preguntas v e i n t l t r e r  y veinticur- 

tro. 

-. -- . 

E l  b l o q u e  de motivac16n est4 conforindo por las preguntar d. la dleci- 



nueve a l a  veint idos.  

i 

Todas las  respuestas,de l o s  t res  bloques de preguntas,que proporciona- 

rón los  padres de l os  niños desertores, se encuentran ci tadas textualmen- 

t e  en las tablas de datos generales que se encuentran en los  Anexos del - 
Número dos hasta en número ocho. 

I 

A p a r t i r  de l o s  datos generales de cada uno de los padres de l os  niños 

desertores se sacar& frecuencias y de Csta manera, se cerrar'bn las pre- 

guntas de l a  cédula. Los Anexos que muestran dichas frecuencias son los - 
que abarcan los  números del nueve a l  catorce. Estos Anexos encierran tam- 

b ién los  d i e c i s i t e  casos de deserción, ya que las  respuestas de ambos pa- 

dres re f i e ren  a una misma respuesta en todos l os  casos. Aunque, hacemos - 
l a  a c l a r a c i h  que no en todas las  situaciones se ent rev is taron a ambos p i  

dres de l os  niños. Los datos de l a  o t r a  persona fa l tan te ,  se cubrieron _ *  

por l a  persona entrevistada. 

De éstos anexos se obtuvieron porcentajes, cuyos resultados se mencio- 

nardn en e l  s iguiente apartado. 

3 .  PROCESCU1IENTO DE DATOS. 

En las  tablas de los  datos generales de los  padres de cada uno de l os  
Y J 

niños desertores (Anexos del  número dos a l  ocho)-esta conformado por co - 
]urnas y renglones respectivaniente. La primera Columna de NOMBRE Y APELLI - 



DO se re f i e re  el nombre y apel l idos de cada uno de l os  entrevistados, con 

el propósito de ubicar los en la l i s t a  del reg i s t ro  de los n i b s  deserto - 
res y seber quienés fuerón entrevistmlos cubri6ndo ambos @res ( m d r e  y 

padre) y quiénes sólo se pudo en t rev is ta r  un sólo padre. En cada r e n g l h  

psrtensclente a esta columna, l e  corresponde e l  nombre y apel l idos de los 

ve ln t i c l nco  prdres entrevistados. Su presontacl6n no t iene orden alf8b.t' 

co s i n o  que, fueron conformando la l i s t a  coo se fueron entrevistando. De 

t a l  manara, que l a  primera persona entrevistada posee en primer número de 

las Cédulas. 

Las d.niis colucrws que u encuentran en las tablas generales sobra l o s  

datos de los padres ( Ver hutor del dos a who) , se encuentren, ntmvamj 

te, en las  tablas de frecuencias, por l o  tanto se explicarán a p a r t i r  de 

¿star  ú l  tiuNs. 

E l  Anexo No. 9, muestra la tabla de f m c w n c i i s  de l as  proguatas q w  - 
captan e1 perf¡ b.sociocrcon6Qico (Primera h r t e ) .  Esta cmt iene s ie te  coi? 

m s  y dieciocho lrunglmas. Los renglones Correspondon a los d lec ls ie to  - 
casos, es dec i r ,  a los resultados o respwstas, incluyendo las respuestas 

tanto del padre como de Ir medra, segun e l  caso ( sólo un padre). La co- 

l u m ~  I' A 

vistados 2 s i  sólo la #rJ fue entrevisteda y 3 s i  s610 el papi. Se aclara 

se r e f i e r e  a t res Indicrrdores: l si '  rrsibos padres fueron e n t r i  

que de ninguna manera se u t i l i z a r 6  esta columna como var iable,  sólo se to 
nuti en cuentr.caiio registro. 
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La columna B se refiere al Estado civil de la pareja. S i  los pa- 

- dres de los niños desertores informan que están casados se marcara con 

una I1 X en B-1 I@, si existiera algún Viudo o viuda, se marcará I' 8-2" 

y si vivieran en Unión libre I '  8-3 'I. Esta variable se manejará en caso 

de influir el estado civil en la deserción. 

La columna C se refiere a la Escolaridad de la madre del niRo. Los 

datos están referidos al número de años terminados y aprobados en cada ni- 

vel de estudio. Sí la persona entrevistada infomm no haber estudiado ni- 

gún año de estudios se marca X en l1 C-l l'. Para el caso de la persona que 

haya cursado otro grado de estudio no especificado, se anotará en el es- 

pacio correspondiente a C-5 I1 el último aiio de estudio terminado y apro - 
bado. La variable de escolarir8d se manejar6 como posible influencia en la 

opinión que tenga la madre sobre la escuela, habiéndo asistido ella a la 

escue 1 a . 
- 

La columna I1 D I' se' refiere a la escolaridad del padre y se seguirá el 

mismo procedimiento de anotación que la anterior, anticipando antes del - 
número del indicador la letra D I # .  

- En la columna 'I E se marcara con una X el número de hijos vivos de 

ambos padres del niño desertor. Estacolumna capta la Información sobre - 
el número de personas que pueden depender econhicamnte del trabajo d e l  

padre y/o la madre. Esta columna está muy relacionada con la columna 'Fi. 
\ 



I 

La columna F se refiere a la edad del niño desertor y el lugar que 

I 
! ocupa entre sus hermanos. Si el niño tiene seis años y ocupa el cuarto 1: 

gar entre sus hermanos se marcara la X en I' F-l-a I' etc. Con el propósito 

de ubicar la edad aproximada de los hijos y predecir cudntos dependen eco- 

nómicamente de la familia. 

Las columnas G I' y 'I H se refieren a la Ocupación de ambos padres 

con el fin de captar el oficio o profesión que desempeña la persona ent- 

vistada. T d n d o  en cuenta que puede ser un factor importante en la situa- 

ción económica de la familia. 

Columna I I@ que capta el sexo del niño desertor c a m  posible varia - 
ble de la deserción de éste a la escuela. 

Columna I' J 'I .- 'engloba las actividades generalas del niño desertor. 
Con el propósito de presentar la tarea principal del niño y su relación 

con la deserción escolar de dste mismo. 

El Anexo No. 1 1 ,  abarca las frecuencias de las preguntas que captan las 

actitudes de los padres ante la educación general y particularmente. 

La columna " K capta la información sobre la opinión que tiene el e2 

trevistado sobre si todos los niños deben recibir educación primaria y c o ~  

tiene los siguientes indicadores: si el informante menciona que s i  está de 

I 

acuerdo en que todos los niños reciben eduuci6n porque es necesario para 

I poder trabajar se anotará con una X en '* K-1-8 ". 



~ Las columnas 11 L 11, 11 M 18, N If R , O y It  f captan l a  a c t i  - 
I 

tud del campesino frente a l a  escuela, y son procesdos sus datos de l a  - 
misma forma que l a  columna anter ior .  

Los Anexos No. 13 y e l  No. 14 corresponden a las tablas de frecuencias 

de las preguntas que captan l a  motivación de los padres campesinos con re2 

pecto a l a  educación de sus hijos, abarcan 1.3 columnas: Q l a ,  I@ R S 

y 'I T I#. De igual manera que e l  caso anter ior ,  sus datos son procesados. 

4. INTERMETACIW üE DATO'S Y A)IÉ\LISIS 

- Llevidose a cabo e l  proceso de s in tet izac ión de .os datos por nmdio 

de las tablas de frecuencias anteriormente explicadas. Se procederá a se- 

parar los elementos b is icos de l a  información y examinarlos con e l  propó- 

sitosde responder a las d i s t i n t a s  cuestiones planteadas en l a  investiga - 
ción, por medio de l o  que se ha l ldnrdo aná l i s i s  de resultados. La i n te r -  

pretación es e l  proceso mental mediante e l  cual se t r a t a  de encmtrar  un 

signi f icado de l a  infornución empírica recaba. 

E l  a n i l i s i s  de l os  resultados es en su gran mayoría descript ivo, y se 

rea l izará por d i o  th porcentajes que se obtienen a p a r t i r  de las tablas 

de frecuencias. Este a d l i s i s  se l l e v a  a cabo en dos etapas: en l a  prime- 

r a  se rea l iza e l  a n á l i s l s  indiv idual  de los resultados obtenidos en cada 

bloque de preguntas con e l  propósito de conocer la tendencia, s i tuación 

o mgn i tud  del aspecto d o t a c t d o  a t r a v h  de los bloque de preguntas. 

- 



I 
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En l a  segunda etapa, se procede a conjugar las d i s t i n t a s  respuestas - 
que t ra tan  sobre. un mismo .factor, aunque pertenezcan a d i s t i n t o s  bloques. 

I 

Es aquí en donde ent ra e l  a n 6 l i s i s  dináínico que consiste en in tegrar  las  

respuestas que se crean asociat ivas con e l  propósi to de hacer una i n t e r  - 
pretación de l a  in f luenc ia  que t iene  cada uno de los  factores en l a  pro- 

b lea i i t jca de l a  deserción y l a  a c t i t u d  de los campesinos ante l a  educación. I 

En e l  an6 l i s i s~d inámico  se reconocen plenamente una ser le  de problemas I 
que se supon14_-o I cuya +u%sencia se conocla en forma imparcial o impreci- 

sa. Estos problems son, por ejemplo: nosotros suponsmos que l a  a c t i t u d -  

negativa con respecto a ta educación que tengan los padres va a i n f l u i r  

fuertemente en l a  deserción escolar de los h i jos .  A su vez, e l  n i v e l  eco- 

f 

nómico de l a  fam i l i a  condicionará una ac t i t ud  negativa con respecto’a l a  

educac i 6n . 
L 

Ahora bien, se procederá a plantear l a  primera parte del aná l i s i s  des- 

c r i p t i vo ,  presentándo los porcentajes de cada bloque de preguntas, en p r l  

mer t6mfno  se p resen ta rb  las  preguntas del bloque que capta e l  p e r f i l  - 
soctoeconánico de l a  fami l ia .  

1 .  Porcentajes del P e r f i l  socioeconómico: 

Basdndonos en las frecuencias obtenidas de los  datos ganersles de los  

padres campesinos, encontrhos l o  siguiente: 

E l  53.5% de los casos se r e f i e r e  a que ambos padres de cada uno de los 

iños fue entrevistado; e l  20.25% fue entrevistado e l  padre y en e l  26.25% 

ue entrevistada la  n#m/. 
I- i 
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E l  a8.24 % informó estar casado; mientras que e l  5.87 % de los  casos 

señaló v i v i r  en Unión l i b r e  y e l  5.87 % ser viudo. 

E l  62.37% de las d s  informaron no tener ningún grado de instrucción 

escolar. E l  21.21 % indicó no haber terminado l a  pr lmai ia y e1 12.21 % se - 
ñald haber terminado y aprobado l a  primaria. 

Por o t ra  parte, e l  41.10 % de los padres indicó no haber estudiado n i i  

gÚn año de l a  instruccidn prim;aria. EL 11.87 % seña16 haber c u r s d o  l a -  

primaria s i n  aprobar todos los  años; s i  5.87% reportó haber terminado y - 
aprobado e l  n ive l  primaria completo y e l  11.25 indicó haber estudiado y ,  

, aprobado hasta e l  n ive l  preparatorio. 

E l  35 % ind icd tener de uno a t res  h i jos;  o t r o  35 % de cuatro a s ie te  

h i j o s  , el 24.11% de ocho a diez h i j o s  y e l  5.87 % 4 s  de diez. 

Las dades del  niño desertor se encuentran en e l  siguiente porcentaje: 

E l  64.70 % de los nibs desertores tienen una edad entre cinco y s ie te  - 
años cumplidos; e l  24.11 % entre ocho y nueve años y e l  11.76 % nbs de - 
nueve años. 

E l  76.47 % d e  los  casos, s e h l a  que l a  ocupciici6ri de l a  rnrrd es labores 

lavandera y o t r o  5.87% del hogar; e1 11.76% son planchadoras y el 5.87 % 

campes I na . 
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E l  29.23% de los padres señaló t rabajar de obreros; e l  24.l?% trabaja - 
en comercios y e l  29.23% de campesino y ,  por Último, el 17.64% trabaja 

en las ocupaciones de constructor, herrero y borreguero. 

E l  41 

l i n o  y e 

7 de 

58.83 

os casos b deserción corresponden a niRos del sexo m a s c ~  

% corresponde a l  sexo femenino. 

E l  24.11 % d e  los niños desertores ayudan a su papá en e l  trababajo 

de l a  casa como l impiar  establos. cuidar gall¡nas,etc. E l  17.64 % d e  los 

niños ayudan a su papá en su trabajo c m  haciendo mezcla de cemento y - 
arena,etc. E l  11.76 % cuida a sus hermanos; y e l  41.17% hace mandados, 

l impia l a  casa y ayuda a SU matná en las labores de l a  casa. 

2. Porcentajes de las  preguntas que captan l a  act i tud:  

E l  64.70% de los casos señaló estar de acuerdo en que todos los niños 

deben r e c i b i r  l a  educaci6n: Las causas se conforman por e l  24.11% que so2 

t iene que es necesaria para subi r  en e l  n i v e l  cu l tu ra l  y e l  41.16% por ser 

necesario para poder t rabajar,  ya que lo piden en muchos lados. 

, 

Por.otra parte, e l  29.23% seha16 no estar de acuerdo en que todos los 

nii ios deben r e c i b i r  educación; e l  3% afirma que s610 deben r e c i b i r  educa - 
ción áquellos que sean intel igentes.  

E l  35% de los casos i n f o r d  que es necesario saber ieer y e s c r i b i r  pa- 

1 I 



r a  t rabajar en e l  campo 

nera de sembrar l a  semilla. Por o t ra  parte, e l  67.71 % informó que esta - 
porque se conoce mucho mejor la  t i e r r a  y l a  ma- 

en desacuerdo porque sólo a l  trabajar le t i e r r a  se aprende a sembrarla y 

a producir. 

I 
i 

E l  35.0% seña16 que s610 cuando se puede pugar la educación debe t o  - 
marss, mientras que e l  41.18 % afirma que ~ 6 1 0  cuando los h i j o s  estudian 

se debe educar. E l  67.71 % indicó que aunque no pueda pagarse la  educación 

la deben r e c i b i r  l o s  h i j os  porque es muy provechosa para e l los.  

Por o t r a  parte, e l  35 % informa que las causas de deserci6n de su h i j o  

es porque se l e  necesita en l a  casa para que haga nendridos . E l  11.82 % se - 
I ñaló que e t  niño cuida a sus hermanos. E l  41 .I8 % porque no l e  gusta l a  - 

escuela y e l  11,8@ por enfemdad. 

E l  67.71 % de los casos opíne que l a  educaci6n qua recibe su h i j o  en 
I 
I l a  escuela es provechosa porque les enseibn cosas que despu6s les ayuda a 

encontrar buenos trab8jos. El  11.82% opina que no s l r v e  y que deberían to 
nor materias en las cuales se les enseñaran labores del  crnpo, stc. E l  23% 

se muestra indi ferente y un 2 3 . 5 a  señala que l o  que se les enssib no les 

SI rve para nada p r i c t i  co . 
E l  67.71 % d e  los casos se informa qua se piensa volver a l l eva r  a1 n’ 

iío (a) a l a  escuela ya que es necesario que, se supere. E l  32.29 % seaal6 

que no volver¿n a l l e v a r  al n i b  a la escuela porque no quiero estudiar y 

no se les p u d e  obl igar. 

k l a  rntrm f o r m  qua lo anter ior ,  e l  67.71 % de los pudres seña16 que 

considera necesario que su h i j o  estudie porque es muy Importante qua est6 
I 

I 



preparado no s610 para que pueda trabajar sino también por su proplo be- 

ficio. El 32.29 % consideró que no es necesario que su h i j o  estudie ya que 

lo que ellos les enseñan es d s  p’rovechoso pare ellos que lo que aprenden 

en la escuela. 

Por otra parte, El 32.29 % de los casos señaló que su opinibn general 

con respecto a la escuela es que ayuda a que los niños se superen y sean 

cada vez mejor porque ya no son ignorantes. El 35.0 % informó que le sir - 
ve al niño para estar mejor preperado y así pueda encontrar mejores trab: 

jos y pueden vivir mejor. El 29.41 % opinó que s610 sirve para dquellos - 
que son inteligentes y saben estudiar. 

Por último, el 41.18 % de los padres opina de las personas que obligan 

a sus hijos a asistir a la escuela que hucen bien porque los nibs no sa- 

ben lo que les conviene y ellos, como padres, sl; con el t¡- ellos m i 2  

mos lo entienden. El 29.41 % piensa que no se les debe obligar porque no 

lo entienden, es mejor explicarles que es provechoso para ellos y despuás 

ellos mismos lo decidan. El 28.41 % indicó que no se les debe obligar ya 

que a veces los niños no son inteligentes y no pueden estudiar. 

3 . -  Porcentajes de las preguntas que captan la motlvuclón social: 

El 23.50% de los p8dres seña16 que los beneficios que encuentra en - 
que su hi jo  estudie son nulos, es decir, opina que no se les prepara bien 

en la escuela. Otro 18.25% señaló que s610 se gasta e1 dinero inútilmente 

porque no aprenden bien. Por otra parte, el 41.18 % opina que si estudia 

hay d s  oportunidudes para que encuentre trabajo. 



I 

j 
E l  18.25 % opina que se encuentra mejor preparado para defenderse en l a  - 

I v ida porque no es un Ignorante. 

Por .otra parte, e l  67.71 % sefiala ester de acuerdo en que lo que e l  ni- 

ño a p r e y e  en l a  escuela l e  ayuda a v i v i +  mejor porque t iene mSs r e e r t o -  

r i o  de cosas que l e  ayucian m j o r a r  su modo de vida. E l  23.50% está en de - 
sacuerdo porque en l a  escuela no se les enseñan cosas que ayuden a mejorar 

su e s t i l ó  de vida. Un 11.82 % 

~ 

\ \ 

señaló estar indiferente. 

E l  23.50 % de los casos seña16 que no encuentra ningún beneficio, co- 

mo padre, en que su h i j o  estudie porque no aprende cosas importantes que 

a él l e  puedan serv i r .  Del mismo modo, e l  18.25 X que lo que les enseñan 

no les ayuda en su trabajo. Por  o t r a  parte, e l  35 %op ina  que mejoran su 

forma de v i v i r  y de &Sta manera después e l l o s  aprenden de sus h i j os .  E l  

23.50 % seña16 que las p~rsonas  que estudian encuentran mejores trabajos 

y ganan mis dinero, de ésta mrmra, después pueden ayudurlos económlc#ns& 

t e  pagdndo sus gastos. 

c. 

Por último, e1 29.41% sarñrla que no encuentra ningún benef ic io e n  que 

su h i j o  (a) no estudie porque son ignorantes y no pueden ayudarlos e n  na- 

da. Da1 mismo modo, e l  11.82 % opinan que es mBs dificil que encuentren 

trabajo y no pusdan ayudarlos si esto sucede. €1 35 % opina que pueden a- 

yudar más quedlndose en su casa hacl6ndo las labores que sean requeridas 

y no a s i s t i i n d o  a l a  escuela. E l  18.25 % opinan que aprenden lo que e l l o s  

les entsikn y despu6s pueden trabajar con el padre y ganan mis dinero. 
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Los porcentajes que se han presentado e l  problem cucint i tat 

por esta razón hamor u t i l i z a d o  correlaciones en algunas ¿e las 

vamente, - 
vat  i ables 

incartadas en la p r o b l d t i c a .  Esto es, considerQmos important, destacar 

e l  hecho de encontrar s i  ex i s te  asociación entre var iables o buscar las - 
pos ibles causas de los f e n h n o s  . I./ 

Para lograr  lo anter io r  se han desarrol lado diversas técnicas estadls- 

t i cas  que miden la magnitud de l a  asociación o re lac ión entre var iables . 
€stas t i cn i cas  se comeen con el nombre de coeficientes de asociación y - 
c o r r e l a c i h .  Entre dichos coef ic ientes se u t i l i z a r á n  e? Q It de Kendall, 

y e l  I' C If de Pearson. 

Coef ic i rn te Q de Kendall: 

Este coef ic iente mide la asociación entre dos var iables a n i ve l  nominal 

o c l a s i f i c a t o r i o  y se usa en cuadros de dos c o l m a s  por dos renglones. - 
Los valores que se pueden alcanzar osc i lan entre -1 y +l; cuando es igual  

a menos uno indicará una completa disociación entre las variables; y s i  - 
es igual  a mis uno m s t r a r 6  un8 8saciaci6n to ta l .  

( 

Coeficiente C It de Pearson: 

A l  igual  que e l  *I Q U de Kendall este coef ic iente se u t i l i z a  para me - 
d i r  18 re lac ión o asociación ent re las var iables a n i v e l  nomina1,pero su 

d i ferenc ia con aquél es que se aplica en cuadros de 2 por 3, 3 por 3 ,  etc. 

El valor  i n f e r i o r  de éste coef ic iente es cero ( cuando las var iables son 

independlentes) y e l  superior depende de n k r o  de h i l e ras  y colurnas. La 

I 
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i nterpretac 

Kendal 1 . 

Su f6rmu 

Donde: 

- 6n de sus valores es similar  a los del coeficiente I' Q 'I de 

2 
II ( f o  - fe ) 

xL L 

f e  

fo es l a  frecyencia obtenida. 

f e  es l a  frecuencia esperada. 

A continuación se presentaran algunas correlaciones de las variables que 

se piensan signif icat ivas:  

Q = AD - BC 

AD + BC 



I 

Donde: A es la suma de respuestas de aqu611os que contestaron estar de 

acuerdo en que todos los niños deben recibir educaci6n y aqubllos que - 
consideren que encuentre; muchos benef icios en que SU hijo termine de es- 

tudiar la primaria. 

B es la s u m  de respuestas de aqubllos que considararón no es - 
tar de acuerdo en que todos los niños reciban la educacibn y de aqhllos 

que encuentran beneficios en que su hijo termine la primaria. 

C es la s u m  de las respuestas de aquállos que opinarón no en - 
conttar ningún beneficio en que su hijo termine la primaria y de aquQ1los 

que señalar& que todos los nibs deben recibir la educación primaria. 

D es la s u t  de lar respuestas de aqu6llos que indicarón que - 
no todos los niños deben recibir educación y de aqu6llos que seíialarbn no 

encontrar ningún beneficio en que su hijo termine la primaria. 

q I 260 - 270 o - 10 
-0.018 

260 + 270 53 0 

Interpretaclb: El cyflciente “QQ” de Kendill Indica que no existe asocf5 

c16n entre la motivación con respetcto a 18 educación primaria por parte de 

los padres y su actitud ganaral con respecto a la misma educación. Esto es 

que no influye ningurrci de estas V8ri8bleS en la pretmwia de la otra. El 

nivel da disociación es muy bajo, por lo tanto no se le considera signif1 

catlva, pero s i  cano un Indica p.ra prbtimrs investigaciones. 



R. CUAL ES SU OPINION GENERAL DE LA EDUCACION ? 

Totales -, 

Total = 101 4 

( Fo - Fe 1 2 

Fo 

16. 
10 
8 

17 
10 
8 
16 
9 
7 

Fe 

16.49 
9 -76 
7 -74 

16.98 
10.04 
7.97 

15 -52 
9.18 
7 -28 

C= /- 

Fo - Fe 
- 0  049 
0.24 
O .26 
o .o2 - 0.04 
O .O3 
O .48 - 0.18 - 0.28 

2 (Fo - Fe) 
O .240 
0.057 
0.067 
O . 0004 
o .o01 
o . 0009 
O. 230 
0.032 
O .O78 

Fe 

0.0145 
O. 0059 
O . O 0 8 7  
o. O000 
o . O001 
o . O001 
o .o1 48 
O .O035 
0.01 O 7  
0.05g3 

Interpretación: 

muy baja, casi nula, entre las variables que se analizan. €st0 quiere de- 

cir,la actitud que tienen los padres, en general, con respecto a la educs 

ción de sus hi jos  posee un minimo de influencia en la motivación en cuan- 

to a lo que el niño aprende en la escuela. Cabe sefialar, que coam segunda 

El coeficiente "C" de Pearson indica que hay una relación , 

I 

ocasión se presenta el caso de la no influencia o relación de las varia - 
bles motivación y actitud. 



L. ES NECESARIO SABER LEER Y ESCRIBIR 
PARA TRABA- EN EL CAMPO ? 

17 22 39 "1 

I 

2 (fo-fe) 

( f o  - f e  ) 2 f o  f e  f o  - fe 

16.0s 0.95 O -902 
O .o84 

17 

8 8.64 -O -64 O ,409 
22 22 -94 -0.94 O -883 

14 -70 0.30 oeogo 
0;422 

15 
13 12.35 O .65 

10 1 0.29 -0  -29 

f e  

O . 056 
O .O08 
0.047 
O .O38 

0.189 J-' o. 0022 = 0.041 
c/0.189 + 85 * 

I 
~ Interpretación: E l  coe f ic ien te  "CY de Pearson indica que l a  re lac ión en- 

t r e  las var iables es considerable, pero aún se encuentra en un n i ve l  b j o  

de asociación. Esto es que, ex is te  poca re lac ión ent re l a  motivación del 

padre con respecto a l a  a c t i t u d  ante l a  educación de su hi jo.  

I 
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J. ACTIVIDADES GENERALES DEL NlRO EN LAS UBORES DE LA 
CASA. 

2 3 4 1 

f o  

10 

15 

9 

14 

8 

13 

14 

I 

f e  

10.04 

14 -95 

-9.24 

13 -75 

9 -24 

12 -55 

13 -26 

f o  - fe 

- 0.04 

0.05 

@ -24 

O -25 

-1 024 

O -45 

O .74 

2 
( fo  - fe  ) 

o .o01 6 

0.0025 

O .O57 

0.062 

1 e537 

O -2025 

O -5476 

41 

61 

= 102 

( f o  - fe) 2 / fe 

0.001 5 

o .o001 

o .O062 

O -0045 

0.1664 

o .o1 6 

o .o41 

17 -73 - 1.27 1.612 19 

0.0031 = ,052 

o.og0 
T3m- 

Interpretación: 

na re lac ión ent re las  var iables de sct iv id8des del n iño y la ac t i t ud  de 

los  padres con respecto a l a  sdbcrclón del  mismo. Lo que quiere dec i r ,  que 

las a c t i v i d d e s  que el niño t iene  en l a  casa in f luyen en l a  a c t i t u d  de sus 

E l  caef ic iente %'I de Pearson indica que exis te una bue 

padres ante su educacl ón . - 



I Q. CONSiDERA NECESARIO QUE SU H I J O  
ESTUDIE ? 

l a  2b 
I 7-- 

W 

8 Q. 

Q= A D -  BC 
A D +  BC 

o,= 285 - 280 = - 5 = 0.008 

285 + 280 56 5 

Interpretación: E l  coe f ic ien te  Q I' de Kenda11 ind ica  que ex is te  poca - 
re lac ión  entre l as  variables. Es dec i r ,  que l a  escolaridad del padre no 

i n f l uye  s ign i f icat ivamsnte en l a  conformación de l a  a c t i t u d  con respecto- 

a l a  educación de su h i j o .  WrCamos pensar que e l  grado de i ns t rucc ión -  

escolar que tenga e l  padre in f luye ,  en su mínimo porcentaje, en su repre- 

sentación soc ia l  ante 1a escuela porque, de alguna u o t r a  manera, se h a -  

ido transformando l a  educ8clón y hoy por hoy ha cobrado o t r a  importancia. 

Esto es, que s i  e l  padre opina que l a  educación es provechosa es porque- 

ha notado que es indispensable para lograr  o t r o  t i p o  de t rabajo que no es 

I 

e l  campo.. 



I SEXO DEL t4i fib DESERTOR 

1 2 

2 
(fo-fe) / fe 
.o 0001 2 
0.0001 2 
o O006 
0.0839 
O .O006 
o .o004 
o O001 

fo 
13 
14 
10 
11 
14 
15 
11 
12 

fe 
12.96 
14.04 
10.08 
10.08 
13 e92 
15.08 
11 .o4 
10.96 

48 

fo - fe 
0.04 
-0.04 
-0.08 

O .92 
0.08 

-0.08 
-0.04 

1.04 

52 

2 
(fo - fe ) 
0.0016 
0.0016 
O.  0064 
O .8464 
O .O064 
0.0064 
0.0016 
1 .O816 

Interpretscibn: 

correl.ci6n entre el sexo del niño y la causa de deserción de éste a la 

escuela. Esto quiere decir que, no existe ningunr ptobldtica en cuanto 

los roies que juegan los niños en el lugar que ocupan en su familia. 

E l  coeficiente "C" de Pearson indica que existe una baja 



C A P I T U L O  V 

1. Conclusiones: 
I 

Durante el desarrollo de este trabajo se hizo notar la importancia - I 

que tiene en la asistancia del n i b  a la escuela rural la inf-luencia de 

ia actitud'de los padres ante la educaci6n en s f  misma y'en especifico - 
ante la educación de su h i j o .  

Se tomaron c o w  base la representacibn social y la motivaci6n social 

como condicionadoras de la actitud. Sobra estos elenisntos se basaron una 

respecto a la escuela . En el proce- 
SO de (inálisis da resultados pudimos observar que en s i  mima la motiva - 
'ción no influye - directamente an la actitud, el aspecto m¿s sobresaliente 

en cuanto a influencia fue el' econbmico, tanto en la motivaci6n como en - 
las actitudes. Esto es, e1 aspecto econbnico viene a conformar una serie 

de expectativas con respecto a la educací6n de sus hijos y ésto desenvo- 

Y- 

ca en la actitud tanto negativa como positiva que tienen los padres campo 

s ¡nos . 

Habíamos hechp notar que las represent~cioms se median a través de - 
las actitudes. Por lo tanto, se puede decir que wq&!. 
dad I$atnada Municipio de Ocoyoacac €do. de )4QKico, no posee , en su myo- 

ría, una represantacf ci6n de $2. hi io. Esto 10 fuz 
F 

1 
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damentamos con los  porcentajes que se obtuvieron a través de l as  respues- 

tas de los  padres campesinos, cuyos resultados se encuentran concentrados 

en las tablas de fFecuencias que se ubican en los  Anexos No. 9, 10, 11, - 
12 y 13, respectivamente. 

S i  b ien es c i e r t o  que e l  aspecto económico ha venido a conf igurar una 

ser ie  de act i tudes ante l a  educación, es importante seRalar que l a  c a n 1  - 
dad en estudio t iene c ie r tas  caracter ís t icas que han hecho que éste aspez 

t o  cobre esa importancia. Primero, se encuentra ubicada muy cerca del D l 2  I- 
t r i t o  Federal, por l o  tanto, ha s ido muy inf luenciada por l a  indus t r ia  % 

derna, por l as  fábr icas,etc.  (Es importante sehalar que en muchas indust r ias 

se exige que los trabajadores hayan cursado l a  primaria, como g r d o  míni- 

mo de inst rucc ión escolar; l a  demanda de t rabajo ha provocado l a  modif ica 

c ión y, en algunos casos, e l  reforzamiento de l a  representación de l a  edu - -1 
cación. Ya que , en parte, se ha presentado como un camino para s a l i r  de 

l a  comunidad y encontrar o t r o  t i p o  de t raba jo  que no es el agrícola. 

Para el porcentaje de padres que aún viven del t rabajo de l a  t i e r r a  se 

presento quo n i  l a  educacibn, n i  e l  saber leer  y e s c r i b i r  están re lac ion2 

dos con sus expectativas. Esto no debe sorprendernos s i  se considera que 

e l  hecho da que e l  campesino que l lega  a terminar su pr imaria o por l o  - 
menos aprende a l eer  y a e s c r i b i r  no est6 mejor capacitado para e \  t r rba-  

- jo agr íco la en pequelia escala. 

Por o t r o  lado, se comprobb que curndo e l  hogar, mrjor dicho los p d r e s  

no sustentan modelos adecuados de mot ivrc ión con respecto a l a  es~ue' ia , -  



- e l  n i k  se sfente, a l a  vez, poco motivado para estudiar y esa f a l t a  de 

motivación se r e f l e j a  en un rendimiento escolar def ic iente,  que los padres 

neciamente 1 1 aman 'I poca cabeza 'I 

bashdonos en los datos obtenidos en l a  c6dula de entrevista,  que mientras 

el padre tenga una representac ib  soc ia l  negativa ante la escuela en cuan - 
t o  sus expectativas sconánicas con respecto a i s t a ,  se le t ransmi t i rá  a l  - 
niño una a c t i t u d  o conducta inmotivada para e l  estudio3 E l  porcentaje que 

se presenta en las  tablas de frecuencias sobre l a  ac t i t ud  ante l a  escuela, 

o I' no son i n t e l  igentes ". Sostenemos, 

hace notor io  que los padres que opinan que l a  educación no s i r ve  para- 

nada es e l  mismo que el ds los niños que han desertado de l a  escuela por- 

no estudiar, 

Por o t r o  lado, no podanos negar l a  ine f icac ia  que t ienen los programs 

de estudio elaborados por l a  Secretaria de Educación Ptb I ica  para los se5 

tores rura les y setnlrrurales. Esto también ha provocado una a c t i t u d  nega- I t i v a  ante l a  escuela, 

Cas causas pr inc ipa les de deserción fueron causadas puramnte! por mti - 
vos externos a l a  educación en s i  misme, es dec i r ,  en la niayoríe de los 

vwhsra  pero que econbmic~mente no es posible que a l  n iño estudie, 

Fi irr i lmnte, homos presentado los aspectos 114s relevantes de la proble- 



mática referente a la deserción escolar , nosotros,[e modo de cmclusi6n, 
c 

señalamos qua el aspecto económico es un factor dqtennimnte_en la in - 
4 

fluencia de la actitud de los padres con resn Octo a la sducación en-la do 
- -~~-_--s- -_- - -L- - .  ~ - - 
ssrción escolar de sus hi I _ . _  Taiftindo en cuenta que la inotivación en CU8: 

~ \ac 
to a las expectativas económicas influye grandsnrnts en dicha actitud. - 
Por lo tanto, la representación social del padre camm-la 

ci6n será positiva si cubre sus - D e w -  en c m e c  

sicas como alimento, y, por otro lado, ser6 negativa s 

educación cano un satisfrctor económico o como vía a una mejor fornu de - 

- 
es- - 

2. Limitaciones y Sugerencias: 

Una de las principales Iimftaciwres que se encontrarh en e1 estudio- 

fue e l  manejo de la cédula de entrevista re1acion.da con nuestro marco - 
teórico. Ubicamos el problema en cuanto que no captó en su totalidad lor 

aspectos de representación, motivación y actitud social del c.in?esino. E2 

to fue originado principalente por la falta de conocimiento que se tiene 

acerca de éste fenbneno sociasl. Se especulb sobre les actitudes de los 2 

lemcntos en estudio y se llegó a conclusiones que no pueden ser lo sufi - 
cientemente sustentadas porque no incluimos en el marco teórico ninguna - 
teoría que hablara sobre el tema. Por ejemplo: se not6 que el aspecto ecz 

nómico cubre una gran parte de la problodtica y anteriormente, no se ha- 

bía hablado de la economla o tipo de nivel de vlda del campesino. 



, Otra de l as  l imi taciones fue, básica.mnte, e l  manejo de los datos e n -  

su procesamiento. Esto es, que había demasiada información que se t e n l a -  

que encas i l la r  en frecuencias, ésto provocó que gran par te  del contenido 

I 

I 

de respuestas fuera l im i tado a casi l a  n i t a d  de información. 

Como sugerencia, presentamos una ser ie  de aspectos que deben toamrse- 

en cuenta en las  investigaciones sobre canunidades rurales:  

I 

1 .  I n f i l t r a r s e  en l e  comcinldad en estudio por medio de l a  observación 
par t ic ipante,  con e l  pro?ósi to de conocer mpliainente las  va r ia  - 
b les que puedan presentarse en l a  invest igación y poder contro lar -  
l a s .  

2. E l  manejo t o t a l  de las  teur las  que se u t i l i z a r á n  en e l  estudio del 
fenómeno soc ia l ,  para e v i t a r  rmbiguedades. 

3 .  Una buena manipulación del  instrumento da recolección de datos, ya 
que en é l  se encuentra toda la información. 

Por úl t imo: 

4. La elaboración de una agenda cronológica que deinarque l im i tes  de - 
tiempo, básicamente, con e l  proposl to de que e l  f ac to r  tiempo no 
impida l a  buena elaboración del informe formal sobre e l  problema. 
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A N E X O  N o .  1 

?RESENTMION DE LA CEDüLA DE LA ENTREVISTA. 

I APLICADA A LOS PADRES DE LOS NI& DESERTORES DEL PRfflER 

1 , - Nombre del ent rev i  stado: 

1 2 . -  Edad 3.-Estado c i v i l :  . 
I 4.- Escolaridad; . 

5. - Ocupacibn: . 
6 . -  Número de h i j o s  (vivos en e l  matrimonio o paraje) . 
7 . -  NÚmro de personas que trabajan en l a  f a m i l i a  . 
8 . -  Edad y lugar que ocupa ent re los hermanos e l  n iño desertor: 

9 . -  Sexo del  n iño desertor: . 
10.- Act iv idad o 8ct iv idades del niRo desertor dentro de las  labores de la 

fami 1 ir (dercr lpcibn general}: 

1 1 . -  Especi f icar  S I  e l  n iño  desertor t iene o t r a  ac t iv idad fuera del hogar 

y si l a  tiene,mencionér cúal es ésta: 

6 

Para pasar a las siguientes preguntas, se les pide a cada uno de los entre- 

v istados que pongan mucha atenci6n a l a  pregunta y piensen antes de contez 

ta r l a .  

12. -  ¿ Considera que todos lo niños deben r e c i b i r  educación pr imaria 7 

R. Por qué: (especi f i car) 

13 . -  4 Cree que l a  educación sólo se debe r e c i b i r  cuando se t iene las posi- 

b i l idéder  da pagarla 7 R. Por qué: 

14.- Considera que par r  t rabajar  l a  t i e r r a  en e l  campo es necesario saber 

leer y e s c r i b i r  ? R. Por qué: 

I 
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1 5 . -  ¿ Por qu6 ya no s i s t e  su h i j o  (a) a l a  escuela, especi f icar  causas 1 I 

16.- 4 Piensa vo lver lo  (a) a l l e v a r  ? ¿Por qué ? 

17.- Qué opina de la educación que recibe su h i j o  en la escuela? 

18.-¿Considera necesario que su h i j o  estudie ? Por qué 1 

19.-  ¿ Qué benef ic ios encuentra en que su h i j o  (a) termine de estu- 

d i a r  su pr imaria ? (especif icar) 

20.- ¿ Considera que 

cómca podar v 

lo  que su h i j o  (a) aprende en la  escuela l e  enseña 

v i r  mejor ? 4 Por qué ? 

21.- Usted como padre qué beneficios podría obtener s i  su h i j o  estudia ? 

( especif i ca r  ) 

37 - Ahnrn. I aut6 beneficias obtiene s i  su h i i o  no estudia ? 

23.- Podría explicarma ampliamente ¿ Cuál es su opinión sobre l a  educacibn ? I 

24.- Por últ imo, podría explicarme ¿ Cuál es su opinión sobre las personas 

que obligan a sus h i j o s  a que asistan a le escuela ? ( especi f icar)  
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A N E X O  N o  1 0  

( SEGUW PARTE) 
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T A B L A  D E  F R E C U E N C I A S  D E  L A S  P R E G U N T A S  
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