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INTRODUCCION 



En la comunidad de Patuan, Michoacin, se rea1iuron las prtc:ticas comunitarias 

como proceso necesario para la fonnación profesional de las estudilntcs en Licenciatura 

de Trabajo Social de la Universidad Don Vasco. 

De acuerdo al proceso 11\dodológico del desarrollo de comunidad se elaboró un 

diagnóstico el cual dio una visión de los problemas presentados, en donde se detectó el 

fenómeno de los nillos que no reciben una educación escolaril.ada tal problema se ha 

estado manifestando, siendo los factores que influyen tanto de orden económico familiar 

asi como también el que los padres no valoran la importancia de que sus hijos asistan a la 

escuela. 

Al hablar de la economla de la familia, se hace referencia a aquellas familias que 

son de escasos recursos económicos y donde la mayor parte de los padres trabajan 

realiundo la actividad de peón con un salario bajo, tomando en cuenta que gran parte de 

estas familias son numerosas (8-10 hijos en promedio) y solo un miembro trabaja, por lo 

que no les es posible sufragar gastos escolares para todos los miembros. 

Por otro lado tenemos que algunos padres no muestran interés en la educación 

escolarizada de sus hijos no observando ventajas que esta pueda otorgar. 

Tal situación esta relacionada por la economía de la región, debido a que en la 

comunidad ésta, esta dada por la agricultura, la cual genera fuente de trabajo para los 

habitantes de la comunidad en las labores del campo donde la instrucción escolarizada no 

tiene un sentido determinante, para el mejoramiento de sua niveles de vida. Por tal 

situación los padres no inculcan a sus hijos .valores educativos considerando estos que 

para trabajar en el campo no se necesita de una educación escolarizada, esta situación se 

ha venido dando por generaciones debido a que los abuelos y padres han trabajado en el 

campo toda su vida "y no han necesitado el estudio y asi han salido adelante" tal 

situación muestra el desinterés en que sus hijos estudien siguiéndose la "tradición" de que 



los niflos llegando a una determinada edad donde ya estén aptos para trabajar se 

incorporen a las actividades laborales. En el caso de las niilas es igual, ya que desde 

chicas las enseilan a desarrollar las labores de una casa y deberán estar preparadas para 

que cuando estén en edad de casarse sepan desempeilarse ó en su defecto estas niilas son 

empleadas en las labores domésticas donde reciben un "salario" que aportan al ingreso 

familiar. 

Los niilos que no son enviados a la escuela se muestran hennéticos e introvertidos 

cuando se les plantea lo referente a la educación escolarizada por lo que no rompen el 

esquema tradicional que se ha estado dando por generaciones en cuanto al modo de vida 

de la comunidad. 

Ante esta situación los maestros de la escuela primaria de la comunidad no 

participan activamente ya que no han hecho nada que pueda motivar a los padres para 

que envíen a sus hijos a la escuela. 

El rol de los maestros en la actualidad se limita a acciones intramuros y no 

consideran importante su participación más directa con la comunidad, por lo que la 

intervención del Trabajador Social es de gran imponancia puesto que su accionar esta 

encaminado a sensibiliur a las familias de la comunidad sobre la importancia que tienen la 

educación escolarizada de sus hijos y asi mismo participen en la acción educativa de los 

niilos, además de expresar y hacer notar el sentido "utilitario" de la educación 

escolarizada, con la finalidad de que consideren la educación como algo propio de la 

comunidad y que desarrollen sus actividades teniendo presente los intereses colectivos, 

acrecentando con menor esfuerzo la producción, despertando el interés por la asociación 

y cooperación, promoviendo el bienestar de cada uno de los habitantes de la comunidad. 

Al no intervenir en el problema este generará reproducción del esquema tradicional 

puesto que la mayoría de los padres que no envían sus hijos a la escuela no tienen una 



educación escolarizada completa o son analfabetas, el no romper con este esquema 

seguirá manifestando en la población bajo nivel de vida y demás consecuencias. 

Para el estudio de este problema se elabore.ron los siguientes objetivos: 

Como objetivo general: 

Determinar los factores que influyen para que las familias de la comunidad de Patuan no 

envien sus hijos a la escuela, con el fin de presentar alternativas de solución. 

Como objetivos específicos: 

- Determinar de que manera influye la situación económica fimiliar. 

- Determinar la importancia que le dan los padres a la educación escolarizada. 

- Identificar la participación de los padres en la educación escolariz.ada de sus hijos. 

- Determinar los lineamientos de intervención del Trabajador Social ante el fenómeno de 

los niilos que no son enviados a la escuela. 

Tales objetivos llegaron a cumplirse en el transcurso de la investigación. 

La experiencia en la comunidad de Patuan permitió ir entendiendo el fenómeno de 

los nillos que no son enviados a la escuela, en un inició se hablo de que el factor 

económico familiar podría ser el de más influencia en este, no dimos cuenta en el 

transcurso de la investigación de que existe otro factor como es el que los padres le 

restan importancia a que sus hijos reciban una educación escolarizada, de tal forma que 

nos planteamos la hipótesis siguiente: 

• El bajo ingreso y el que los padres no le dan importancia a la educación escolariz.ada de 

sus hijos dan como resultado que los niftos no sean enviados a la escuela. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la investigación se pretende presentar 

alternativas de solución a este problema por medio de una propuesta teniendo como 



propósito el lograr la participación conciente y organizada de los padres que no envían 

sus hijos a la escuela para que valoren y conozcan el sentido de la educación escolarizada 

desde un punto de vista social y con un sentido utilitario y no economisista. 

(al referimos a sentido utilitario se esta hablando de la utilidad que la escuela puede 

tener en un sentido práctico ya que está pennite adoptar diversas fonnas de organización 

y cooperación logrando un trabajo conjunto y organizado entre los individuos para el 

mejor desarrollo y producción de su comunidad. 

Por otro lado el sentido economisista es concebido como la postura que el 

individuo le da a la escuela en lo económico debido a que la visuali1.1111 como la fonna de 

alcanzar un nivel capitalista ó el de ocupar cargos altos en la sociedad.) 



CAPITULO 1 

TRABAJO SOCIAL 



1.1 TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

La educación constituye uno de los problemas vitales de la época actual, porque el 

éxito de las democracias depende mucho de la educación de los ciudadanos para convivir 

en una sociedad donde tienen que gobernar ó ser gobernados. 

La preparación del individuo no se refiere solamente a la instrucción sino a la 

eduCICión considerada como un proceso continuo a lo largo de toda la vida. 

Tanto en el problema del analfabetismo, educación e instrucción de un país, el 

Trabajador Social desempei\a un papel muy significativo. De tal manera resulta 

importante mencionar en el transcurso la intervención del Trabajo Social Escolar y el 

Trabajo Social en el Desarrollo Comunitario ya que es en estas ireas donde se presenta el 

problenta en cuestión. 

1.2 CONCEPTO E IMPORTANCIA 

En un primer momento se manejará el área de Trabajo Social escolar teniendo 

como concepto lo siguiente: 

El Trabajo Social Escolar es una de las áreas de trabajo social. Se empezó a 

desarrollar en los Estados Unidos, alrededor de 1906, al comprender los maestros que, 

entre el hogar y la escuela se necesitaba un vinculo para acercar más ambos sectores y 

permitirles cooperar y conocerse mejor. 

La escuela reconoció que el Trabajo Social es el complemento de la labor que se 

desarrolla en las aulas. Sin el Trabajo Social resulta casi imposible lograr que muchas de 

las finalidades de la escuela se realicen con éxito . 



2 

Con frecuencia lo que se logra ó hace en la escuela se deshace en el hogar, y si 

mediante el Trabajo Social Escolar se consigue que se complemente el hogar los 

esfuerzos de la escuela, la importancia de este servicio queda bien manifiesta. 

Con la cooperación del Trabajo Social Escolar, la escuela puede llenar 

convenientemente la finalidad para la cual ha sido creada; impartir instrucción e 

información, conjuntamente con educación y orientación. 

1.3 OBJETIVOS GENERALES DE-TRABAJO SOCIAL ESCOLAR 

- Lograr el ajuste de los escolares inadaptados al hogar, a la escuela y a la comunidad. 

- Cooperar con los padres y maestros para hacer de la escuela un centro social de la 

comunidad 

- Iniciar o impulsar una activa campaila de acción social para mejorar las condiciones 

vitales de la comunidad. 

- Lograr la cooperación de las agencias locales de cualquier orden para utilizarlas en 

favor de la escuela y de la comunidad. 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Propiciar los medios necesarios para mejorar la salud de los nii\os que lo necesitan. 

- Utilizar los recursos existentes en la comunidad en beneficio de sus miembros 

necesitados 

- Mejorar las condiciones de los hogares relacionados con la escuela. 

- Cooperar con el personal técnico especializado de 11• escuela en la guia vocacional de 

los alumnos. 



- Interpretar adecuadamente el programa de Trabajo Social. 

- Dar a conocer a padres y maestros las necesidades y problemas de los nillos que estén 

bajo la atención del Trabajador Social. 

- Estimular la actitud responsable de tos padres y del público en general, en relación con 

el trato adecuado de los niilos. 

- Despertar el interés entre tos padres y maestros por el estudio de los nillos y sus 

problemas. ( 1) 

(1) CASlEU.ANOS, MARIEC. "MANUAL DE TRABAJO SOCIAL", EDIT. PMM, S.A., MEX1CO 
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1.5 PRINCIPALES PROBLEMAS DE LOS N~OS ESCOLARES DONDE 

INTERVIENE EL TRABAJADOR SOCIAL 
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Muchos niilos encuentran obstáculos para asistir regularmente a la escuela. Los 

motivos pueden ser variados; la falta de recursos econónúcos influye desfavorablemente 

en el bienestar de la fanúlia del escolar y tiene lamentables repercusiones en su salud y en 

sus condiciones morales y psicológicas. 

Los niilos faltan a la escuela porque carecen de ropa, zapatos, material escolar, etc. 

Otros nilios no encuentran intéres en las clases, ya sea por estados de fatiga fisica ó 

mental, que puede manifestarse en una conducta anormal ó antisocial: falta de gusto por 

los estudios, ausentismo, deserción, ó porque las explicaciones de los maestros se ofrecen 

a un nivel inadecuado-superior ó inferior al de su preparación ó madurez intelectual y 

emocional. 

Algunos nmos desajustados en el ambiente escolar, provienen de hogares en donde 

existe disfuncionalidad fanúliar y además no les dan carii\o y la orientación que el niilo 

necesita. 

Otro número de niilos no asiste regularmente a clases porque son víctimas del 

egoismo de los adultos, que los obligan a cuidar a algún pariente enfermo; a hacer las 

compras; llegando en algunos casos a una verdadera explotación, pues los priva de la 

escuela a fin de utilizarlos en las labores domésticas ó trabajos remunerados, además de 

que algunos padres no transmiten a sus hijos ningún valor educativo no imponandoles si 

sus bijos asisten ó no a la escuela. La intervención del Trabajador Social ante estos 

problemas consiste en mantener una relación constante entre la escuela, la familia, la 

comunidad, y trabajar conjuntamente con ellos en alternativas de solución haciendolos 

gestores de su propio cambio. 
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1.6 PAPEL DEL TRABAJA POR SOCIAL ESCOLAR 

El Trabajador Social debe, desde un principio comprender y establecer los límites 

profesionales dentro de este medio donde maestros y trabajadores sociales persiguen una 

función educativa, y de orientación para el futuro de los niilos. La función que el 

Trabajador Social desempella es el consejo, la orientación y ayuda del individuo, a fin de 

que pueda vencer obstáculos que se interponen a su normal evolución. 

La tarea primordial del Trabajador Social escolar consiste en coordinar los 

esfuerzos y actividades de cuatro elementos predominantes el director, el maestro, el niilo 

y los padres. 

RELACIONES CON EL DIRECTOR 

Un entendimiento entre el Trabajador Social y el director estará basado en la 

comprensión y aceptación de las funciones profesionales de cada uno. 

El Trabajador Social debe constituirse en 'un elemento accesible para el director y 

los padres de familia del alumno, debe ser el puente entre ambos, para el mejor desarrollo 

de la educación del niilo. 

RELACIONES CON EL MAESTRO 

La razón más poderosa para establecer relaciones armónicas con el maestro es el 

hecho de que ambos trabajan con un interés común, el Trabajador Social debe ver en el 

maestro un elemento capaz de cooperar activamente en el tratamiento de cualquier caso, 

con el fin de que al detectar algún obstaculo en el aprendiz.aje del nillo, se conozcan los 

factores y el Trabajo Social intervenga de manera eficaz. 
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RELACION DE LOS PADRES 

Los padres y el Trabajador Social colaboran en casi todos los casos y en diversas 

formas. Es importante que este último sepa colocarse en el lugar de los padres, les debe 

ofrecer ayuda y cooperación y adaptarse al nivel de sus gustos, comprensión y 

preparación. 

Cuando los niilos le son enviados por sus frecuentes faltas de asistencia, el 

trabajador social escolar debe visitar a sus padres a quienes hace patente su interés en el 

menor. Este permite un conocimiento mutuo y el establecimiento de relaciones que traen 

como consecuencia visitas regulares. 

La colabonción de los padres con la escuela es sumente benéfica. La mejor forma 

de ayudar a los niftos es, muchas veces, a través de sus padres. 

RELAOONES CON EL NIÑO 

En algunos casos el Trabajldor Social Escolar atiende directamente al niilo, pero 

las más de las veces lo conoce y lo beneficia a tnvés de los pldres, del maestro ó del 

direC:tor; en otras palabras, utiliu personas con quién él tiene contacto diario (tratamiento 

directo ó indirecto) (2) 

(Z)CASTEIJ.ANOS, MAIUEC. "w.N\JAL DE TllABAJAOOR SOCIAL•, EDIT. P.M.~I. S.A, MEXICO. 
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1.7 TRABAJO SOCIAL EN EL DESARROLLO DE COMUNIDAD 

La finalidad del Trabajador Social ha consistido en el mejoramiento de las 

condiciones de vida del campesino y el desarrollo de su comunidad. Al hablar de 

comunidad nos estamos refiriendo a la agrupación organizada de penonu que se 

perciben como una unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, 

elemento, objetivo ó función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 

determinada área geogr6fica en la cual la pluralidad de personas interacciona más 

intensamente entre si que en otro contexto. (3) 

La comunidad tiene características tales como: 

- Disponer de un área geográfica definida. 

- A los miembros les unen lazos de parentesco. 

- Tienen intereses comunes. 

- Además de tener antecedentes comunes, participan de una misma tradición histórica. 

- Los problemas confrentados por el mayor número de miembros de la comunidad, los ha 

identificado creandoles un sentimiento de pertenencia al grupo. 

- Son tributarios de un cuerpo de instituciones y servicios. 

El desarrollo de toda comunidad ha de consistir de un proceso de movilización de 

la gente con la finalidad de obtener los bienes y recursos para mejorar su situación social 

económica y cultural. 

La expresión desarrollo de comunidad ha quedado consagrada en el campo de las 

ciencias sociales y del Trabajo Social, imponiendose y reemplazando a otros conceptos 

(J)EscALANTEtuRTONR.. "INVES110ACION, OROANIZACION Y Df.SARROU.0 DE LACOMIJNIDAl>",S.E.P.295 
POS. 
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que se han venido utilizando para designar, de un modo u otro una señe de acciones para 

el desarrollo mediante la participación de las comunidades. 

El desarrollo de la comunidad es un método social de promoción del hombre y de 

movilización de recursos humanos e institucionales mediante la participación activa y 

democratica de la población en el estudio, programación y ejecución de programas, a 

nivel de comunidades de base, destinados a mejorar sus niveles de vida cambiando las 

situaciones que son próximas a las comunidades locales. 

1.7.1. DEFINICION DEL TRABAJO SOCIAL EN EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

En el desarrollo de las comunidades es de gran importancia la intervención del 

Trabajador Social por lo que este profesional se desempei\a en el ámbito del desarrollo 

comunitario y el bienestar social de amplios grupos ó sectores de la población urbana, 

sub-urbana y rural; por lo que realiza su función profesional dentro de imtituciones 

pública y privadas, cuyos objetivos tienden a elevar los niveles de vida de la población en 

general ó bien responden a necesidades y problemas especificas y sus recursos son 

organizados, coordinando el trabajo de los beneficiarios, las politices y los medios 

institucionales. 

El esfuerzo conjunto y las responsabili~ades compartidas son las características 

bisicas de esta práctica profesional ya que desde el punto de vista técnico el Trabajador 

Social es el impusor ó indicador de objetivos concretos dentro de un proceso social 

detenninado. 

Frente a grupos representativos y manifestaciones organizadas, tenderá a 

establecer mecanismos de legitimación que permitan su vinculación con lu instancias ó 
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sujetos sociales, capaces de contribuir a la satisfacción de sus demandas de tal manera 

que el profesional de esta área es definido como el Trabajador Social que participa 

multidisciplinariamente en programas institucionales de bienestar social donde la 

promoción será el factor principal para organiz.ar y movilizar a la población, con el objeto 

de que a través del conocimiento de su realidad y la identificación de problemas 

particulares, obtenga los recursos capaces de satisfacer esas necesidades. 

l. 7.2. OBJETIVOS DEL TRABAJADOR SOCIAL COMUNITARIO 

OBJETIVO GENERAL: 

Participar multidisciplinariamente en los programas de promoción social, 

proyección comunitaria, y de organización y desarrollo de la comunidad, generando la 

manifestación y acción organizada de los diversos núcleos de la población, tanto para 

atender sus demandas y necesidades, como para fomentar la ayuda mutua, el trabajo 

cooperativo y la busqueda de alternativas que conlleven la elevación de sus niveles de 

vida. 

l. 7.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

= Estudiar la evolución histórica de las contradicciones y su concreción en 

necesidades sociales. 

= Identificar las politices del estado en materia de bienestar social y 

desarrollo, así como las instituciones que la aplican. 

= Estudiar diferentes teorías de organización social para la comprensión de 

los procesos sociales. 
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= Identificar las organizaciones y movimientos populares, propiciando la 

capacitación y la participación responsable. 

= Desarrollar programas con acciones especificas de educación social, 

trabajo, vivienda, alimentación, cultura y recreación. 

= Contribuir a la satisfacción de necesidades básicas de la población y el 

aprovechamiento de los recursos humanos, materiales e institucionales .. 

= Organizar actividades de auto-ayuda, asistencia mutua y mejoramiento 

de la infaestructura urbana. 

= Organizar diferentes tipos de cooperativas, con el objeto de mejorar 

niveles de vida de los núcleos poblacionales. 

= Establecer acciones coordinadas de apoyo a situaciones de emergencia y 

desastre. 

= Relacionar las experiencias de los trabajadores sociales con la teorla y 

consolidar modelos de promoción e inteivención organiuda. 

1.7.4. FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

Investigación: Elaborar Estudios de casos. 

- Caracterizar la percepción cotidiana de problemas existentes en la 

Comunidad, vecindario, municipio ó ciudad, según la extensión del ámbito 

de estudios. 

- Detenninar las demandas y necesidades sociales de los diferentes grupos 

o sectores de la población. 

- Estimar el costo social de los distintos programas y proyectos de 

desarrollo o bienestar social, en cada zona en que se implementen. 
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• Detectar las orsmiizaciones locales y su representatividad, participación 

polltica y estrategias de acción. 

• Identificar lideres informales de organizaciones y movimientos para su 

capacitación. 

Administración: - Diseilar y participar en planes, programas y proyectos acordes con las 

necesidades sociales de la población y cuya base sea la promoción y el 

desarrollo. 

- Mantener una constante supervisión y asesoría en los programas y 

proyectos. 

- Promover y asesorar cooperativas de proyección, y distribución y 

consumo. 

- Propiciar la ampliación de cobertura en los servicios. 

Organización: - Realizar coordillmente campaftas de alimentación a madres lactantes, 

embarazadas y nillos en estado de desnutrición. 

• Organit.ar a la población para el mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales, humanos e institucionales. 

• Organizar a la comunidad para la reparación y auto construcción de 

viviendas. 

• Proveer la inducción de servicios públicos. 

• Instruir a la población sobre la formación de cooperativas de diferente 

tipo (producción, comercialización y distribución artesanal e industrial). 

• Proponer alternativas de acción ciudadana o comunitaria, tendientes a 

trabajar en la solución de problemas sociales 
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Educación: - Impulsar la educación básica en la población preescolar y escolar. 

- Integrar grupos de voluntarios locales para ampliar la cobertura de los 

niveles de educación básica y para adultos. 

- Organizar a la población para ejecutar programas de alfabetización. 

- Desarrollar procesos de educación social y fonnación política. 

- Participación en Campailas de mejoramiento y saneamiento ambientales: 

Prevención de enfennedades, regularización de la tenencia de la tierra, uso 

adecuado del equipamiento y los servicios, etc. 

Integrar grupos de educación para la salud y utilización de médicina 

tradicional. 

- Difundir los hábitos alimenticios de consumo adecuado, los substitutos 

básicos y las dietas económicas, etc. 

- Diseilar material de apoyo didáctico que rescate el reflejo de sus valores 

y cotidianeidad. 

- Desarrollar acciones socio-culturales de recreación y para el depone. 

Capacitación: - Establecer programas de capacitación, ocupación para el trabajo. 

- Promover a la población en actividades de producción artesanal e 

industrial. 

- Instruir a la población sobre mecanismos de huenos fiuniliares y econo

mia doméstica (gasto y consumo familiar). 

- Instruir a la población sobre aspectos administrativos y jurídicos de la 

tenencia de la tierra. 

- Capacitar a la población en la reparación y autoconstrucción de viviendas 



Asistencia: 
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• Identificar las instituciones de asistencia social y canalizar los casos que 

requieran de estos servicios. 

• Proporcionar orientación y asesoría legal. 

• En caso de pensión alimenticia, abandono, maltrato, medicina del trabajo, 

etc. 

• Promover y organizar grupos de atención a niftos y jóvenes drogadictos, 

problemas de alcoholismo, pandillerismo, etc. 

• Realizar estudios de trabajo Social de casos en problemas agudos de 

menores, familia, ancianos, minusválidos, damnificados, etc. 

·Proporcionar diversos servicios de apoyo (ambulancia, prótesis,transpor

taclón funerales, etc.) 

-Localizar y canalizar segmentos de población con necesidades de atención 

materno-infantil, desprotegidos y-o desventaja fisica y mental. 

FUNCIONES DE APOYO: 

Coordinación: • Elaborar un directorio de organismos, instituciones y servicios de apoyo 

a los programas especfficos que desarrolla la institución. 

• Establecer sistemas de coordinación intra y extrainstitucionales, para 

proyectos similares. 

• Mantener lazos de colaboración con las instituciones que desarrollan 

proyectos específicos en el área o lo calidad que realiz.a el programa 

institucional. 

• Vincular las acciones de los proyectos específicos con instancias 

educativas que pennitan la integración de recursos humanos en formación. 



Difunsión: 
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- Mantener informada a la población acerca de los avances, negociaciones 

y logros en la atención de sus demandu sociales. 

-Hacer acopio de material didáctico, de promoción, apoyo y comunicación 

- Establecer mecanismos de información acerca de lu actividades intra y 

extra comunitariu o municipales. 

Enseftam.a: - Difundir lu funciones y programas de los servicios de Trabajo Social 

ante nuevos miembros del equipo o grupos de estudiantes. 

- Promover la uistencia y participación del personal o eventos de 

superación académica y profesional. 

- Realil.ar sesiones especiales de actualiz.ación en el área. 

Sistematización: - Detectar indicadores sociales que influyan en los diferentes tipos de 

organización de la población. 

- Generar modelos integrales de acciones sociales, partiendo de las 

experienciu desarrolladas en equipo. 

- Disellar altemativu y estrategias para la acción organiuda. 

- Promover iniciativas de bienestar social con base en lu investigaciones y 

el trabajo profesional sistematizado. (4) 

(4) ENTIWNAM, "REVISTA DE 'l'llABAIO llOCIAI.•, 7' POS. 



IS 

1.7.5. METODOLOGIA DEL TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 

La metodología en trabajo comunitario, tiene que ser asumida, como un proceso 

continuo que intente lograr el abordaje del todo (entendiendo esto como la totalidad de lo 

que realmente existe) desde una perspectiva cientitica en la busqueda por mejorar las 

condiciones materiales de existencia de los hombres para que ellos, transformando la 

realidad cientilicamente, puedan realizarse cada vez más como seres humanos (5) 

En nuestro proceso metodológico, los puntos de partida, pasan a ser lineamientos 

cuando empiezan a ser colocados en la realidad para transformarse en elementos cuando 

han podido ser integrados a la misma, a tal grado que de ahí se derivan los objetivos y los 

métodos los que adquieren su conclusión en el programa anticipado del cual se valen los 

hombres para actuar. 

Cuando nos referimos al método ó a la metodología como el estudio del método, 

estas expresiones suelen utilizarse con dos acepciones ó alcances diferentes: 

- En unos casos se hace referencia los supuestos epistemológicos. 

- En otros, designa el conjunto de operaciones ó actividades que, dentro de un proceso 

pre-establecido, realizan de una manera sistemática para conocer y transformar la 

realidad. 

En esta segunda acepción utilizamos el término para explicar las modalidades 

operativas del desarrollo de la comunidad, como todas las técnicas de acción social, la 

metodología del desarrollo de la comunidad, tiene una estructura de procedimiento que 

comporta cuatro fases: 

(5) IBID. ESCALA.'ITE FORTON 



ESTUDIO, INVESTIGACION, DIAGNOSTICO 

PROGRAMACION, 

EJECUCION 

EVALUACION 
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Estu fases que e les denominó "estructura básica del procedimiento" no deben 

considerarse como una secuencia rigida de etapu y fues compartimentalizadas. Se trata 

de una gula operativa que debe adaptarse a la dinámica de la realidad social y que admite 

en el caso del desarrollo de la comunidad. 

Para la comprensión de la metodologia y práctica propuesta es necesario destacar y 

poner especial enfuls en ello, no es necesario terminar la investigación para iniciar la 

acción, por lo contrario, propiciamos que una vez instalado en el campo, el equipo ó 

promotor del programa comiencen cuanto antes a tomar medidu de ejecución, dentro de 

este esquema de acción: 

1.- Investigación preeliminar, aproximación a la problematíca de la comunidad, 

captación de los problema obvios vividos por la comunidad. 

2. - Diagnóstico preeliminar; captación de situaciones problema rnAs evidentes que 

permiten una acción inmediata. 

3. - Planificación de tu acciones preeliminares. 

4.- Ejecución del plan preeliminar (de carácter continuo). 

S.- Investigación general, por realiwse mientras se ejecuta el plan preeliminar. 

6.- Diagnóstico general. 

7.- Planificación general 

8.- Ejecución del plan general. 

9.- Evaluación general. 



CAPITULO 2 

EDUCACION PUBLICA EN MEXICO 
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2.1 GENERALIDADES DE LA EDUCACION PUBLICA EN MEXICO 

La educación es un hecho social cuya importancia resulta indiscutible si 

recordamos que todos los seres humanos en todos los momentos de su vida, estan sujetos 

a ella, ya sea en el seno de la familia, en la comunidad, en las actividades sociales, ó en 

aquellas en que intervienen las instituciones educativas. 

La educación es una de las superestructuras, si tomamos en cuenta que la 

estructura de toda sociedad está constituida por niveles, articulados por una 

determinación especifica: la infraestructura ó base económica, que se refiere a la unidad 

de las fuerzas productivas y de las relaciones de producción y la superestructura que se 

refiere al nivel Juridico-politico (el Derecho y el Estado) y la ideología (las distintas 

ideologías, religiosas. morales, jurídicas, políticas, educativas, etc.) 

Asl pues tenemos que la educación está vinculada a la sociedad que le impone su 

propia orientación, también lo es que ninguna otra superestructura dispone de tanta 

capacidad para moldear los hombres y para influir en la estructura general de la sociedad. 

Visto de está manera el fenómeno educativo ha preocupado ha todos los grupos 

humanos, particularmente a los estados que han comprendido que a través de la 

educación pueden preparar a sus niilos y jovenes para participar positivamente en el 

cambio que conduzca al progreso social. Conviene pues, entender la interacción entre la 

educación y el progreso: el cambio impone importantes modificaciones a la educación, 

mientras que está, a su vez prepara conscientemente a las nuevas generaciones para que 

actuen como agentes del progreso social. 

Asi pues, se puede considerar a la educación como el factor primordial de la 

producción cultural del grupo, con una función orientadora de la sociedad y con 
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capacidad suficiente para colaborar de manera decisiva en la organi:.aeión institucional 

del estado. 

Por estas razones la educación debe preocuparse por crear en los hombres la 

conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se les entrega y, 

una vez logrado esto debe pugnar 11or otorgar a las generaciones jóvenes de una nueva 
. ·1'.1 

mentalidad, que les permita coniPfender el mundo del futuro, del que serán actores 

principales. A su vez, fos jóvenes deben entender que el legado cultural que reciben de 

las generaciones mayores será el instrumento que les permita normar su acción presente y 

con ella, preparar la sociedad del mai'lana. 

Desde su promulgación, la constitución de 1917 contiene un proyecto educativo 

que hice de la educación un factor de emancipación y ascenso social de los mexicanos y 

el instrumento para consolidar. una nación democrática, soberana e independiente. 

En el Articulo 3º se establecen los criterios fundamentales que orientan la 

educación mexicana: Que tienda a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y a fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en 

la independencia y en la justicia; que se funde en el progreso cientifico y luche contra la 

ignorancia y sus efectos contra la servidumbre y los prejuicios: que sea democritica y 

promueva el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo: que sea nacional, sin 

exclusivismos, y contribuya a la mejor convivencia humana. 

El criterio organizador de la educación mexicana es en suma nacionalista, 

demomtico y popular. 

La constitución reconoce expresamente que la educación es una responsabilidad de 

toda la sociedad, de sus sectores y sus comunidades. 

En su atención participan la federación, los estados y municipios se trata, en toda la 

extensión del término, de una responsabilidad nacional. 
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2.2 CONCEPTO DE EDUCACION 

La educación pública es considerada como el instrumento mediante el cual todo 

Estado trata de formar hombres capaces de dar solución a los grandes problemas de la 

nación, y a utilizar su esfuerzo para hacer operativos los proyectos sociales que se 

propone. 

Es importante seilalar que en todo el proceso educativo tiene una gran 

responsabilidad la sociedad entera, no obstante que ésta pretende con frecuencia que ese 

compromiso sólo corresponde al estado y a la escuela. 

La educación tenderá a desarrollar armónicamente todas lu farultades del ser 

humano. La educación como proceso integral procura el desenvolvimiento y rulización 

plena de todas las capacidades del individuo, de todo su potencial, con el fin de hacerlo 

un ser creador, que sienta, piense y actue de modo que sea capaz de ser un agente de su 

propio cambio, en bienestar de él y de su comunidad. 

"Por otro lado tenemos que la educación es además democrática en un doble 

aspecto: 1.- Entendiendo la democracia de la educación, no solamente como una 

estructura jurídica y un régimen politico, sino como un sistema de vida fundamentado en 

el constante mejoramiento económico, social y cultural. 2.- Es democrática porque esú 

destinada al pueblo en general, sin distinción de clases sociales". ( 1) 

La educación es concebida como una tarea continua y constante a lo largo de toda 

la vida, obliga a la familia y a los individuos a realizar el esfuerzo necesario para 

incorporarse a la sociedad como un ser productivo para su comunidad. 

(1) RMP. "El. LIBERALISMO SOCIAL Y LA DOCTRINA OE LA EOOCACION MEXICANA" ~O 11 PA0.17 
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La educación es definida por Emile Durkheim como aquella acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre aquellas aún no maduras para la vida social, tiene por objeto 

suscitar, desarrollar en el niilo un cierto número estado psiquico y mentales que piden de 

él la sociedad política en su conjunto y el medio especial al estar particularmente 

destinado. 

Por otro lado tenemos que "La educación se hace más necesaria para el desarrollo 

económico y se liga cada vez más estrechamente a ella como el instrumento mediador 

entre la demanda y la oferta de mano obra, cuando una persona va a desempellar una 

ocupación esta garantizada, cada vez más por la educación escolarizada que posee y de 

ahl se deduce lo que esa persona puede realizar. Los individuos que abandonan pronto la 

escuela van destinados a trabajos no especializados y los que continuan en ella consiguen 

puestos de trabajo para los que les han capacitado su educación y la preparación 

especializ.ada que hayan recibido" (2) 

La función inmediata de la educación pública es la preparación de nuevas 

generaciones que ocupen posiciones sociales especificas y desempeflen determinados 

papeles. 

El desarrollo de las facultades humanas constituye el objetivo propio ó fin 

inmediato de la educación. 

La educación es cosa social, es decir pone en contacto al nillo con una sociedad 

determinada, forma al nii'lo para la patria pero también para la humanidad. 

La educación tiene antes que nada una función colectiva; si tiene por objeto 

adaptar el niflo al medio social enque está destinado a vivir. 

(2) L Sii.LiS DAVID, 'ENCICl.OPEOIA INTERNACION /\l. DE l.A c.s.·. PAO. 401 
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2.3 EDUCACION BASICA 

Por otro lado tenemos que el sistema educativo nacional se organiza en 3 niveles: 

Educación B'sica (Educación preescolar, primaria, secundaria), Educación Media 

Superior (Bachillerato). Educación Superior (Licenciatura, Doctorado, Maestria), para el 

tema en cuestión nos basaremos en el nivel de educación básica y solo se conceptualizara 

el de educación primaria ya que es este el de interés, asi pues entendemos por "Educación 

Básica como la poseción mínima de conocimientos, de actitudes, de valores y de 

experiencias que se le debe asegurar a cada individuo y que deberla ser común a todos, 

deberla estar orientada de tal manera que permita a cada individuo desarrollar sus propias 

potencialidades, su creatividad y su espíritu critico tanto para su realización como para su 

bienestar personal con el fin de que contribuya como ciudadano y productor útil al 

desarrollo de la comunidad a la cual pertenece" (3) 

La educación b'5ica constituye el fundamento, la base del proceso educativo. 

(3)CREFAJ, "URRO DIEZ TEMAS PRIORITARJOS", 1970 ~O INTEllNACIONAL DE LA EDUCACION. 
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2.4 EDUCACION PRIMARIA 

En 1917 la constitución mexicana estableció la obligatoriedad de la Educación Primaria 

entendiendo por mi como el nivel que atiende por lo general a niilos entre 6 a 12 allos, 

se imparten en seis grados de menor a mayor complejidad, de acuerdo al . desarrollo 

evolutivo del nillo y a las caracteristicas de su espacio donde interactuan los miembros de 

la comunidad. (4) 

Desarrolla en el nii\o sus potencialidades relacionadas con habilidades y destrezas 

correspondientes a la dimensión especifica de su espacio educativo. La educación 

primaria propicia en el educando una formación armónica mediante experiencias de 

aprendizaje que le permiten la adquisición del bagaje de conocimientos que posibilitan su 

incorporació a la sociedad. 

Por último tenemos dos conceptos que serviran para diferenciar la educación formal de la 

M formal, en lo que se refiere a la primera esta es entendida como la actividad educativa 

inscrita en el sistema educativo legalmente establecido referido a la teoria de la 

educación. En cuanto a la educación no formal se refiere a aquella actividad ajena al 

sistema educativo legalmente establecido, es decir se trata de los servicios de primaria y 

secundaria para adultos y trabajadores. 

(4) L SIWS DA VID, "ENCICLOPEmA INTERNACIONAL DE LA c.s.·. PAO. 401 
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2.S EDUCACION RURAL 

Para el entendimiento del tema en cuestión es importante manejar los conceptos y 

caracteristicas de la educación rural siendo esta la que se dirige a los núcleos campesinos 

cualesquiera que sean los modos de actividad económica con los cuales ganen sustento. 

La educación es un proceso social, condicionado por el desarrollo económico y politico 

de los pueblos, para que un grupo humano transmita a las nuevas generaciones su cultura 

a ideales. 

La educación rural mexicana se apoya en los postulados de nuestra constitución polltica y 

fundamentalmente en los articulos Jo., 27, 117, 123, 130. Se realiz.a para poner en 

posesión de la población rural del país los elementos de la cultura y la técnica, los demás 

medios necesarios y suficientes para asegurar sus condiciones de vida y para constribuir al 

progreso de México. 

La educación rural mexicana tiene como finalidad esencial, en esta etapa de nuestro 

desarrollo histórico, contribuir a lograr la independencia económica del país, cooperando 

en la lucha por la modemiución e industrialimción de nuestra agricultura y, por ende, el 

aumento de su producción. 

Educación rural no forzosamente quiere decir educación agrícola, se utiliza la expresión 

rural en contraposición a la expresión educación urbana debido a que en el país existen 

dos culturas : La Rural, pobre, atrasada y la Urbana, avanuda y rica en relación con la 

anterior. 
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2.S.l. POSTULADOS DE LA EDUCACION RURAL 

l.- La educación rural es, democratica, porque está destinada al pueblo en general sin 

distinción de clases sociales y porque se preocupa de un modo especial por los sectores 

olvidados en épocas pasadas. 

2.- Es antiimperialista, porque pugna por la independencia económica de la nación 

mexicana y por el mejor aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de su 

pueblo. 

3.- Antifeudal, porque lucha por la conquista de la tierra y porque está \linculada con el 

impulso de la consumación de la reforma agraria. 

4.- Progresista, porque se preocupa por el mejoramiento de la población campesina, por 

su elevación a planos superiores de vida y por su trabajo. 

S.- De unidad nacional, porque en la resolución de capacitación técnica para nuevas 

fo111115 de los problemas que conftonta el pals, busca la intervención de todos los sectores 

IOCiales con el propósito de lograr la liberación completa del pueblo mexicano. 

6. - Pacifista, porque contribuye a que los pueblos del mundo esuechen sus relaciones por 

medio de la educación, la ciencia y la cultura. 

7.- Orientadora de la comunidad, porque uno de sus rasgos básicos lo constituye 

precisamente el hecho de que su acción abarca el mejoramiento integral del pueblo. 

8. • Gratuita, en las escuelas que sostiene el estado, obligatoria en el grado primario. 

9.- Activa, porque adopta como norma el trabajo productivo y socialmente útil y lo 

considera como fuente del aprendiz.aje y de la disciplina, en la fonnación de la 

personalidad del educando. 

10.- Cientifica, porque estudia, investiga, experimenta y comprueba hechos y fenómenos 

de la vida social y de la naturalez.a. 



25 

11. • Laica, porque no profesa ni combate religión alguna. 

12.· Mexicana e integradora de la nacionalidad, porque su ideal es mantener la fisonomla 

peculiar de nuestro pals rechaz.ando cualquier penetración que pretenda deformarla, y 

porque plantea la necesidad de que la comunidad patria se integre sobre la base de la 

exaltación de nuestra tradición cultural y de nuestros valores étnicos, éticos y estéticos. 

2.5.2. PRINCIPIOS DE LA EDlJCACION RURAL 

A) Toma a la comunidad en su conjunto y contribuye a elevar las condiciones de vida del 

pueblo a planos más satisfactorios. 

B) Estj al seivicio de los intereses vitales del educando campesino y de su evolución. 

C) Es respetuosa de la personalidad del educando, de sus características fisicas, psiquicas, 

étnicas y sociales, y de las etapas de su desarrollo. 

D) Los conocimientos que imparte se fundan en la experiencia del educando frente a la 

Naturalua y a la sociedad que le rodea. 

E) Proclama el principio de láividad como origen de toda técnica de su cnseilan7.a, de 

todo propósito educativo y de toda labor de orden social. 

F) Reconoce el hecho de la unidad de todos los conocimientos humanos. 

O) Considera que en la organil.ación del trabajo escolar deben tenerse en cuenta las 

condiciones ambientales como fuentes de motivación de la actividad del educando. 

H) Impone al maestro el deber de ser un activo agente del mejoramiento social. 



2.U. OBJETIVOS DE LÁ EDUCACION RURAL 

La educación Rural Mexicana debe contribuir a realizar los siguientes objetivos: 

- Liberar económicamente a la población de las áreas rurales del pals. 

- Mejorar los instrumentos de producción del trabajador del campo y del artesano. 

- Modemiur las técnicas de explotación agrícola, pecuaria y demás industrias rurales. 

- Planear el desenvolvimiento agricola e industrial del país. 
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- Aumentar el rendimieto de la producción agrícola, mediante organiz.ación colectiva de 

su explotación. 

- Impulsar la cooperación de los diversos sectores de la población a fin de mejorar la 

producción lllCional. 

- Vincular la acción educativa al programa nacional de la industrialización del pals. 

- Fortalecer y propiciar el desenvolvimiento de la personalidad humana con fines de 

servicio social. 

- Afinnar el espiritu civico y fortalecer la unidad nacional y los hibitos democraticos. 

- Encauzar, con miru de superación, la vida social rural. 

- Mejorar las condiciones de la vida doméstica, la salud y la salubridad, en las aréas 

rurales del pals. 

- Elevar las fonnas de recreación como actividades de mejoramiento cultural, moral, 

sociil y ecoñó~w. '. . .. 

- Proporcionar a la población rural elementos fundamentales de la cultura. 

- Proporcionar a los grupos indigenas la atención especifica que favorezca su 

desenvolvimiento integral, de acuerdo con sus mejores tradiciones culturales, sus 

necesidades económicas y sus peculiaridades sociales. 
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- Facilitar la adquisición de las técnicas y habilidades necesarias para hacer de cada 

habitante del país, un elemento capaz y activo de mejoramiento económico, socill y 

cultural. (S) 

"La Educación Rural debería basarse en la psicología del nillo, del adolescente y del 

adulto campesino. Se dirigirá primordialmente hacia la satisfacción de las necesidades 

económicas de las clases rurales y atenderá el problema de la instrucción industrial y 

agrícola. 

Se inclinará hacia la transfonnación de los sistemas de producción y distribución de la 

riqueza, con una finalidad abiertamente colectivista• (6) 

(5)CERNAMANUELRAFAEL RMZ, "ADAIJD DE LA EDIJCACION RURAL" 

(6) L IWIV DAVID "LA FUNCION POUrlCA DE LA El>UCACION RURAL EN MEXICO", 1!121-1935, EDIT. lJNAM, 
PAO. 311. 
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2.6 ESCUELA RURAL 

- La escuela rural dirige sus esfuerzos a los sectores indigenas y mestizos de la población 

rural mexicana. 

- La escuela urbana actua en poblaciones donde las gentes no obtienen de la agricultura 

sus recursos de vida. 

- La escuela mexicana, particularmente la rural, es un producto auténtico de la revolución 

mexicana y en su evolución, pugna por el progreso sin olvidar que en la formación 

armónica de los educandos, se formara, a la vez la conciencia de solidaridad internacional 

en la independencia y en la justicia. 

La escuela, como hemos dicho, es apenas uno de los medios de que se dispone para 

proporcionar y difundir la educación rural y en rigor de verdad no viene a ser otra cosa 

sino el aspecto formal de dicha educación. "Es importante que la escuela rural se 

constituya, como una institución educadora, no solamente de los niilos sino también de la 

comunidad entera. Preciso es entonces que la escuela estimule a la comunidad para que 

reanudando su marcha interrumpida o apresurando su paso de avance, pueda reasumir 

nuevamente la alta función educadora que babia perdido o por lo menos olvidado. Ahora 

bien, como la cultura de nuestra población rural es atrasada en comparación con la 

cultura de nuestra población urbana una de las funciones fundamentales de la escuela 

rural mexicana y ha de consistir precisamente en constituirse como una agencia que 

promueva, estimule y fomente el desenvolvimiento cultural de la comunidad, 

desarrollando dentro de los poblados ese trabajo socialmente valioso que todos los 

educadores del pals han convenido en llamar "Acción Social de la Escuela". 
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La Acción Social que la Escuela ha de ejercer dentro de la comunidad es un verdadero 

proceso educador aunque de carácter informal, porque estimula y enseila al poblado a 

continuar su interrumpido progreso. Aparte de esta acción informal educadora, la escuela 

debe desarrollar otra formal, ordenada, metodica y sistemática, dirigida no sobre los 

niños, sino sobre los individuos que componen la población adulta, es decir sobre los 

hombres maduros de la comunidad. Esta enseñanza formal de los adultos organizada y 

conducida apresura la capacitación de la comunidad para volver a asumir su genuina 

función educadora, a la vez que estimula su progreso material y cultural, en conclusión de 

lo anterior la escuela rural debe, pues, organizarse además como una escuela que instruya 

tanto el sector joven como al adulto de la comunidad, para que asi los adultos, es decir 

los padres de familia fomenten en los niños una acción educativa para su mejor 

desenvolvimiento de la vida cotidiana. 

Por otro lado tenemos que en base a las necesidades y aspiraciones de las comunidades 

rurales que millares de maestros detectan en casi todas las regiones del pais, se elabora el 

primer plan de trabajo para las escuelas del campo es decir, para las escuelas rurales, 

siendo los principios que lo rigen los siguientes: 

= La escuela es un medio donde el niño se instruye con lo que V!' y hace rodeado de 

personas que trabajan, por lo cual no existen lecciones orales, programas desarticulados, 

honorarios rigidos ni reglamentaciones estrechas. 

= La educación que promueve deriva de las relaciones del niño y el hombre con la 

naturaleza y la sociedad por medio del trabajo cooperativo practico y de utilidad 

inmediata, y no la simple monotoma escritura y lectura, ni las ideas hechas de lecciones 

ftacmentadas. 
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=Las actividades que realiza sirven para explicar los hechos de los fenómenos naturlles y 

sociales, por lo que carece de programas estáticos que solo los profesores suelen 

entender. 

= Proscribe los castigos y los premios para dejar al educando toda su libertad y su 

espontaneidad, porque la conducta humana, no se ensefta teoricamente, sino por el uso 

pmonal de la libertad. 

= Establece el gobierno de los alumnos a través de los comites que ellos mismos eligen, 

es decir, no juega a la democracia puesto que es la democracia misma. 

La escuela rural nace para servir a los grandes y pequeftos grupos tradicionalmente 

marginados; es decir, enfoca toda su acción educadora a las comunidades rurales de 

indigenas y campesinos, a lu que concibe como el marco natural y social en que se 

desenvuelve la persona humana, y no como una simple unidad política o geográfica que 

debe ajustarse mecanicamente al engranaje de la vida nacional o internacional. 

La escuela rural no considera a la comunidad del modo tradicional, ni toma al 

individuo sepuadamente como sujeto IC!ivo de la educación, sino que consibe a aquella 

socillmente en su conjunto como impulsora de su propio desarrollo y por tanto, como la 

unidad completa a la que la escuela es integra. 

En los tiempos primitivos la vida humana se desenvuelve de manera simple y 

natural, en virtud de que el grupo humano es un todo homogéneo en el que familia, 

gobierno, industria, religión, etc., no se han diferenciado dando nacimiento a las 

instituciones sociales. 

Es como una familia grande que se gobierna así misma, se alimenta, se defiende, se 

viste y se educa en común; de alú el nombre de comunidad que sociológicamente le 

corretponde. 
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Pero cuando hacen su aparición la agricultura, la producción de bienes y servicios, 

el intercambio comercial y la propiedad privada, la estructura de la comunidad deja de ser 

homogénea e igualitaria en la medida en que una capa social se apropia del trabajo de los 

demás dando lugar a que la sociedad se divida en clases. 

Es entonces cuando la clase dominante crea sus propias instituciones para 

consolidar y perpetuar su poder e indudablemente una de esas instituciones es la escuela. 

La comunidad no es una agregación accidental de personas en un Ú'Cll 

determinada, sino una agrupación natural resultado de su vida económica y social y cuyos 

miembros estan unidos por relaciones estrechas. 

Sus problemas y anhelos, aunque no son precisamente la suma de los problemas 

individuales, si son reflejos de los problemas y anhelos comunes a sus miembros, que se 

asocian por necesidades e intereses comunes y actividades también comunes, para lograr 

una vida más satisfactoria. 

La escuela de la comunidad sólo tiene dos alternativas por cuanto a concepto, fines 

y contenido: enfocar su acción hacia la comunidad entendida esti como una unidad 

politice que hay que atar al poder de la clase dominante, ó dirigirla hacia la integración y 

desarrollo de su vida colectiva en beneficio inmediato y directo de sus componentes. 

En el primer caso la escuela funciona como una simple agencia de cultura que lleva 

ésta desde afuera, a la comunidad, y cuyos fines casi siempre son desconocidos para los 

miembros de la comunidad. 

En el segundo caso la escuela funde su acción a la acción misma de la comunidad, 

para integrarla desde adentro con su propio potencial y conducir, en su conjunto, el 

desarrollo de toda ella y no solo el de una de sus partes. 

La escuela rural se ajusta a la segunda, pues su acción no se reduce a una simple 

actividad promovida desde afuera, sino impulsada desde adentro con los elementos de su 
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propio potencial. De está nueva conCepción educativa se desprenden los principios 

siguientes: 

- La organización de la comunidad es un imperativo que se apoya en las necesidades y 

aspiraciones de la misma. 

- La a>munidad es una vida social activa y consciente de su propio mejoramiento. 

- Los programas de trabajo deben surgir de la propia estructura comunal. 

- La acción de esos programas tiene que ser permanente y no esporádica ó temporal. 

- A la escuela corresponde organiur, orientar y encauzar las actividades a>munales con 

nillos, jovenes y adultos en todas las manifestaciones de la vida social. (7) 

(7)CERNAMANIJEL, "RAMIREZ RMZ, ADALID DE LA EDUCACION RUllAL", COL. CIJA. LEC, POP. 



CAPITULO 3 

EL CAMPESINO Y SU RELACION CON LA ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA 
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3.1 DEFINICION DE CAMPESINO 

Erich Fromm, define al campesino como el vecino de un pueblo cuya operación 

principal es la agricultura, lo considera como hombre del campo y de la tierra teniendo un 

sistema de producción individualista. 

Por otra parte el autor Federico Dávalos, define al campesino como la persona que 

vive en el campo y que se dedica al cultivo de la tierra, ya sea propia ó ajena y se 

conviene en usuftuctuario de ella, en este sentido entendemos que por lo general los 

campesinos son productores en pequeila escala, utilizan equipos muy sencillos, escasa 

tecnologla y su subsistencia depende de lo que ellos mismos producen y donde el 

mantenimiento de esta se basa en un marco especifico de relaciones, el de la comunidad 

rural, que hace posible el establecimiento de acciones de cooperación y redistribución, 

como mecanismo para la subsistencia. 

El campesino depende económica, politica y culturalmente de la sociedad urbana, 

estando 111jeto al gobierno de la ciudad ó de su estado, que recauda los impuestos, dicta y 

hace cumplir las leyes y los recluta para el aparato productivo. 

Tomando en cuenta estos conceptos manejados por estas teorías, loa habitlntes de 

Patuan, Michoacán, presentan caracteristicas similares puesto que la mayorla de los 

pobladores se dedican a la agricultura, tal actividad que ha sido desempeflada de 

generación a generación. 

Los campesinos de dicha comunidad pueden ser clasificados de la siguiente 

manera: 

• Campesinos que tienen tierras propias y que ellos mismos la trabajan. 

• Campesinos que no poseen tierras y que se emplean como peones con los pequellos 

propietarios, que son el otro tipo de campesino que han llegado a poseer una cantidad 
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más extensa de tierras y que requieren de mano de obra para el trabajo de sus tierras. 

Todos considerados (hasta las reformas del artículo 27) bajo un régimen de propiedad 

ejidal. 

Para fines operativos de la investigación no se entrará en debate sobre la 

clasificación del campesino.- sino que se apegará a la definición arriba descrita, debido a 

que la finalidad que persigue la investigación es de ubicar las caracteristicas del 

campesino, para el mejor entendimiento de esta, partiendo de su situación laboral con 

relación al campo y el enlace que guarda con la ciudad, el estado y sus políticas, en donde 

el estado es considerado como el instrumento político de poder de un bloque de clases 

cuya función búica es mantener el sistema imperante. Las relaciones del campesino y el 

estado se manifiestan: oconómico, social, política e ideológicamente. Estüleciendose 

ciertos lineamientos a través de las políticas que se cristalizan en las instituciones y que se 

presentan como instrumentos de control. 

Tal es el caso del ipll'&to productivo del estado que se divide en sectores, uno de 

los cuales es el sector agropecuario, que detennina las políticas de producción del 

campesino y establece las formas de relación con élte, siendo de manera desigual debido 

a que la determinación del modo de producción va encaminado al favorecimiento 

oconómico y político del estado. Por su parte el campesino apona su fuerza de trabajo, la 

cual debe ser calificada, valiéndose el estado del sistema educacional ó de instituciones 

para llevar a cabo la calificación de mano de obra, donde se aplican métodos y técnicas 

que se utili:tan en los distintos puestos de la producción y donde el sentido de la 

instrucción que se les da a los campesinos es para mejorar la producción sin que estos 

puedan 1$pirar a CIQIOS altos en la sociedad ya que la instrucción que se les proporciona 

es para la tecnificación en la producción y mantener las políticas que el sistema establece 

para los individuos de una sociedad. 
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La escuela, pero también otras instituciones del estado enscllan ciertos tipos de 

"saber hacer" pero de una manera que se siga manteniendo el sistema imperante, todos 

los agentes de la producción lo llevan a cabo de distinta forma pero con· el mismo fin de 

calificación de mano de obra para sus intereses y mejor producción. La reproducción de 

la fuerza de trabajo no solo reproduce la calificación de mano de obra sino que también la 

reproducción del sostenimiento de la calificación de . la fuerza de trabajo de los 

campesinos, los cuales no pueden hacer nada ante está situación. 

3.2 LOS APARATOS IDEOLOGICOS DEL ESTADO 

Las instituciones sociales del estado de una u otra forma influyen ideológicamente 

en el campesino, tales instituciones Louis Althusser las maneja como aparatos ideológicos 

del estado que tienen como finalidad la reproducción de las relaciones capitalistas de 

explotación. 

Se les denomina aparatos ideológicos del estado a cierto número de realidades que 

se praeotan a los individuos de una sociedad bajo la forma de instituciones precisas y 

especializadas, se consideran aparatos ideológicos del Estado (AIE) a las instituciones 

siguientes: 

·Los AIE Religiosos (el sistema de las distintas iglesias) 

·Los AIE Escolares (el sistema de las distintas escuelas publicas y privadas) 

• Los AIE Familiares. 

• Los AIE Jurídicos. 

·Los AIE Políticos (el sistema político, sus distintos partidos) 

• Los AIE Sindicales. 



36 

- Los AJE de información (prensa, radio, televisión, etc.) 

- Los AJE Culturales (literatura, bellas artes, etc.) ( 1 ) 

La familia ha sido a través de los tiempos el aparato ideológico del que el estado se 

ha válido más para el mantenimiento del sistema, el cual maneja ciertos lineamientos que 

la familia tiene que seguir. 

3.3 LA FAMILIA Y LA ESCUELA COMO APARATOS IDEOLOGICOS DEL 

ESTADO 

En la familia el nillo desarrolla su personalidad, aprende ciertas actitudes, para lo 

que también influyen otros aparatos del estado, (instituciones) que de una u otra manera 

van conformando la actitud del individuo encauzándola hacia los intereses que el sistema 

persigue. 

En lo que se refiere a la escuela, Althusser; maneja que este es el aparato 

dominante debido a que es en esta donde se reciben a todos los nillos de todas las clases 

sociales y se les inculca durante muchos allos "saberes pricticos" que son tomados de la 

ideología del estado. 

A pesar .de que el estado instituyó la escuela como obligatoria y gratuita, existe un 

gran número de nillos que no llegan a terminar su primaria teniéndose que incorporar al 

sector productivo, por lo que se convierten en trabajadores y pequeilos agricultores. La 

mayor parte de estos nillos provienen de familias campesinas marginadas donde la escuela 

no es un elemento alcanzable para todos los habitantes, y donde el iJJsresar a ella 

representa un gasto el cual no pueden cubrir por tantos allos y proporcionar a todos sus 

miembros la educación por igual. 

(l)ALTHUSSELIDUIS, "LA Fll.OSOflACOMOARMADELAREVOUJCION", ED. FTP,PAO. 110 
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En su mayoria los nillos de clase media sigue estudiando y llega a ocupar cargos 

medianos como empleados, funcionarios, pequei\os burgueses de todas las clases, y un 

último sector se convierte en agente de la explotación: capitalista o empresarios. 

Tal situación se debe a que el propio sistema marca los puestos que han de 

desempeflar cada estrato social para que no se afecte el mantenimiento del sistema 

imperante y se vale de la escuela para ello. Sin embargo la instrucción escolariz.ada ofrece 

la posibilidad de cambio que pueda encaminar a mejorar su nivel de vida ya que pueden 

aprender a aplicar formas de organización y cooperación en la comunidad conjuntamente. 

Las relaciones de producción de una formación social capitalista, es decir las 

relaciones entre explotador y explotado son reproducidas en su mayoría mediante el 

aprendizaje de "saberes prácticos" aplicados en la escuela, los mecanismos que producen 

este resultado están disimulados mediante una ideologia que representan a la escuela 

como un medio neutro desprovisto de ideología, contribuyendo a esto los maestros los 

culles tratan de volverse •en contra del sistema imperante", pero la mayor parte de estos 

están siendo "ingenuos• no se requieren dar cuenta que la fonnnción académica que 

recibieron está bajo el aquema de los intereses del sistema imperante, siendo preparado 

para la reproducción y representación ideológica de la educación escolarizada 

convirtiéndola en algo útil, natural e indispensable, no dándose cuenta que están 

contribuyendo a divulgar los intereses con los cuales no están de acuerdo, poniendo un 

gran esfuerzo y entusiasmo por cumplirlos utilizando métodos adecuados para llevar a 

cabo una buena enseilanza académica. 

La influencia y la tendencia del estado a través de los aparatos ideológicos han ido 

determinando una forma de pensar en el campesino, lo cual responde a su vida cotidiana, 

el campesino ha desarrollado una forma de vida donde no ha sido tan necesario llevar a 

cabo una educación escolarizada debido a que el trabajo que ha desempellado no ha 
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requerido de una instrucción en la escuela, su forma de trabajo la han ido adaptando por 

antepasados de los cuales han "salido adelante en la vida" sin ningún tipo de instrucción 

escolarizada por lo que no la ven necesaria, esta forma de pensar del campesino respecto 

a la educación escolarizada es pues un elemento que no integra en su cotidianeidad y por 

lo tanto el hecho de que no insistan en que sus hijos asistan a la escuela responde a que 

no ven en ella una respuesta a sus problemas, ni corno una manera de cambiar su forma 

de vida y sólo les interesa trabajar y producir cada dla más, ya que es por medio de esto 

que pueden obtener un modo de vida estable y una vez que los hijos lleguen a cierta edad, 

introducirlos poco a poco en ta actividad productiva para que aprendan a trabajar las 

tierras y así puedan obtener más adelante un salario con el cual puedan aportar al ingreso 

familiar. 

Esta situación genera un circulo vicioso debido a que si los padres no ven tas 

ventajas de la escuela y no las inculcan, sus hijos desarrollarán esas ideas, sin tornar en 

cuenta que la instrucción que puedan recibir en la escueta les pueda permitir el 

desenvolvimiento en el mismo trabajo que están desempeñando en el campo, de una 

mejor mmiera. 

Los campesinos se han creado una idea errónea de la escuela, considerándola corno 

la institución en donde solo los individuos de estratos superiores puedan asistir a estos 

establecimientos educativos, pero esta idea no se ha creado en ellos por si sola, ya que 

por su propia naturaleza, los campesinos son considerados como el instrumento que el 

estado utiliza para llevar a cabo la estabilidad en la producción del pals, siendo 

subordinada su fuerza de trabajo como única arma para su sostenimiento. 

Por lo antes mencionado el campesino no ve en la escuela un aliciente para mejorar 

su modo de vida, al contrario lo visualiza como algo a lo cual el no tiene derecho, lo que 

estos ignoran, es que la escuela les puede aportar elementos para su mismo 
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desenvolvimiento en las actividades agrícolas, la escuela puede darles pautas para que en 

su propia comunidad lleven a cabo una buena organiución en cuanto a las funciones que 

a cada miembro de la comunidad le corresponde, asi como también establecer formas de 

cooperación entre los miembros de la comunidad lo cual les puede permitir llevar a cabo 

un mejor desarrollo de la producción agrícola. 



CAPITULO 4 

EL CAMPESINO Y LA COMUNIDAD DE PATUAN MICHOACAN. 
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4.1 MARCO HISTORICO 

Hace más de medio siglo la comunidad de Patuan se llamaba "Paduan" que 

significa lugar donde los españoles plantaron el primer vástago de plátano pero debido a 

su dificil pronunciación se llamo Patuan, esta área estaba dominada por los espailoles que 

tenlan grandes extensiones de tierra y su respectiva hacienda, organizada por el 

administrador quién era el que llevaba las finanzas, el dispensero también tenia relación 

de todos los trabajadores, el mayordomo, quién era el que disribuia a la gente, el capitán 

grande y chico estaban alerta de que los trabajadores cumplieran sus actividades todos 

eUos contribuian a la explotación del campesino con un régimen similar a la esclavitud, y 

no es hasta 1930 cuando los campesinos se empie7.1111 a organizar y solicitar al gobierno 

la expropiación de la hacienda esta petición provisional basado en trabajos de ejidos, en 

el periodo de Ul.aro Cárdenas se empiem a trabajar en fonna colectiva y posteriormente 

en 1952 se les otorga tltulos de propiedad, con éstos titulos los campesinos se 

independiun de la hacienda y se integran en una comunidad la cual estuvo organiuda en 

un principio por las autoridades de la hacienda pero actualmente esti representada por el 

comilllrio e,jidal, el secretario, el canse.jo de vigilancia y el tesorero. 
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4.2 UBICACION 

La comunidad de Patuan se encuentra ubicada en el kilometro 22 de la carretera 

· Uruapan - Tarctan, colinda 81 norte con el Copa!, Zitacuaretiro, San Angel, al sur con 

Taretan y San Angel, al este con Ziracuaretiro y San Angel Zurumucapio, al oeste con 

Taretan y Zirimicuaro. 

Su altitud es de 1300 metros sobre el nivel del mar, clima cilido subhiunedo con 

lluvia en verano, su temperatura media anual comprende entre los 18 y 22 grados 

centlgrados. El ejido de Patuan cuenta con una superficie territorial de 1794 hec:tlreas en 

total, de las cuiles 390 son de riego, 120 de temporal, 500 forestal, 264de11Sostadero y 

20 hectireas de zona urbana, de esta superficie utiliudas, S 1 O hectareas de rie¡o y 

temporal son disponibles para fines agricolas donde se desarrolla una intensa actividad 

agro • fiuticolas que contemplan la producción de 22 productos tales como calla, nopal, 

jitomate, jicama, cacahuate, entre otros. 

Para que esta variedad de productos exista inOuyen factores como el clima, 

temperatura, el tipo de suelo, ademis de abundante agua, Patuan en este uhimo aspecto 

no presenta problemas ya que cuenta con rios como son: San Andres y San Juan Viejo, 

los Arroyos, Crescencio Morales, El Oro, Macutzio, ademis de los manantiales de "agua 

fiia" y d dd Bosque. 
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4.3 CARACTE~ISTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD. 

Las características ecológicas son: zona de Bosque de coniferas entre selva 

tropical, características que se han visto afectadas por la apertura de zonas para la 

agricultura y ganaderia. 

En la comunidad la gran variedad de productos que se cultivan, el de mayor 

producción es la caila de azúcar, ya que ésta es la que los vincula con el Ingenio 

Azucarero de Taretan, al cual venden el producto, quedando supeditadas a las 

condiciones de producción y comercialización que el ingenio establece. 

La comunidad de Patuan tine 730 habitantes de los cuales el 52% son mujeres y 

48% hombres; 39"/o solteros, 38% casados, 2% viudos y 1 % divorciados. 

De éstos habitantes 70% han nacido en Patuan, 10% en Taretan, 7% en 

Ziracuaretiro, 13% en lugares diversos. 

En el transcurso de las prácticas comunitarias realizadas en la comunidad se 

ellhoró un diagnóstico para poder conocer los problemas que la comunidad presentaba y 

de esta manera presentar alternativas de solución para plicarlas conjuntamente con la 

población ya que ellos mismos demandaron esta necesidad, al codificar la información 

recabada por medio de entrevistas se pudieron detectar los siguientes problemas 

Alcoholismo,Desnutrición, Desorganiz.ación comunitaria, Analfabetismo, etc. 

Especificamente en el ambitó educativo se tuvo la inquietud de profundizar sobre 

el problema de los niilos que no son enviados a la escuela, los factores que intervienen 

estan relacionados a que los padres no conocen realmente alguna ventaja de la educación 

escolarizada pueda ofrecer debido a que por su trabajo y demás ocupaciones no le han 

tomado importancia de enviarlos a la escuela además de que ellos mismos no asistieron 

alguna vez a es1'; otro factor esta relacionado con la econornia familiar debido a que la 

mayor parte de estas familias tienen 8 a 1 O hijos.en promedio y no alcanz.an a sufragar 
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gastos escolares para todos los miembros cuudo estan en edades de uistir a la escuela y 

solo alcuwn a cubrir algunas de las necesidades básicas. Tomando en cuenta tambiál 

que la mayor pane de los padres trabajan en el campo con ocupación de peones 

percibiendo salarios bajos y donde sus familias cuentan con un solo ingreso que es el de 

ellos. 

Los siguientes resultados fueron arrojados del diagnostico el cual nos permite 

conocer el problema real de la escolaridad. 

Los habitantes de Patuan presentan una escolaridad variada el 4% de ellos tienen 

preescolar, 56% primaria, 12% secundaria, 2% preparatoria, 2% tienen nivel técnico, So/o 

son universitarios y 18% no tiene ningún grado de escolaridad. 

Patuan cuenta con una escuela de Educación Preescolar y una Educación primaria 

VIVIENDA 

De las viviendas de la comunidad, 139 son propias de cada familia y solo 14 son 

prestadas y una rentada. 

El material de construcción de las viviendas son: 

MATERIAL DE PAREDES: 

Un 53% de adobe 

Un 36% de tabique 

Un 7% de madera 

Un 4% de Umina de cartón. 

MATERIAL DE PISO: 

Un 57'/o de cemento 

Un 38% de tierra 



Un 3% de mosaico 

Un 2% de madera 

MATERIAL DE TECHO: 

Un 64% de lámina de cartón 

Un 13% de asbesto 

Un 10% de loz.a 

Un 3% de Madera 

Un 100/o de teja 
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SERVICIOS 

Un 64% de las viviendas de la comunidad cuenta con el servicio de drenaje, un 

9S% con agua potable, un 94% cuenta con luz elccuica. 

OCUPACION 

La ocupación principal de los miembros de la comunidad es la aaricultura en 

donde el 82% se dedica al trabajo de campo, el S% se dedica al comercio y el 1% es 

profesionista y el 12% se dedica a otras actividades. 



45 

4.4 EL CAMPESINO Y SU CLASIFICACION 

De acuerdo a las caracteristicas de la comunidad, la principal actividad de los 

habitantes de está es la agricultura donde los campesinos se pueden clasificar de acuerdo 

a la tenencia de la tierra de la siguiente manera: 

a) PRQP!ETARJOS MED]ANOS.- Se identifica a este sector como "la clase rural" su 

situación económica y cultural es mucho más elevada que la de los trabajadores 

agrícolas, los ejidatarios y los minifundistas privados debido a la diversificación de los 

cultivos pero fundamentalmente uso de practicas y máquinaria cientifica y moderna en el 

trabajo agrícola. 

b) MINJFIJNDISIAS PRIVADQS.-Son agricultores de subsistencia no participan de los 

cambios y avances tecnológicos ni de los procesos económicos de la agricultura, sólo 

comercializan una parte de su producción el resto lo dedican al consumo familiar. 

c) EDDATARIDS.- Son una clase social con intereses creados en la refonna agraria, 

poseen la seguridad de tenencia de su tierra, de regulariz.ación, de titulación de las 

parcelas, y la posible ampliación de las mismas. 

Clase social constituida por intereses comunes, pero que vive en dependencia de 

los poderes públicos por haber recibido dotaciones del gobierno. 

El ejidatario es un productor individual que toma sus propias decisiones 

económicas, en su calidad de ejidatario y usufuictuario de una parcela ejidal tiene 

estrechas relaciones con las autoridades gubernamentales a distintos niveles. 
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d) JQRNALERQS AGRICOLAS.- Se entiende pllr trabajadores' agricolu el grupo 

campesino que, sin poseer tierras, trabaja por jornal para percibir un salario. Se les 

conoce también con el nombre de jornaleros agricolas. 

La mayoria de los jornaleros trabajan solamente algunos días de la semana durante 

algunos meses del ailo, dependiendo de los ciclos agricolas de cada región. Debido a su 

impreparación y escasos recursos económicos, no tienen posibilidades de movilizarse a 

grandes distancias, además parten de la inseguridad de encontrar empleo en otra parte. 

Las posibilidades de encontrar empleo en la ciudad son limitados para los 

imigrantes rurales, por su anallilbetismo. 

En resumen son jornaleros agricolas tanto los ejidatarios y propietarios 

minifundistas que en ocasiones se dedican al trabajo agricola asalariado, como los 

campesinos sin tierra ni apoyo y cuya subsistencia depende unicamente de la venta de su 

fueru de trabajo (1) 

Este úhimo tipo de campesino esta renuente a la idea de recibir una educación 

escolarizada debido a que al incorporarse al trabajo solo ha necesitado su fuerza de 

trabajo la cual le ha permitido ganar un salario para el sustento de su familia, además de 

adquirir cierta práctica que se necesita para desarrollar las actividades del campo, por lo 

que no ven la importancia de que sus hijos asistan a la escuela y puedan adquirir esa 

príctica que solo realizándola en el campo puede lograrse. 

Al cuestionar a los padres respecto a la importancia de la escolaridad de sus hijos, 

con la respuesta de estos se pudo establecer que la idea que el campesino tiene con 

respecto a la escuela se debe también a que sus mismos compaileros que han tenido la 

oportunidad de continuar estudiando han tenido que regresar a la comunidad y 

desempeliar actividades en el campo y con mucho menos habilidad para hacerlo, 

(1) INZllA CANAJ.f.S VICTOR. "PERPECllV AS DEL T.S. EN EL AREA RUAL •, EOI. UNAM. 
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trabljando poco y ganando menos que ellos que no asistieron a la escuela, por lo que no 

ven ninguna ventaja que pueda tener para el cambio de su modo de vida. 

Por tal situación este tipo de campesino que no ven una salida a sus problemas han 

creado un esquema generacional, en virtud de que no transmiten a sus hijos ningún valor 

hacia la escuela optando por prepararlos desde edades tempranas para que desarroUen 

actividades del campo con mayor habilidad y como una fonna de "salir adelante" 

obteniendo una remuneración por el trabajo desempellado en el campo el cual puedan 

aportar a la unidad familiar. 



CAPITUL05 

- FAMILIA Y ESCUELA 
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S. 1 LA FAMILIA V EL Nnl'IO 

La familia está considerada como una institución social y como tal se rige por 

normas de acuerdo a sus wacteristicas y funciones. 

Los mejores allos para ta educación del nillo, son Jos primeros de su vida, el 

primer grupo social al que petenece et nifto, del cual recibe influencia inmediata es ta 

familia siendo está la unidad básica a través de la historia y sigue siendo la unidad 

fundamental en la cultura moderna. 

La familia es una comunidad formada por un hombre y una mujer unidos por 

lazos matrimoniales durables y exclusivos, para los hijos nacidos en ese matrimonio; 

funciona como una unidad en la vida económica del grupo proporciona una base para el 

estado social de sus miembros, es la fuente de mayor seguridad personal y principal 

vehlculo para transmitir la cultura de Ja comunidad de una generación a otra, es el agente 

primordial en la formación de ta personalidad y es el núcleo primario base de todo 

desarrollo de la vida comunal, nunca permanece estacionaria, sino que pasa de fonna 

inferior a una superior a medida que la sociedad evoluciona de un grado más bajo a otro 

más alto 

Es un grupo biológico y cultural a la vez, biológico en el sentido de que es el 

mejor ambiente para ta procreación de los hijos, su formación y cuidado durante el 

periodo de dependencia, Cultural por formarse de un grupo de seres de diferente edad y 

sexo que pueden renovar y reformar las costumbres típicas de la sociedad en la cual han 

nacido. 

La fiunilia es la institución moral-social más universal y que de una u otra forma 

existe en todas las sociedades, lugares y épocas en el desarrollo de la humanidad. 

Se distinguen diversos tipos de familia los cuales son: 
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a) La familia Nuclear: formada por esposo, esposa e hijos ya sea adoptado ó procreado y 

que viven en una misma casa. 

b) Familia de Carrera Dual: compuesta por esposa, esposo e hijos en el que ambos 

adultos forman pane de la fuerza laboral y tienen además la responsabilidad de la 

educación de los hijos. 

e) Familia de Parentesco: es red formada por tres generaciones compartiendo con 

frecuencia la misma casa. 

d) Familia Extensa: Es aquella donde se integran miembros de la familia y otros a la 

familia. (1) 

Las funciones de la familia no son pennanentes, por el contrario está sujeta a 

variantes que surge de la sociedad. 

Las principales funciones de la familia son: 

a) l.a Ft1nción &ooómica.· La cual tiene como fin llenar las necesidades económicas de 

sus integrantes. En cuanto a 

b) La Función Afectiva • El grupo familiar está formado por un hombre y una mujer, es 

decir por una pareja unida por lazos afectivos cuya finalidad es satisfacer dentro del 

hogar la necesidad de amor de ambos cónyuges y proporcionar a los niilos de un 

ambiente cordial y de amor. 

c) l.a Función Rcprodw;tora • Significa que la familia tiene como otro fin el de procrear 

hijos. 

(1) WESTRP. NORA, "ESCUEl.A NACIONAL DE T.s·. PAO. 19 
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d) El Sentido f..d11A1jva - Es también universal como una función de la familia más 

importante pero igualmente admite variantes en cuanto a fonnas de realizarse. Se trata 

aquí más bien de la tarea socializadora de la familia es decir de su papel como canal 

mediante el cual los nillós y los jóvenes se adaptan a la vida social, asumiendo pautaS 

básicas de conducta social, eso no quiere decir que no existan otras instituciones y 

educadores, particularmente la escuela. 

La familia realiza la función de educación y muchas son las cosas que aprende el 

nillo en el hogar antes de ir a la escuela y aún después al mismo tiempo que asiste a ella, 

"si así como los padres muchas veces desconfían de la ensei\an.za que el nillo recibe en la 

escuela, pusieran el mismo celo en proporcionarle el ambiente familiar, que va a 

completar su educación por muchos allos, otros serian los resultados de la escuela" .(28) 

Los padres deben auxiliar a la escuela en la educación de los hijos para cumplir 

con tal obligación debe tener conciencia de los deberes cívicos, parte de esa instrucción 

se da en la escuela y si los padres lo continuan en el hogar el nillo tendrá una educación 

más sólida. 

La familia de obreros y artesanos, además de unos sectores de la clase media y 

agricultores, tienen escolaridad muy vañada y en general atraviesan una dificil situación 

económica lo que en lugar de ayudar en la educación de los nillos contribuye más bien a 

que se dé el fenómeno de los nillos que no reciben una educación escolarizada. 

En el caso de otras familias éstas no transmiten a sus hijos los valores que 

despiertan las aspiraciones educativas algunos padres estiman que "si ellos carentes de 

cultura han podido hacer frente a las inclemencias y exigencias de la vida no es necesario 

preocuparse por que sus hijos asistan a la escuela". (2) 

(2)8CASTEILANOS.MAltlE, C. "MANUAL OE T.S." LA PRENSA MEDICA MEXICANA, PAO. ~. 
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El procurar dar a los niftos una ensellanza primaria completa viene siendo interés 

de los países en desarrollo, casi siempre el factor económico constituye la barrera para 

que todos los nii\os asistan a la escuela, a parte de la indiferencia de la generación adulta 

a los problemas educacionales, las condiciones económicas de la familia rural en su 

mayoria no permiten educar a sus hijos y que éstos continúen estudiando en 

establecimientos de enseilanza, el nillo alC1117.1 a cursar la escuela primaria en el mejor de 

los casos otras veces se sale de ella a mitad de la etapa escolar o un gran porcentaje de la 

población infantil no asiste nunca a la escuela. 

Existen familias que no se preocupan de mandar a sus hijos a la escuela, les urge 

más la ayuda de éstos en la casa, la nilla cuida a sus hennanos menores y le ayuda a la 

madre en las tareas diarias, el nillo se habría visto obligado a desempellar algunas 

actividades como: cuidar ganado, llevar alimentos a sus padres al campo de trabajo y 

cooperar en forma activa en la siembra y cultivo de las parcelas asi como también hacer 

una muhitud de mandados hogareflos. Estas familias de escasos recursos en la mayoria 

de lu veces requieren de que los niflos tllbajen a temprana edad para que contribuyan al 

sostenimiento familiar. 

La familia rural es el centro económico-social de la sociedad, en su interior se 

producen todos los requerimientos para su alimentación, vestido, etc. Esta integrada por 

un gran número de miembros: Abuelos, hermanos con sus esposas(os) los hijos y 

sobrinos. En el seno de la familia se desarrolla la educación de los hijos, además los 

padres resuelven la profesión ó actividad sin consultarles a ellos. 

La unidad socieconómica campesina que tipifica la agrícuhura tradicional se 

compone por las tierras comunales ó ejidales donde la familia entera trabaja no sólo con 

la finalidad fundamental de producir mercancías agropecuarias para vernier sino también 

para su consumo irulividual y social. Sin embargo, éstas comunidades campesinas por 

más que en su interior conserven lazos de solidaridad formas de reparto, producción y 
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valores, resultan diferentes a los de la economla capitalista, estos no se encuentran al 

margen siquiera en fonna paralela al mercado capitalista general, sino integrados 

indirectamente a el. 

Si permanecen con su estructura tradicional se debe tanto a su fuerza interna 

como a que el propio sistema le procura satisfactores: venden productos mía baratos que 

el costo real de producción, proporciona mano de obra temporal y barata para la 

agricultura moderna, industria, comercio, etc., estu comunidades campesina 

representan la base social más firme en que se apoya el estado. 

El campesino mira a la tierra como la más importante de todu lu herencia y 

como fuente primaria de lu riqueus. (3) 

La familia campesina posee una fuerte cohesión interna ui como también un gran 

número de miembros 9 ó 1 O en promedio. 

El nilló campesino desde temprana edad es llamado a colaborar en la siembra y en 

la cosecha junto con los demás familiares, por lo que se desarrolla más el sentido de 

responsabilidad y adultez, el carácter poco alegre, reforzado con la herencia de la visión 

de recelo ó reserva hacia el capitalista. 

Por ello no asiste a la escuela no se capacita ni adquiere la posibilidad de romper 

el atraso rural, a lo más que el nii\o rural upira es a emigrar a otras ciudades donde 

cambie su modo de vida, donde debido a su escasa calificación técnica serán explotados. 

En el caso del trabajo de la mujer esta no se limita a la casa sino que sale a lu 

labores del campo y el comercio de sus productos agricolu ó artesanales en condiciones 

de evidente inferioridad. 

(l)OOMl'.Z,JARAt"<."O. A "SOCIOUXJIA", EDIT PORRUA.S.A, PA0.270 
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Los hombres en el campo trabajan arduamente a cambio de un ingreso r1quitico, 

insuficiente para gozar de servicios ó comodidades que en las ciudades urbanas son 

comunes, su instrucción escolar es baja casi nula, sin poder proporcionar a sus miembros 

una educación escolarizada lo cual representa un gasto que no puede cubrir ó en su 

defecto desconocen las ventajas de la escuela ya que en la mayoría de los casos los 

padres son analfabetas y nunca han asistido a establecimientos educativos. 

Existen incomprension en numerosos padres respeto a sus propiu 

responsabilidades en lo referente a la educación de sus hijos debido a que algunos no 

cooperan en asegurar la asistencia regular a clases, el criterio de otros es que para saber 

leer y escribir es suficiente una escuela que llegue hasta segundo grado. 

Es por tal situación que la actitud del nillo hacia la escuela se engendra en la 

familia, son los padres los encargados de depositar toda la valorización y representación 

de la escuela y sus ventajas de asistir a ésta. En ocasiones la acción hostil del nifto hacia 

la escuela no surge por si misma es resultado de la indiferencia que tienen los padres 

hacia ésta. 
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5.2 LA ESCUELA Y EL Nl~O 

No hay influencia mú valiosa en la fonnación del carácter del nifto que el de la 

familia en esa temprana edad, pero tampoco no debe subestimarse el papel que juega la 

escuela en el proceso educativo del nillo. La escuela y la fll!lÍlia deben complementane 

en el desarrollo de la persollllidad del nillo, deben caminar a la par complementándose 

una con la otra en la tarea fonnadora que a ambas instituciones compete. 

La función mú general de la enseftanza en la escuela ha consistido en actuar como 

guardiana y transmisora de ciertos bienes culturales de la sociedad. 

La educación formal es un esfuerzo para conseguir de modo explicito y 

sistemático lo que la familia y la comunidad habrlan reali7.ado de forma indiferenciada, 

antes que la sociedad se hiciera tan compleja que esa tarea hubiere de ser desempellada 

por especialistas, esta enseftarwl se creo para educar al culturalmente no formado, el 

nillo con el fin de que este Uegue a ser un adulto capaz, de enfrentarse a los problemas de 

la vida cotidiana. 

La tarea educativa de los maestros en las escuelas se ve acrecentada ó anulada 

según sea el ambiente educativo que los padres den en su hogar, desafortunadamente 

muchos padres se preocupan durante los primeros alios de vida de sus hijos por la 

educación que reciben estos en la escuela. Otro grupo de padres ignoran y descargan 

indebidamente la función educativa en la escuela, con la aparente verdad de que para eso 

se han preparado los maestros, pero existen también un gran número de padres 

conscientes de su función como educadores permanecen en constantes diilogos con los 

maestros de sus hijos para encontrar los modos mis apropiados según la edad del nillo 

para ofrecerle una autentica educación. 

El papel de la escuela debe ser integral, involucrando toda su actividad en el 

mejoramiento del nii\o dentro y fuera del hogar dónde el cambio de la vivienda, del 
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vestido, alimentación, se vean en las formas y condiciones de vida de la familia, siendo 

esta la única institución que puede integrar los distintos aspectos de la existencia, en lo 

económico, cultural, vocacional y religioso. 

La función principal de la escuela es formar individuos integros capaces de 

afrontar la vida cotidisna. 

La misión de la escuela gira en tomo a ayudar al nillo en la satisfacción adecuada a 

llll necesidades guiándolo para que use de manera constructiva su impulsos, dirigiendo 

su desanollo hacía la responsabilidad y la madurez, se reconoce que en el aspecto social 

de crecimiento individual, va implicitamente una idea de la buena conducta pero el centro 

de la atención es la realización de la personalidad del nillo. 

Es el mejor medio para alcanur el desarrollo pleno de los valores educativos y el 

conocimiento orsanizado y sistematizado del medio logrando por eso el mejoramiento 

social que se propone. 



CAPITUL06 

DESARROLLO Y ANALISIS DE LA INVESTIGACION DE CAMPO DE LA 
COMUNIDAD DE PATUAN MICBOACAN. 
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6.1. DEFINICION DEL UNIVERSO DE TRABAJO 

El estudio de la investigación se realizó con un número de 20 familias que 

presentaron casos en los cuales no envian sus hijos a la escuela. 

Dicha investigación fue dirigida a los padres de familia en ruón de que 57 nillos 

en edad de ir a la escuela no han sido inscritos en la escuela en algunos casos, otros solo 

han cursado hasta 4to. afio de primaria por lo que surgió la necesidad de analiz.ar los 

filctores que en esto influyen. 

6.2. DISEIÍIO DE INSTRUMENTOS DE RECOU:CCION DE DATOS 

Para obtener la información de campo se diseilo la cédula de entrevista, 

considerando que por medio de esta se nos pennite obtener información de una manera 

directa con las familias estudiadas, permite también aplicar preguntas abiertas dentro de la 

conversación a las demis personas involucradas en la Investigación. 

La aplicación de los instrumentos estuvieron dirigidos a familias que no envian 

sus hijos a la escuela. 

6.3 RECOLECCION DE DATOS. 

Para llevar acabo la investigación se realizó el trabajo de campo en el cual, 

para obtener información se utilizó la cédula de entrevista. El proceso de la aplicación y 

recolección de los mismos fue tardado debido a que solo se podía asistir en fines de 

semana y en ocasiones los padres de familia no se encontraban, por lo que se tenla que 

regresar nuevamente hasta otro fin de semana, que era cuando se podla aplicar las 

entrevistu ya que en la llCl1lllll no se disponla de tiempo pua asistir a la comunidad 



6.4 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGAClON. 
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PREGUNTA No. 1 
EDAD DE MADRES 

ALTERNATIVAS 
PORCENTAJE 
a) 20 a 2S ailos 
b) 26 a 30 ailos 
e) 31a3S ailos 
d) 36 a 40 ailos 
e) 41 a 4S ailos 
f) 46 a SO ailos 
8) SI a SS ailos 
h) S6 a 60 ailos 

a) 2S a 30 ailos 
b) 31a3S ailos 
e) 36 a 40 ailos 
d) 41a4S ailos 
e) 46 a SO ailos 
f) SI a SS ailos 
8) S6 a 60 ailos 
h) 61 a 6S ailos 

TOTALES 

TOTALES 

FRECUENCIA 

1 
o 
2 
2 
4 
7 
2 
2 

-
20 

1 
3 
o 
4 
7 
1 
1 
2 

19 

EDAD DE PADRES 

s 
o 
10 
10 
20 
35 
10 
10 

--
100 

s 
16 
o 

21 
37 
s 
s 

11 

100 

SS 
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l•terpmadc\n 

Las edades de los padres de familia, fluctuan entre los 41 a 65 anos de edad esto nos 

revela que presentan edades en donde el tiempo de su niilez sus padres teni111 ideas 

renuentes hacia la educaclim escolarizada, lo antes dicho quedari mas especificado en el 

transcuno de cuadros siguientes. 



Pregunta No. 2 
Grado de Escolaridad Grado de EIGOlaridld 

Mldres Padres 
Altcnudva P-i- PoRcaWc Altcmllivu f~ ~ 
o 
1 
2 
3 
4 
s 
6 

TOTALES 

p 
o 
r 
e 
e 
n 
1 

• j 

• 

" 

10 so 
s 25 
2 10 
2 10 
1 s 
o o 
o o 

20 100 

o 
1 
2 
3 
4 
s 
6 

TOTALES 

GrHica No. 2 
Madres 

a 42 
s 26 
2 11 
3 16 
o o 
o o 
1 5 

19 100 

CERO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 
Gr.do de EICOlmldad 

61 
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Orlfic1 No. 2 
Padres 

8 4~ 

p 
o 
r 
e 
• n 
t 
1 
1 
1 

" 
°" °" CERO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

Grado de EICCllrtd.S 

leterpretacl6n 

Nuestra población estudilda presenta un nivel de escolaridld en donde el 5% de las 
l'llldres tiene huta 4o. allo de primaria, lo cual no difiere de los pidres ya que el 5% de 
estos he Uepdo huta el 6o. allo. 

En un 92% de los padres de familia son enalfabctas, lo que inftuye notlblemente en la 
idel que tienen los pidres hlcia 11 escuela no observando ventlju de esta y por lo tanto 
no inculcan a 1111 hijos llgún valor educativo. 



Pregunta No. 3 
Grado de Escolaridad de Nillos 

Altcmallvas 
o 
1 
2 
3 
4 

18 32" 
p 

18 o 
r 14 
e 12 • 
n 10 
1 8 
a 
j 
e 

cero 

TOTALES 

F-ncia 
18 
13 
9 
IO 
7 

S7 

Grlfica No. 3 
E•coluid1d de Nlno1 

Primero Segundo 

Frecuencia 

lnter¡tretadón 

63 

~ 
32 
23 
16 
17 
12 

-100 

Tercero Cuarto 

Como es de esperarse el total de niftos de las familia estudildu no hll1 
terminado la primaria y Uama la atención que el 32o/e ni siquiera ha sido inscrito en la 
acuela en ninguna ocasión, el resto solo ha llegado hasta el 4o. allo de primaria, 
influyendo en este problema tanto el factor económico ul como la idea que los padres 
tienen con respecto a la escuela, influyendo también la escolaridad de padres que 
desconocen las ventlju de la escuela. 



Allcrnaüvas 
A) Peón en el campo 
B)Comercianlc 

100 

90 
p 
o 80 

e 70 
e eo n 
t 50 • j 
e 40 

30 

20 

" 10 

o 

TOTALES 

Pregunta No. 4 
Ocupación de Padres 

Frecuencia 
18 

1 

19 

Grafic• No. 4 
OcllpGicln de Padree 

Frecuencia 

a) Peón en el campo 

laterpretaci6n 

64 

Porccnlaje 
95 

5 

100 

5% 

b) Comerciante 

La mayor parte de la población estucllda desempeíla la actividad de peón, donde 
cada una de lu familias no cuenta con tierras propiu, y tienen que emplearse con los 
pequellos propietarios de la Comunidad, con un salario bajo, que apenas les alC8117A a 
cubrir sus necesidades de vestido y alimentación, teniendo que en estas familias solo el 
padre trabaja, por lo que el mandar a sus hijos a la ~ela representa un gasto fuerte que 
no pueden cubrir. 



6S 

Pregunta No. s 
Salario de Padres 

Allernativas Freeuencía Porcentaje 
De 1 a 2 salarios mlnimos 17 89 
De 4 a S salarios mlnimos 2 11 
De 6 a 7 salarios mlnimos o o 

ºTOTALES 19 100 

GrAfica No. 5 
Salario de los Padres 
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p 
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e eo 
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e 

0% 
DE1 A2 DE4A6 OEtlA7 
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lnterpn!t1ción 

En su mayoria los padres perciben de uno a dos salarios mínimos teniendo que este 
no alcanz.a a sufragar gastos escolares, por lo que este salario solo alcanza para satisfacer 
sus necesidades esenciales, tomando en cuenta que solo un miembro de la familia trabaja, 
y donde por lo general las familias estan constituidadas por 8 a 10 hijos en promedio. 



Alternativas 

A) Si 

8) No 

TOrALES 

Pregunta No. 6 
¿ Existe otra fuente de ingresos? 

Frecuencia 

s 

IS 

20 

Grifico No. 6 
¿Exiate otra fuente de Ingresos? 

Interpretación 

66 

Pon:enlajc 

25 

75 

100 

En gráficas anteriores se puede observar que solo un miembro de la familia trabaja 
para sostener la unidad familiar, pero lo que aporta no logra satisfacer todas las 
necesidades de la familia, por lo que al preguntarles que si existia otra fuente de ingresos, 
la mayor parte manifestó que no, contando solo con el salario del padre. En un 25% las 
madres ayudan al ingreso familiar desarrollando actividades domésticas en las casas 
donde las contratan, percibiendo una remuneración baja y variable. 
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Ptegunll No. 7 
¿ Considera que es obllgadbn del Estado otorpr 

aQ!üos pan las llenas 1 
Altcmali\'85 Frecuencia Ponleqe 

Al Si 14 70% 
B) No 6 30% 

TOTALES 20 100% 

Grtflco No. 7 
¿Ea obligación del Edo. otorger Cr6dlto 

lnterpretaci6tl 

La mayor parte de lu familiu estudiadas manifest6 que el Ese.do tiene la 
oblipcl6n en otorsar todo lo necesario a los campesinos, ya que para eao está, y que al 
millllO gobierno le interesa ciar créditos para la mejor producción de las tierras. 
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PreguDla No. 8 
¿ Van sus hijos a la escuela? 

Alternativas Frecuencia ~ 

A) SI - -
8) No 20 100 

ToCales 20 100 

No, ¿ por qué ? · 

A) Funllla Dwnetlll8 

y~-
eeaa6micol. 11 " 

8) Ellillc dealnims 7 35 

C) OllOI 2 10 

TOlalcl 20 100 



Grtflco No. 8 
¿Por qu6 no van a la escuela? 

8){35.0%) 

A) Familia numerosa y bajos recursos 
e) Otros 

lnterpretaci6n 

69 

A)(55.0%) 

B) Existe desinterés 

El l 00"/o de las familias estudiadas no envían sus hijos a la escuela, si bien ceda una 
de estas solo han enviado a uno o dos nillos, pero no llegaron a tesminar la primaria, las 
razones se deben a que las familias no cuentan con recursos suficientes para enviarlos 
además de ser integradas por numerosos miembros a los cuales no pueden sufrlgarles 
gastos escolares, además de que otro número de padres no muestra interés en lllllldarlos 
a la escuela. 



Al1crnari\11s 

A) Aprender a leer l' escribir 

BJ Consiguen mejorlrnbajo 

CJ Aprende a enfrenlarsc a 
problemas de la vida co1idiana 

d) Otros 

TOTALES 

A) Aprender a leer y escribir 
C) Aprender a enrrenrarse a 
problemas de la vida cotidiana 

Prcgunla No. 9 
1 mponancia de la Escuela 

f'rccuencia 

20 

GrHico No. 9 
Importancia de la Escuela 

0)(5.0%) 

B) Conseguir mejor trabajo 
DJ otros 
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hterpreúiel6n 

Las familias estudiadas consideraron importante la escuela debido a que en ésta los nillos 
aprenden a leer y escribir, siendo esto suficiente para ellos ya que es indispenuble para 
conseguir un trabajo mejor remunerado, además otro número de )lldres consideró que la 
escuela les ensella a defenderse de los problemas de la vida cotidiana, por lo que cabe 
sellllar que estos padres ¿ No envian los nillos a la escuela porque no pueden o no 
quieren? ya que lo que sellalan los contradice. 



. 

. Pregunta No. IO 
¿ Si no rn el ni1lo a la escuela a que se dedica 

Allcmath·as 

A) Quehacer doméstico 

B) Trabaja en el campo 

C) Sin ocupación 

d) Otros 

TOTALES 

A) Quehacer doméstico 
C) Sin ocupación 

aclualmcntc'! 
Frecuencia Porcen1aje 

25 

18 

11 

3 

57 

GrAfico No. 1 O 

Actividad actual 

0)(5.3%) 

A) (43.9%) 

B) Trabaja en el campo 
D) Otros 

44 

32 

l'I 

5 

llHI 
.. 

72 
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hterpretacl6• 

De los resultados obtenidos tenemos que un 44% se dedica 11 quehacer doméstico, 
ya sea de 111 casa o de otras casas donde las contl'lllll, tomando en cuenta que de los S7 
nillos en total el S8% son niilas y el resto son niftos. 

En lo que se refiere a los nillos el 32% trabaja en el campo realizando diversas 
actividades como el de hacer mandados, sacar zacate, jicama y otros productos agricolu, 
el resto no realiza ninguna actividad. 



Abuela Materna 
Altemalivas fl'CQICocla 

p 
o 
r 
e 
e 
n 
t 

• j 
e 

o 11 
1 4 
2 3 
3 2 
4 o 
s o 

TOTALES 20 

60 

Pregunta No. 1 1 
Grados de Escolaridad de Abuelos 

Abuelo Paterno 
% Alternativas 

SS o 
20 1 
IS 2 
10 3 
o 4 
o s 

100 

GrHlca No. 11 
Gra.:io. de EICOlarklacl de Abuelos 

SEGUNDO TERCERO 
Grado Prim9ria 
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laterpretacl6a 

Un 95% de los abuelos maternos son analfabetas, mientras que el resto presenta 
bajo nivel de escolaridad Uegando en el caso de las abuelas hasta el Jer. allo destacllldo 
con esto que tienen menos escolaridad que los abuelos, influyendo en esto la filta de 
recursos económicos y la ideologla que se tiene de que la mujer "solo sirve para el 
hogar", asi como el hombre para trabajar. 



Abuela Ptterno 
Alla1lllMa ..._. 

p 
o 
r 
e 
• n 
t 

• j 

• .. 

o 14 
1 4 
2 1 
3 1 
4 o 
s o 

TOTALES 20 

l'nllunlaNo.12 
Grldol de EICOlaridld de Abuelos 

Abuelo Paterno 

" AllaallMs 

70 o 
20 1 
s 2 
s 3 
o 4 
o s 
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Orifico No. 12 
Grlllol Elcdlrldlld de Alll.ia. 

F...-.:ia 

11 
2 
3 
2 
o 
o 

18 

NINGUNO PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 
Gr8do Primlli• 

• Abll8ll Pllema • Abuelo Plllemo 
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laterpretaci6n 

De acuerdo con los resultados tenemos que la mayoría de los abuelos paternos son 
analfabetas, y otros solo llegaron hasta el 3er. afto de primaria, influyendo en esta el 
factor económico ya que los padres desde temprana edad eran eviados a trabajar siendo 
importante 111 ingresos en la familia, en el caso de las mujeres para estas no era tan 
necesaria la esc:ueta ya que solo debían dedicarse al hogar; según la concepción de los 
abuelos. 



Pregunta No. 13 
Razón por el cual los abuelos no estudiaron 

Abuela Materna 
Alternativas Frecuencia % 

A) Costumbre 7 35 
(laaojcrnocnlm 
_...,.. ........ ¡ 

B) Recursos 
Económicos 4 20 

C) Indiferencia 
de Padres 9 45 

TOTALES 20 100 

C)(45.°"') 

Abuelo Materno 
Allelnllivu 

A) Necesidad 
(Onv.,......, 
poradr...&niliao> 

8) Indiferencia 
de Padres 

C) Otros 

TOTALES 

Griflco No. 13 
Abuela Meteme 

A) Costumbre 

F-W 

7 

9 

2 

18 

B) Recursos Económicos 
C) Indiferencia de Padres 
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" 39 

50 

11 

100 



f.S1A 
SALIR 

GrAfico No. 13 

Abuelo Materno 

wa Dt1E 
BIBUmti 

A) Necesidad de trabajar 
B) Indiferencia de Padres 
C) Otros 

Intrrpret1ción 

79 

Los abuelos no lograron estudiar debido a que en ese tiempo sus padres se 
mostraron indiferentes hacia la escuela ya que no conocian ventaja alguna debido a que 
estos eran analfabetas, además de considerar que la mujer "no necesitaba el estudio para 
hacerse cargo de un hogar" 

En el caso de los abuelos estos no estudiaron por la razón de que a sus padres les 
era indiferente la escuela considerando solo las ganas de trabajar para "salir adelante". 



Pregunta No. 14 
Razón por el cual los abuelos no estudiaron 

Abuela Paterna 
Allcmatims Frecuencia % 

A) Costumbre 9 45 
(la mujer nn 1.Ta tan 
M~uqui:..:itudiara) 

B) Recursos 
Económicos 4 20 

C) Indiferencia 
de Padres 7 35 

TOTALES 20 100 

Abuelo Paterno 
Allcmati\·as 

A) Necesidad 
{lu\11quc1raha.jar 

para!!llng. íuniliar) 

B) Indiferencia 
de Padres 

C) Otros 

TOTALES 

Gritico No. 14 
Abuela Paterna 

A) Costumbre 
B) Recursos Económicos 
C) lncliferencia de Padres 

Frecuencia 

10 

7 

1 

18 

A) (45.0%) 

80 

% 

56 

39 

5 

100 



8) (38.9%) 

GrAlica No. 14 bis 

Abuelo Paterno 

C)(56%) 

A) Necesidad de trabajar 
8) Indiferencia de Padres 
C) Otros 

Interpretación 

81 

A) (55.6%) 

En lo que respecta a los abuelos paternos, las razones también se refieren a que la 
mujer "no necesitaba el estudio ya que su ocupación estaba en el hogar", en el caso de los 
abuelos. estos tuvieron que trabajar para que pudieran aponar un ingreso a la economía 
familiar siendo su familia numerosa, lo cual no alcanzaba a cubrir las necesidades de 
todos por lo que era necesario que los hombres trabajaran desde temprana edad, no 
considerando al estudio como forma de "salir adelante". 



Pregunta No. 1 S 
¿ Considera que el que sus padres no hayan tenido una educación influyó para que usted 
no haya asistido a la escuela? 

Alternativas 
A)Si 
B)No 

TOTALES 
SI, Porqué? 

A) Nunca le hablaron de la 
importancia de la escuela 

B) No lo obligaban a asistir 
a la escuela 

TOTALES 

Frecuencia 
18 
2 

20 

13 

7 

20 

Grlfico No. 1 6 
lnnuencia falla da educación en padAtS 

A) Nunca le hablaron de la importancia de la escuela 
B) No los obligaban a asistir a la escuela 

% 
90 
10 

100 

6S 

35 

100 

82 



lnterpntaci6n 

Las familias estudiadas en su mayoria coincidieron en que si tuvo gran influencia en que 
sus padres no hayan estudiado debido a que nunca les inculcaron nigún valor hacia la 
escuela, dando lo mismo estudiaran ó no, además de no obligarlos a asistir a la escuela ya 
que no conocian v~a alguna de ésta. 

83 



Pregunta No. 16 
Opinión de los abuelos respecto a la escuela · · . 

.. 

Alternativas Frecuencia 
A} No era tan necesario para 

salir adelante 11 
O) Les era indiferente 7 
C} Otros 2 

TOTALES 20 

B) (35.0%) 

GrAtico No. 16 

Opinión de Jos abuelos 

A) No era tan necesario 
O} Indiferente 
C) Otros 

lnterprdación 

:%: 

_55 
35 
to 

100 

A)(55.0%) 

En el tiempo de los abuelos se tenia la idcologia de que la escuela no era un medio 
para "salir adelante" ya que estos nunca la necesilaron y asi pudieron vivir bien, 
trasmitiendo esta idea a sus hijos. la cual siguen Jransmi1iendo por generaciones. 

84 



Pregunta No. 17 
¿Opinión de los Padres respecto a la escuela? 

Alternativas Frecuencia 
A) Aprenden a enfrentarse a 
problemas de la vida cotidiana 7 

B) Preparación para ser 
profcsionista 4 

C) Aprender a leer y escribir 
bien 9 

TOTALES 20 

GrAfico No. 17 
Opinión Padres respecto escuela 

C)(45.0% 

A) Aprenden a enfrentarse a la vida cotidiana 
8) Preparación para ser proJesionista 
CJ Aprenden a leer y escribir bien 
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leterpretaci6• 

Con los resultados obtenidos tenemos que las familias estudiadu consideran a la 
eseuela como beneficio para sus hijos pero tendremos que ver que sus acciones no van 
enc:aminadu 1 enviutos para que reciban tales beneficios, a pesar de que consideran que 
aprenden ·a leer y escribir bien, además de que aprenden a enfrentarse a problemas de la 
vida cotidiana, sin embargo, no los envían y no les otorgan ese derecho que como hijos 
tienen. 



Pregunta No. 18 
¿ Cree usted que la escuela les pueda otorgar beneficios a sus hijos ? 

Alternativas Frecuencia 
A)Sí 20 
B)No -

TOTALES 20 
S1, Poraue 

A) Los enseila a desenvolverse 9 
B) Los saben educar 2 
C) Los enseilan a leer y escribir 

que es lo elemental y suficiente 8 
d) Otros 1 

TOTALES 20 

Gr6fico No. t 8 

Beneficios que la escuela da a hijos 

0)(5.0%) 

C)(40.0%) 

A) Los enseilan a desenvolverse 
B) Los saben educar 
C) Los enseilan a leer y escribir 
O) Otros 

8)(10.0%) 
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Interpretación 

En base a lo anterior podemos encontrar que esta pregunta va relacionada con la 
17, ya que las familias estudiadas consideran la escuela como benefica para sus hijos, sin 
embargo los niilos no son enviados a la escuela. 



Pregunta No. 19 
¿ Cree que lo que los niilos aprenden en la escuela les llirva 1 

Alternativas 
Si 
No 

Si, Porqué 
A) Aporta conocimientos 

importantes 

TOTALES 

B) Los prepara para la vida 

TOTALES 

Frecuencia 
20 
o 

20 

9 

11 

20 

Grlflco No. 19 
¿ Slrve lo que .. aprende en la Hcuela? 

B)(55.0'l6) 

A) Aporta conocimientos importantes 
B) Los prepara para la vida 
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Interpretación 

En su mayoría, las familias estudiadas opinó que lo que los nidos aprenden en la 
escuela es importante, pero que por diversas razones no es posible darles educación a sus 
hijos, consideran que la escuela les aporta conocimientos que en la calle o en la f11milia no 
aprenden aplicando esos conocimientos para el desenvolvimiento con los demás. 



Pregunta No. 20 

¿ Considera que la escuela es útil para la formación de sus hijos ? 
Alternativas 

A)Si 
B)No 

TOTALES 
S1, Porque 

A) Debe ser complemento de 
la familia 

B) Aprenden cosas que en el 
hogar no 

C) Es útil pero no tan indis
pensable para educar a niños 

O) Otros 

TOTALES 

Frecuencia 
20 
o 

20 

4 

3 

9 
4 

20 

Porcentaje 
100 

o 

100 

20 

15 

45 
20 

100 

GrA.fico No. 20 

¿Es útil la escuela para formación? 

A) Complemento de fitmilia 
· B) Es ú1il, pero no indispensable 

R) Aprender nuevas cosas 
D) Olros 

91 
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lnterpretllción 

La mayor parte de las familias estudiadas coincidió que la escuela es útil en la fonnación 
del nillo, pero no un elemento tan indispensable para "salir adelante" ya que lo que los 
padres consideran es que estos aprenden a trabajar siendo suficiente el aprender a leer y 
escribir. 



Pregunta No. 21 
¿Su hijo en edad de ir a la escuela le ayuda en las actividades del campo? 

Alternativas Frecuencia 
A)Si 8 
B)No 6 
C) De vez en cuando 6 

TOTALES 20 .. 
i. Qué actividad desempeila? 

A) Sacar zacate, jícama 
B) Hacer mandados 
C) Otros 

TOTALES 

16 
3 
1 

20 

GrAfico No. 21 
Actividad desempeftada en el campo 

C) otroa (S.011.) 

Porcentaje 
40 
30 
30 

100 

80 
15 
5 

100 
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lnterpret1ci6n 

La mayor parte de los nidos ayudan a sus padres en las actividades agrícolas, lo 
cual indica que los padres han transmitido a sus hijos las costumbres de que hay que 
ensei'iar a los nidos desde temprana edad para cuando estén en edad para trabajar sepan 
hacerlo y adquieran un ingreso por su trabajo. 



Pregunta No. 22 
¿ A qué edad empezó el nii\o a trabajar con el padre ? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) 6 ai\os 3 IS 
8) 7 ai\os 7 JS 
C) 8 ai\os s 2S 
D) 9 ai\os 3 IS 
E) IOai\os 2 10 

TOTALES 20 100 

GrHico No. 22 
¿A qu6 edad empezo a trabajar? 

B) 7 Anos (35.0%) 

Interpretación 

Es importante destacar el hecho de la utilización de mano de obra infantil donde 
los padres transmiten sus conocimientos de las actividades realizadas en el campo a través 
de la "Tradición oral". 
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Pregunta No. 23 
¿ A qué edad comenzó el padre a trabajar 1 

Alternativas Frecuencia 

A) 6 anos 3 
B) 7 a~os 4 
C) 8 anos 3 
D) 9 aftos 4 
E) 10 anos 6 

TOTALES 20 

GrHlca N. 23 
Edad que empezo el padre a trabajar 

A)6Aftol 8) 7 Allol C)8Alloe D)9Alloe 

lnterpretaci6n 
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Porcentaje 

IS 
20 
IS 
20 
30 

100 

E) 10Allos 

Los padres comenzaron a trabajar en edades tempranas, ya que sus padres asi los 
enseftaron, desarrollando trabajos pesados a su edad y no cosas sencillas, como ellos lo 
hacen con sus hijos, pero sin embargo, lo que estos les inculcaron lo han seguido 
tranlmitiendo a sus hijos, est1ndo primeramente el trabajo dejando de lado la escuela. 



Pregunta No. 24 
¿Considera mejor que sus hijos aprendan a trabajar desde chicos, 

o que asistan a la escuela '1 

Alternativas Frecuencia 

A) Las 2 cosas a la par 13 

B) Que asistan a la escuela 4 

e) Que trabaji:n 3 

TOTALES 20 

B) Escuela (20.0%) 

GrAfico No. 24 
Escuela o trabajo? 

Interpretación 

Porcentaje 

65 

20 

15 

100 

A) Las 2 cosas (65.0%) 
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Las ideas y formas de pensar de los padres estaban en !Unción de que los niños 
aprendieran a trabajar, estando en último término la escuela pero consideraban que füera 
ideal que los niños trabajaran y aportaran al ingreso de la familia y también pudieran 
costear gastos escolares. 



Pregunta No. 25 
Si estudió, ¿ Considera que le ha servido el estudio para 

Alternativas 

A) SI 
8) No 

la vida diaria? 
Frecuencia 

20 
o 

TOTALES 20 

GrAfico No. 25 
Sirve el estudio en la vld1 cotldlane 

B)No(O.O'M.) 

A) SI (100.ll'fo) 

lnterpretaci6n 

Porcentaje 

100 
o 

100 

98 

La mayor parte de las familias estudiadas manifestó que lo mucho o poco que 
aprendió en la escuela, si le hya servido para "enfrentar a los problemas de la vida 
cotidiana", ya que por lo menos aprendieron a mal leer y escribir, aunque sea con 
trabajos, lo manifestado no coincide con sus acciones, ya que estos ni siquiera han 
inscrito nunca a sus hijos a la escuela. 



Alternativas 

A) Recursos 
Económicos 

8) Costumbre 
(no ~C!iitaha .,.,,1udio) 

C) Indiferencia 
de Padres 

TOTALES 

Pregunta No. 26 
Razón por la 11ue los padres no estudiaron 

Madres 
Frecuencia 

7 

6 

7 

20 

Padres 

100 

% Alternativas 

35 A) Tu\o qul! lrahaj;ir 

Para ayudar a l.:1 ~:. fam 

30 B) Indiferencia 
d~ los padrt:S 

35 C)Otros 

TOTALES 

Grifico No. 26 
Madres 

8)(30.0%) 

A) Recursos Económicos 
B) Costumbre 
C) Indiferencia de Padres 

F r~'Cuencia 

12 

7 

1 

20 

99. 

-· 

% 

60 

35 

5 

100 



B) (35.0%) 

Gratico No. 26 bis 
Padres 

C)(S.0%) 

A) Necesidad de trabajar 
8) Indiferencia de padres 
C)Otros 

Interpretación 

100 

Los padres de familia no asistieron a la escuela debido a que, en el tiempo de su 
niñez, en el caso de las mujeres no consideraban importante la escuela para la mujer, 
además de que los recursos económicos no alcanzaban a sufragar gastos de la numerosa 
familia, influyendo también el que sus padres se mostraban indiferentes hacia la escuela. 

En el caso de los hombres estos tenian que trabajar a temprana edad para aportar 
un ingreso, aunado a esto estaba la concepción de los padres, respecto a la escuela por la 
que no la consideraban importante 
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Pregunta No. 27 
¿Considera que si hubiera continuado sus estudios tendría una mejor 

estabilidad económica? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Si 12 60 
B) No 8 40 

TOTALES 20 100 
Si, Poraué 

A) T"endria un trabajo 
bien remunerado 11 92 

B) Mejor nivel de vida 1 8 

TOTALES 12 100 
No, oorqué 

A) Saber leer y escribir 
es suficiente 2 25 

B) Solo se requiere de 6 75 
ganas para trabajar. 

TOTALES 8 100 



Grlflco No. 27 
Sf 

A) Buen Trabajo (91.7% 

Orifico No. 27 bis 
No 

I02 

A) Saber leer y escribir es suficiente 8) Solo se requiere ganas de trabajar 
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laterpretaci6n 

En su mayoría, las familiu estudiadas consideran que el estudiar o terminar los 
estudios les puede otorgar una mejor estlbilidad económica, ya que tendrían otro tipo de 
trabajo que fuera estable y un poco más remunerado que el que ellos tienen. 

Pero sin embargo no otorgan esa posibilidad a sus hijos enviándolos a la escuela. 
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Pregunta No. 28 
¿Considera que para trabajar en el campo da lo mismo haber 

asistido a la escuela ó no? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) SI 7 JS 
B) No 13 6S 

TOTALES 20 100 

Gr6fico No. 28 
¿06 lo ml11no h9ber ido • I• eacuel•? 

Interpretación 

La idea de los padres mi en función de que los niftos deben seguir el mismo 
esquema que ellos, es decir, desarrollar su actividad en el campo, para lo cual los padres 
se eilcarpn de tranJmitir conocimientos prácticos, lo que en la escuela no les ensellan. 



Pregunta No. 29 
¿Cómo les gustaría que fuera la educación escolar para 1111 hijos 

en a1111to a horarios y contenidos? 
Alternativas Frecuencia 

A) Están bien establecidas 17 
8) Le gustaría que ensclleran 

manualidades 3 

TOTALES 20 

Grtflco No. 29 
Honirlos v Contenidos 

Interpretación 

Porcentaje 
85 

IS 

100 

105. 

Un 15% de las Wni6as estudiadas manifestó que en la escuela ya no le enscllan 
rnanualidadcs, lo que en un tiempo (aproximadamente hace 20 allos), un maestro les 
enscllaba, actividades como manllllidades y conservas. 

Ahora los maestros solo se dedican a la escuela sin tomar en cuenta esto. 



Pregunta No. 30 
¿ Qué opina de los maestros de la escuela ? 

Alternativas 
A) Trabajan bien 
B) Regulares 
C) No se da cuenta 
D) Son deficientes 

Frecuencia 
9 
3 
7 
1 

TOTALES 20 

GrAficm No. 30 
¿Cómo son los maestros? 

D) Son deficientes (5.0%) 

C) No saben (35. 0%) 

8) Regulares (15 0%) 

Interpretación 

' 106' 

Porcentaje 
45 
15 

35 
5 

100 

A) Buenos (45.0%) 

De acuerdo a los resultados podemos deducir que la escuela no representa para los 
padres un impedimento para que no envíen sus hijos a la escuela. ya que sus opiniones 
están en función de que los maestros de>arrollan bien sus actividades en la escuela. 
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Pregunta No. 31 
¿ Considera que los maestros se preocupan porque los niños 

asistan a la escuela ? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
A) Si 4 20 
B) No 7 35 
C) No se da cuenta 7 35 
D) Solo en ocasiones 2 10 

TOTALES 20 100 

Grifica No. 31 
¿Se preocupan los maestros? 

C) No sabe (35.0%) 

De acuerdo a los resultados, los padres consideran que los maestros no se 
preocupan porque los niños asistan a la escuela, ya que no se ponen en contacto con los 
padres, dimdoles lo mismo si estos asisten o no a la escuela. 

Un .15% manifestó que no se da cuenta, eslo demuestra que no se preocuapan por 
enviar sus hijos a la escuela. 



Pregunta No. 32 
¿ Los maestros realizan algún tipo de promoción para motivar 

a los padres para que envíen los hijos a la escuela ' 
Alternativas Frecuencia 
A) Si 4 
B) No 9 
C) No se da cuenta 7 

TOTALES 20 .. .. 
S1, ·Que t1 de romoc1on? 

A) Visita domiciliaria 1 
B) ~untas para padres de familia 3 

TOTALES 4 

GrHico No. 32 
¿Promocionan los maestros? 
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Porcentaje 

20 
45 
35 

100 

25 
75 

·100 



B)n5.0'!li) 

Grlflco No. 32 bla 
¿Qu6 tipo de promoción? 

A) Visita domiciliaria 
8) Juntas para padres de familias 

lnterpretacl6n 
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De las familias estudiadas consideran que los maestros no hacen ningún tipo de 
promoción ya que no les interesa hacerlo, otro número de padres no se da cuenta lo que 
los maestros realizan, esto influye en gran medida ya que no muestran ningún interés en 
lo que se realiza en la escuela, por lo que no envían sus hijos a esta. 
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Pregunta No. 33 
¿ A qué se debe que los maestros no se interesen en que los nillos 

uistan a la escuela? 
Alternativas Frecuencia Porcenuje 
A) Les es indiferente 11 SS 
B) Falta de tiempo 9 4S 

TOTALES 20 100 

Gratica No. 33 
¿Por qU6 no M ·1nt11M811 los 1111111tro1? 

B) Tiempo (45.0%) 

A) lndif119nl1 (55.a.lo) 

laterpretael6a 

El desinterés de los maestros se debe a que estos no cuentan con tiempo suficiente 
. para realiur actividades de promoción, ya que se dedican al trabajo que tienen en la 
etaiela sin darles tiempo para salir a visitar a lu familias. 



Pregunta No. 34 
¿ Considera que al enviar sus hijos a la escuela representa 

Alternativas 
A) Sí 
8) No 

un lllSto fuerte? 
Frecuencia 

14 
6 

TOTALES 20 

Gr6flcm No. 34 
¿E1 un g1sto fuerte? 

Interpretación 

111 

Porcentaje 
70 
30 

100 

Un 70'.4 considera que es un gato fuerte el enviar a los hijos a la escuela, ya que 
siendo una fanúlia donde son muchos, no se puede sufragar gatos escolares a todos, por 
lo que si es una carga para los padres. 



Pregunta No. JS 
1. Considera que oiden mucho material en la escuela ? 

Altcrnativu 
A) SI 
8) No 

Frecuencia 
15 
s 

TOTALES 20 

Griflco No. 35 
¿Piden mucho materi1I? 

lnterpretac16n 
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Pon:entlje 
1S 
2S 

100 

Un 7S% de Ju familias estudiadas considera que si piden mucho material en la 
escuela, esto se debe a que cuando se tiene 3 o mas nillos en edad escolar, no es posible 
compnrles a todos utiles necesarios, por lo que representa un gasto que lu fimiliu no 
pueden cubrir pua estos. 



CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACION. 
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De acuerdo a los resuhados obtenidos en la investigación nos Uevan a determinar 

que: los padres de limilia que no envían sus hijos a la escuela han puado por lu millllU 

ruones, es decir que tuvíeron padres los cuales ya sea por la cuestión económica o por 

la idea que estos tenlan acerca de la educación escolarizada no fueron envísdos a la 

escuela: 

En lo que ae refiere al factor económico familiar en ese tiempo la mayor pute de 

las familiu eran numerosas por lo que era necesario ensellar a los hijos desde temprana 

edad las actividades agricolas y que cuando estos tuvieron edad para trabajar ya pudieran 

hacerlo y asl aportaran un ingreso a la economía familiar, sin ser tan necesaria la escuela 

para los hombre, en ese tiempo también se consideraba que las mujeres no tenían la 

necesidad de asistir a la escuela ya que pensaban que la mujer tenlan solo que aprender 

de las labores de la casa para cuando tuvieran edad para casarse ya lo supiera hacer, es 

decir la mujer "solo era para el hogar y para tener hijos" no siendo tan necesario que 

estas acudieran a la escuela. Estas razones por las cuales los padres no asistieron a la 

escuela o su educación solo llego hasta 4to. allo de primaria nos dan la pauta para pensar 

que se ha ido dando en estas familias un esquema generacional por lo que las mismas 

ideas que sus padres tanlan acerca de la educación escolarizada ellos las han adoptado, 

sin embargo al cuestionarlos de la importancia, ventajas y beneficios que la escuela les 

puede otorgar a sus hijos han contestado que la escuela representa un gran beneficio y es 

una institución que puede otorgar un mejor nivel de vida para sus hijos, pero sin embargo 

sus acciones no están en función de lo que opinaron ya que a pesar de que estín 

concientes de que es importante la escuela no mandan a sus hijos. 

Analizando esta situación desde el punto de vista de las funciones que los 

maestros de la comunidad desarrollan para motivar a los padres para que envíen sus hijos 

a la escuela, han manifestado que la escuela no representa para ellos un impedimento 

para que no los envíen han considerado que los maestros actúan de manera profesional 
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para impartir sus clases no encontrando obstáculo en cuanto a la manera de educar se 

refiere, sin embargo en el aspecto económico consideran que no les es posible enviarlos 

debido a que la mayor parte de las familias estudiadas son numerosas (8 a 1 O hijos en 

promedio) y el mandar a 4 ó S miembros de la familia representa un gasto que no pueden 

cubrir ya que sus ingresos están entre NS300.00 ó 400.00 Quincenales. 

Para delucidar más específicamente estos aspectos mencionados se decidió hacer 

entrevistas a familias que si envian a sus hijos a la escuela y cabe sellalar que éstas 

familiaa que fueron entrevistadas, también presentan caracteristicas de las que no los 

envían, es decir, la familia es numerosa, solo el padre trabaja en la actividad de peón y 

ganando un sueldo bajo, pero su concepción con respecto a la escuela es diferente ya que 

estos la encuentran como unmejoramiento para su modo de vida ya que sus aspiraciones 

son el encontrar un trabajo que le permita tener todo lo necesario y asl tener mejor 

estabilidad, estas familias también presentan antecedentes de que los padres no tuvieron 

una educación, es decir fueron analfabetas pero sin embargo ellos lograron asistir a la 

escuela, terminar la primaria y algunos continuar la secundaria, bajo condiciones de que 

no disponlan de recursos suficientes con esto podemos deducir que las familias 

estudiadas tienen ideas donde la educación escolarl7.ada no fonna parte de su cultura 

transmitiéndola a sus hijos y estos a las generaciones siguientes. Estas familias de la 

comunidad de Patuan, Michoacán, siempre han estado bajo un esquema patemalista ya 

que han estado acostumbrados a que alguien actúe por ellos sin ser ellos mismos 

gestores de su propio cambio. 

Para la realización de la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar los factores que influyen para que las familias de la comunidad de Patuan, 

Michoacín, no envlen sus hijos a la escuela, éste objetivo se cumplió debido a que se 

identificaron los factores que influyen en que los nillos no sean enviados a la escuela, 

siendo estos el factor económico familiar, y el que los padres no le dan importancia a la 
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educación escolariz.ada, teniendo este último más peso ya que en el desarrollo de la 

investigación éste se estuvo manifestando más como determinante en el problema 

estudiado. 

Así mismo se establecieron objetivos especiticos siendo los siguientes: 

• DctcnnÍDlf de que manera influye la situación económica familiar. 

Objetivo que fue logrado al conocer que la situación económica de las familias si 

influye y de manera importante, ya que para las familias representa un gasto fuerte el 

enviar sus hijos a la escuela limitándolos a este derecho. 

• Dctaminar la imponancia que le dan los padres la educación escolariada. Con el 

cumplimiento de éste objetivo me permitió conocer que este fenómeno se ha estado 

presentado por generaciones representando esto un circulo vicioso debido a que los 

padres no conocen ventaja alguna de la escuela ya que no uistieron nunca a 

establecimientos docentes y sin embargo han "salido adelante" inculcando esto a sus 

hijos presentando el mismo esquema para generaciones siguientes. 

• ldanifiCll la participación de los padres en la educación de sus hijos. 

Con este objetivo alcaimdo se determina que la participación de los padres es 

muy poca ya que no muestran interés por enviar sus hijos a la escuela negándoles ese 

derecho que como hijos tienen. 

• Dctcnnjnar los lineamientos de intervención del trabsjador social ante el fenómeno de 

los nillos que no reciben una educación formal. 

Este objetivo ha sido cumplido en función de que los lineamientos de investigación 

del trabajador social van enfocados a presentar alternativas de solución ante éste 

problema, interviniendo en un análisis de los factores familiar, económico y social y 

detectar asl mismo los que obstaculiun el desarrollo personal del nii\o, el trabajador · 

social sirve de enlace entre los padres y maestros despertando el interés por la educación 
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de los nillos y vincular e incrementar la participación escolar en el mejonmiento de las 

relaciones maestro-alumno, alumno-familia y maestro-comunidad. 

Asi mismo se determina que la hipotésis plateada fue comprobada al resuhar que 

el bajo ingreso y el que los padres no le dan importancia a la educación escolariuda dan 

como resultado que los nillos de la comunidad de Patuan, Michoacán, no sean enviados a 

la escuela. 

Sin embargo hay que hacer notar nuevamente el mayor peso que tuvo el que los 

padres no le den importancia a la educación escolarizada lo cual es un factor importante 

que se debe considerar. El hecho de que el factor económico; presente menor relevancia 

no quiere decir que este tenga menos importancia en este fenómeno estudiado ya que el 

afirmarlo seria mentir o negar la influencia directa e indirecta que la economia de la 

región de Patuan, tiene en la idea de los padres sobre la educación escolarizada y modo 

de vida de los individuos sin embargo existen en la comunidad familias en las mismas 

condiciones económicas que las familias estudiadas que si envían sus hijos a la escuela e 

incluso buscan la forma de hacerse de recursos para este propósito (como son la 

solicitud de becas). 

La única diferencia encontrada, es la mayor escolaridad de las familias que si 

envían sus hijos a la escuela y aunque en esta investigación no pretendimos hacer un 

análisis comparativo sino una descripción del fenómeno. La escolaridad de los padres es 

un factor que juega un papel muy importante respecto al hecho de enviar o no a sus hijos 

a la escuela por tal razón es que en nuestra propuesta no debemos dejar a un lado este 

aspecto imponante. 

Por otro lado es importante manejar la influencia que el estado ejerce mediante las 

instituciones educacionales tratando de imponer ciertas orientaciones de valor que los 

favorezcan y preparar el tipo de hombre que más conviene a sus intereses. El proceso 
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educativo deviene un arma clave en la reproducción de las condiciones sociales que le 

permiten mantener su dominio económico, politico e ideológico. 

Lo que el estado pretende con las instituciones de educación es el de transmitir 

aentimientos e ideas que refuerun el orden impuesto y ademis distribuye los roles más 

adecuados para sostenerlo. 

Esta situlCi6n esta aunada a la idea creada en el campesino respecto a la 

educación escolariuda, la cual no integra en su vida cotidiana, por lo que no inculcan en 

sus hijos ningún sentido educativo ya que estos no le toman importancia el hecho de 

asistir a establecimientos educativos, teniendo como recurso solo su fuerza de trabajo. El 

campesino ha adoptado una idea errónea de la escuela considerándola como la 

institución donde solo los estratos superiores pueden asistir a ésta. 

Tal idea no se ha creado por si sola, debido a que por naturaleza el campesino se 

ha considerado como el instrumento del estado el cual lo mantiene subordinado sin poder 

aspirar a cargos altos en la sociedad, dedicándose a las actividades del campo y donde el 

estado también impone sus lineamientos de producción. 



PROPUESTA 
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PROGRAMA 

• Alfabetiución de los padres con un enfoque sensibilizador hacia la participación 

y organización comunitaria.• 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Lo que se pretende 1 través de este programa es intervenir en. el problema de los 

niftos que no son enviados 1 la escuela, trabajando con los padres de familia con el fin de 

que valoren el sentido de que sus hijos reciban la educación escolui7.llda. 

Las acciones que se llevarán 1 cabo s.eguirín un promo metodolósico de la 

1ipiente fom11: 

Etapa de 11'91A••r!op: Se estableced lu actividades 1 realizar con los padrea, 

raliz:ando en un primer momento visitu domiciliarias para dar 1 conocer los proyectos 

destacando el fin que estos peniguen, se estableced en un segundo momento 101 dlu, 

horas y el lugar donde se llevarán 1 cabo tu sesiones para el desarrollo de los proyectos, 

se Uevuá un control y evaluación por cada sesión para detectar los problemas y el avance 

que se esta teniendo con el proyecto. 

fttp• de rJccvl6n: Las sesiones se Uevarin a cabo con los padres que no 

envfan sus hijos 1 la escuela, una vez que se estableciCll'on los dlu en que se trlbajará y 

que se tomarín en c:uenta los dlu en que los padres tensan un poco de tiempo para uistir 

1 las llesioñes, tu cuales serán los Slbados por lu tardes, que es cuando estos tienen 

tiempo disponible, después de su trabajo en el campo. 
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El proyecto se desarroUará en el salón ejidal, de la comunidad, lugar donde se 

puede dar lu sesiones ya que cuenta con piz.arrón y sillas para los asistentes. 

t;tapa de culyec!6g y mptml • La evaluación y control será constante ya que se 

estlbleced en cada sesión para después hacer una evaluación semanal y asl detectar los 

avances ó retrocesos, se aplicarán instrumentos de control que permitan evaluar 

eficientemente. 

Ademis se llevará a cabo una supervisión constante. 
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JUSTIFICACION 

En la comunidad de Patuan Michoacán se detectó la necesidad de implementar un 

programa encaminado a intervenir en la problemática de los niilos que no son enviados a 

la escuela, en donde el trabajador social tiene un papel importante siendo este un 

profesional que interviene de forma multidiciplinariamente en los programas de 

promoción social, proyección comunitaria, organiución y desarrollo de la comunidad 

generando la manifestación y acción organizada de los individuos, tanto para atender sus 

demandas y sus necesidades, como para fomentar la ayuda mutua, el trabajo cooperativo 

y la búsqueda de alternativas que conlleven la elevación de sus niveles de vida. 

El trabajador Social interviene en la organir.ación de la población para implementar 

y desarrollar programas de alfabetización, lo que se pretende con este programa no es 

implementar un proyecto de alfabetiución que solo este orientando a que los padres de 

familia aprendan a leer y a escribir sino lo que se pretende es que los padres que no 

envian sus hijos a la escuela cambien su concepción respecto a esta y que estos no 

mantengan la idea econornisista de la educación, dindole en tal alfabetización un sentido 

social que les permita concebir al mundo desde otra perspectiva, para que asi lleguen a 

elevar su nivel de vida. 

Lo que se pretende con este programa es que los padres que no envian sus hijos a 

la escuela valoren que esti no solo es para obtener una profesión ó solo para los sectores 

con mayores ingresos sino que la visualicen desde el punto de vista de que les pueda 

ayudar a lograr una verdadera organiución comunitaria conjuntando esfuemis entre los 

individuos, para su mejor producción y comercialización de sus productos, además de 

que podrán establecer formss de cooperación para su propio beneficio comunitario. 
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P111 Uevar a cabo las acciones del programa sed retomado el método 

concientizador de Paulo Freirc, el cual consiste en la promoción de la conciencia critica 

que conduce a la acción. 

La Educación Escolarizada que Frcirc propone es de partir de los problemas 

cotidianos, establecer una relación dialógica y horizontal entre educador y educando, 

fomentando el uso de la palabra y el espiritú critico. Por lo que desprende un método de 

llfabetización que logre generar individuos críticos, así como una mayor eficacia en el 

acceso de la lectoescritura. 

La finalidad que Freire propone en sus modelos son el crear situaciones 

pedagógicas capaces de contribuir a la modificación de la conciencia de los individuos 

logrando que estos expulsen la conciencia opresora que habita en ellos. 

Una vez que los individuos se concientizan estos podrían realizar acciones 

liberadoras, donde sean agentes de su propio cambio. Se pretende además que el 

individuo a través de un proceso educativo dismitifique las estructuras ocultas de 

dominación. 

En la estrategia concientizadora que Freire maneja, utílíza como eje del trabajo 

educativo a la alflbetización donde se generan procesos de reflexión y discusión grupal 

. sobre su realidad inmediata, se aprende a decodificar colectivamente la realidad social y 

comunitaria. 

Las principales características de la promoción concientizadora que Paulo Freire 

maneja son: 

- Estrechamente ligada a la vida de las comunidades. 

- Planificada con la participación del campesino. 

Implementada con metodologias que respondan a las necesidades propias del 

campesino. 



• Utilimí recursos y modios diversos, pero existentes en la comunidad. 

- Fomentali la reflexión, la critica de la realidad runl. 

• Su finalidad seri el aprendiuje y la toma de conciencia. 

122 
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Como objetivos se plantearon los siguientes: 

Objetivo general: 

Lograr la participación organizada y conciente de los padres que no envian sus 

hijos a la escuela para que conozcan el sentido de recibir una educación escolarizada y asi 

mismo envien sus hijos a la escuela. 

Objetivos especllicos: 

• Despertar el interés de los padres para la organización y participación comunitaria. 

• Alfabetizar a los padres desde un punto de vista concientizador 

• Fomentar la organización propiciando la capacitación y participación responsable. 

• Dar a conocer diversas fonnas de organización social en reuniones periódicas con 

los padres. 

• Fomentar la organización y participación en la familia con el fin de que las 

madres organicen el tiempo desocupado en actividades, encaminados al bienestar 

social, económico y familiar. 
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METAS DEL PROGRAMA 

- Lograr la mayor participación de los padres hacia la organización comunitaria. 

- Lograr en un 50% sensibiliución de los padres y que visualicen la educación 

escolarizada desde un punto de vista utilario. 

PROYECTOSQUECOMPRENDEELPROGRAMA 

Son los siguientes: 

la Etapa 

1. - • AJfabc:tjnción y Sensjbj!jw;jón 

Teniendo como objetivos: 

Objetivo General: 

- Desarrollar acciones de alfabctiución con los padres con la finalidad de que estos 

tengan un aprendiz.aje y toma de conciencia hacia la educación escolariz.ada. 

Objetivos Específicos: 

- Que los padres aprendan a leer y a escribir a través de un proceso concientizador. 

- Que los padres visualicen la educación desde un punto de vista social. 

- Que los padres revaloren el sentido educativo para beneficio de los hijos que no 

son enviados a la escuela. 

21.Etapa 

2.- • Promocjóo de la ora•njnu;jón oomunitaria 

Objetivo General: 

- Despertar el interés en los padres para la participación comunitui1, a través de 

continuar 

con el proceso de educación ( la. etapa). 

Objetivos especflicos: 
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• Fomentar la organiz.ación y participación responsable. 

• Implementar contenidos de organización comunitaria con los padres. 

ASIGNACION QE TI!NCIONES Y RESPONSABllJQAQES 

Las personas encargadas del programa tendrán las funciones de llevar a cabo el 

proceso metodológico desde la elaboración del programa hasta la ejecución, evaluación y 

control siendo este constante, asi como también deberá de tener una secuencia en la 

supervisión para establecer que las acciones se lleven a cabo debidamente. 

Las personas encargadas serán: 

• Una Trabajadora Social. 

• Un Pedagogo 

• El INEA. (Instituto Nacional de Educación para Adultos) 

ASIGNACION DE RECURSOS 

Para el desarrollo del programa se tomarán en cuenta los recursos disponibles 

como: 

Recursos humanos: Una Trabajadora Social, el comisariado ejidal, un 

pedagogo. 

Recursos materiales: Hojas, lipices, libros, salón ejidal (para reuniones) y 

rotafolio. 

Recursos financieros: Para llevar a cabo las acciones se apoyará en el INEA asl 

como de la misma organización de los padres para llevar a cabo el proyecto. 
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INSTRUMENTOS DE CONTROL 

Pn el control de lu actividades se hui uso de los siguientes 

instrumentos: 

• Diario de campo 

• Cronograma semanales 

• Orden del dla 

• Evaluaciones semanales 

• Informes de actividades para establecer avances o retrocesos. 

• Cédula de evaluación por sesión. 



HOJAS DE EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA 

SEMANAL Y MENSUAL 
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CRONICA DE SUPERVISION GRUPAL 

SEMANAL 

OBJETIVOS:. ____________________ _ 

SUPERVISORES: _____________ -'-----

FECHA: ------- HORARIO: .,--. 

ASISTENTES: 

,'.- '' 

·~,'<'.· _ .. 

. '.; .. :.~:~:, ,:, . . ',;. 
-~"-;:._~-. ·.: ,~. :_-,,·¡.-.;-::, 

\ ·.7:·:.~··_, ~::;'.';," >;.'.'..·\~ •. 
~' -'~~~ ... :~';:;;:-=;'7~'º. ¡~:-;_.-::>::-;~..;> .;;,-;,-
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ANEXOI 

ANALISIS E INTERPRETACJON DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACJON 

HECHA A FAMO.IAS QUE SI ENVIAN A SUS HUOS A LA ESCUELA 



Edad de Madres 
Alternativas 

Allos 
A)20a2S 
B)26a30 
C)31 a35 
D)36a40 
E)4ta4S 

TOTALES 

60 

F 50 
r 
• 40 
e 

~ 30 
n 
e 
i 

• 

Frecuencia 

2 
2 
1 
o 
o 

20 

Pregunta No. 1 
Edad de Padres 

% Alternativas Frecuencia % 
Aflos 

40 A) 20 a 25 
40 8)26a30 
20 C) 31a3S 
o D)36a40 
o E)41 a4S 

100 TOTALES 

GrHleo No. 1 
Edld di Madres V l'ldr• 

Cl31·35 
Rango de edades 

60% 

• Edld..... • Edld PMlr9I 

laterpretacl6n 

o o 
o o 
2 40 
3 60 
o o 

5 100 

130 

Lu edades de los padres de familia fluctulJI entre 30 y 40 allos de edad, son 
padres relativamente jóvenes, lo cual puede influir en que envien sus hijos a la escuela, 
teniendo ideilogias dim-entes respecto a ésta. 
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Pregunta No. 2 
Grado de E1COlaridad 

Madres Padres 
Altemativu Frecuencia o/o Frecuencia % 

Nmguna o o 1 20 
Primero o o o o 
Segundo o o 2 40 
Tercero o o o o 
Cuarto o o l 20 
Quinto o o o o 
Sexto 2 40 o o 
Secundaria l 20 o o 
Preparatoria 2 40 1 20 
Otros o o o o 

TOTALES s 100 5 100 

Gratica No. 2 
Gr.00 de Escolmridad 

40 40% 40% 40% 

N 35 o 

d 
30 

• 25 

p 
20 20% 20% 

• 
1 

15 
o 

to n 
1 

5 1 

0'11>% o O'll>'!E. 
tll'O. 3ero. 4to. 510. Pnp . 

• Madrea • l'ldnll 
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Iater¡mtacl6• 

Estas familias presentan un nivel mas alto de escolaridad que las familias 
estudiadas, lo cual nos indica que si influye el grado de escolaridad de padres, en la 
concepción ideológica que estos tienen con respec:to a la escuela, ya que no conocen 
ninguna ventaja de la escuela por ser estos analfabetas. 



Alternativas 
Resinero 
Peón 
Comercianre 

TOTALES 

Pregunra No. J 

Ocupación de Padres 

Griflco No. 3 
Ocupación de Padres 

Peón (60.0%1 

Interpretación 
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Frecuencia Porcentaje 

1 20 
3 60 
1 20 

5 100 

Como se observa la mayor parte de los padres trabaja en la actividad de peón. por 
lo que esto también tiene que ver con el problema estudiado, deduciendo que el 
desarrollar esta actividad no es un impedimento para no poder sufragar los gastos 
escolares, ya que en estas familias también solo el padre trabaja. y percibiendo un salario 
bajo, (>ero estas familias buscan sus recursos como el de becas para que sus hijos 
estudien. 



Alternativas 
Salarios Minimos 

2a3 
4a6 
6a7 

TOTALES 

Pregunta No. 4 
Salario de Padres 

GrAfico No. 4 

Salario de Padres 

Interpretación 

134 

Frecuencia Porcentaje 

J. 60 
1 20 

:1 20 

5 100 . 

Relacionando estos resultados con las familias que no cnvian sus hijos a la escuela. 
tenemos que el salario de estos es el mismo no siendo este aspecto una razón para no 
enviar los niños a la escuela. 
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Pregunta No. S 
¿Considera que es obligación del Estado otorgar Créditos 

para lu tierras? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A)SI 4 80 
B)No 1 20 

TOTALES s 100 

Grlflca No. 5 
¿Es obllgld6n del Edo. d1r crHltos? 

A) 81 (80.0..) 

La mayor pane de lu familias estudiadas manifestó que el Eltldo tiene la 
obligación en otorgar todo lo necaario a los campesinos, ya que para eso esti, y que al 
mismo aobiemo le interesa dar mctitos para la mejor producción de lu tierras. 



Alternativas 
A) Se ocupa en algo bueno 
B) Saben defenderse ante los 

Problemas cotidianos. 
C) Aprender a leer y escribir 

solamente 

TOTALES 

Pregunta No. 6 
Importancia de la Escuela 

Frecuencia 

Grllfico No. 6 

Importancia de la Escuela 

8) (6().0%) 

1 
J 

1 

5 

A) Se ocupa de algo bueno 
B) Saben defenderse 

· Porcentaje 

20 
60 

20 

100 

C) Aprender a leer y escribir solamente 

lnttrpretación 

136 

La escuela es un clemenlo importanle para estas titmilias, ya que les aporta 
conocimientos necesarios para que estos sepan afrontar los prohlemas de la vida diaria. 
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PnpataNo. 7 
Gndol de EICOllridld de Abudol 

Abuela Materna Alluelo Materno 
Altemalivu Frecuenc:ia % Frecucncia % 

Nmauno 3 60 3 60 
Primso o o 1 20 
Sepdo 2 40 1 20 
TtRlllO o o o o 
CUlrto o o o o 
Quinto o o o o 

TOTALES s 100 s 100 

Grifico No. 7 
(iqib di &cdlrldld di AblJlllll ... ..,,,, 

N 
• 
d 

p 

• r 

• o 
n 

• • 
lln>. .. .,. &ID; 

l•terpregci6• 

Un 100% de los lbuelos matemos son analfabetas y otros solo llegaron hasta 3er. 
ailo de primaria, lo cual legÚn en estas Wnilias no fué este factor determinante para que 
los padres no estudiaran. 



Pregunta No. 8 
Grados de Escolaridad de Abuelos 

Abuela Paterna Abuelo Paterno 
Alternativas Frecuencia % Frecuencia 
Ninguno 
Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 

TOTALES 

60%60% 

N 

d 

p 
e 

o 
n 
a 

• 

3 60 
1 20 
1 20 
o o 
o o 
o o 

5 100 

Grifico No. 8 
Grado de Escolaridad de Abuelos 

0% 0% 
3ero. 

Primaria 

3 
2 
o 
o 
o 
o 

5 

0% 0% 
4to. 

• Abuela Patema • Abuelo Paterno 

Interpretación 

% 
60 
40 
o 
o 
o 
o 

100 

0% 0% 
Sto. 
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La mayor parte de los abuelos paternos fueron analfabetas, el resto solo llegó hasta 
2do. ailo, este aspecto nos da a conocer que presenta las mismas caracteristicas de las 
familias que no envían sus hijos a la escuela, pero estos consideran el estudio como un 
forma de progresar. 
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Pregunta No. 8 
Grados de Escolaridad de Abuelos 

Abuela Paterna Abuelo Paterno 
Alternativas Frecuencia % Frecuencia % 
Ninguno 3 60 3 60 
Primero 1 20 2 40 
Segundo 1 20 o o 
Tercero o o o o 
Cuarto o o o o 
Quinto o o o o 

TOTALES 5 100 5 100 

GrUico No. 8 
Grado de Escolaridad de Abuelos 

40% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 
3ero. 4to. Sto. 

Primaria 

• Abuela Paterna • Abuelo Paterno 

Interpretación 

La mayor parte de los abuelos paternos fueron analfabetas. el resto solo llegó hasta 
2do. allo, este aspecto nos da a conocer que presenta las mismas características de las 
familias que no envían sus hijos a la escuela, pero estos consideran el estudio como un 
forma de progresar. 
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Pregunta No. 9 
Razón por la cual los abuelos no estudiaron. 

Abuela Paterna 
Alternativas Frecuencia 

A) Huerfana(o) 1 
B) lndif. de padres 1 
C) Recursos Económicos 3 

TOTALES 5 

Roe. Econ. (60.0%1 

'% 

20 
20 
60 

100 

Grltfico No. 9 
Abuela Paterna 

Abuelo Paterno 
Frecuencia % 

1 20 
o o 
4 80 

5 100 

Indiferencia (20.0%1 



Gr6fico No. 9 bis 
Abuelo Paterno 

lnterpretaci6a 
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Indiferencia (0.0%1 

En su mayoria los abuelos paternos no estudiaron debido a que la r.milia era 
numerosa y los padres no alcam.aban a sufragar gutos para todos los miembros 
requiriendo que estos trabajaran para que aportaran un ingreso a la economia familiar. 



Pregunta No. 1 O 

Razón por la cual Jos abuelos no estudiaron. 
Abuela Materna 

Alternativas Frecuencia 
A) Huerfana( o) 3 
B) lndif de padres 1 
C) Recursos Económicos 1 

TOTALES 5 

Indiferencia !20.0%1 

% 
60 
20 
20 

100 

Grllfico No. 10 
Abuela Materna 

Abuelo Materno 
Frecuencia % 

o o 
1 20 
4 80 

5 IOO 

Huérfana (60.0%1 
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Gr6fico No. 10 bis 
Abuelo Materno 

Hu6rfana (0.0%1 

Intcrptetacidn 

143 

Los abuelos matcmos no asistieron a la escuela ó no continuaron debido a que 
tambim tuvieron que lrlbajar para ayudar al sostenimiento familiar, otro mimero de 
abuelos no estudiaron debido a que no tuvieron padres que los enviaran a la escuela. 
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Pregunta No. 11 
¿Considera que el que sus padres no hayan tenido una educación, influyó para que 

Alternativas 
A) Sí 
8) No 

usted no haya asistido a la escuela? 
Frecuencia 

2 
3 

TOTALES s 

Grifica No. 11 
¿lnftuyeron aua padres? 

Interpretación 

Porcentajes 
40 
60 

100 

A) SI (40.0%) 

La mayor parte de las familias considera que la escolaridad de sus padres no 
influyó ya que ellos sí lograron llegar a secundaria o preparatoria, no siendo esto un 
impedimento para ellos. 



Pregunta No. 12 
Opinión de los abuelos resnecto a la escuela 

Alternativas 
A) Importante para 

"salir adelante" 

B) Aprender a leer y 
escribir 

C) Otros 

TOTALES 

Frecuencia 

4 

1 

o 

s 

Grttlco No. 12 
Opinión de 101 abuelos 

C)(0.0%) 

Interpretación 

Porcent•ift 

80 

20 

o 

100 

A) (80.a.fi) 

Aunque los abuelos no pudieron asistir a la escuela estos trataron de darles 
educación a sus hijos, ya que ellos la consideraban como una forma de progresar y 
cambiar su modo de vida. 

14S 



Pregunta No. 13 
Opinión de los Padres respecto a la escuela 

Alternativas Frecuencia 
A) Aprenden la fonna para 

enfrentarse a la vida cotidiana J 

8) La escuela es una fuente de saberes 1 

C) Otros 

TOTALES 

1 

5 

Grltfico No. 13 
Opinión de Padres 

Interpretación 

Porcentajes 

60 

20 

20 

100 
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Los padres de familia consideran a la escuela como la forma donde sus hijos 
pueden aprender a enfrentarse a la vida cotidiana, y como la forma de progreso para 
sus hijos, y estos puedan camhiar de vida. 



Pregunta No. 14 
¿Cree usted que la escuela les pueda otorgar beneficios a sus hijos? 

Alternativas 
A) Sí 
8) No 

Frecuencia 
5 
o 

TOTALES 5 

Grlflco No. 14 
¿La Escuela d• beneficios? 

B)N0(0.0%) 

A) SI (100.0%) 

lnterpretacidn 

Porcentajes 
100 

o 

100 

147 

Estas familias consideran que el enviar los niilos a la escuela les trie muchos 
beneficios, ya que aprenden muchas cosas que en la calle y en la familia no aprenden, 
les ensellan a ser honrados y los quita de aprender algún vicio malo para su salud. 
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Pregunta No. 1 S 
;.Si estudió, coMÍdera aue le ha servido el estudio ,..,... su vida diaria? 

Alternativas Frecuencia Porcentaies 
A) Si s 100 
B) No o o 

TOTALES s 100 

Grttico No. 15 
¿Sirve I• escueta pe,. la vida diaria? 

B)NO(O.~) 

Al SI (100.0'!1.) 

1 alerpretacidn 

Estas familias consideraron que así como a ellos les sirvió el estudio, es 
impOl1ante que sus hijos reciban ese beneficio y que ellos logren lenninar una carrera, 
la cual ellos no pudieron y esta le ayude en el mejoramiento de su modo de vida. 
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Pregunta No. 16 
¿Considera que si hubiera continuado sus estudios tendría una mejor 

estabilidad económica? 
Alternativas Frecuencia 
A) Sí s 
8) No o 

TOTALES s 
Sí, Porqué 

A) Trabajarían los dos y su 
estabilidad económica sería 
buena. 

GrAfico No. 16 
¿Los estudios dan mejor estabilidad? 

B)NO(O.O'lf.) 

A) SI (100.0'lfo) 

Interpretación 

Porcentaje 
100 

() 

100 

100 

Consideran estas familias que definitivamente el tener una carrera ó mas 
estudios si permite tener un trabajo bien remunerado y sería mejor que los dos 
trabajaran y su estabilidad económica sería mejor y mas desahogada. 
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Pregunta No. 17 
¿Como le gustaría que fuera la educación escolar para sus hijos 

en cuanto a horarios y contenidos? 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A) Que tuvieran áreas de 
recreación 2 40 

B) Están bien establecidas 3 (JO 

TOTALES s 100 

Grifica No. 17 
¿Com6 le gullterl• la ed.ucación escolar? 

A) Que tuvieran úeas de recreación 
B) Estan bien establecidas 

lntelpretacida 

Estas familias también consideran que los niilos requieren de diversos tipos de 
recreación independientemente de lo que aprenden en clases ya que esto les permite 
relajarse y la ensellatwa que reciben la aprecian mucho mejor. 
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Pregunta No. 18 
¿ Qué opina de los maestros de la escuela? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
A) Imparten bien sus clases 3 60 
8) Regulares 1 20 
C) Malos 1 20 

TOTALES s 100 

Grifico No. 18 
¿ Qu6 opina de los maestros? 

Regul11es (20.0'MI) E118n bien (60.0'!6) 

Interpretación 

La mayor parte de las familias consideran que los maestros ttabajan bien, y 
solo algunos trabajan de manera regular, pero que los maestros saben lo que hacen y 
como educar a los niilos. 



Pregunta No. 19 
¿Considera que los maestros se preocupan porque los nii\os 

Alternativas 
A) Sí 
8) No se da cuenta 

asistan a la escuela? 
Frecuencia 

TOTALES 

Gr6flco No. 19 
¿Los maestros sa preocupan? 

Interpretación 

3 
2 

5 

IS2 

Porcentaje 

60 
40 

100 

De acuerdo a los resultados obtenidos tenemos que estas familias consideran 
que los maestros si llegan a preocuparse por que los nii\os que no van a la escuela 
asistan y que en ocasiones realizan visitas domiciliarias para enterarse de la razón por 
la que los nii\os no asistenn, además de realil.8f juntas para los padres para motivarlos 
a que los envien. 



153 

Pregunta No. 20 
¿Considera que piden mucho material en la escuela? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
A) Sí 4 80 
8) No 1 20 

TOTALES 5 100 

Grifico No. 20 
¿Piden mucho material en la escuela? 

Interpretación 

La mayor parte de estas familias considera que si piden mucho material y es 
una carga para ellos, porque tienen a dos o mas nidos y a todos les tienen que comprar 
utiles al mismo tiempo. 

Pero que con sacrificios se los compran, ya que si no estos se atrasan en sus 
clases y eso no les conviene a los niilos. 



ANEX02 

CEDULA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS QUE NO ENVIAN 

SUS HIJOS A LA ESCUELA, EN LA COMUNIDAD DE PATUAN 

MICHOACAN 
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FORMATO DE RECOLECCION OE DATOS 

INTEGRANTES DE LA FAMILIA 

NOMBRE EDAD SEXO ESTADO ESCOLARIDAD 
CML 

.-.-

.-.-

o.-
1.-
2.-
3.-
4.-
5.- .. •.· ·• .· 

NUMERO DE MIEMBROS QUE TRABAJAN: -------

INGRESO GENERAL DE lA FAMILIA: 

¿EXISTE OTRA FUENTE DE INGRESOS PARA LA UNIDAD FAMILIAR? SI_ No __ 

¿CUAL? 

¿CUENTA CON TIERRAS PROPIAS? SI_ No_ No. DE HECTAREAs ___ _ 

SON DE RIEGO ---O TEMPORAL ----

¿RECIBE ALGUN TIPO DE CREDITO PARA SUS TIERRAS? SI __ NO __ 



ISS 

¿QUE INSTITUCION LE OTORGA EL CREDITO? -----------

¿CONSIDERA QUE SON BUENOS Y OPORTUNOS LOS CREDITOS QUE LE OTORGAN? 

¿CONSIDERA USTED QUE ES UNA OBLIGACION DEL ESTADO EL DE OTORGAR 
CREDITOS PARA EL CULTIVO DE SUS TIERRAS? ___________ _ 

¿COMO LE GUSTARIA QUE FUERA EL APOYO QUE OTORGAN LAS INSTITUCIONES 
OELESTADO?_~--'--------------~----

EQUCAC!QN 

¿VANSUSHIJOSALAESCUELA? SI --- NO ___ ¿PORQUE? __ _ 

PARA QUE CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE QUE SUS HIJOS VAYAN A LA ESCUELA? 

¿SI NO VA EL NIAo A LA ESCUELA A QUE SE DEDICA ACTUALMENTE? 

ESCOLARIDAD DE ABUELOS: 

MATERNAS PATERNOS 
"8\JELA 

ABUELO 

¿RAZON POR LA CUAL NO ESTUDIARON? 

r-ua.o 

MATERNAS PATERNOS 

¿CONSIDERA QUE EL QUE SUS PADRES NO HAYAN TENIDO UNA EDUCACION INFLU-
YO PARA QUE USTED NO HAYA ASISTIDO A LA ESCUELA? SI NO 
¿PORQUE? --- -

¿QUE OPINION TENIAN ACERCA DE LA ESCUELA SUS PADRES? ______ _ 
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¿QUE OPINA USTED ACERCA DE LA ESCUELA? ___________ _ 

¿CREE USTED QUE LA ESCUELA LES PUEDA TRAER BENEFICIOS A SUS HIJOS? Sl __ NO __ PORQUE _______________ _ 

¿CONSIDERA QUE LA ESCUELA ES UTIL PARA LA FORMACION DE SUS HIJOS? 

¿CREE USTED QUE LO QUE LOS NIAOS APRENDEN EN LA ESCUELA LES SIRVA? Sl __ NO __ PORQUE ________________ _ 

SU HIJO EN EDAD DE IR A LA ESCUELA LE AYUDA EN !AS ACTIVIDADES DEL CAMPO? 
Sl __ NO __ ¿QUEACTIVIDADES DESEMPEAA? ---------

SI USTED NO TUVIERA LA AYUDA DE SUS HIJOS TENDRIA QUE CONTRATAR PEONES? Sl __ NO __ PORQUE _______________ _ 

¿A QUE EDAD COMENZO A TRABAJAR SU HIJO CON USTED? _______ _ 

¿A QUE EDADCOMENZO USTED A TRABAJAR? -----------

¿CONSIDERA USTED QUE ES MEJOR QUE SUS HIJOS APRENDAN A TRABAJAR DESDE 
CHICOS O QUE ASISTAN A LA ESCUELA? --------------

¿SI USTED ESTUDIO,CREE QUE LE HA SERVIDO EN ALGO EL ESTUDIO PARA SU VIDA 
DIAR~?-----------------------
¿SI NOASISTIO A LA ESCUELA CUAL FUE LA RAZON? _________ _ 

¿CREE USTED QUE SI HUBIERA SEGUIDO ESTUDIANDO TENOR~ UNA MEJOR ESTA· 
BILIDADECONOMICA? s1 __ No __ PORQUE 

¿CONSIDERA QUE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL CAMPO DA LO MISMO 
HABER ASISTIDO A LA ESCUELA O NO? 

¿SI USTED TUVIERA CONOCIMIENTOS TECNICOS SOBRE LA ACTIVIDAD QUE 
DESEMPEAASERIA MEJOR SU COSECHA? ____________ _ 

¿LO MUCHO O POCO QUE ASISTIO A LA ESCUELA LE HA SERVIDO PARA ADMINIS
TRAR MEJOR SUS INGRESOS?----------------

¿COMO LE GUSTARIA QUE FUERA LA EDUCACION ESCOLAR PARA SUS HIJOS EN 
CUANTO A HORARIOS YCONTI!NIDOS? --------------

¿QUE OPINA DE LOS MAESTROS DE LA ESCUELA? ---------

¿CONSIDERA QUE LOS MAESTROS SE PREOCUPAN PORQUE LOS Nl~OS ASISTAN A 

LA ESCUELA? --------------------
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¿LOS MAESTROS REALIZAN ALGUN TIPO DE PROMOCION PARA MOTIVAR A LOS 
PADRES PARA QUE ENVIEN SUS HIJOS A LA ESCUELA? SI -- NO_ 
QUETIPODEPROMICION ----------------

¿A QUE CREE USTED QUE SE DEBE EL QUE LOS MAESTROS NO SE INTERESEN EN 
QUE LOS Nlfk>SASISTAN A LA ESCUELA? ----·--------

¿LOS MAESTROS ACOSTUMBRAN VISITAR LAS FAMILIAS PARA INFORMARSE DEL 
PORQUE LOS Nlfk>S NO ASISTEN A LA ESCUELA? SI NO ___ _ 

PORQUE ---------------------~ 
¿CONSIDERA QUE EL ENVIAR SUS HIJOS A LA ESCUELA REPRESENTA UN GASTO 
FUERTE? . 

¿CONSIDERA QUE PIDEN MUCHO MATERIAL EN LA ESCUELA? SI __ NO __ _ 

PORQUE __ ·---------------------
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