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1 - INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta las principales consideraciones y 
conclusiones que fueran el resu ltado de la investigación llevada a 
cabo en el Ta l ler Central de Investigación en Sociología Rural. El 
tema de la misma se centra en la problemática emigratoria y el 
consiguiente despoblamiento rural. La experiencia educa ti va 
instrumentada a través de la Comisión A.E.D.E.R. ( Atención Educativa 
del Egresado Rural), con la instalación de doce liceos rurales en 
nuestro país y su intención .de influir, de alguna manera, en el 
afincamiento del hombre en e l  campo, motivó e l  tema de estudio. 

La investigación consistió en un estudio de caso para e l  que se 
seleccionó el liceo rural ubicado en la localidad de Villa del 
Rosario, en el Departamento de Lavalleja, una zona que sufre de forma 
particularmente pronunciada el problema de la emigración. En ella se 
buscó establecer aquellas condiciones que marcan posibles conductas 
migratorias de jóvenes insertos en un medio de escaso desarro llo 
socio-económico, medir el nivel de propensión emigratoria y ana lizar 
los proyectos existentes a este respecto. 

Si bien a lo largo del estudio se intenta plantear conexiones 
entre la exposición de estos jóvenes a una educación postprimaria en 
la zona y sus posibles comportamientos migratorios -lo que fue la 
principal preocupación de la investigación originaria- debemos dejar 
sentadas algunas consideraciones. Las condiciones operativas y el 
contexto en que fue desarrollado el trabajo establecen ciertos 
límites que circunscriben los alcances del mismo. No se encontrará 
en estas páginas un modelo explicativo que logre demarcar y dar 
cuenta de los efectos que la intervención educativa como tal tiene 
en la predisposición a emigrar. Para e llo sería necesario 
contextua lizar el estudio en un marco teórico propiamente educativo, 
que permitiera el tratamiento de políticas en este campo y de un 
disefio experimental -o cuasiexperimental- y, por lo tanto, de una 
nueva recolección de datos. En este terreno sólo se dejan abiertas 
algunas ideas, líneas que bien pueden constituirse en hipótesis de 
futuras investigaciones. 

En los siguientes dos capítulos del trabajo nos referiremos a la 
problemática poblacional y migratoria y a la educación en el medio 
rural, aspectos que centran y dimensionan el tema de estudio. El 
capítulo cuatro centra la problemática de investigación y el quinto 
al disefio y a la metodología empleada en la misma. En el apartado 
siguiente se realiza una aproximación y descripción de la zona y del 
liceo en el que se l levó a cabo el estudio. 
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E l  capí t u l o  sie te ,  por s u  par t e , comprende e l  análisis de l a  
información r e l evada d e  l a  que s e  realiz a un breve r e s umen e n  l a  
ú l tima par te d e l  t r aba j o ,  a l  tiempo que s e  plant e an l as principa l es 
conc l usiones respecto d e l  terna e studiado . 

En e l  anexo que se ad j un t a  a l  fina l s e  encu entran l o s  cuadros y 
t a b l a s  que contienen los d a tos mane j ados , a s í  como también una copia 
d e l  formu l a rio u tiliz ado en el r e l e v arnien to de d a tos . 

Aunque cons cient e s  de l a s  dis tancias y dificu ltade s , se  tomaron 
corno marco de r e f erencia de e s t a  inves tigación a l g unos traba j os 
rel acionados con e l  tema mig ratorio y l a  propensión a l  t r a s l ado de 
los  j óvenes , par tic u l a rmen t e  l a  Encuesta Naciona l de Juventud y e l  
informe e l aborado e n  b a s e  a é s t a  por Ade l a  Pe l l eg rino . Es tos traba j os 
se l l evaron a cabo s o l amen t e  a niv e l  de l a  j u ventud u rbana y e l  
informe an tedicho a tiende f undamen t a lmente a l a  voluntad de emigrar 
hacia e l  exterior d e l  pa í s . Aún a s í , imp lic aron un impor t ante aporte  
en el  t ema ana liz ado y con t ribuy eron a dimensionar l a s  concl u siones 
d e l  presen t e  e s t udio. 
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2 - LA EMIGRACIÓN RURAL 

Uruguay fue  u n  país con e s casa poblac i ón autóc t ona que s u f r i ó  u na 
urban i zac i ó n  temprana y ex tend i da . Es ta , conjuntame nte con la 
educac i ón - fac tores que son t ra tados c l á s i came n t e  como Í n d i ces de 
modern i zac i ón- no fueron correlato d e l  desarrollo económ i co . 

La explo tac i ón ganadera , ac t i v i dad predom i nante e n  la campaña , 
requería e s casa fuerza de t rabajo . Mon tevi deo cen t ral i zó e l  gob i e rno , 
e l  comerc i o  y los p r i nc i pales con tac tos con e l  exter i o r . Uruguay se 
as e n tó en u n  desequ i l i b r i o  de primacías entre la cap i tal y el  
in terio r , pero tamb i é n  entre e l  campo y la c i udad . Ya en 18 6 0 ,  un 
40.9 6% de la poblac i ón puede con s i derarse urbana , crec i endo hac ia 
1 908 a l  45.8 1 % sobre e l  total . En t r e  1 8 6 0  y 1 9 0 8 , la pob lac i ón total 
d e l  país tuvo una tasa de crec i m i ento del  3 . 2 % anual , m i e n t ras que 
la de la poblac ión urbana fue de 3 . 9% . 1 

La mov i lidad t e r r itor ial de la poblac ión en gene ral -y la i n terna 
en par ticu lar- cuen ta con una l arga t rayec tor i a  en la soc i edad 
uruguaya . En e s t e  con tex to la em i g rac ión campo-c i udad ha s i do un 
fenómeno que ha marcado prof undamen te la r eal i dad poblac i onal del  
país . Es te mov i m i en to s e  encuentra re lac ionado con c i e r tos aspec tos 
de la d i str i buc i ón de la poblac i ón y del mod e l o  de urban i zac i ón , así 
como con el des t i no agro-expor tador que ya de sde temprano signó al 
Urugua y ,  s u  dependenc ia de la economía de los c e n tros cap i tal i s tas 
mund iales , e l  latifund i o  y la forma de t enenc ia de la t i erra . 

La emi g rac i ón campo-c i udad comenzó muy t empranamen te : con e l  
alambrami e n to de los campos ,  la pac i f i cac i ón de la campaña y la 
propi edad de la t i erra c r i s tal i zada en pocas manos , se p roduce la 
pri mer gran c r i s i s  ocupacional , p rovocando el tras lado de gra n n6rnero 
de habi tantes hacia las ciudades . Esa temprana expul s i ón que 
real i zaba el campo , e ra r e c i b i da por Mon t e v i deo y por las c i udades 
de l i n te r i or ( sobre todo las cap i tales depar tamen tal e s , s u rg i das 
fundamen talmen te como dependencias polí t i co-adm i n i s t rat i vas del 
gob i e rno cen t ral ) ,  compl emen tándose además con con t i ngen t e s , a veces 
muy i mpor tan t e s , de m i g ran t e s  que se d i r i gían al e x t e r i or ,  sobre todo 
hac ia A rg enti na y Bras i l . El Censo de 1 9 0 8  reg i s t ra que la campaña 
había perdido , er1 favor de la cap i tal , el 4.23% de su poblac i ón: e l  
3 .  8 7 %  de sus  hombres y e l  4 .  5 8% de s u s  mu j e res . La poblac i ón de 
Montevi deo en 1 9 0 8  provenía en un 1 2 . 72% de la campaña. 2 

1 R i al y Klaczko : "Uruguay : e l  país urbano " , pág . 1 1  O. 

2 Barrán y Nahum: " Ba t l l e , los es tanc i eros y e l  impe r i o  
br itán i co " , torno 1 :  "El Uruguay d e l  9 0 0 " , pág . 3 6 . 
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Es ta em i g rac i ón ha con t i nuado a t ravés de todo e l  presen t e  s ig l o  
l l evando , e n  nues t ros d ías , a una marcada d e s r u ral izac i ón , c o n  u n  
campo despoblado y un al to desequ i l i b r i o  en e l  v o l umen de los sexos , 
que mue s t ra uno de los Í nd i ces de mas cu l i n i dad r u ral más al tos del 
mundo. E s te despoblam i e n t o  r ural y s u  i mpac to sobre la poblac ión 
total d e l  país se observa c laramen t e  a t ravé s  de l o s  datos apor tados 
por el c uadro Nº 1 . 

C UADRO Nº 1 
Evolución de l a  población urbana y rur�l del pa ís .  
(Porcenta j es ) 

1 9 6 3  1 9 7 5  1 9 8 5  

To tal 1 0 0  1 0 0 1 0 0  
Urbana 8 0 . 8  8 3 . 0 8 7 . 4  
Rural 1 9 .  2 1 7 . 0 1 2 . 6  

Fue n t e: Censos de Poblac i ón y V i v i enda 

La poblac i ón r u ral , que repr e s e n taba e l  1 9 . 2 % de la poblac i ón 
total d e l  país en 1 9 6 3 ,  pasó a s e r  e l  1 7 % en 1 9 7 5  y sólo e l  1 2 . 6 % en 
1 9 8 5 . El Uruguay s i gue exper i men tando un i mpor tan t e  proceso de 
urban izac i ón. S i  b i en es ta baja de poblac i ó n  rural es  con t i n uada , se  
ha ag ravado en e l  ú l t i mo período i n tercensal , en e l  que ha decrec i do 
un 2 1  . 1 % , pasando a ser , e n  números absol u tos , de 4 7 4 . 0 7 3  para 1 9 7 5  
a 374 . 1 5 4 para 1 9 8 5 . 

CUADRO Nº 2 
Evoluci6n de la poblaci6n urbana y rural del país discriminada en 
Montev ideo e I nterior .  
(Porcenta j es )  

'"l1o tal del país 

Md eo. 

In t e r i o r  

S ub to tal 
U r bano 
Rural 

Sub total 
Urbano 
Rura l 

1 9 6 3  

100 

46 . 3  
4 4 . 8  

1 . 5 

53 . 7  
36 . 0  
1 7 . 7  

1 9 7 5  

100 

44 . 4  
4 2 . 3  

2 .  1 

55 . 6  
4 0 . 7  
1 4 .  9 

Fuente: Censos de Poblac i ó n  y V i v i enda 
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1 9 8 5  

100 
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S egún e l  c uadro anterior , e l  peso de la pob lación de Mon t e video 
y del  inte rior del  paí s ,  s e  man tienen e s tables  en e l  per íodo 1975-
1 9 8 5 , pero se obse rva c laramen te e l  crecimien to del in terior urbano , 
que ya s e  hac í a  sen tir en 1 975 , y que en e l  último p e r í odo 
in t e r censal s e  in c reme n tó e n  un 1 6.9 % ( en n úmeros absol u tos 1 : 13 4 . 370 
para 1 975 y 1 : 32 5 . 9 8 1  para 1 9 8 5 ) . La población total se encuentra 
básicamen t e  e s tancada y e l  peso de la población rural sigue 
disminu yendo , en favor ahora , sobre todo , de las ciudades del  
in t e rior del  pa í s .  El  c uadro N º  3 ,  por s u  par te , da c ue n ta del  
desequilibrio en la con formación por s e xos de la población rural . 

Cuadro No.3 
Pobl ac i ón del país 
(Porcent aj es )  

por área ru ral o u rbana 
, 

segun sexo. 

Rural Urbana rrotal 

Total 10 0 100  1 0 0 
Hombres 57 . 9  47 . 3  48.7 
Mujeres 42 . 1 5 2 . 7  5 1  . 3 

Fue n te : Censo de Población y Vivienda , 19 8 5 . 

M i e n t ras que e l  sec tor femenino tiene un peso mayor al  mas culino 
en la población to t a l  de l paí s ,  en e l  área rural , los hombres 
repr e s e n tan un 57. 9 %  y las mujeres un 42 . 1 % del to tal . Podernos 
suponer , a par tir de e l lo ,  u na tendencia más f u e r t e  a emig rar del 
campo en las mujeres , probablemen te por la mayor di ficu l tad en el  
acceso al mercado laboral . Si a e s to u n i mos la dis t ribución por 
edades , vemos que las mujeres emigran , fundamen talme n te , en edades 
fér ti l e s  y ac tivas , con las consiguien tes dificul tades que es to 
a pare j a  para la formación de familias y reposición de l a  población 
rural. E s tas carac te r í s ticas de la población rural se visualizan en 
los his tog ramas de bar ras adjun tos en e l  anexo que representan las 
pirámides de edades por sexo para la zona nor t e  y s u r , 
re s pec tivame n t e , del  país rural. 
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3 - LA EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL 

E l  Uruguay contó con una ens eñanza pr i ma r i a  muy d i f u nd i d a  que 
l l egó t empranamente  al med i o  rural  i mpu l s ada , f undamen t al men t e , por 
l a  re forma vare l i ana y la expe r i enc i a  b a t l l i s t a . A través de l a  
educac ión , se  buscó s e n t ar l as bases modern izadoras necesar i a s  para 
e l  desarro l l o  y l a  i m p l an tac i ón d e l  cap i ta l i smo e n  e l  p a í s .  

E l  n i ve l  de alfabe t i zac ión a l c anzado , s i  b i e n  e s  a l to en 
compa rac i ón a l a  rea l i dad imperante en Amé r i c a  La t i na , resu l ta 
i n su f i c i e n t e  en e l  con tex to uruguayo a l  t i empo que presenta 
i mpor tantes  des i gu a l dades regional e s  y generac i ona l e s . E n  e l  cuadro 
N º  4 podemos observar el n i ve l  de i n s t ru c c i ón con que cuen ta la 
pob l ac ión r u r a l  en e l  Uruguay. 

CUADRO Nº 4 
Pobl ac ión rural por fran jas de edades según n ivel de ins trucción . 
(Porcen tajes) 

1 2 a 1 9 2 0  a 34 3 5  y mas 

To t a l  1 0 0 1 0 0 1 0 0 
S i n  i ns trucc . 1 . 1 2 . 8  1 3 . 6  
Prim . i ncompl . 2 7 . 8  2 5 . 3  4 5 . 8  
Pr i m.compl. 3 8 . 5  4 4 . 2  3 2 . 6  
1 er . C i c lo 1 8 . 5  1 3 . 6  4 . 4  
En s . Téc n i ca 9.5 7 . 5  1 . 8 
2do . Cic l o  4 . 4  5 .  1 1 . 1 
Ter ciario 0 . 2 1 . 5 0 . 7  

Fuente : Censo Pob l ac i ón y V i v i enda , 1 9 8 5  

A med i d a  que se avanza e n  l o s  tramos d e  edades , d e s c i ende e l  
n i ve l  de educac ión forma l a l canzado por l a  pob l ac ión r u ra l . M i en t ras 
l o s  i n d i v i duos s i n  i n s t ru c c i ón representan u n  1 3.6 % d e l  t ramo de edad 
de 3 5  años y más , sólo l l ega a un 1 . 1 %  de los de 1 2  a 1 9  años . S i  
b i e n  ex i s te u n  me j or n i v e l  educ a t i vo formal para l a  pob l ac i ón rural 
en l a  a c t u a l i dad , cuanto n1ayor es  e l  n i ve l  con s i derado me nore s l a s  
pos i b i l idades d e  acceder a é l  o ,  a l  menos , m u y  pocos de aqu e l los que 
l ograron e s e  acceso con t i núan res i d i endo en el med i o  r u r a l . 
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E n  cuan to a l a s  exper i e n c i a s  educ a t i va s  pos t p r i mar i a  e n  e l  med i o  
rural , é s t as han a t r avesado d i feren t e s  e t apas : l a s  E s c u e l a s  Gran j as ,  
los Cen t ros de E xt e n s i ón educat i v a , l as E s c u e l a s  Agrar i a s , l o s  Cursos 
Móv i l e s . 

Las eva l u a c i ones que l a s  a u t o r i dades educa t i vas  real i za n  de es t a s  
exper i e nc i as sos t i enen que ha ex i s t ido u n  f r a n c o  d e t e r i oro e n  l a  
l abor d e  l a s  Escue l a s  Gran j as , en  l a  que s e  comb i nan t a n t o  probl emas 
presupues t a l e s  para a tender l as f u n c i ones e s pec í f i c amente 
produc t i vas , como la f a l t a  de preparac i ón de l o s  mae s t ros . E l lo ha 
l l ev ado a una progres i v a  d i sm i nu c i ó n  de los cursos para 
pos t e s col a r e s , l o  que s eña l a  e l  no c ump l i m i e n t o  de uno de sus 
p r i ncipales  come t i dos . 

Los Cen t ros de E x tens i ó n  Educa t i  va , por s u  par t e , no fueron 
pues tos en prác t i ca t o t a lmen te ya que sólo se i n s t rume n t ó  uno de l os 
tres  años que debían abarcar en pr i nc i p i o . E n  1 9 7 5 e l  Con s e j o  
Nac i o n a l  de Educ a c i ón declaró conc lu ida l a  expe r i en c i a  s i n  que fuera 
obje t o  de n i nguna evaluac i ón . 

Las E s c u e l a s  Agrar i as marcan l a  presenc i a  más impor t a n t e  de l a  
educac i ón t é c n i co-profes ional en e l  med i o  r u ra l . S i n  emba rgo 
presentan a l gunas l i m i tac i ones i m portan tes para s u  i ngreso ( tener 
aprobado el tercer año del C i c l o  Bás i co de Ed u c a c i ón Med i a  para 
a lgunos de sus cursos y ,  en todos los casos , con tar con 1 5  años de 
edad ) . Un a parte de sus a l umnos prov i ene del med i o  urbano y func i onan 
con un rég i men de i n ternado . Otra de sus carac t er í s t i cas e s  la 
masc u l i n i za c i ón c a s i  abso l u ta de s u  ma t r í cu l a . 

Los Cursos Móv i l es , a cargo d e l  Con s e j o  de Educa c i ó n  Técni co
Pro f e s i ona l , presentan e n t r e  si i mpor t a n t e s  diferen c i a s  en cuan to a l  
a l cance de l a  forma c i ón br i ndada . Ti enen u n  a l to porcen t a j e  de 
deser c i ón y s o l amen t e  u n a  ba j a  proporc i ón de s u  m a t rí.c u l a  e s t á  
formada por a l umnos rad i c ados en e l  med i o  rural . 3  

A partir de evaluaciones críticas sobre es tas exper ienc i a s  
educa c i on a l e s  en e l  área r u r a l  - l a s  q u e  s e  j uzgan , en genera l , como 
dis con t i nu a s  y despar e j as- surge l a  Com i s i ón A . E . D . E.R . ( Atenc i ón 
Educa t i v a  d e l  Egresado Ru ral ) .  

La i n tervenc i ón educa t i va implemen tada a par t i r  de e s t a  Com i s i ón 
i n ten t a  a t ender a u n  i mpor tante n6mero de egresados de l a  E s c u e l a  
P r i ma r i a r e s i d e n t e s  e n  e l  med i o  rura l , a l  t i empo q u e  s u p e r a r  los 
i n conven i e n t e s  que s u rgen de las aprec i a c i ones de las exper i en c i a s  
ante r i ores . P a r a  e l l o  se busca. , a través de l a  coord i nac i ón de l a s  
d i f e r e n t e s  ramas de l a  A.N . E . P . , una mayor rac i ona l i dad , econom í a  d e  
e s fu e rzos y u n  me j o r  aprovecham i en t o  de los r e c u rsos . S e  pos t u l a , 
como propós i to fundamen t a l , crear una o f e r t a  educ a t i v a  acorde con l a s  

3 Corbo , Dan i e l : " E l  derecho de l a  Juv e n t ud Rur a l  a l a  
Educ ac i ón . La ex tens ión de l a  Ens eñanza Secundar i a  a l  med i o  rura l " . 
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neces i d ades d e l  med i o, a s í  como mod i f i ca r  y amp l i a r  l a s  opor tun i dades 
educac i ona l e s  en el área . 

Luego de u n  d i agnós t i co de l a s  d i s t i n t a s  r ea l i dades soc i o
económ i ca s  y c u l t u r a l e s  ex i s tentes en e l  med i o  r u r a l  s e  c rean, en 
1 9 8 7 , los p r i meros l i ceos rura l e s  en los que s e  impa r t e  el c i c lo 
bás i co de educac i ón med i a .  E s tos prov i enen de u n a  coord i na c i ón entre 
Pr i ma r i a, S ecundar i a  y UTU : s e  los denom i n a  C . E . I . R .  ( Ce n tros 
Educ a t i vos I n t egrados Rura l e s ) y ac t ua lmen t e  t o t a l i z a n  1 2 , los que 
aparecen enumerados en el cuadro N º  1 1  del a nexo . Tamb i é n  en 1 9 9 1  se  
i n i c i a ron, en a lgunos de esos c e n t ros, cursos pos t  C i c l o  Bás i co, 
des t i n ados a los egre s ados de los t r e s  p r i meros años, con u n  carác t e r  
predom i nan temente  t é c n i co-l aboral, ba j o  s u pe rv i s ión de UTU . 

E n  los l i ceos rural es, los f i nes  y ob j e t i vos genera l e s  d e l  C i c lo 
Bá s i co, son compl emen t ados por l a  espec i f i cac i ón a l a  r e a l i dad prop i a  
d e l  med i o . 

Según l a  i n formac i ón ob t e n i da, los egresados de esos c e n t ros 
poseen i gu a l  acred i t a c ión que los egres ados del C i c l o  B á s i co U n i co, 
hab i l i t ados para l o s  m i smos cursos supe r i ores y capac i tados a l  m i smo 
n i ve l . Se  b u s c a  l a  cone x i ón con l a s  a c t i v i dades produc t i vas de l a  
zona y se  i n tenta  par t i c i par e n  l a  revers i ón d e l  comp l e j o  fenómeno 
de l a  emi grac i ón r u r a l, f avorec i endo e l  a f i ncamiento d e l  hombre en 
s u  med i o  pero s i n  prede term i na r  su ads cr i pc i ón al m i smo . Los 
ob j e t i vos bás i cos que se pos t u l a n  son j erarqu i z ar la v i da y el 
t raba j o  r u r a l, i ncorporar la educac i ón al mundo del t raba j o  y l a  
produc c i ón, i n ten tar s a t i s facer nec e s i dades de soc i ab i l i dad y 
recreac i ón, cooperar en e l  me j orami en to de l a  c a l i dad de v i da de l a  
zona . 

Los l i c eos se conc i ben como cen tros de i r rad i ac i ón e i n tegrac i ón, 
tra tando de generar es pac ios de coord i nac i ón con s e c tores y 
org a n i s mos púb l i cos y p r i vados, para vencer l a  grandes d i f i cu l t ades 
a l a s  que s e  deben en frentar ( problemas e d i l i c i os, de cam i ner í a, 
transpor te, e tc . ) .  

La creac i ón de es tos cen tros responde a c i e r tos c r i t e r i o s : que 
s i rvan a u n  en torno rural ampl i o  car en te de o tras al terna t i  vas 
educa t i vas y con acceso r e l a t i vame n t e  fác i l  desde zonas vec i nas; que 
cuen te con u n  local es colar adecuado que s i rva de base; que haya 
pos i b i l i dad de lograr u n  plantel doc e n t e  apropi ado e n  número y 
c a l i f i cac i ones; que pueda tener una ma t r í c u l a  s u f i c i e n t e  y e s table . 

La concepc i ó n  c u r r i c u l a r  es  d e f i n i da como e l  l ugar c e n t r a l  de un 
j uego de equ i l i br i os entre fac tores educa t i vos comunes o u n i ve r s a l e s  
y espec í f i cos o d i  vers i f i cados, b r i ndando u n a  formac ión adecuada para 
los que van a quedarse en e l  campo y t amb i é n  para los que emi g rarán 
a l a  c i udad : no puede s e r  rura l i z an te n i  u rban i z a n t e . Para e l l o  se 
es truc tura u n  t ronco de d i s c i pl i na s  y áreas comunes y obl i ga tor i as 
y o t ro de a c t i v i dades o p t a t i vas donde pueden encon trar s u  l ugar l a s  
vocac i ones person a l e s  y l a s  man i fes tac i ones e s pec í f i c as de cada 
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med i o . Se  i n t e n t a  educar a l  m i smo n i ve l  que a l o s  j óvenes d e l  r e s to 
del pa í s  pero en u n  contexto concre to , e l  rural , y para e l l o  s e  busca 
br i ndar las herram i en tas t eór i co-prác t i c a s  para i n terpr e t a r  y dom i nar 
e l  e n torno y hab i l i tar a l  e s tu d i a n t e  para res i t u a r s e  en o tros 
con tex tos e s pa c i a l e s, soc i a l e s  y c u l t u r a l e s . 

S e  prop i c i an proyec tos produ c t i vos corno expe r i enc i a s  de 
cooper a c i ón e i n teg r a c i ón a la real i dad , proc u rando con t r i bu i r  a 
me j orar l a  c a l i d ad de v i da de l a  comu n i dad . 

E s t a  expe r i encia educ a t i va es  de rec i e n t e  apl i ca c i ó n  y aún no 
cue n t a  con acc iones e v a l u a tor i a s  sobre su func i on am i e n t o . No tenernos 
cer teza sobre el curnpl i rn i e n  to, en los hechos , de l o s  ob j e t i vos 
propues tos n i  ex i s te una con fron t a c i ón emp í r i c a , pos t - f a c to, de l a  
adecuac ión de é s tos a l a s  neces i dades d e l  med i o . 
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4 - LA PROPENSIÓN MIGRATORIA Y LOS 
LICEOS RURALES 

La s i tuac i ón de despoblam i en to d e l  c ampo t i ene como a n teceden tes 
comp l e j os fac tores es tructural e s : la con c e n t r ac i ón d e  la propi edad 
de la t i erra , el t i po de producc ión con e s c aso requer i m i en to de mano 
de obra , el proceso modernizador exc l uy e n t e  de los pequeños 
produc tore s . La m i g rac i ón hac i a  l a s  c i udades y el menc i onado v a c í o  
r u r a l  son , d e s d e  hace t i empo , e l emen tos de pol ém i ca s  y 
preocupac iones . La agud izac ión que e s t e  fenómeno h a  s u f r i do en l a s  
ú l t imas  décadas y l a  cercana i n t eg rac i ón reg ional hacen que e l  t ema 
es té presente en la agenda , cobrando nuevas d i mens i one s . E n  e s te 
contex to , l a s  d i f i c u l tades de cober tura y acceso a l a  educac i ón , son 
s o l amen te o t ro de los fac tores presentes . S i n  embargo , la 
i n tervenc i ón educa t i va i n s trumentada por la Com i s ión A . E . D . E . R ,  como 
ya se apun tó más arr i ba , i n tenta  i n f l u i r  en e s t a  s i tuac i ón . 

Por o t ro l ado , s i  b i en l a s  d i f i c u l t ades d e l  agro son i mpor tan tes 
en todo el p a í s no podemos de s conocer las d i ferenc i as que ex i s ten 
entre l a s  d i s t i n t as reg i ones en cuanto a s u s  procesos de desarro l l o  
y a s u s  i nd i cadores soc i o-económ i cos . 4 As í a l g u n a s  zona s  q u e  han 
pod ido impl emen tar c i e r t o  proceso de des arrol l o  local con v i ven con 
otras que s e  carac t e r i zan por un profundo y pro l ongado e s t ancam i en to . 
Es ta d ife renc i a c ión reg i o n a l  con f i gura u n a  real idad comp l e j a  para l a  
q u e  no b a s t a  c o n  hablar s implemen t e  de e s t ancam i e n to . E n  genera l , e l  
agro e n  e l  U r u g u a y  su fre u n  proceso que pod r í amos c a t a logar de 
es tancam i en to d i nám i co : m i e n tras l a s  zona s  ganaderas se encuen tran 
estancadas y carecen de d i nami smo , aque l l a s  áreas ded i c adas 
predom i na n t emen te a la agr i c u l tura expe r imen tan i mpor t a n t e s  procesos 
de camb i o s  y son más propensas  a enfrentar con é x i to los d e s a f íos 
impu e s tos por l a s  nece s i dades de reconvers i ón y adaptac i ón . E n  este 
marco , la  func i ón de los l i ceos rura l e s  y l o s  resu l tados d e  e s t a  
pol í t i ca educac i ona l pueden d i fer i r  d e  una reg i ón a o tr a  d e l  pa í s ,  
con j ugándose de d i ferente forma con l a s  carac ter í s t i ca s  prop i a s  de 
la zona . 

Una i nqu i e tud surge en e s t e  punto : ¿ en qué med i da l a  as i s tenc i a  
educ a t i v a  l i ce a l  e n  e l  med i o  puede i n f l u i r  e n  e l  a f i n c am i e n to del 
hombre en el  c ampo en zonas caracter i zadas es truc turalmente por b a j os 
Índ i ces de desarro l l o  y por l a s  f u e r t e s  cor r i en t e s  expu l soras de 
pob l ación que aparecen asoci adas a los pr i meros ? 

4 V e i g a , Dan i lo : " De s arro l l o  regional en e l  
carac t er í s t i ca s  y evo l u c i ón rec i e n te " . C I E S U , 1 9 91 . 
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S i  nos preg u n t amos por l a  o fe r t a  educa t i va e n  e l  med i o  
re l a c i onándola con posib l e s  comportam i en tos m i g r a t o r i os, podr í amos 
obtener dos respues t as, prác ticamen te con t radic tor i as . Los l i ceos 
rura l e s  pueden tener c i er t a  i n c idenc i a  en la v i da de e s t a s  zona s, 
b r i ndando u n  serv i c io a l  que, de no e x i s t i r, o no s e  acceder í a  o 
hacerlo pod r í a  s ig n i f i car e l  tras l ado de muchos j óvenes y, qu i zás, 
tamb i én de parte de s u s  f am i l i as hac i a  o tras áreas . En e s t e  caso 
ac tuar í a  como u n  fac tor de r e t enc i ón en la zona . Pero t amb i é n  pod r í a  
suceder que ac tuaran r ea f i rmando e l  y a  p ro f u ndo a r r a i g o  con que 
cuen t a  en la soc i edad u ruguaya la educac i ó n  como v e h í c u l o  de ascenso 
económico y soc i a l, i mpul s ando en l o s  j óvenes l a  a s p i r a c i ón a 
con t i nuar e s t u d i ando como forma de s uperar l a s  l i m i tac i on e s  que 
encuentran e n  su med i o, l o  que acarrea r í a  la e m i g r ac i ón . E s t e  s e r í a  
u n  c a s o  en e l  que l a  " rac i onal i da d "  d e  aqu e l los q u e  i mp l emen t a n  l as 
pol í t i c a s  -en e s te caso l a s  educa t i  vas- no co i nc i d i r í a  con l a  
rac i onal i dad d e  aqu e l los a l a s  q u e  v a n  des t i nadas . 5 Por Ú l t i mo, 
pod r í a  acon tecer que, s i  b i en e l  l i ceo no l ograra frenar l a  
em i g rac i ón, s i  pud i e ra r e t r a s a r l a  en e l  t i empo a l  b r i ndar una 
cobe r t ura educ a t i va pos t p r i ma r i a  e n  la zona de r e s i d e nc i a . 

Ten i endo en cuen t a  e s tos e l ementos, se buscó i ndagar sobre el  
n i vel de propens i ón m i g ra tor i a  en los j óvenes que a s i s t en a l i ceos 
rurales  en zonas con ba j o  desarro l l o  soc i o-económ i co y a l t a  expu l s i ón 
de pob l ac i ó n  r e l a c i onándolo con s u s  d i s t i n tas caracter í s t i cas, n i ve l  
soc i o-económi co, s exo, edad, compos i c i ón de los hogares y s u s  prop i as 
valorac iones y op i n i ones . 

V a l e  l a  pena a c l arar que a l  r e f e r i rnos a propens i ón m i g r a tor i a  
n o  es t amos hablando d e  comportam i e n tos m i g r a tor i os e fec t i vos . Este  
concep to expresa más bien  u n  deseo o una ac t i tud proc l i ve a 
trasl adars e  fuera del  l ugar donde s e  r e s i d e  hab i t ua lmen te . Se  lo debe 
en tender como el máx i mo de a s p i rac i on e s  a emi grar, lo que no 
s i gn i f i ca la vol u n t ad e fe c t i va de hacerlo . Es  un compor tam i e n to 
rad i c ado en e l  f u turo y s u j e t o, por lo tan to, a i nc e r t i d umbre, a unque 
s í  podemos s u poner que la ex i s tenc i a  de e s ta v o l u n t ad e s t á  a s o c i ada 
a un p r i me r  paso para des encadenar un e fec tivo compor tamiento 
rn i gr a tor i o . 6  

5 Bayce, Rafael : " Pol í t i cas educac i on a l e s  en el  U ruguay: l a s  
rac i on a l i dades de los ac tores, s u s  u n i v e rsos s i mbó l i cos, su 
eval uac i ó n " ,  en Rev i s ta de C i enc i a s  Soc i a l e s, FCU, 1 9 8 8 , Nº  3 .  

6 Pe l l eg r i no, Ade l a : "La propens i ón m i gra tor i a  de l o s  j óvenes 
uruguayos " ,  INJU, CEPAL , OIM, junio 1 9 9 4 ,  pág . 17 . 
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5 - DISEÑO Y METODOLOGÍA 

La i n v e s t i gac i ón fue l l evada a cabo a través de u n  e s t u d i o  de 
caso , s e l ecc i onando una local i dad de e n t r e  las doce e n  l a s  que 
e x i s te n  l i ceos rural e s . 

E l  traba j o  s e  remi t e  a aque l los j óvene s que a s i s ten a los 
C . E . I . R . .  No comprende , por lo t an t o ,  a t odos l o s  j óvenes rura l e s , 
y a  que muchos e s t án p r i v ados de es  t e  s e rv i c i o  por s u  zona de 
re s i denc i a ,  pues has t a  1 9 9 3  sólo ex i s t í an 1 2  cen t ros de e s te t i po en 
todo e l  pa í s. Ademá s , no se puede e s t ab l ecer que todos los  j óvenes 
que habi ten e n  las zonas de i n f l uenc i a  de los l i ceos r u r a l e s  a s i s tan 
a e l l o s , ya que pueden i mped í rs e l o  desde una ded i cac i ón i mpor tante 
a ac t i v i dades labora l e s , has t a  la  f a l t a  de recursos , e n t r e  o t ros 
cosas . El u n i verso de es t ud i o  s e  l i m i ta , e ntonces , a t odos aquel los 
e s tud i an t e s  que as i s ten a l  l i ceo p e r t e ne c i en t e  a la zona 
s e l e c c i on ada . 

La s e l ecc i ón de l a  loca l i d ad en l a  que se r e a l izó e l  es t ud i o  se 
h i zo t omando en cuen t a  s u  compor t a m i e n t o  m i gra tor i o. S e  e l i g i ó  una 
zona con a l ta expu l s ión de pob l ac ión , l o  que se ver i f i có a t ravés de 
los da tos apo r tados por los Ú l t i mos t r e s  Censos de Pob l a c i ón y 
Vi v i enda ( 1 9 6 3 , 1 9 7 5  y 1 9 8 5 ) , i nt e n tando anal izar l a  evo l u c i ón de la 
pobl a ción r u r a l  a t ravés d e l  t i empo . No fue pos i b l e  encon trar 
i n formac i ó n  que d i sc r i m i nara e n t r e  l a  pob l ac ión rural  y u rbana de l a s  
d i s t i n tas local i d ades , l o  q u e  h i zo neces a r i o  t raba j ar con da tos de 
las  Secc i ones Cen s a l e s, máx i mo n i v e l  de desagregac i ón para el que se 
d i spuso de d a tos. Habrá que tener en cuen t a , e n tonces , que los 
números r e f l e j an una real idad más amp l i a  que la l oc a l i dad en que se 
encuen t r a  el  l i ceo y req u i ere e l  supue s to de que é s t a  seg u i rá el  
mismo compo r t am i en to m i gra tor i o  que l a  S ec c i ón Cen s a l  en su con j un to. 

Por o t r a  par t e , los datos se o b t u v i eron solame n te para los Cen sos 
de 1 9 7 5  y 1 9 8 5 , por lo que no fue pos i b l e  ras t r e a r  más a tr á s  en el 
t i empo l a  evo l u c i ón de la pob l ac i ó n  r u r a l  en l a s  pos i bl e s  zonas a 
s e l ecc i on a r . Hay que a c l arar , a s u  v ez , que no s e  con s i g u i ó  
i n formac i ó n  para l a  local i dad d e  La Charqueada , en e l  Dep to . de 
Tre i n ta y Tres y que no se t omará en c u e n t a  l a  loca l i dad de Toscas 
de Caragu a t á , en Tacuarembó , por ex i s t i r  i mprec i s i ones con r e s pec to 
a l a s  Secc i ones Cens a les  correspond i en t e s . 7  Tan t o  l as loca l i dades en 
que ex i s t e n  l i ceos rurales como los datos o b t e n i dos para cada una de 
e l l as aparecen d e t a l l ados en los c uadros N º  1 2  y 1 3  d e l  anexo. 

7 Los datos f ue ron propor c i onados por l a  Un i dad de I n formac i ón 
Soc i o  Demográ f i c a  y Po l í t i ca ,  Banco de Da tos de l a  F a c u l t ad de 
C i e n c i as Soc i al es. 

1 3 



S egún l o s  datos obte n i dos, ex i s ten r e a l i dades d i f e r e n t e s  en l a s  
pos i b l e s  z on a s  de i nves t i gac i ón . Ya q u e  e l  i n terés fundam e n t a l  de l a  
i n ves t i gac i ón s e  centra en l a  em i g r ac i ón i n t e r n a  y más 
par t i c u l a rmen te en la emi grac i ón rura l-urbana, s e  s e l e c c i onó una 
local i dad que c ump l i era con los s i gu i en tes requ i s i tos : que l a  
pob l ac i ón r u r a l  t u v i era u n  peso i mpo r t a n t e  en e l  t o t a l  y que h u b i era 
expe r i men t ado u n  s i gn i f i ca t i vo decrec i m i en t o  en el per í odo 
con s i de rado y que, a l  m i smo t i empo, no e s t u v i er a  u b i cada en una 
reg i ón f ron ter i z a, y a  que e s to puede es t a r  fac i l i t ando e l  t r a s l ado 
hac i a  pa í s es vec i nos . La local i dad r e s u l t a n t e  f u e  l a  de V i l l a  d e l  
Ros a r i o, en e l  Depto . de Laval l e j a . La Secc i ón Cen s a l  en que se 
encuen tra u b i cada esta zon a  exper i mentó u n  i mpor t a n t e  decrec i mi en to 
tanto en s u  pobl a c i ón total  ( - 2 9 . 6 8 % ) como en s u  pob l ac i ón r u r a l  ( -
3 4 . 7 8 % ) y aún a s í  e s t a  Ú l t i ma repre s e n t a, para 1 9 8 5, u n  8 8 . 8 3 %  de s u  
pob l ac i ón t o t a l . > : , 

E n  cuan to a l a  técn i ca c e n t r a l  u t i l i z ada para e l  r e l evam i en to de 
da tos, és ta cons i s t i ó en l a  rea l i zac ión de un censo a los a l umnos del 
l i ceo s e l ecc i on ado dado e l  reduc i do tamaño de la  pob l ac i ó n  de es t u d i o  
( con l a s  l i s tas depuradas, e l  l i c eo c uen t a  s o l amen t e  c o n  8 0  
es tud i an te s ) .  E s t o  pre sen t a  l a s  ven ta j as de obtener u n a  mayor 
can t i dad de i n formac i ón, a s í  como e v i t a r  las d i f i c u l tades que 
con l l evan l a s  mues t ras de pob l ac i ones tan pequeñas y para l a s  que no 
se t i enen datos prev i os . Pero, a s u  vez, rea l i z a r  e l  censo s i gn i f i có, 
dado e l  escaso t i empo y l a  f a l ta de recursos con que con t ábamos, 
t raba j ar con formul a r ios a u toadm i n i s trados, lo que puede i r  en contra 
de la c a l i dad de l a  i n formac i ón recol e c t ada . Para reduc i r  e l  máx imo 
pos i b l e  e s t e  r i e sgo, se tomaron a l gunas precauc i ones . 

Se  traba j ó  con los a l umnos por grupo de c l a s e  y e s t u v i mos 
presentes m i e n tras se compl e taban los formu l a r i o s . Con es to se buscó 
reduc i r  la i n f l uenc i a  que o tros compañeros pod í an e j ercer en las 
respue s t a s  con trolando, en la  med i da de l o  pos i b l e, que cada uno 
traba j ara s ó l o  en su prop i o  cue s t i onar i o . Por o tr a  par te, l a s  dudas 
sobre los mecani smos de respu e s t a  tamb i én pud i eron s e r  evacuadas en 
e l  momen to . 

S e  obt u v i eron 7 1  formu l ar i os sobre u n  t o t a l  de 8 0, l o  que 
equ i v a l e  a tener l a s  respue s ta s  de aprox i madame n t e  el 8 9 %  de l a  
pob l a c i ón es t ud i an t i l  del l i ceo . L a  d i s tr i buc i ó n  d e  los cues t ionar ios 
por c l a s e  e s  la s i g u i en t e : 23 formul ar i o s  de 1 er. año sobre u n  total  
de 26  a l umnos ; 1 7  de 2do . año en u n  total  de 1 9 ; 1 9  cue s t iona r i os de 
3 e r . año sobre 2 2  a l umnos y 1 2  de 4 to .  año en un t o t a l  de 1 3 .  Los 
nueve formu l a r i o s  que res tan corresponden a a l umnos que no se 
encon traban en el l i ceo ese d í a . 
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6 - LA ZONA Y EL LICEO: CARACTERÍSTICAS 

Según e s t u d i os real i zados sobre reg i ona l iza c i ón e n  e l  Uruguay8, 
e l  Depa r t amen to de Lava l l e j a, s e  i nc l uye en l a  reg i ón c e n t r a l  d e l  
Uruguay, con j un t amen t e  con los Deptos . de F lores, F l or i da, Tacuarembó 
y Durazno . Es t a  región aparece como l a  de menor desarro l l o  
soc i oeconóm i co den t ro d e l  pa í s  y c o n  un i mpor t a n t e  n i v e l  d e  
es tancam i en to . No h a  s u f r i do trans formac i ones s i g n i f i c a t i vas en l o s  
úl t i mos años en s u  e s t r u c t u r a  económ i c a  y pre s e n t a  u n  e s caso grado 
de d i vers i f i cac i ón . Las carenc i as en el n i ve l  de v i da de la pob l ac i ón 
s e  h a n  v i s to p ro f un d i zadas por e s ta s i tuac i ón y l a  reg i ón expe r i menta  
un bajo  n i ve l  de i nm i g rac i ó n  y u n  proceso de " v ac i am i ento 
pob l ac i o na l " . 

Aunque en los Úl t i mos v e i n te años l a  par t i c i pac i ón d e l  empleo 
agropecuar i o  ha d i sm i n u i do en todo e l  p a í s como r e s u l t ado d e l  proceso 
de d e s ru r a l i za c i ón, en la pob l ac i ón económ i came n t e  a c t i v a  de e s t a  
reg i ó n  é s te s i gu e  t e n i endo u n  p e s o  m u y  i mpor t a n t e, a l  i g u a l  q u e  e n  
l a s  zonas Nores te y L i toral del pa í s . 

El porcen t a j e  de hogares con nece s i dades bás i c a s  i n s a t i s fechas -
sobre los da tos d e l  Censo de Pob l ac i ón y V i v i enda de 1 9 8 5- es 
s i gn i f i c a t i vamente  e l evado, ocupando en e s to e l  s eg undo lugar después 
de la  reg i ón nor e s te. 

Es tos datos sólo deben s e r  tomados a n i v e l  reg i on a l  y a  que pueden 
i n c l u i r  s i tuac iones muy d i versas . S i n  embargo, y dada la d i f i cu l tad 
para conseg u i r  da tos más desag regados, s i rven corno marco para una 
aprox imac i ón a la zon a  s e lecc i onada . Podemos a f i rmar que nos 
encon trarnos f ren te a una zon a  depr i m i da económ i camen te y s u f r i endo 
un i mpor t a n t e  proc eso de despobl am i ento . 

S egún da tos bri ndados por l a  d i rec tora d e l  l i ceo, en e l  área de 
i n f l uenc i a  del m i smo, ex i s ten 2 . 8 0 0  hab i tantes aprox i madamente y l a  
zona más próx i ma c u e n t a  con a lgunos s e rv i c i os m í n i mos ( S ecc i on a l  
pol i c i al,  pol i c l í n i ca, u n a  cabi na de ANTEL, unos pocos come rc i os 
m i nor i s tas, apar te de l a  e s c u e l a  y e l  l i ceo ) . 

A n t e r i ormen t e  era u n  área bás i c amen t e  rernolachera, que se v i o  muy 
a fec tada por la crec i en t e  i mpor t anc i a  del cu l t i vo de c aña de azúcar . 
Ac t u a lmen te los habi tantes e s t án expe r i men tando con o t ros rubros 
produ c t ivos ( leche r í a, c r í a  de cordero y t amb i én de pol l os, aunque 
en menor g rado ) pero s i n  ex i s t i r  un proceso c l a ro y homogéneo de 
reconve rs i ó n . 

8 Ve i ga, Dan i lo : "Desarro l l o  reg i onal en e l  
c a r a c te r í s t i c a s  y evoluc i ón rec i e n te " . C I ESU, 1 9 9 1 .  
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Según i n formac ión obt e n i da en l a s  e n t r ev i s tas rea l izadas , l a  
em i g r ac i ón en l a  zona s e  v e  corno u n  probl ema impor t a n t e , pero 
d i f í c i lmen t e  revers i b l e  y unido a las d i f i c u l tades económ i c a s  y 
l abora les. E s t e  vac i am i e n to pob l ac i on a l  e s  f á c i l men te adve r t i do en 
la s i tuac i ón que a tr a v i e s a n  las e s c u e l a s  r u r a l e s  cas i despobl adas , 
con u n  prome d i o  en l a  zona de 1 0  a l umnos por cen t ro ,  m i e n t ras que l a s  
e s c u e l a s  de M i nas o de Ta l a  -ce n t ros cercanos- es t á n  s u perpobl adas. 
La e s c u e l a  que func i ona con j un t amen t e  con el l i ceo , por e j emplo , que 
ha t e n i do e n  o t r a  épocas has t a  1 0 0 a l umnos , ahora apenas sobrepasa 
los 3 0. E s to d e t e r m i n a  toda una pol í t i c a  al respecto , en la que se 
com i enzan a f u s i on a r  es tos cent ros escolares -con los problemas que 
esto con l leva por las d i s tanc i a s  y la  carenc i a  de t ransporte- e 
i nc lu s o  se mane j a  l a  pos i b i l i dad de cerrar u n  gran número de e s c u e l a s  
r u r a l e s . 

E n  c u a n to a l  cen t ro l i ceal , s u  zon a  de i n f l uenc i a  e s  de 
apro x i madamen t e  3 5  k i lóme t ros , a t end i endo a 20 e s c u e l a s  r u r a l e s  ( una 
de Canelones y las demás del Dept o. de Laval l e j a ) . Cuen t a  a c t u a l mente 
con 80 a l umnos y con c u a t ro grupos ( 1 ro . , 2do. , 3 e r . y 4 to. a ño ) . En 
cas i s u  t o t a l i dad los e s tu d i an t e s  res i den en zon a  r u r a l : e n  este 
momen t o  sólo tres a lumnos v i enen desde c e n t ros u rbanos. 

Para el l i ceo , e s  p r i mord i a l  el i n tercambio y la coord i na c i ón que 
se r e a l iza con P r i mar i a  compar t i e ndo con l a  e s c u e l a  con l a  que 
func i ona , desde personal has t a  a lgunos rubros , corno los des t i nados 
al  Comedor con el que c uen t an y que u s u f r u c túan en común . 

A s u  vez , e l  func i on ami ento de l a  APAL ( Asoc i ac i ón de pad res ) y 
l a  i n tegrac ión de l a s  fam i l i a s  de los j óvenes son f undamen t a l e s  para 
l a  resol u c i ón de muchos probl emas y carenc i a s  en e l  c e n t ro l i ce a l , 
e l  que c u e n t a  con pocos recursos para emprender s u  t area . E s t a  
com i s i ón e s t á  i n t eg rada por 6 8  f am i l i as y a t r a v é s  de s u  colaborac i ón 
se soluc i onan d i versos probl emas que van desde l o  económ i co has t a  e l  
apo r t e  d e  recursos h umanos para l a  rea l izac i ón d e  d i s t i n tas  tareas. 

El l i ceo cuent a  ac tualmen te con d i s t i n tos proy ectos produ c t i vos. 
Para l a  i n i c i ac i ón de los m i smos ( en e l  año 1 9 9 1 ) s e  requ i r i ó  tanto 
e l  apor t e  económ i co de l a s  fam i l i as como de los docen tes. Hoy se  
a u to f i nanc i an con s u  prop i a  producc i ón , aunque e n f r e n t a n  d i f i c u l tades 
prop i as de la i ncer t i dumbre de e s t e  t i po de ac t i v i dades ( c l ima ,  ma l a  
cosecha , e t c . ) . L o s  proyec tos s e  implemen t a ron a par t i r  de u n a  
pequeño r e l evami en to de l a  zona real i z ado p o r  l o s  prop ios a l umnos d e  
ler . año , g u i ados y asesorados p o r  l a  d i rec tora y a l gunos profesores. 
Tam b i én e s tán l i gados a los i n tereses  de l a s  f am i l i as en de term i n ado 
t i po de produc c i ón , que son tras l adados al l i ceo por s u s  h i j os. 

Con respec to a la ampl i tud de l a  cober tura educa t i va b r i ndada , 
de l o s  5 7  a l umnos que a f i nes  d e l  año 1 9 9 4  e s t aban en cond i c iones de 
i ngresar a s ec undar i a  ( tomando en cuenta l a s  20 e s c u e l a s  que a t i ende 
e l  C.E . I . R .  ) ,  30 l o  h i c i e ron en el l i ceo de V i l l a del Ros a r i o  ( un 5 2 % 
aproxi madamen te ) ,  m i en t r a s  que u n  2 1 % l o  h i c i e ron en o tros l i ceos. 
Un 7 3% aprox i mado de los a l umnos que en el ano 1 9 9 4 termi naron 
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Primar i a  s e  man t i ene en e l  año 1 9 9 5  en e l  s i s tema educa t i vo . No 
ex i s te , por o t r a  par t e , u n  s egu i m i ento s i s tema t i z ado de l o s  a l umnos 
que han e g r e s ado d e l  l i ceo has t a  el mome n to . 

O t ra func i ón cen t r a l  que e l  l i ceo c umple en l a  zona e s  l a  de 
a c t u a r  como cen tro soc i a l  y de i n tegrac i ón para l a s  f am i l i a s  y ,  
fundamen talmen te , para l o s  j óvenes que a s i s ten a é l . E n  u n  med i o  en 
que los con tac tos s e  ven d i f i c u l t ados por prob l emas de d i s tanc i a  y 
trans por te y en e l  que no abundan los c e n t ros recrea t i vos , e l  l i ceo 
se con s t i tu y e  en un l ugar f u ndame n t a l  para e s tabl ecer g rupos de pares 
y r e l a c i onars e . 

E l  cuarto año con que c u e n t a  e l  l i ceo empezó a f u n c i on a r  en e l  
a ñ o  1 9 9 4 ,  bás i c amen te a ped ido de l a s  f am i l i as y de l o s  a l umnos e n  
genera l . Parece ex i s t i r  ( es ta impr e s i ón f u e  r a t i f i c ada p o r  c h a r l a s  
sos ten idas  con los a l umnos ) una i d e a  c l ar a , tan to e n  l a s  f am i l i as 
como en los prop ios j óvene s , de l a s  d i f i c u l t ades que en traña l a  
permanenc i a  en l a  zona . P e r o  a s u  vez , e l  poder quedarse en e l l a  e l  
mayor t i empo pos i b l e  es  i mpor tan te. L o s  padres parecen pensar q u e  s i  
s u s  h i j os pueden es tar más tiempo c o n  s u  fam i l i a  y rec i b i endo u n a  
edu c a c i ón en s u  l ugar de res idenc i a  e s tarán más y me j or preparados 
para , l l egado el momen to de i r s e , con t i nuar su forma c ión educ a t iva 
o i ngresar en e l  mercado l abora l . 
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7 - ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La organización de e s te apa r t ado e s  l a  siguie n t e : 

E n  p rime r  l ugar se rea lizará una breve d e s c ripción de l a s  
carac ter í s ticas principa l e s  de l a  pob l ación de e s t udio , q u e  s ervirá 
de base para el pos terior análisis de la in formación . 

Luego s e  analizará l a  propensión migra toria de l o s  j óvenes 
vincu l ándo l a  con : 
- v ariabl e s  e s tructurales  como e l  sexo y l a  edad . Asimismo t ambi�n 
se inc l uirá en e s te apar t ado e l  análisis de o tras carac t e r í s ticas 
gene r a l e s  de los j óvenes como e l  año liceal  que c u r s an , las 
ac tividades que realizan y l a  r e l a ción que man tienen con e l  medio 
urbano . 
- l a s  carac ter í s tica s  que pres e n t e  e l  hogar y l a  familia d e l  j oven : 
l a  exis tencia o no de vin c u lación económica con e l  agro , l a  c l a s e  
socia l , e l  niv e l  educa tivo d e l  hogar y l a  composición familiar . 
- opiniones y v a l oracione s  de los j óvene s . E l l o  s uminis t rará un 
per fil básico de aqu e l los j óvenes con propensión a emigra r . 

Por úl timo , s e  analizarán l a s  princip a l e s  carac t er í s tica s  que 
presen tan los proyectos emigra torios : el niv e l  de concreción del 
mismo , el carác t e r  d e l  t ra s l ado ( si se piensa como temporal  o 
definitivo ) ,  s u s  motivos y los posib l e s  des tinos . 

7 . 1 - LA POBLAC I ÓN DE ESTUD I O  

Como y a  s e  apun t ó , e l  formu l a rio fue aplicado a 7 1  a l umnos , sobre 
un t o t a l  de 8 0  que e fec tivame n t e  a sis t e n  a l  liceo . Tres de e l los 
viven en la ciudad de Minas y a sis t e n  al liceo r u r a l  a r a í z  de 
dis tin tas situacion es personal es . El r e s t o  tiene s u  re sidencia en l a  
zon a  d e  in f luencia d e l  liceo . 

De los j óvenes r e l evados e l  5 3. 5% son mu j er e s , mie n t ras que e l  
46.5% r e s t a n t e  son hombres . 

Las siguie n t e s  t a b l a s  de frecuencias mue s t ran l a  dis t ribución con 
respecto al niv e l  liceal en curso y a la edad de los j óvenes . 
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Tabl a  Nº 1 
Dis tribución de los j óvenes por n ivel l iceal. 
(Valores absolu tos y porcenta j es )  

Valor e s  
absol u tos 

Tot a l  7 1  
1 er .  ano 2 3  
2do . ano 1 7 
3 e r . ano 1 9  
4 to .  ano 1 2 

•rabla Nº 2 
Jóvenes por edad . 

Porcen t a j e  

1 0 0 
3 2 . 4  
2 3 . 9  
2 6 . 8  
1 6 . 9  

(Valores abs olu tos y porcen tajes ) 

Valores 
absol u tos Porcen ta j e  

To t a l  7 1  10 0 
1 2 anos 1 5 2 1  . 1 
1 3 anos 1 9 2 6 . 8  
1 4 anos 1 9 2 6 . 8  
1 5 anos 1 1 1 5 . 5  
1 6 anos 5 7 . 0  
1 7 anos 1 1 . 4 
1 8 anos 1 1 . 4 

S egún es tos d a tos, e l  3 2 . 4 % e s t á  cur sando 1 e r .  año, e l  2 3 . 9 % e s tá 
en 2do . ,  e l  2 6 . 8 % en 3 ro . y e l  1 6 . 9 % e n  4 to .  año . La edad d e  los 
a l umnos con s i derados osc i l a entre 1 2 y 1 8 años, presen t ando la 
s i gu i e n t e  d i s t r i buc i ón : un 2 1 . 1 %  d e  1 2  años, u n  2 6 . 8 % de 1 3  años, 
2 6 . 8 % de 1 4  años, u n  1 5 . 5 % d e  1 5  años, 7 %  de 1 6  años, un 1 . 4 % de 1 7  
anos y u n  1 . 4 % d e  1 8  años . 

En cuan t o  a l a s  ac t i v i dades que rea l i zan l o s  j óvenes, e l  4 5 . 1 %  
sol ament e  es tud i a, m i en tras  que e l  5 2 . 1 %  col aboran en l a  ac t i v i dad 
fami l i ar y sólo el 2 . 8 % ( 2  a lumnos ) man i f i e s t an t raba j a r  en o tro 
lugar . 

Con r e s pe c to a l a s  carac terí s t i cas d e  los hogares s e  pueden hacer 
a l gunas prec i s iones . E l  8 3 %  de l o s  j óvenes v i ven en hogares en los 
que el jef e  del m i smo está vincu l ado a tareas r u r a l e s, y a  sea corno 
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emp l eados r u r a l e s  ( un 8 . 5 % ) , como produc tores r u r a l e s  exc l u s i vamente  
( un 8 4 . 7 % )  o s umando a esta  tarea alguna o t r a  ac t i v i dad, como la  de  
comerc i a n t e  o e l  desempeño de a lgún o f i c i o  ( 6 . 8 % ) . M i en tras t a n to, 
en l o s  hogares d e l  1 7 % res tante l a s  ac t i v i dades económ i cas 
pr i n c i pa l e s  no es tán r e l a c i onadas con e l  agro y van desde empleados 
urbanos h a s t a  comer c i an tes o t raba j adores i ndepend i en t e s . La 
compos i c ión del hogar es la s i g u i en t e : el 1 8 .  3% de los j óvenes 
encu e s tados v i ve sólo con sus padres, el 5 3 . 5 % con sus padres y h a s t a  
d o s  hermanos, e l  1 2 . 7 % c o n  más de d o s  hermanos y e l  1 5 . 5 % q u e  r e s t a  
h ab i t a  en hogares c o n  f am i l i as ex tend i da s . 

7 .2 - PROPENS I ÓN M IGRATORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES 

E l  cuadro N º  5 mue s t r a  l a  d i s tr i bu c i ón de l o s  a l umnos encues t ados 
por s exo según su propen s i ón a emigrar . 

Cuadro Nº 5 
Jóvenes por sexo según p ropens i ón a emig rar. 
(Valores absolu tos y porcentajes) 

Tot a l  valores abso l u tos 
To tal porcen t a j e s  
Han pensado emi grar 
% 
No han pensado emigrar 
% 

Mu j eres 

38  
1 0 0 

3 1  
8 1  . 6 

7 
1 8 . 4  

Hombres 

3 3  
1 0 0 

1 5 
4 5 . 5  
1 8  
5 4 . 5  

To t a l  

7 1  
1 0 0 

4 6  
6 4 . 8  
2 5  
3 5 . 2  

S egún los valores obten idos, u n  8 1  . 6 % de l a s  m u j eres han pens ado 
emi grar, aunque sea temporalmente, y sólo un 1 8 . 4 % no han man i fes tado 
e s a  vol un t ad . E n t re los hombres, en c amb i o, e s ta r e l ac ión se rev i er te 
y s e  hace menos pol a r izada a l a  vez : u n  4 5 . 5 %  han pens ado en 
t r a s ladars e  y u n  5 4 . 5 % no l o  han hecho . 

La opc ión de em i g ra r  es e l evada en l o s  dos s exos y a  que, i nc luso 
e n t re l a  pob l ac i ón mascu l i na, u n  porcen ta j e  cercano a l  5 0 %  
man i f i e s tan e s ta v o l u n t ad . Aún as í ,  e s tos datos reve l an opc iones 
d i ferenc i adas por s exo de forma b a s t a n t e  notor i a : ocho de cada d i ez 
mu j er e s  han pens ado en tras l adarse, m i e n tras que entre los hombres 
e s t a  r e l a c i ón es de aprox i madamen t e  c i nco de cada d i ez .  E s to con f i rma 
una tenden c i a  ya apu n tada para toda l a  pob l a c i ón r u r a l, s egún l a  cual 
l a  emi gr a c i ón d e l  campo es mayor para las mu j eres que para los 
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hombr es ,  ex i s t i endo en e l  med i o  r u r a l  u n  a l to Í nd i ce de mascu l i n i dad . 
E s t o  s e  r e l a c i ona , t r ad i c i on almen te , con l a s  mayores opor t u n i dades 
de t rabajo y opciones que present a  el medio r ural par a  el s exo 
mascu l i no ,  lo que puede verse acentuado en una zona económ i camen te 
depr i m i d a  como la que se es tá ana l i z ando . 

E n  cuanto a l a  edad y s u  rel a c i ón con l a  propens i ón a emigrar , 
ex i s ten a lgunas d i f i cu l t ades para s u  anál i s i s . E l  liceo s ó l o  t i ene 
h a s t a  4 to .  año y l a  v a r i a c i ón e tar i a  es  e s c as a : hay j óvenes de 1 2  a 
1 8  años , pero s ó l o  s i ete  de e l l os t i enen 1 6 , 1 7  o 1 8  años . Para 
rea l i z ar u n  agrupami e n to de edades lo más f ru c t í f ero pos i b l e  a l os 
e fectos d e l  traba j o ,  s e  buscó a tender a l a s  d i f e r e n t e s  e t apas de v i da 
que a trav i e s a n  es tos j óvenes . I nc l uso en e l  corto t r amo de edades que 
se ana l i z a ,  pueden ser i d en t i f i c ados a lgunos e l emen tos de cambi o .  
A s í , c uando mayor e s  l a  edad adqu i eren u n a  i mpor t a nc i a  crec i e n t e  l a  
independenc i a  para con l a  fami l i a y l a  neces i dad d e  e n f r e n t a r s e  a 
opc iones de f u turo . Basándonos en e l l o ,  s e  e s ta b l ec i ó  u n  primer grupo 
formado por l o s  a l umnos de 1 2  y 1 3  años , o t ro con l o s  que cuen t a n  con 
1 4  y 1 5  años y un t ercero para l o s  que t i en en 1 6  o más . 

Los jóvenes de 1 2  y 1 3  años s e  encuentran en u n  mome n to que 
podr í amos d e f i n i r  como preado l e scenc i a  o en e l  punto de en t rada a 
é s ta , man t e n i endo aún una a l ta dependenc i a  fam i l i a r . Para l o  que 
cons t i tuye nues t ro i n terés cen t r a l  - l a  pos i b i l idad de tomar 
dec i s i ones sobre el f u t u ro- parece razon ab l e  pens a r  que é s tas  no se 
i mpongan con dema s i ada f u e r z a  en e s t a  e t apa . E n t r e  los j óvenes de 1 4  
y 1 5  años l a s  pos i b i l i dades de una mayor i ndependen c i a  de sus 
fam i l i as -aunque é s ta pueda no man i fes t ar s e  necesa r i amen t e  en l o  
económ i co ,  s i no más b i en en i ndependen c i a  de c r i t e r i o  y op i n i ón- y 
l a  e v e n t u a l  e x i s tenc i a  de u n  mayor número d e  re ferentes no 
fam i l i ares , pueden e s tar inc i d i endo en e l  p l an teo de dec i s i ones a más 
l argo p l a z o  sobre e l  f u turo person a l . E s te h echo se acen túa para los 
jóvenes con 1 6  años o más qu i enes , según l o s  p l anes  de educac i ón 
v i g e n t e s , deber í an e s tar c u rsando e l  bach i l l era to , l o  que impl i c a  l a  
ex i s ten c i a  d e  opc i ones voca c i on a l e s  e n  e s t a  e tapa . 

Hac i endo l a  s a l vedad de que no neces a r i amen t e  debe ex i s t i r  una 
corres ponden c i a  abso l u ta en tre edad y año l i c e a l  en curso -ya que 
fe nómenos como la repe t i c i ón o el i ngreso tard í o  pueden mod i f i c a r l a
e s t a  s u bd i v i s ión c o i n c ide , a s u  vez , con u n a  expe r i en c i a  d i ferente 
en la  v ida l i ce a l : m i en t r a s  que l o s  a l umnos de 1 2  o 1 3  años rec i én 
es tán i ngresando a l  c i cl o  l i cea l , l o s  de 1 4  o 1 5  y a  l o  e s t á n  med i ando 
o c u l m i nando . Al m i smo t i empo , e s to s i gn i f i c a  e l  t é rm i no de l a  o fe r t a  
educa t i va en l a  z o n a  p o r  l o  q u e  l o s  jóvenes en años más avanz ados 
deben , nec e s a r i amente , tomar dec i s i ones sobre l a  con t i nu a c i ón o no 
de s u s  es tudios  y ,  por lo t a n to , p l an tearse l a  opc i ón de quedarse en 
la zon a  o t r a s l adase a otro l ugar . 

S e gún l o s  v a lores que resu l t an de e s t e  agru pam i en to ( cuadro Nº 
6 )  e n t re l o s  a l umnos que t i enen 1 2  y 1 3  años , e l  52.9 % h a  pens ado en 
em i grar , m i en tras que el 4 7 . 1 %  no lo ha hecho . En el �rupo de 1 4  y 
1 5  años , e n  cambi o ,  e l  7 6 . 7 % presenta pred i spos i c i ón emigra tor i a  y 
no s ucede a s í  con e l  2 3 . 3 % r e s t a nt e . En e l  úl t imo grupo de edad ( 1 6 
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años o más ) ,  e l  7 1 . 4 % t i en e  volun t ad de emi g r ar y e l  2 8.6%  no ha 
pensado en h a c e r l o . 

Cuadro Nº 6 
Jóvenes por g rupos de edades s egún propens ión a em igra r. 
(Valores absolutos y porcent a j es) 

1 6  o 
1 2- 1 3 1 4- 1 5 

, 
mas 

Tot a l  v a l ores absolutos 3 4  3 0  7 
•ro t a l  porcen t a j es 1 0 0 1 0 0  1 0 0 
Han pensado emigrar 1 8  2 3  5 
% 5 2 . 9  7 6 . 7  7 1  . 4 
No han pens ado em i g ra r  1 6 7 2 
% 4 7 . 1  2 3 . 3  2 8 . 6  

To t a l  

7 1  
1 0 0 

4 6  
6 4 . 8  
2 5  
3 5 . 2  

E s to perm i te a f i rmar que l a  propen s i ón a emi g rar, aunque y a  es  
bas t a n t e  a l ta en el  pr imer grupo de edad, aumen t a  s i gn i f i c a t i vame n te 
cuando pas amos a l  segundo grupo, man t e n i éndose c a s i e s t a b l e  -aunque 
con un descenso poco s ig n i f i c a t i vo- entre e s te Ú l t i mo y l o s  j óvenes 
de 1 6  años o más . 

E s te aumen to de l a  pred i s po s i c i ón emigra tor i a  con l a  edad no 
puede ser ad j ud i cado s o l amente a l a  i n f luen c i a  que e l  l i ceo o l a  
educac i ón secundar i a  puedan e s tar e j er c i endo sobre e l  j oven y 
tampoco, s i mpl emen te, a l a  neces idad de tomar dec i s iones y a l a  e tapa 
v i venc i a l  d i ferente que trae con s i go el aumen to de edad c rono l óg i c a . 
A su vez,  n i nguna de e s t a s  pos i b i l i dades puede d e s c a r t a r s e . Por e l  
con trar i o, c reemos que e s  razonabl e  pens a r  que l o s  da tos reg i s t rados 
más arr i ba re sul tan de una comb i na c i ón d i f í c i l  de desen t rañar : por 
lo menos en l a  genera l i dad de l o s  casos a l a  ve z que se a s c i ende en 
la edad, con l a s  consecuenc i as que e s to con l l eva, tamb i é n  el t i empo 
de expos i c i ón a l  l i ceo, y por l o  tanto su i n f l uen c i a  pot enc i a l, es  
mayor. Al  menos con una i nve s t igac i ón d e l  t i po de la  que hemos 
l l evado a cabo, s e  hace en tonces i mpos i b l e  a i s l ar el e f e c to que c ada 
un a de e s t a s  var i ab l e s  t i ene en l a  propens ión a emi grar que presen tan 
los j Óvenes . 9  

9 Una forma ten t a t i va para i n tentar d i scern i r  e l  e fe c to que 
cada una de e s tas v a r i a b l e s  t i ene sobre l a  pred i s pos i c ión a emi grar 
se r í a  rea l i z ar un d i seño experime n t a l, es tud i ando compa ra t i vamente  
un grupo de j óvenes que a s i s ta al  l i ceo rural  y o tro que no . De  
e s t a manera s e  pod r í a  observ ar, en cada g rupo de edad, si  ex i s te o 
no un compor t am i en t o  d i ferenc i a l  respe c t o  de l a  volun tad de 
tras l ado . 
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S i n  embargo , no debemos o l v idar a l g u nos e l emen tos i mpor tan t e s . 
La volu n t ad de t ra s l ado que presentan l o s  encues t ados de 1 2  y 1 3  años 
ya es  s ig n i f i c a t i vame n t e  e l evada : c i nco de cada d i e z  j óvenes de es t a s  
edades han pensado en i r  a v i v i r ,  aunque s ea temporalmen t e , a o tro 
luga r . Tanto l a  mayor edad como el e fec to d e l  l i ceo -aunque 
des conocemos en que proporc i ón- parecen es tar a c tuando en el m i smo 
sen t i do ,  es  dec i r ,  aume n tando la predi s pos i c ión m i gr a tor i a . E s to se 
puede observar con mayor c l a r i dad al anal i z ar l a  d i s t r i bu c i ón de los 
al umnos por g r upo de c l ase en e l  cuadro Nº  7 .  

Cuadro Nº 7 
Jóvenes por g rupo de clase según propens i ón a emigrar. 
( Valores absolu tos y porcen ta j es ) 

1 e ro . 2do . 3ero . 4 to .  

To tal  v a l ores abs o l u t o s  2 3  1 7 1 9  1 2 
Tot a l  porce n t a j e s  1 0 0 1 0 0 1 0 0  1 0 0 
Han pensado em i g r a r  1 2 1 o 1 3 1 1 
% 5 2 . 2  5 8 . 8  6 8 . 4  9 1  . 7 
No han pensado emi g ra r  1 1 7 6 1 
% 4 7 . 8  4 1  . 2 3 1  . 6 8 . 3  

T o t a l 

7 1  
1 0 0  

4 6  
6 4 . 8 
2 5  
3 5 . 2  

Aunque l a  propens i ón a emigrar y a  e s  e l evada en 1 er .  año , con más 
del 5 0 %  de los a l umnos , a med i d a  que avanz amos en los años l i ceales 
en curso , aume n t a n  los porcen t a j es de j óvenes con pred i spos i c i ón 
em i g r a tor i a . M i e n tras  que e l  5 2 . 2 % de los a l umnos de 1 e r .  año han 
pens ado em i grar , e s t e  porcen t a j e  crece en forma con t i nuada , 
correspond i endo a u n  5 8 . 8 % para 2do . año , u n  6 8 . 4 % para 3ero . y un 
9 1  . 7 % de l o s  a l umnos de 4 to . año . Resu l ta a l tame n t e  s i gn i f i c a t i va la 
cas i u nan i m i dad que conc i ta la volu n tad de tras l ado en tre los a l umnos 
d e  4 to . año : sólo uno de los doce encue s t ados no ha pensado en i rse 
de l a  zona . 

Con r e s pe c to a l a  r e l a c i ón e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  ac t i v i d ades 
real i z adas por los j óvenes encues t ados y la propens ión a em i grar , los 
datos pueden obs ervarse en e l  c uadro Nº 8 .  
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Cuadro N º  8 
Jóvenes por ac t i v idad real i z ada según p ropens i ón a emi g ra r. 
(Valores absolu tos y porcen tajes)  

Ayuda Traba j a  
Sólo ac t i v . en o t ro 

e s t ud i a  f ami l . l ug a r  

Tot a l  valores  absolu tos 3 2  3 7  2 
To tal  porcen ta j es 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
Han pens ado emigrar  2 1  2 5  
% 6 5 . 6  6 7 . 6  
No han pens ado e m i grar 1 1 1 2 2 
% 3 4 . 4  3 2 . 4  1 0 0 

To t a l  

7 1  
1 0 0 

4 6  
6 4 . 8  
2 5  
35 . 2  

E l  6 5 . 6 % de l o s  j óvenes que solamen t e  es tud i an han pens ado en 
emi g r a r , m i en tras  que el 3 4 . 4 % r e s tante no lo h a  hecho . Por su par te , 
en t re los que t raba j an en l a  ac t i v idad fami l i a r , e l  6 7 . 6 % man i f i e s ta 
pred i s pos i c ión emi grator i a  y no a s í  e l  3 2 . 4 % que r e s t a . Parec e r í a  ser 
qu e el hecho de col aborar o no con l a  ac t i  vid ad económ i c a  de l a  
fam i l i a  no produce una d i ferenc i ac i ón s i gn i f i ca t i v a  en c u a n to a l a  
volun t ad de t r a s l ado d e  l o s  j óvene s . 

Por o t r a  par t e , l a  cor ta edad de e s t os j óvenes reduce l a s  
pos i b i l i dades de que es tén ya i n s e r tos en e l  mercado l aboral fuera 
de la ac t i v i d ad fam i l i ar : los j óvenes que man i f i e s tan r e a l i z ar t areas 
l abor a l e s  con i ndependenc i a  de sus f am i l i as son sol amen t e  dos . A 
pe s a r  de que e s tos j óvenes no han pensado en l a  pos i b i l i dad de 
t r a s ladarse - l o  que pod r í a  corresponder a una l ó g i c a  de a r ra i go o de 
mayores expec ta t i va s  en l a  zona- el hecho de que s ean s o l amen t e  dos 
los c a sos que c umplen e s t as cond i c i ones obl i g a  a d e s e s t i ma r l o s  e 
i m p i d e  sacar mayores conc l u s i ones . 

E l  hecho , s i n  embargo , de que i nc lu s o  en aqu e l los que col aboran 
con sus fam i l i a s  no s e  d e t e c t e  una mayor pred i spos i c i ón a quedarse 
en la zona , puede e s t a r  hablando de que no s e  v i s l umbran expe c t a t i vas 
de f u turo en e s a  ac t i v i dad o de que e s a  tarea -n i t ampoco la 
neces i dad que la fami l i a  pueda tener de e s tos j óvenes para 
d e s a r ro l l a r l a- logra arra i g a rlos de manera s i gn i f i c a t i va . 

O t ro e l emento que tomamos en c u e n t a  a l  r e l ev a r  l a  i n formac i ón , 
por cons i d e r a r l o  potenc i a lmen te v i ncu l ado con l a  propens ión a 
em i g r a r , fue l a  v i nc u l a c ión que los j óvenes man t i enen con e l  med i o  
u rbano . S e  i nc l uyó u n a  pregun t a  sobre l a  f recuenc i a  c o n  q u e  l o s  
j óvenes que no v i  v e n  en e l l a  v i  s i  t a n  l a  c i udad . Re s u l ta l óg i co 
s upon e r  que una a l t a  f recuenc i a  de v i s i t a s  a l a  c i udad v a  acompa�ada 
por un c i er to n i ve l  de i nserc ión en su d i námi c a  y por una ma yor 
expos i c ión a la i n fl uenc i a  de la v i da u rbana , lo que puede repercu t i r  
e n  l a  vol u n t ad d e  t r a s l adar s e . S i n  embargo no s e  debe d e j a r  de l ado 
e l  hecho de que l a  i n f l uenc i a  de lo u rbano no se cana l i z a  s o l amente 
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por l a  presenc i a  f í s i c a  e n  l a  c i udad : en e s t o  tamb i én j uegan u n  papel 
fundamen t a l  los med i os ma s i vos de comun i cac i ón . Aún as í ,  el i n d i cador 
de f recuenc i a  de v i  s i  tas a la c i udad resu l t a  ú t i l . Los da tos al 
respecto s e  observan en el c uadro Nº 1 4  del anexo . Dada lo redu c i do 
de l a  pobl ac i ón , se  i nt e n tó d i sm i nu i r  l a  d i sper s i ón de l o s  casos a l  
t i empo que r e s pe t a r  en esenc i a  e l  s en t i do d e  l a  respues t a . Los casos 
s e  agruparon en tres c a tegor í a s  f undamen t a l e s : v i s i t a l a  c i udad una 
o más veces por s eman a , l o  hace aproximadame n t e  cada 1 5  d í a s  o va una 
vez por mes o menos . 

Según los  da tos d e l  cuadro vemos que l a  pred i spos i c i ón 
em i gr a tor i a  aumen t a  en e l  m i smo s e n t ido que l a  frecuenc i a  con que los 
j óvenes v i s i t a n  la c i udad . Entre aqu e l los que van a la c i udad 1 vez 
por semana o más , u n  81  . 5 % ha pensado en emi grar . E s te porcen t a j e  
com i e n z a  a decrecer a med i d a  q u e  l a  frecuenc i a  d e  v i  s i  t a s  ba j a ,  
corre s pond i endo a u n  6 2 . 5 % d e  los que van cada 1 5  d í as 
aprox i madame n t e  y a u n  4 3 . 8 % de l o s  que v i s i tan l a  c i udad una vez  por 
mes o menos . 

E s ta cor r e l ac i ó n  puede ser expl i c ada por l a  i n f l uenc i a  mayor que 
e j erce l a  c i udad sobre aqu e l los que la v i s i t a n  más a s i d u amen te , a l  
t i empo q u e  e s  probable q u e  e x i s t a  en e l los  c i e r t a  i nserc i ón en la 
c i udad , y a  s e a  med i an t e  e l  desarro l l o  de algunas ac t i v i dades e n  e l l a  
( e s t u d i os para l e l os como compu tac i ó n  o i d i omas , c l ubes depor t i vos ) 
o por l a  e x i s tenc i a  de grupos de ami gos o fam i l i ares . E s t e  mayor 
con tacto y f am i l i a r i dad con el modo de v i d a  u rbano pu ede fac i l i tar 
l a  pos i b i l i dad del tras l ado , sobre t odo cuando la opc i ón con t ra r i a  -
l a  de quedarse- e s t á  poco i ncen t i vada desde lo l aboral y lo 
económ i co . 

Resumi endo : l a  propen s ión a emigrar es  mayor en l a s  muj eres que 
en los hombre s ,  crece a med i d a  que ava n z a  la edad , el año l i ce a l  en 
curso y c uando mayor es l a  v i nc u l ac i ón con e l  med i o  u rbano . En 
camb i o ,  e l  hecho de col aborar o no en l a  ac t i v i dad o producc i ón 
fam i l i ar no parece d i ferenc i ar s i g n i f i c a t i vamen t e . 

7 .  3 - PROPENS IÓN MIGRATORIA Y CARAC'fERÍ S'f I CAS DE LOS HOGARES 

La corta edad de l a  pob l a c i ón e s tud i ada y l a  i n f l uenc i a  que puede 
tener la fami l i a  y el hoga r  en s u s  proyec tos en general y en l a  
tenden c i a  a emi grar e n  par t i cu l a r , hace que cobre impor t an c i a  e l  
e s t ud i o  de l a s  caracter í s t i c as d e l  hogar y l a  compos i c i ó n  fami l i ar .  

Ana l i z a remos , en p r i me r  l ugar , e l  compo r t am i en to de l a  v a r i able 
" propens i ón emigrator i a "  según l a  v i nc u l a c i ón o no de l o s  hogares con 
ac t i v i dades económ i cas r e l a c i onadas con el agro . Para e l l o  d i s ponemos 
de i n formac i ón sobre la ac t i v i dad económ i ca d e l  j e fe de hogar . Los 
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datos aparecen en e l  cuadro N º  1 5  d e l  anexo . 

E l  8 3 . 1 %  de l a  pob l ac i ón encue s tada r e s ide en hog a r e s  en los que 
la a c t i v i dad económ i c a  del j e fe e s t á  v i nc u l ada al agro , lo que supone 
una pob l ac ión muy poco d i ferenc i ada a e s t e  respecto . 10 E n  cuan to a 
l a  propens i ón em i g r a t or i a  de los j óvene s , é s t a  no parece verse 
s i gn i f i c a t i vame n t e  a f ec tada por e l  hecho de que v i van en hogares 
económ i camen t e  v i nc u l ados al med i o  agrar i o  o no : el 6 4 . 4 % de aqu e l los 
con hogare s  r e l a c i onados en lo económ i co a l  agro , han pensado en 
emi grar , m i en t ras e s t e  porcen t a j e  es  de 6 6 . 7  para aqu e l los hogares 
que carecen de e s t a  v i n c u l a c i ón . Ambas c a t egor í a s  s i guen un 
compor tami e n t o  s i m i l a r  a l  de l a  pob l ac ión tota l , en  la  que el  6 4 . 8 % 
man i f i e s t a  i n t e n c i ón de t r a s l ado . 

No d i s ponernos de l a  i n formac ión que s e  requer i r í a  para 
d i s c r i m i n a r  d i re c tame n t e  la s i t u a c i ón económ i c a  de los hogares . 1 1  

S i n  embargo , s í  d i s ponernos d e  a l g ú n  e l emen to que nos perm i t e  an a l i zar 
a l  i n t e r i o r  de aque l los hogares económ i c amen t e  r e l a c i on ados con el  
agro por l a  ocupa c i ón de sus  j e fes  y que , corno d i j imos , represen tan 
e l  8 3 . 1 % de la  pob l ac i ón t o t a l . Hemos agru pado a l o s  j e f e s  de hogar 
en ca tegor í a s  v i n c u l adas t eór i came n t e  al concepto de c l ase soc i a l , 
d i ferenci ando e n t r e  a s a l a r i ados rurales  -aqu e l l o s  que venden su 
f u e r z a  de t raba j o- ,  empresar ios rurales  -que t i enen personal a su 
cargo y explotan , por l o  t a n to , la  fuerza de t raba j o  de o t ros- y 
produc tores f am i l i ares -que d i s ponen de s u  propi a producc i ón y en l a  
q u e  l a  f u e r z a  de t raba j o  u t i l i z ada e s  bás i c amen t e  fami l i a r . 

E n  e l  c uadro N º  1 6  d e l  anexo con t i ene e s tos da tos . S e  des taca , 
en p r i me r  l ugar , l a  g ran homogene idad e x i s t e n t e : e l  8 6 . 4 %  de los 
j e f e s  de hogares económi camen t e  v i nc u l ados a l  agro son produc tores 
fami l i a res . E l lo d i f i c u l t a  s e r i ame n t e  la pos i b i l i dad de encontrar 
d i ferenc i as en la pob l ac i ón . A s u  vez , el  6 0 %  de l o s  j óvenes que 
res iden en hogares cuyos j e fes son a s a l a r i ados rural e s , el 6 4 . 7 % de 
los que son produc tores f ami l i ares y el 6 6 . 7 %  de los que son 
empresa r i os rura l e s , presen t an pred i s pos i c ión a emigrar . E s tas 
d i feren c i a s  no parecen par t i cu l arme n t e  notor i a s  pero , s i n  embargo , 
puede observarse una volun tad mayor de t ra s l ado e n t r e  los h i j os de 
empr e s a r i os rura l e s  y una menor e n t re los h i j os de los a s a l a r i ados 
rurales . El e s ca s í s i mo peso que t i enen es t a s  dos ca tegor í a s  en el 

'º  Hemos i nc l u ido en e s ta c a tegor í a  los cua t ro casos en l o s  
q u e  l a  ac t i v idad económ i c a  agrar i a  d e l  j e fe de hoga r  e s  
complemen tada c o n  a l guna o t r a  c l a s e  de t a r e a  ( comerc i o ,  o f i c i os , 
e tc . ) .  

1 1 E s to s e  debe en parte a d e f i c i en c i a s  en e l  d i seño del 
cue s t i onar i o  y en par t e  a l a s  d i f i cul tades prop i as de la  pob l ac ión 
sobre l a  que se apl i có e l  m i smo . La pregun t a  sobre i ngreso del 
hoga r  por e j emplo , más a l l á  de sus  i nconven i en te s  teóri cos , fue 
descar t ada y a  que pod í a  d i f i cul tar la respu e s t a  de los j óvenes que , 
en u n  gran porcen t a j e ,  pod í an i gnorar l o . 
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t o t a l  de l a  pob l a c i ó n  con s i de rada i nh i be de mayores i n terpretac i one s , 
aunque parecer í a  s e r  que aqu e l los j óvenes cuyos hogares presentan 
mayores potenc i a l i dades y pos i b i l i dades t e nd r í an u n a  t enden c i a  mayor 
-aunque no marcadame n t e  d i ferenc i al - a pensar en t r a s l adars e . No 
obs t a n te e s to , debemos señalar que s i  b i e n  e s t a  v a r i a b l e  marca 
d i feren c i a s  de c l a s e  en cuanto a l a  r e l ac i ón con la f u e r z a  de t raba j o  
en e l  proceso produc t i vo n o  t i ene por que i mp l i ca r , neces a r i a  y 
d i re c t amen t e , una d i ferenc i a c ión s u s tanc i a l  de n i ve l  económ i co . Se  
carece de i n formac i ón que perm i t a  conocer cuál es  la  d i s tanc i a  
económ i ca ex i s t e n t e  e n t re l as tres  ca tegor í a s  menc i onadas . 

Con r e s pe c t o  a los productores r u r a l e s  -que corno y a  s e ñ a l arnos 
t i enen un peso s u s t an c i a l  en la pob l ac i ón ana l i z ada y cond i c i onan , 
por l o  t a n t o , e l  comportam i e n to de é s t a- d i sponemos de datos sobre 
e l  t amaño de los pred i o s  con que cuentan para su producc i ón , los que 
aparecen en el c uadro N º  1 7  - anexo . 

E l  6 0 %  de los h i j os de los produc tores fam i l i ar e s  con predios 
menores a 50  h e c t áreas han pensado en t r a s l adars e , m i e n t r a s  que e s to 
a l c a n z a  u n  va lor de 7 6 . 2 % en los h i j os de produc tores fam i l i ares con 
pred i o s  de más de 5 0  hás . E s to parecer í a  i r  en el m i smo s e n t ido que 
nues tra i n formac ión a n t er i or : presen t an mayor v o l u n t ad de t r a s l ado 
aque l los j óvenes de hogares con mayores pos i b i l i dades , a l  menos en 
po tenc i a , y que es tán en me j ores cond i c iones r e l a t i vas . Pero , 
nuevamen t e , a l  mane j ar e s t a  i n formac i ón debernos tener en cuen t a  tres 
cosas . P r i mero , que no debemos tornar e l  t amaño d e l  pred i o  corno 
s i nó n i mo de n i v e l  prod uc t i vo -y , por lo t a n t o  r e l ac i onado con l o  
económ i co- y a  q u e  en e l  rend i m i en to produ c t i vo no cuen t a  solamente 
l a  can t i dad de hect áreas d i s pon i bl e s  s i no t amb i én e l  cómo é s t a s  sean 
u t i l i z adas . Segundo , que l a s  d i feren c i as en el t amaño de los pred ios 
no son demas i ado i mpor tantes y a  que , en genera l , é s tos son reduc i dos 
y ,  s egún l a  i n formac i ón desagregada , sólo en 9 c asos se exceden l a s  
1 0 0 hec táreas . Tercero , q u e  a ú n  e n t r e  aqu e l los j óvenes c u y a s  f am i l i as 
cuen tan con pred i o s  cuyo t amaño e s  i n fe r i or a 5 0  hás . l a  i n t e n c i ón 
em i g r a tor i a  e s  muy e l evada : 6 0 % . 

O tro e l emen to con e l  que con t amos para carac t e r i z a r  los hogares 
de los j óvenes censados e s  e l  n i ve l  educa t i vo de s u s  padres . La 
i n formac ión rel evada prov i ene de la pregun t a  sobre n i ve l  educa t i vo 
formal a l ca n z ado , t a n t o  por e l  padre corno por l a  madre . A l  no 
d i s poner de da tos prec i sos sobre el número de años c u r s ados , se 
e l a boró un Í nd i ce de n i v e l  educa t i vo del hoga r  que nos perm i t i e r a  una 
aprox i mac i ón en e s te sen t i do . 

Los da tos ob t e n i dos a través d e l  formu l a r i o  sobre l a  educ ac i ón 
formal  del padre y de l a  madre d e l  j oven fueron agrupados en c i nco 
n i ve l e s : p r i mar i a  i n compl e t a , prima r i a  compl e t a , secunda r i a  
i ncomp l e t a , secundar i a  compl e ta y es t u d i os terc i ar i o s . E n t r e  es tos 
ú l t i mos no se d i s c r i m i nó e n t r e  compl e tos e i ncomple tos dado el escaso 
número de casos que comprend í an ( sólo 3 ) . S eg u i d amen t e  s e  numera ron 
e s tos n i ve l e s  en forma a s cenden t e , correspondi endo e l  número 1 a 
pr i mar i a  i ncomp l e ta y e l  5 a e s t ud i os de cará c t e r  t e r c i ar i o . Luego 
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se s umó e l  número que correspon d í a  a l  padre y e l  que repres e n t aba el  
n i ve l  educat i vo a l c an z ado por la madre , obten i éndose u n a  e s c a l a  que 
va d e l  2 ( 1 , o sea  pr i mar i a  i n comp l e t a  para cada uno ) al  1 0  ( es t u d i os 
terc i ar i o s  para ambos ) .  La e s c a l a  e f ec t i v a  a l c a n z ó  e l  número 8, ya 
que no s e  p r e s e n taron casos que c ump l i eran las cond i c iones que 
supon í an l a s  c at egor í a s  9 y 1 0 .  E s tos da tos fueron agrupados de la 
s i g u i en t e  forma : 

c a tegor í a s  2 y 3 ,  que corresponden a p r i mar i a  i ncomp l e t a  por 
par t e  de al menos uno de los progen i tores y ,  por lo t a n to , a 
menos de 1 2  años de es t ud i o  en e l  hogar . 

- c a t egor í as 4 y 5, cuyo l í m i te i n fer i or corre s ponde a 1 2  años de 
e s t ud i o  en el  hogar ( pr i ma r i a  comp le ta para ambos ) y el super i or 
a 1 7  años ( con l a s  comb i na c i ón e n t re s ec undar i a  comp l e t a  y 
p r i mar i a  i ncomp l e t a  o v i ceve r s a ) .  
c a tegor í as 6, 7 y 8, con u n  l í m i t e i n fe r ior de 1 8  años de 
e s t u d i o  por hogar y uno super i o r  de 24 años que equ i va l d r í a , en 
promed i o , a secunda r i a  comp l e t a  para cada uno . 

La i n formac i ón agrupada de e s t a  manera aparece en e l  c uadro N º  
1 8  d e l  anexo . Según e s tos da tos , e l  6 5 . 2 % de l o s  j óvenes q u e  r e s i den 
en hogares con menos de 1 2 años de e s t ud i o , el 7 1  . 9 % de los de 
hogares que t i enen de 1 2  a 1 7  años de e s t ud i o  y el 5 0 %  que cuen tan 
con más de 1 8  años prese n t a n  vol u n t ad de emigrar . S i  b i en e s t a  
pred i s pos i c i ó n  e s  a l  t a  para todos los  casos , se  encuen t r a  más 
m i t i gada en l o s  j óvenes que cuen tan con u n  mayor n i ve l  edu c a t i vo en 
sus hogares . S i  a soc i arnos , como genera lmen te s e  hace , el n i ve l  
educ a t i v o  más e l evado c o n  una mayor potenc i al i d ad y c o n  m e j ores 
cond i c i ones de par t i da en e l  hogar , e s t a  i n formac i ó n  parec e r í a  
con tradec i r  nues tra a n t e r ior a f i rmac i ón de q u e  s o n  prec i s amen te es tos 
j óvenes con me j ores pos i b i l i dades re l a t i va s  los que p r e s e n t a n  una 
mayor tendenc i a  a emi grar . S i n  embargo debernos agregar a las 
con s i derac i ones hechas a n t e r i ormen t e  que t ampoco e l  n i ve l  educ a t ivo 
de l o s  hogares presen t a  u n  e s pec t ro dema s i ado d i ver s i f i cado . E l  n i v e l  
m á s  a l to a l c a n z ado e n  l a  e s c a l a  fue e l  8 que , corno y a  señalarnos , 
corres ponder í a  a u n  promed i o  de secund a r i a  comp l e t a  para ambos 
proge n i tores y que en la i n forma c i ón des agregada reu n i ó  s o l amen t e  
c u a t ro casos . 

E s t a s  d i f erenc i a s  que encon t rarnos con respec t o  a l a  propen s i ón 
a em i grar t a n t o  en las  ca tegor í a s  re l a t i vas a c l a s e  soc i a l corno a 
n i v e l  educa t i vo del  hogar no pueden ser cor r e c t amen t e  e v a l uad a s  dado 
el  carác t e r  de l a  i n formac i ón que pos eemos y que no nos br i nda 
i n te rpre tac i ones genera l i z a b l e s . S e r í a  necesar i o  para e l l o  d i s c e r n i r  
las  i rnpl i canc i a s  q u e  e f ec t i vame n t e  con l leva l a  d i ferenc i a  de c l ase 
soc i a l  y cómo éstas s e  rel ac i onan con e l  n i ve l  educa t i vo . Lo que sí  
es t arnos e n  cond i c i ones de a f i rmar es que tan to con respec to a l as 
c a ra c t er í s t i cas de los j e fes  de hog a r  señaladas corno a l  n i ve l  
educa t i vo ex i s ten te en e s tos -as í  corno t amb i én con respe c t o  a muchos 
o t ros de los fac tores anal i z ados en e s te t raba j o- la poblac i ón de 
es tud i o  pres e n t a  una e s c a s a  d i ferenc i a c i ón y a l tos n i v e l e s  de 
predi sposición a emigrar en toda s sus ca tegor í a s . 
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E n  cuan to a l a  fami l i a  d e l  j oven , e l  c u adro No . 1 9  - anexo mue s tra 
la d i s tr i bu c i ón de aqu e l los que presentan prope n s i ón a emi grar según 
l a  compos i c i ón de é s t a . Un 1 9 . 6 % de l o s  que han pens ado em i grar y u n  
1 6 % de los que no l o  han hecho v i ven s ó l o  c o n  uno o ambos padres , 
m i en tr a s  que es tos porcen t a j e s  corresponden a u n  5 4 . 3 y u n  5 2 %  
respe c t i v ame n t e  e n t re aqu e l los j óvenes que v i ven con s u s  padres y 
has t a  dos hermanos . E n  es tas dos c a tegor í as no s e  aprec i an 
d i ferenc i a s  s ig n i f i c a t i vas e n t r e  l a  pob l a c i ón con vol u n t ad de 
t ra s l ado y la que no ha pensado en em igrar . S i n  embargo , en l a s  
res t a n t e s  opc i ones aparecen algunas d i ferenc i as : e l  1 5 . 2 % de l o s  que 
man i f i e s t a n  t endenc i a  emigra tor i a  v i ven en hogares con los padres y 
más de dos hermanos , m i en tr a s  que e s t a  c a t egor í a  adqu i ere u n  v a l or 
de 8 %  e n t r e  los j óvenes que no han pensado e n  t ra s l adarse ; los 
porcen ta j es para la opc i ó n  " fami l i a  ampl i ada " son de 1 O . 9  y 2 4 %  
respec t i vamen t e . 

E s tos datos parecer í an i nd i car una tendenc i a  a l go mayor a em i grar 
e n t r e  los j óvenes que v i ven con más can t i dad de hermanos 
que e n t r e  aqu e l los que v i ven sólo con sus padre s  o con és tos y has ta 
dos hermanos . Si cons i derarnos que muchos de es tos j óvenes t raba j an 
en l a  produc c i ón fami l i a r , e s ta d i ferenc i a  puede debe r s e  a una mayor 
i ndependenc i a  con respec to a es t a s  obl i gac i ones para con s u  fami l i a  
e n  aqu e l los j óvenes que c uen t an con más can t i dad d e  hermanos . E n  esos 
hogares e s a  col aborac ión e s tar í a , de a lguna forma , aseg u rada . 

A l  m i smo t i empo , l a s  fam i l i a s  amp l i adas s e  r e l ac i onan con l a  
ex i s tenc i a  d e  i mpor t a n t e s  caren c i a s y l a  adopc i ón d e  c i er t as 
es t r a t e g i a s  de sobrev i venc i a  para superar o al menos m i t i ga r  l a s  
m i smas . Aqu í se i nc l uye desde e l  abara tami e n t o  d e l  cos to de l a  
v i v i enda has t a  e l  t raba j o  en común . La menor i n t e n c i ó n  e m i g r a tor i a  
en aqu e l los j óvenes que v i ven en fam i l i a s  con e s t a s  caracter í s t i cas 
parecer í a  apu n t a r  en e l  m i smo sen t i do que l a s  observac i ones 
a n t e r i ores con respec to a la c l a s e  soc i a l  y al t amaño de los pred i os 
de los produc tores fami l i ares : aque l los j óvenes que res i den en 
hogares con menores potenc i a l i dades re l a t i vas son los que presen tan 
una menor volu n t ad de tras l adars e . E s t o  parece i nd i car u n a  c i er ta 
s e l ec t i v i dad en l a  em i grac i ón c ampo-c i udad : t i enen u n a  mayor 
tendenc i a  a e m i g ra r  aquel los que , dadas s u s  prop i a s  cond i c i ones de 
par t i da en el hoga r , cuentan con mayores pos i b i l i dades de i n s e r c i ón 
en e l  med i o  urbano . 
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7 . 4  - OPINIONES Y VALORACIONES DE LOS JÓVENES 

En e s t e  í tem anal i z aremos la propen s i ón a emi grar r e l ac i onándola 
con a lgunas op i n i ones y va l orac i ones v e r t i das por los j óvene s : la 
percepc i ón sobre las opor t u n i dades de t raba j o ,  la e v a l u a c i ón de la 
v i da e n  la c i udad , la i mpor tanc i a  ad j ud i cada a los  e s t u d i o s  y a l a  
ex i s tenc i a  d e l  l i ceo en l a  zona . 

Los da tos con respecto a l a  percepc i ón s obre l a s  opor t u n i dades 
de t raba j o  en l a  zona se encuen t ran en e l  cuadro Nº 2 0  del anexo . De 
a l l í  s urge c l arame n t e  una percepc i ón dom i na n t e  en tre e s tos j óvenes 
sobre el  tema : e l  8 3 . 1 % del  t o t a l  de encues tados p i en s a  que las 
pos i b i l idades de traba j o  son escasas  o i n ex i s te n t e s . E s to es  
s ig n i f i c a t i vo en c u a n to a cómo v i sual i z an s u  f u t uro e n  l a  z ona . 

Por o t r a  par t e , l a  v i da en l a  c i udad parece e j ercer u n  impor tante 
a trac t i vo ,  como puede observarse en e l  cuadro Nº  2 1  d e l  anexo : el  
5 9 . 2%  del total de encues tados con s i dera l a  v i da en l a  c i udad 
a t rac t i va y sólo un 9 . 9 % man i f i es t a  que é s t a  le desagrada . Pero 

. ,. 
ex i s ten d i feren c i as e n t r e  aqu e l los que presentan propens i on a 
t r a s l adarse y los que no . M i e n tras  que de aquel los que han pensado 
en em igrar el 6 7 . 4 % valora pos i t i vamen t e  la v ida u rban a , e s te 
porce n t a j e  s e  reduce a 4 4 %  e n t r e  los que no l o  han mane j ado e s t a  
pos i b i l i dad . A s u  vez , l o s  j óvenes a qu i en e s  de s agrada l a  v i da en l a  
c i udad repre s e n t a n  un 4 . 3 % de l o s  q u e  t i enen pred i s pos i c i ón 
m i gr a tor i a  y un 2 0 %  de los que no . Los porce n t a j es bás i came n t e  se 
man t i enen e n t r e  los que no ven l a  v i da de c i udad muy d i ferente a la 
que l l evan e n  su l ugar de res i d en c i a : 2 3 . 9 % para los que presentan 
vol u n t ad de t r a s l ado y 2 4 %  para los que no . 

E s tos datos sug i eren algunas ideas . Por u n  lado e l  a l t í s imo 
porce n ta j e  de j óvenes que evalúan neg a t i vamen t e l a s  perspec t i vas 
l abor a l e s  en l a  z ona y l a  i mpor t a n t e  concen tra c i ón de respue s t a s  que 
con s i deran a t r ac t i v a  l a  v i da y l a  d i nám i c a  u rban a , e s t a r í an a p u n tando 
a reve l a r  fuerz as que ac túan con j un tamen te en el fenómeno de l a  
propen s ión a emi grar : por u n  l ado l a  expu l s ión de l a  zona rural , por 
o tro la a t rac c i ón de la c i udad . S i  b i en es c i e r to que carecemos de 
i n formac i ón con tunden t e  sobre e l  e fecto que realmen t e  t i enen es tos 
fac tores y que no con t amos con una e va l u ac i ón de lo que pod r í amos 
l l amar el " s t a t u s  r u ra l "  por par t e  de los  j óvenes , es  s i g n i f i ca t i vo 
que i nc l uso e n t re aqu e l los que no han pens ado en em i grar cerca de u n  
5 0 %  s e  s i en ta a t ra í do por l a  c i udad . A l  menos s e  pod r í a  dec i r , s i n  
temor a equ i vacar s e , que s i  es tos j óvenes s e  v i eran fuer t emen te 
mar g i nados en sus pos i bi l i dades de f u tu ro en la zon a  la opc ión de 
em i g r a r  s e  ver í a  f ac i l i tada por l a  percepc i ó n  pos i t i va que demu e s t ran 
hac i a  l a  c i udad . 

O t ro e l emen to a t omar en c u e n t a  en e l  anál i s i s e s  l a  percepc i ón 
que t i ene e l  j oven de cómo evalúa s u  f am i l i a l a  pos i b i l i d ad de s u  
t r a s l ado . E n  es te s e n t i do se buscó i ndagar s i  el  j oven perc i b í a  
t rabas o a l i c i en t e s  d e  p a r t e  d e  s u  fami l i a  c o n  respe c t o  a l  proy e c to 
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de emigrar y cómo reperc u t í a  e s t o  en s u  dec i s i ó n . Hay que tener en 
cuenta que e s t a  no e s  la  respue s t a  que su fami l i a  d a  e f e c t i vame n te 
a l  t ema -ya que no e n t rev i s t amos a l a s  f am i l i a s- s i no l a  que e l  j oven 
cree que d a r í an . Aún a s í  e s e  sen t i m i en to puede tener u n a  i mpor tan t e  
i n f l uenc i a  en s u  proyec t o , s obre todo s i  cons i de r amos que l a  cort a  
edad de muchos d e  e l los l o s  podr í a  l levar a bu scar e l  apoyo f am i l i ar 
para opc iones de e s t e  t i po .  Los datos correspond i e n t e s  aparecen en 
el c uadro N º  2 2  - anexo . 

Cómo ha suced i do con respue s t a s  a o tras pregu n t a s , hay  u n a  f u e r t e  
conce n t rac i ón en una de l a s  c a tegor í as : e l  6 4 . 8 % d e l  t o t a l  encues t ado 
cree que a s u  fam i l i a l e  parece b i en el pos i b l e  t r a s l ado y sólo un 
7 %  se i n c l i n a  por l a  opc i ón con trar i a ,  m i en t r a s  que el 1 2 . 7 %  
man i f i e s t a  que s u  f am i l i a  c ree que no hay  más reme d i o  que em i g ra r . 

Por o tro l ado , e n t r e  los que han pens ado en t r a s l adarse e l  7 6 . 1 %  
cree que s u  fam i l i a  v a l ora pos i t i vamen t e  e s ta pos i b i l i dad m i e n t ras 
que e s te porcen t a j e  s e  reduce al 4 4 %  e n t r e  los que no presentan 
propens i ón a em i g rar . 

E s to parecer í a  i nd i ca r  que los j óvenes que p i en s an i rs e  se 
s i en ten respa ldados fam i l i a rme n t e  en e s t a  opc ión . De cualqu i e r  manera 
hay que s e ñ a l a r  que cerca de la m i tad de los j óvenes que no presen tan 
pred i s pos i c i ón a i rse tamb i é n  v i s l umbran en s u s  hogares es ta 
aprobac i ón . Nuevame n t e , pod r í amos pensar que e s te hecho puede ac tuar 
fac i l i t ando que en algún momento este potenc i a l  t ra s l ado s e  haga 
efec t i vo .  

E s  i mpor t a n t e  remarcar que e s tos datos con f i gu ran u n a  i magen en 
la que el proyec t o  emi grator i o  parece e s t ar presente no sólo en los 
muchachos s i no t amb i é n  en sus hoga re s . S i  s umamos a l a  opc i ó n  que ve 
pos i t i vamen t e  el tras l ado aque l l a  que - s i  b i e n  re s i g nadame n t e- lo 
apoya ( " no hay más remed i o " ) tenemos u n  panorama bas tan t e  c l aro de 
l a  i mpor tanc i a  de e s te hecho : agrupan el 7 7 . 5 % de las r e s pu e s t a s . 

O t ro e l emento i mpor t a n t e  a tener en cuenta  e s  l a  v a l orac i ón que 
los j óvenes real i z an de la con t i nuac ión de sus es t ud i os . E s tos datos 
aparecen en e l  c uadro Nº  23  del anexo . La c a s i t o t a l idad de las 
respu e s tas se u b i can en l a s  c a tegor í a s  "muy  i mpor t an t e "  e 
" i mpor t an t e " : un 5 6 . 3 % y u n  3 2 . 4 % respe c t i vamen t e . Más a l l á  d e l  mayor 
o menor é n f as i s ,  cualqu i era de e s t a s  opc i ones o torgan un a l to g rado 
de s i gn i f i ca c i ón a los es tud i os . No aparecen d i feren c i as contundentes 
e n t r e  aqu e l los que han pensado en emi grar y l o s  que no : u n  5 4 . 3 % de 
los p r i meros creen que con t i nu a r  es t u d i ando es muy i mpor t a n t e  y un 
3 7 %  que es  i mpor ta n t e , m i e n tras  que entre los que no presen tan un 
proyec to de tras l ado e s tos porcen t a j es se conv i e r ten en un 6 0  y un 
2 4 %  r e s pe c t i vamen t e . 

E s t e  hecho puede l lamarnos l a  a tenc i ón : son j óvenes que creen que 
con t i nuar e s t u d i ando es i mpor tan t e  y ,  s i n  embargo , no han mane j ado 
l a  pos i b i l i dad de i rse de l a  zona , s i endo que en é s ta l a  o ferta  
educa t i va s e  l im i t a  a l a  f i na l i z ac ión d e l  c u a r to año l i ce a l . Pero es 
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i mpor t a n t e  no con f und i r  e l  valor que ad j u d i c an a l  e s t u d i o  con l a  
c a u s a  de l a  emi grac i ón . De l a  respues t a  a e s t a  preg u n t a  no s e  puede 
con c l u i r  que los j óvenes que s e  i r í an l o  h a r í a n  para s egu i r  
es t u d i ando ; l o s  mo t i vos que é s tos esgr imen para s u  potenc i a l  t r a s l ado 
se ana l i z arán pos t e r i ormen t e . 

Por o t r a  par t e  conv i ene señalar o t ro hecho : l a  valorac ión de e s t e  
tema puede encerrar u n  s i gn i f i cado marcadamen t e  soc i a l . S i  b i e n  en 
la encue s t a  apl i cada a los j óvenes s e  les pregun taba sobre l a  
impor tanc i a  de l o s  e s t u d i os en s u  f u t uro -bus c ando i mpr i m i r  u n  
c a r á c t e r  personal a l a  pregun ta- no puede s e r  a j eno e l  f u e r t e  a r r a i go 
soc i a l  que l a  educac i ón t i ene en e l  Uruguay como f u e n t e  de orgu l lo 
nac ional y d e  ascenso soc i a l . Con e s to que remos adver t i r  f r e n t e  a l  
pel i g ro de tomar l a  i mpor tanc i a  que se l e  b r i nda a l a  educac i ón como 
s i nó n i mo de que es t o s  j óvenes con t i nuarán e fec t i v amen t e  s u s  es tud i os . 
En e l l o  j uegan d i versos fac tor e s  y cond i c i on e s  person a l e s  pero , 
en fren tados a l a  pregu n t a  de s i  l o s  es t ud i os son i mpor ta n t e s , puede 
res u l tar d i f i cu l toso responder nega t i vamen t e . 

S i n  embargo , s í  podemos conc l u i r  que l a  i n formac i ón o b t e n i da 
parece apu n t a r  a e s t ablecer u n  marco f ac i l i t ador de l a  emigrac i ón ya 
que e s t a  eva l ua c i ón pos i t i v a  de los es t ud i os puede l legar e n  a l gún 
momen to a t rans formarse en una a s p i r ac ión y en una me t a  y ,  en  ese 
caso , choc ará con la f a l ta de pos i b i l i dades de la zona . 

Por o t r a  par te , l a  a l t a  valorac ión d e l  l i ceo r u r a l  en l a  zona 
t amb i é n  conc i t a  la c a s i  u n a n i m i dad de respue s t as de los j óvenes ( ver 
cuadro Nº 24 d e l  anexo ) . U n  8 7 . 3 % del t o t a l  encu e s t ado cree que la 
e x i s ten c i a  d e l  l i ceo es muy i mpor t a n t e  y u n  9 . 9 % que e s  i mpor t a n t e ; 
s umada s l a s  dos opc i ones t enemos que un 9 7 . 2 % d e l  t o t a l  ad j ud i ca un 
a l t o  v a l or al l i ceo rural , predom i nando a b i e r t amen t e  la respues ta 
"muy i mpor ta n t e " , que o torga un mayor g rado de pos i t i v i dad . Aqu í , 
como en e l  punto a n t e r ior , l a s  d i ferenc i ac i on e s  en t re los que han 
pens ado en el t ras l ado y los que no lo han hecho , no son 
s i g n i f i c a t i va s : s umando l a s  dos opc i ones ( " muy i mpor tan t e "  e 
" i mpor tan te " ) ob t enemos u n  9 7 . 8 % e n t r e  los pr i meros y u n  9 6 %  en t re 
los que no man i f i e s tan propens ión a em igrar . 

E s  to parece r e forz a r  l a  i dea de que , más a l l á  de que e s  tos 
j óvenes s i gan es tudi ando y de que a l g ún d í a  s e  vayan de l a  zona , e l  
l i ceo r u r a l  e s  u n a  r e i v i nd i c a c i ón muy s e n t ida , t a n to por l os a l umnos 
como por s u s  fam i l i as . Como y a  apu n t amos , el l i ceo no es para sus  
a l umnos s o l amen t e  u n  i n s t i t u to de enseñan z a , s i no t amb i é n  u n  cen t ro 
de soc i ab i l i dad y recreac ión , donde los muchachos pasan muchas horas 
d i ar i a s  y t i enen la pos i b i l i dad de r e l a c i onarse con gru pos de pares . 

A l  pregun tar a los j óvenes qué hubieran hecho de no ex i s t i r  un 
l i c eo rural en l a  z on a , un a l to porcen t a j e  de respues t a s , el 7 4 . 7 % 
del t o ta l , plan tean que i g u a lmen t e  hubi eran c u r s ado educac ión 
secundar i a . Los da tos aparecen en el c uadro Nº 2 5 . El 6 0 . 6 % del t o t a l  
man i f i e s t a  que se hubi eran tras l adado d i a r i amen t e  p a r a  as i s t i r  a 
c l a s e , m i e n tras  que e l  1 4 . 1 %  p l a n t e a  que hub i er a  c ambi ado s u  
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res idenc i a  a alguna o t r a  zona en l a  que ex i s t i er a  o f er t a  educ a t i v a . 
Sólo u n  9 . 9 % no hub i e ra c u r s ado educac i ón s ecundar i a . 

A s u  v e z , e l  5 6 . 5 % de los que pre s e n t a n  vol u n t ad de t r a s l ado 
hub i e r a  v i a j ado d i ar i amen t e , m i en t ras e s t e  porcen t a j e  crece a un 
6 8 . 0 %  e n t r e  los que no han pensado emigrar . Los que h u b i eran 
tras l adado s u  re s i denc i a  son u n  1 9 . 6 % de los pr i meros y sólo u n  4 . 0 % 
de l o s  segundos . O s e a  que , e n t r e  aquel los que man i f i es tan i n tenc i ón 
emi gr a tor i a , ex i s te una t endenc i a  a l go mayor a t r a s l adar s u  
res i denc i a  para e l  caso de q u e  no ex i s t i e ra l i ceo e n  l a  z on a , l o  que 
parece rea f i rmar su i n tenc i ón de emigrar . 

Es s i gn i f i c a t i vo que una ampl í s i ma mayor í a  de l o s  j óvenes que 
as i s t e n  al l i ceo r u r a l  demue s t ren i n terés e n  la educac i ó n  s e c u ndar i a  
aunque n o  fuera pos i b l e  rea l i z a r l a  en e l  área en q u e  v i ven . S i  b i en 
es  c i erto que l o  que realment e  h u b i eran hecho e s tos j óvenes de no 
haber ex i s t i do e l  l i ceo no t i ene porque coi nc i d i r  exac tamen t e  con s u s  
respues tas a e s t a  pregun t a  -dado que en e l l a  s e  p l a n t e a  una s i t u a c i ón 
h i po t é t i ca que en l a  rea l i dad pod r í a  e s t a r  cond i c i onada por d i versas 
s i t ua c i ones f am i l i ares y persona l e s - e s to demues t r a  una vol u n tad de 
cursa r , a l  menos , e l  c i c l o  bás i co l i ceal . Esto l l eva a pensar que el  
l i c eo cumple u n a  f u nc i ón de r e t e n c i ón , a unque sea t empora l ,  de 
j óvenes en la zona o ,  por l o  menos , que con t r i bu y e  a f ac i l i tar s u  
acceso a l a  forma c i ón secunda r i a  l a  que , d e  o t r a  manera , s er í a  penosa 
e i n c l u s o  i mpos i bl e  para muchos de es tos j óvenes dados los cos tos 
económ i cos y de t i empo que acarrea el t r a s l ado d i ar i o  a l a  c i udad . 

7 . 5  - LOS PROYECTOS EMI GRATORIOS 

Corno s e  h a  d e f i n ido a n t e r i ormen t e , la propen s i ón m ig r a tor i a  
enc i e rra u n  s i gn i f i cado d e  deseo o volu n t ad de u n  compo r t am i ento 
fu turo y ,  por lo tan to , s u j e to a i ncer t i dumbre . E n  es t e  s en t i do las 
respues t a s  pueden i nc l u i r  muy d i s t i n ta s  s i t u a c i ones , con una 
i mpor t a n t e  d i ferenc i ac ión en las de f i n i c i ones a l  respecto . As í ,  
cuanto más d e f i n i c i ones i nvolucre e l  proyec t o  de emig rar , é s t e  
adqu i r i rá u n  carác ter m á s  concre to , más presen t e  en l a  s i t uac i ón de 
v i da d e l  j oven . Por el con t rar i o , cuanto menos e l emen tos se t engan 
de f i n i dos , t enderá a ser más vago y a aprox imarse más a una mera 
expre s i ón de deseo s i n  mayores puntos de con t a c t o  con la s i tuac i ón 
personal d e l  j oven . 

Desde e s te punto de v i s ta , y s i g u i endo en e l lo a l a  Encue s t a  
Nac i on a l  de l a  Juven tud d e  1 9 8 9 / 9 0  que tomamos como marco general de 
nues t ro traba j o ,  se  han formul ado a l gunas preg u n t a s  para d i ferenc i a r  
es tas s i tuac i ones : d e f i n i c i ón d e l  des t i no de l a  emi grac i ó n , l a  edad 
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en que é s t a  s e  produc i r í a  y s i  s e  h a b í a  conversado sobre e l lo con l a  
fami l i a . 

Con v i ene ac l arar que s i  b i en s e  i ndagó tamb i én sobre s i  e l  
t r a s l ado s er í a  t emporal o de f i n i t i vo e s t e  e l emen t o  n o  s e  u t i l i z ó  para 
d i feren c i ar los n i v e l e s  de concre c i ón de los proyec tos de emigrac i ón ,  
y a  que formaba parte de l a  d e f i n i c ión m i sma de p r e d i spos i c i ón 
m i g ra t or i a  con l a  que hemos t raba j ado . E l  s e n t i do de é s t a  encerraba 
una volun tad de t r a s l ado aunque fuera sólo por u n  t i empo . Además no 
s e  puede d i s c r i m i na r  la concrec i ón del proyec to a t ravés  de e s te 
fac tor y a  que puede ex i s t i r  una f u e r t e  volun tad de i rs e  por u n  t i empo 
y ,  en caso de r ea l i z a r s e  en el f u t u ro , se h ab r í a  c on c r e t ado l a  
emi gr a c i ón más a l l á  d e  que después ex i s t i era o n o  u n  re torno . S in 
d uda e x i s t e  u n a  d i ferenc i a  e n t re e l  pensar en i rs e  por u n  t i empo o 
de f i n i t i vame n t e , l o  que s e  ana l i z a rá más adel an t e . 

A l  en fren tarnos a l a  forma en que e s t a s  respue s ta s  s e  pod í an 
agrupar para b r i ndarnos u n  panorama más gen e r a l  en e l  aná l i s i s , 
resul taba e x t remadame n t e  d i f i c u l toso de f i n i r  cuál  de e s tos e l emen tos 
( de f i n i c i ón del des t i no , de la edad y habe r l o  convers ado con l a  
fami l i a ) pesaba más y daba un carác t e r  mayor de con c re c i ón a l a  
volu n t ad de em igrar . S e  u t i l i zó ,  p o r  l o  t a n to , u n  Í n d i c e  nom i na l : 
cuán t a s  más de f i n i c i ones ex i s t i e ran , mayor e l  n i v e l  de conc rec i ón del 
proyec to . Hemos agrupado en tonce s  los casos de la  s i g u i e n t e  forma : 
- aqu e l los que tuv i eran de f i n i dos los t r e s  e l emen tos o ,  a l  menos , dos 
de e l los . Corresponde r í a  a u n  n i ve l  de concrec i ón a l t o  o med i o . 
- aqu e l los que tuv i eran d e f i n i do uno de e l los o n i nguno . E s to e s t ar í a  
i n d i cando u n  n i ve l  d e  concrec i ón ba j o . 

Dec i d i mos agrupar los c a sos en dos c a t egor í as y no en tres  dado 
que con e s ta Úl t ima opc i ón los casos -de por s í  poco numerosos
quedaban mu y repa r t i dos , con c a tegorí as cuya marg i n a l idad numé r i c a  
d i f i c u l taba e l  anál i s i s  e i mped í a  e x traer conc l u s i ones . E n  l a  t a b l a  
N º  3 s e  observ an e s tos da tos . 

Tab l a  N º  3 
Jóvenes que presentan propensión m i g r a to r i a  
s egún e l  n i v e l  d e  c oncreción de s u s  proyec to s . 
( Valores absoluto s  y porcenta j es ) 

To t a l  
Al t o / Med i o  
Ba j o  

Han pens ado 
em i grar 

4 6  
3 8  

8 

Porcen t a j e  

1 0 0 
8 2 . 6  
1 7 . 4  
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E l  8 2 . 6 % de l o s  j óvenes que han pens ado e n  emi g rar t i enen u n  
grado de concrec i ó n  a l to o med i o  y sólo e l  1 7 . 4 % r e s t a n t e  caen en l a  
c a tegor í a  correspond i en t e  a un ba j o  n i ve l  de determ i na c i ón . E s to 
e v i denc i a  que no s ó l o  u n  i mpor t a n t e  porcen t a j e  de l o s  j óvenes han 
pen s ado en t r a s l adarse s i no que , ademá s , una ampl í s i ma mayo r í a  de 
e l los t i ene un i mpor t a n te g rado de de f i n i c i ones respecto a e l l o . Se  
refuerza u n a  i magen que y a  habí amos ade l an tado : la  em i grac i ón parece 
es t a r  fuer temente  presente en los j óvenes -y creemos que tamb i én en 
las fam i l i as - de la z on a . 

Pero a s u  vez  e s t a  mayor o menor conc rec i ón no se da 
homogéneame n t e  en todos los j óvenes que t i enen u n  p l an de emi grar , 
s i no que presenta var i ac i ones de acuerdo a a l gunas var i ab l e s  
es t r u c t u r a l e s  como e l  s exo y l a  edad . E n  e l  c uadro N º  9 podemos 
observar la d i s tr i buc ión que adqu i e ren los d i s t i n tos grados de 
concrec ión s egún el sexo de los j óvenes encues tados . 

Cuadro N º  9 
Jóvenes que presentan propen s i ón m ig r a tori a  por s exo s egún e l  n i vel 
de concrec i ón de sus proyec tos . 
( Va l ores absolutos y porcen taj es ) 

M u j eres Hombres Tot a l  

Tot a l  valores absol u tos 3 1  1 5 4 6  
To t a l  porcen ta j es 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A l t o / Medio 28  1 o 3 8  
% 9 0 . 3  6 6 . 7  8 2 . 6  
Ba j o  3 5 8 
% 9 . 7  3 3 . 3  1 7 . 4  

E n t re l a s  m u j eres , aqu e l l a s  que presentan u n  a l  to n i ve l  de 
concrec i ón de su proyecto em igra tor i o  repre s e n t an un 9 0 . 3 % ¡  sólo e l  
9 . 7 % man i f i e s tan u n  escaso n i ve l  d e  concrec ión . E n t re l o s  hombres , 
en camb i o , e s ta r e l a c i ón se a tenúa con s i derablemen te : e l  6 6 . 7 %  
presentan a l tos n i ve l e s  d e  concrec ión y e l  3 3 . 3 % ,  ba j a  concre c i ón . 
La m i sma d i feren c i ac ión por sexos que y a  s e  hab í a  observado r e s pe c to 
a l a  e x i s tenc i a  de l a  volun tad de t r a s l ado aparece aqu í acerca de 
cuán d e f i n i dos e s tán esos proyectos . La m i sma real i dad adve r s a  para 
e l  s exo f emen i no que ex i s t e  generalmente en el med i o  r u r a l  hace que 
las mu j eres p re s e n t e n  una mayor tenden c i a  a emigrar que los hombres 
y que sus proyec tos del f u t u ro t r a s l ado es tén , a su vez , más 
d e f i n i dos . S i n  embargo , es  i mpor t a n t e  el hecho de que t amb i én u n  a l to 
número de j óvenes d e l  s exo mas c u l i no cump l en con e s t a s  cond i c iones 
demo s t rando que la i dea de em igra r , si  b i en s e  d i feren c i a  según los 
s exos , no e s  exc l u s i vamente  femen i na . 
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E n  cuan to a l a  edad , los d a tos sobre e l  g rado de concrec i ón 
aparecen e n  e l  c uadro N º  1 0 . 

Cuadro N º  1 0  
J6venes que presen tan propens i6n migrator i a  por edad segfin e l  n ivel 
de concreci6n de sus proyectos . 
{ Valores absolutos y porcentaj es ) 

1 2- 1 3 1 4- 1 5 1 6  o 
,,. 

Tot a l  mas 

To t a l  valores absolu tos 1 8 2 3  5 4 6  
Tot a l  porcen t a j e s  1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
A l t o / Med i o  1 5 1 9 4 3 8  
% 8 3 . 3  8 2 . 6  8 0 . 0  8 2 . 6  
Ba j o  3 4 1 8 
% 1 6 . 7  1 7 .  4 2 0 . 0  1 7  . 4  

Los valores  s e  man t i enen bás i came n t e  e s t a b l e s  en l a s  d i feren tes 
f ran j as e t a r i a s , todas con a l tos porc en t a j es en el  n i v e l  de 
con c re c i ón a l to/med i o . E s to parece i n d i c a r  que , aún en aqu e l los más 
j óvene s , una vez que s e  ha pens ado en emi grar tamb i én el n i ve l  de 
concrec i ón que i nvolucra e s te proyec to es a l to . 

E s ta i d e a  s e  ve apoyada a s u  v e z  por l a  d i s t r i bu c i ón que 
presen t an los d i s t i n tos n i  v e l e s  de d e t e rm i n a c i ón de los p l anes 
em i gr a t o r i o s  según e l  grupo de c l a s e  de l o s  j óvenes ( ve r  cuadro Nº  
26  - anexo ) . El  n i ve l  a l to o med i o  de concrec ión p r e s e n t a  v a lores 
s i gn i f i ca t i vamen t e  e l evados en t odos los g r upos de c l a s e , dándose e l  
porcen t a j e  más e l evado e n  s egundo a ñ o  y e l  menor en pr imer año ( 9 0 
y 7 5 %  respec t i vament e ) .  

E n  c u a n to a l  carác t e r  del t r a s l ado - s i  é s te s e  p i en s a  corno 
t empora l  o de f i n i t i vo- permanec e , en un ampl i o  porcen t a j e ,  s u j e t o  a 
l o  que s uceda en e l  fu turo , como s e  observa e n  e l  t a b l a  N º  4 del  
anexo . U n  6 3 %  de los j óvenes que han pens ado en em i g r a r  hacen 
depender de l o  que pase en el  f u t uro e l  hecho de que ex i s t a o no u n  
re torno a l a  zona de res i d e nc i a  a c t ua l . Sólo u n  1 0 . 9 % p i e n s a  e n  u n a  
em i grac i ó n  de f i n i t i v a  y u n  2 6 . 1 %  e n  u n  t r a s l ado t empora l .  E s tos d a tos 
son b a s t a n t e  e n t e nd i b l e s  s i  tomamos en c u e n t a  edad de e s tos j óvenes , 
en l a  que tomar dec i s i ones " para toda l a  v i d a "  s u e l e  s e r  muy i nu s u a l . 
A s u  vez  e s te hecho puede e s t a r  i n d i cando que l a  pos i b i l idad de 
r e g r e s a r  o no a la z on a  de o r igen -o por l o  menos a l a  que r e s i den 
a c t ua l men t e - puede depender de l as opor t u n i dades y pos i b i l i dades que 
o f r e z c a  el des t i no e s cog i d o  para la em i g r ac i ó n . 

E n  c uan t o  a é s te , se  encuen t r a  de f i n ido en u n  a l to porce n ta j e  de 
l o s  j óvenes que han pens ado en emi gr a r : un 8 0 . 4 % , m i en t ras que 
s o l amen t e  no l o  han determ inado u n  1 9 . 6 % ( ver tabla Nº 5 - anexo ) y 
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l a s  d i feren tes opc i ones de los j óvenes aparecen repre s e n t adas en l a  
t a b l a  N º  6 d e l  anexo . E l  7 5 . 7 % de aqu e l l o s  j óvenes q u e  h a n  pensado 
emigrar y t i ene d e f i n i do el des t i no a f i rman que se t ras ladar í a n  a una 
c i udad d e l  i n t e r i o r  d e l  pa í s  y el  8 . 1 %  a la  c a p i t a l . El  1 3 . 5 % e l i g i ó  
como l ugar de t r a s l ado o tra zona rural , y e l  2 . 7 % ( só l o  u n  caso ) 
corresponder í a  a emi grac i ón externa , ten i endo como des t i no o t ro pa í s . 

E s tos d a t o s  re f l e j an a lg unas t e nden c i a s  que , en general , es tán 
en consonanc i a  con las carac t e r í s t i cas que a sumen l o s  mov i m i e n tos 
m i g r a t o r i o s  e n  el Uruguay . Según e s to , el c i rc u i to m i gr a t o r i o  c lá s i co 
e s t a r í a  compu e s t o  por una f u e r t e  a f luenc i a  desde l a s  zonas r u r a l e s  
hac i a  cen t ros urbanos i n te rmed i os . La emi grac i ón hac i a  Mon t e v i deo , 
gene ralme n t e  corres ponde a u n  segundo paso y no s e  re a l i z a 
d i rec tame n t e  desde áreas rurales . Además en l o s  Ú l t i mos años e l  
crec i m i en t o  d e  l a  c ap i t a l  h a  exper i men t ado u n  d e s a c e l eram i en to 
r e l a t i vo e n  comparac i ón con algunas c i udades secundar i as , l a s  que han 
func i on ado , en c i e r t a  med i d a , como polo de a t racc i ón de pob l ac i ón por 
lo que pod r í a  e s t a r  adqu i r i endo peso una c i e r t a  tendenc i a  a un mayor 
equ i l i b r i o  en e l  s i s t ema urbano , aunque todav í a  i nc i p i e n t e . A su vez 
la em i g rac i ón i n ternac ional no s e  proc e s a  desde zonas r u r a l e s , s i no 
que i n vo l ucra d e s p l a z am i e n tos prev i o s  hac i a  cen t ros u rbanos y ,  sobre 
todo , a la c ap i t a l  que concen t r a  en forma i mpor tan te -menos e l  
i n tercamb i o  en l a s  z onas fron teri zas- l a  re l ac i ó n  con e l  ex tran j ero . 
Vemos en tonces que e l  des t i no em i gra tor i o  es cog i do por es tos j óvenes 
c u e n t a  con abunda n t e s  a n t eceden t e s  e n  la h i s tor i a  m ig ra t or i a  de 
nues t ro pa í s . 

A s u  vez , e l  c l a ro carác ter urbano d e l  des  t i no es cog i do es 
cohe r e n t e  con la o p i n i ón ver t i da por los j óvenes encues t ados , que 
marc aba a tracc i ón por la v i da y la d i nám i c a  de la c i udad . Por o t ra 
par t e , s i  e n t r e  los mo t i vos d e l  t ra s l ado aparece l a  demanda 
educa t i va ,  e s t o  cond i c i ona de por s i  el t r a s l ado hac i a  l a s  c i udades 
que son las que pueden proporc i onar e s t e  s e rv i c i o . 

E n  cuan to a l o s  mo t i vos que l l eva r í a n  a los j óvenes a em i grar , 
los d a tos aparecen en l a  t a b l a  N º  7 del  anexo . Debemos ac larar que 
en el formu l a r i o  de encues t a  se ped í a  a los j óvenes que marcaran 
has t a  dos mo t i vos , por l o  que las razones para e l  t ra s l ado pueden 
aparecer c ada una por separado o en d i s t i n t a s  comb i nac i ones con 
o t ras . No con tamos , para e l  caso de comb i nac i o ne s , con una 
d i f e renc i a c i ó n  en mo t i vo pr i nc i pa l  y secundar i o . E s to y la i mpor tante 
d i spe r s i ón de l a s  respues t a s , que l l eva a que muchas de l a s  
c a t egor í a s  i nc luyan sólo uno o d o s  casos , d i f i cu l ta enormeme n t e  e l  
anál i s i s ,  p o r  l o  que optamos por agrupar l o s  datos de o t r a  forma . En 
l a  t a b l a  Nº 8 aparece e s t a  i n formac i ón reorgan i z ada . 

Aqu í  hemos agrupado t odos los casos que men c i onan , y a  sea  sólo 
o comb i nado c on a l guna otra razón , u n  d e t erm i nado mo t i vo y hemos 
ha l l ado el peso que é s te t i ene en e l  t o t a l  de l o s  j óvenes encues t ados 
que presen t a n  propens i ón a emi grar . Se  debe señal ar que la s uma de 
esos d i s t i n tos porce n ta j es no s e ñ a l an un t o t a l  de 1 0 0 % , ya que hay 
casos que se rep i ten e n  más de u n a  c ategor í a . E s t a  i n formac i ón no nos 
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l l eva , por l o  t a n to , a obtener una d i s tr i bu c i ón de los mo t i vos de l a  
emi grac i ón a l  i n te r i or de l a  pob l ac i ón q u e  man i f i es t a  i n tenc i ó n  de 
tras l ado , pero sí nos perm i t e  v i s ua l i z a r  cuál de los mo t i vos t i ene 
más peso en el  t o t a l , s i empre en r e l ac i ó n  c on l o s  o t ro s . 

E l  6 7 . 4 % de l a s  respues t a s  menc i onan , y a  s e a  sólo o acompañado 
por a lgún o t ro mot i vo , el e s tud i o . El i rs e  para b u s c a r  t raba j o  
aparece en e l  4 3 . 5 % de l a s  respue s t a s  y e l  " lograr u n  f u t uro me j o r "  
en e l  3 9 . 1 % .  L a s  c a tegor í a s  " j un t a r  d i nero"  y " mo t i vos persona l e s  o 
fam i l i ares " presen t an u n  carác ter más marg i na l  a l  reun i r  u n  n úmero 
de respues t a s  con s i derablemen t e  menor , con porce nt a j e s  de 1 7 . 4  y 
1 3 .  0 %  respec t i vame n t e . Además , l o s  mo t i  vos e s t u d i o  y trab a j o  se 
enc u e n tran r e l a c i onados en u n a  i mpor tan t e  c a n t idad de respues t a s , al  
i gu a l  que e l  s eg u i r  es t u d i ando y l ograr u n  f u t u ro me j or . E s t a  ú l t i ma 
opc i ó n  no aparece s o l a  en n i nguna de l a s  r e s pues t a s , s i no s i empre en 
comb i n a c i ón con o tros fac tores de Í ndole más concre t a . El lograr un 
fu t u ro me j or a s í  p i erde su carác t e r  más genera l y abs t ra c t o  y s e  ve 
asoc i ada a la idea de lograr u n  buen traba j o ,  de s eg u i r  e s t u d i ando 
o de j u n ta r  d i nero . 

Los e l emen tos que más genera lme n t e  aducen l o s  j óvenes como razón 
para l a  em i g rac i ón guardan e s t recha r e l a c i ón con algunos aspe c tos 
señal ados en apar t ados a n t er i ore s . La v alorac i ón pos i t i v a  que 
presen taba l a  cont i nu ac i ón de los es t u d i o s  para el f u t u ro personal 
se ve r e f o r z ada por e l  hecho de que u n  a l  t o  porce n t a j e  de la 
pob l a c i ón encues tada que h a  pens ado en em i grar l o  harí a ,  aunque sea 
entre o t ras cosas , para seg u i r  e s t u d i ando . La percepc i ón amp l i amente 
compa r t i d a  sobre l a  f a l t a  de opor t u n i d ades l abora l e s  en l a  zona 
parece e s t a r  de acuerdo con el mot i vo que reúne más adhe s i ones 
despu é s  d e l  e s t ud i o : e l  lograr u n  t raba j o . Aque l los e l ementos que 
suponen -al menos en la percepc i ón que e s tos j óvenes t i enen de e l los
caren c i as i mpor t a n t e s  en la  z ona son los que los  l l ev a r í a n  a buscar 
n uevos hor i zon t e s , s i n  de s conoce r  con e s to l a  a t rac c i ón que pueda 
es t a r  e j erc i endo el med i o  urbano . Ademá s , el e levado porcen t a j e  de 
los que p i ensan tras l adarse a z onas u rbanas concuerda con e s ta 
búsqueda de s erv i c i o s  educ a t i vos que sólo l a s  c i udades pueden 
ofrecer . 
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8 - RESUMEN Y CONCLUSIONES 

A modo de resumen de l a  i n formac ión anal i z ada , l o  p r i mero que se 
debe de s t acar es  la  fuer t e  homoge n e i dad e x i s t e n t e  en la  pobl a c i ón 
censad a  y l a  a l t a  propens i ón a e m i g rar ex i s te n t e  en prác t i c amen t e  
todas l as c a t egor í as e s t ud i adas . 

E s t a  re l a t i va u n i form i dad de l o s  j óvenes que as i s ten a l  l i ceo 
rural  de V i l l a  d e l  Rosa r i o  abarca desde s u s  carac te r í s t i c a s  más 
generales  a l a  s i t uac i ón de s u s  hogares o a l a s  o p i n i ones y 
valorac i ones de l a s  que obtuv i mos i n formac i ó n . E s to nos hace pensar , 
como y a  l o  ade l an t amos , que , a l  menos r e s pec t o  de l a s  carac t er í s t i cas 
de sus hogares y las ac t i v i dades económ i c a s  pr i nc i pa l e s  en é s tos , l a  
pob l ac ión en edad d e  e s t u d i a r  q u e  accede a l  l i ceo puede n o  s e r  t oda 
la que e x i s t e  en la z ona . Ya apu n t amos que no con t amos con 
i n formac ión adecuada para med i r  el n i ve l  soc i o-económ i co , l o  que 
imp i d e  conc l u s i ones fehac i e n tes al respec to , pero los d a t os man e j ados 
y que sólo nos perm i ten una aprox i mac i ón i nd i rec t a  a e s t e  a spec to , 
parecen e v i denc i a r  s i tuac i ones bas tan t e  homogéneas . Puede s e r  que 
es t é n  quedando fuera de e s t e  s erv i c i o  aqu e l los que con menos recur sos 
se v e n  i mpos i bi l i t ados de acceder a él o tamb i é n , en el caso 
con t r a r i o , los j óvenes que son e n v i ados a e s t ud i ar a zonas urbanas . 

E s tos e l emen tos , a s í  como l a  reduc i d a  pob l a c i ón de e s t ud i o ,  
d i f i c u l tan encon trar d i feren c i as y per f i l e s  marcados e n t r e  aque l los 
que presen t an propens i ón a em i g ra r  y los que no pero son , a su vez , 
datos de l a  rea l i dad . 

Una v a r i a b l e , s i n  embargo , que d i s c r i m i na c l aramen t e  e n  es te 
sen t i do es e l  sexo . Las mu j e res presentan u n a  propens i ón emi g r a t o r i a  
francamen t e  m á s  e l evada q u e  l a  de l o s  hombre s . E s t e  hecho r e s ponde 
a l a s  carac t e r í s t i c a s  que presen t a , en genera l , la em i grac i ón r u ra l 
urbana en n ue s t ro pa í s , de s e s go marcadame n t e  femen ino . 
Trad i c i onalmente s e  relac i ona , como ya v i mos , con l a s  cond i c i ones 
de s i g u a l e s  que en frentan hombres y m u j eres en la v i da rural . 

O t ra v a r i ables  que -a pe s a r  de l o  reduc i do d e l  espec tro 
ex i s t e n t e- d i ferenc i a  a los j óvenes respecto de l a  i n tenc i ón de 
t ra s l ado es l a  edad y ,  con j un tame n t e  con é s t a , el n i ve l  que se e s tá 
curs ando en e l  l i ceo . A med ida que avanz amos en l a s  fran j as de edad 
y en l o s  años en curso , la vol u n t ad de t ras l ado se a f i rm a . 

H a y  que d e s t acar que l a  pred i s pos i c i ó n  a emigrar y a  e s  
en l o s  j óvenes de 1 2  y 1 3  años -sobre t odo cons i de rando l a  
v i da por l a  que t rans i t an- y tamb i én e n  l o s  a l umnos de 
superando , e n  los dos casos , e l  5 0 % . Esta a l t a  v o l u n t ad de 
en personas t a n  j óvenes y que rec i én com i e n z an sus 
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secundar i o s  puede res u l t a r  sorprende n t e . S i n  embargo , debemos 
con s i derar que é s tos no cuentan con u n  t i empo exce s i vame n t e  
prolongado para dec id i r  en l o  q u e  respe c t a  a l a  con t i nuac i ón de s u s  
es tud i o s  y dec i d i r  sobre e s to s ig n i f i c a , a l  m i smo t i empo , o p t a r  por 
su permanenc i a  o no en la z ona . A s u  v e z , e s t a  s i t u a c i ó n , a s í  como 
otros a spec tos que s e  f ueron e v i denc i ando a lo l argo d e l  aná l i s i s ,  
hace pensar que e l  tema de abandona r  l a  zona y a  e s t á  p r e s e n t e  e n  l a s  
f am i l i as de l o s  j óvenes y q u e  e s  aceptado ( " no hay  más r emed i o " ) y 
h a s t a  promov i do por é s t a s  ( " es  bueno para e l  f u turo d e l  j ov e n " ) .  

Por s u  par te , l a  concrec i ó n  que pres e n t an l o s  proyec tos 
em i gra t o r i o s  es  ba s t an t e  con s i derable en r e l a c i ó n  a todas l a s  
var i ab l e s  e s tu d i adas aunque s e  ve a fe c t ad a  -de l a  m i sma forma q u e  l a  
ex i s te nc i a  de propens ión a emig rar- por e l  s exo , l a  edad y e l  g rupo 
de c l a s e . Prese n t an una mayor concrec i ón en s u s  proyectos l a s  
m u j eres , l o s  a lumnos de mayor edad y los per tenec i en tes a los n i ve l e s  
m á s  avanz ados en s u s  es t u d i o s . E l  de s t i no d e l  potenc i a l  t ras l ado es 
bás i came n t e  u rbano y d i r i g i do ,  e n  casi  su  t o t a l i dad , a c i udades del 
i n te r ior d e l  pa í s . E s to ,  como y a  se anal i z ó , c umple con e l  " c i c lo "  
q u e  v a r i o s  es t ud i os sobre e l  tema ad j ud i can a l a  em i grac i ón r u r a l . 

En c u a n to a los mo t i vos que l l evan a e s tos a l umnos a pensar en 
emi grar , é s tos s e  r e l ac i onan con aque l l a s  d i f i cu l tades más 
aprem i an t e s  que a tr a v i e s a  la v i da en la zon a , por l o  menos para los 
j óvenes : el t raba j o  y el e s tud i o . S i n  de j ar de l ado la e v a luac i ón , 
generalmen t e  pos i t i va , de l a  v i da en l a  c i udad y l a  a t racc ión que l a  
d i nám i c a  u rbana puede e s t a r  e j er c i endo sobre e s tos j óvene s , son 
aqu e l l a s  r a z ones más concre tas y que ac túan desde l a  prop i a  z ona de 
re s i denc i a  l a s  que aducen e s tos j óvenes para s u  tras l ado . 

Resumi endo : u n a  pob l ac i ón b á s i came n t e  homogénea , con a l tos 
n i v e l e s  de propens i ó n  em i g ra tor i a  y concrec i ón de los proyec tos , con 
una presenc i a  del t ema que parece a s e n t a r s e  tamb i én en los hogares 
de los j óvene s ; e s t amos frente a algo que b i en pod r í amos l l amar u na 
" c u l t u ra de l a  emi grac i ón " . 

En e s t e  con t e x to ¿ cómo s e  relac i ona l a  e x i s tenc i a  d e l  l i ceo rural 
en l a  zona e s t ud i ada con la propens i ón emi gra tor i a  de los j óvenes que 
as i s t e n  a é l ?  

Responder a e s ta pregun t a  n o  res u l t a  s e nc i l lo . Como ya 
plan te amos , l a  pol í t i c a  educa t i v a  de la A . E . D . E . R . a t ravés de los 
l i ceos rural e s , i n te n t a  i n f l u i r  en l a  problemá t i ca d e l  a f i nc am i e n to 
rural . S i n  embargo -y dada l a  i n formac i ó n  anal i z ada- en u n a  z ona 
produ c t i v a , económ i c a  y pob l ac i onalme n t e  depr i m i d a  la ex i s tenc i a  del 
l i ceo no parece lograr rever t i r  la pred i spos i c i ón a em i grar de 
aqu e l los a los que s e  b r i nda el s e rv i c i o  educa t i vo : los j óvenes 
i ngresan con una a l t a  vol u n tad de em i g r a r  y egresan con una mucho 
mayor aún . Qué parte de e s t a  respons abi l i dad l a  t i ene e l  l i ceo y c u a l  
otra  l a  expe r i en c i a  d e  v i da q u e  e s tos j óvenes van adqu i r i endo , s u  
mayor edad , e tc . son preguntas  a l a s  que a ú n  no podemos r e s ponder y 
que reque r i r í an u n  d i seño de i nves t i gac i ón d i feren t e , como y a  hemos 
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señal ado . I n c l uso pod r í amos suponer que l a  a s i s tenc i a  a l  l i ceo 
r e f u e r z a  e s t a  tenden c i a  a pretender emigrar por med i o  d e l  i nc en t i vo 
a l  e s t ud i o ,  pero e s t e  es  t amb i én u n  t erreno en e l  que no con t amos con 
da tos que nos permi tan e x traer conc l u s i on e s  con t unden t e s . 

Pero l o  que s í  podemos a f i rmar es que l a  presenc i a  d e l  c e n t ro 
l i ce a l  no logra rever t i r  e s t a  t endenc i a , por l o  menos en e l  c a s o  en 
que é s t a  es al ta desde un com i enzo , como sucede en la z ona que 
anal i z amos . E l  l i ceo no puede mod i f i car aque l la s  c a u s a s  e s t ru c tu r a l e s  
q u e  ac túan en l a  z o n a  expu l s ando pobl a c i ón . L a  p l an i f i c ac i ón de 
i n tervenc i ones de e s te t i po no pueden desconocer el comp l e j o  
e n t r amado d e  fac tores que l a s  cond i c ionan , l a s  l im i tan y ,  en muchos 
casos , pueden l legar a neut ra l i z a r  o reve rt i r  los e f ec tos e s pe r ados . 

Pero con j u n t amen te con e s t o , s e  debe de adve r t i r  o t ro e l ement o . 
Los datos obten i dos con r e f e renc i a  a l a  i mpor tanc i a  que l o s  j óvenes 
ad j ud i can a los e s t u d i o s  para s u  f u turo personal y la i n tenc i ón de 
seg u i r  e s t u d i ando man i f e s t ada por aqu e l los que han pensado en emi grar 
-y , f undame n t a lmen t e , por los a l umnos del ú l t i mo año d e l  l i ceo
perm i ten  s u poner que l a  ex i s tenc i a  d e l  l i ceo r e t i ene por un t i empo 
más a esos j óvenes . 

E l  papel que e l  l i ceo parece c ump l i r  t a n to para s u s  a l umnos como 
para l a s  fami l i as de és tos , es s u s tanc i a l . La e x i s tenc i a  d e l  l i ceo 
es u n a  r e i v i nd i c a c i ón f u e r t emen t e  sen t i d a  en l a  z ona , como parecen 
i nd i car las op i n i ones de los a l umnos y e l  ped i do e fec t uado por par t e  
de é s tos y de s u s  padre s , p a r a  q u e  s e  agregara e l  4 to .  año , c u y o  
func ionam i en to n o  es t aba prog ramado en un pr i nc i p i o . Un a ñ o  más e n  
l a  z ona e s  a l t amen t e  v a l orado . La pos i b i l idad de man tener u n i da a l a  
fam i l i a  y de a p l a z ar e l  e n f rentam i en to de l a s  d i f i cu l t ades económ i cas 
que con l leva t a n to e l  tras l ado d i ar i o  como e l  d e f i n i t i vo h ac i a  o t ra 
local i dad que pueda br i ndar los s e r v i c i o s  educa t i vos , parecen s e r  l a s  
razones f undamen t a l e s  p a r a  e s t a  va lorac i ón . N o  debemos o l v i dar , 
además , e l  papel soc i a l  y recrea t i vo que c umpl e  e l  l i ceo para los 
j óvenes que a s i s ten a é l , b r i ndando l a  pos i b i l i dad de r e l ac i onarse 
con g rupos de pares en u n  área donde e l lo encuen t ra se r i as 
d i f i c u l t ades . S i  b i en en l a  zona e s t ud i ada l a  e x i s tenc i a  d e l  l i ceo 
no l ogra rever t i r  l a  i n tenc i ón de emigrar s í  parece con tr i bu i r  en e l  
sen t ido de o tros de s u s  ob j e t i vos : e l evar , de a lguna forma , e l  n i ve l  
d e  v i da de l a  zona . 

Todos e s tos e l emen tos s e  deberán tener en c u e n t a  e n  e l  momen to 
de r ea l i z a r  una evaluac i ón sobre e s t a  expe r i en c i a  educa t i va , 
i n corporándolos a l a s  d i s t i n ta s  pos turas  e x i s t e n t e s  acerca de l a  
enseñanz a  en e l  med i o  rural , desde aque l l a s  q u e  l a  d e f i enden h a s t a  
l a s  q u e  sos t i enen q u e  é s te es  un fac tor m á s  q u e  coadyuva a q u e  s e  
abandone e l  á r e a  y l a  v i da rural , o l a s  q u e  p l a n tean q u e  n o  t i ene 
demas i ado s e n t ido hacer un gas t o  para educar en la zon a  a es tos 
muchachos que i gu a l , más t arde o más t emprano , emi grarán . 

Por Ú l t imo , debemos adver t i r  que e s t e  t raba j o  s e  basa en un 
es t u d i o  de caso . La i n formac i ón anal i z ad a  r e f i ere a los  a lumnos y a l  
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l i ceo rural  de V i l l a d e l  Rosar i o ,  Depa r t amen t o  de Lava l l e j a . Las 
conc l u s i o ne s , por l o  t a n to , s e  r em i t e n  a n u e s t r a  pob l ac i ón de 
e s t ud i o . Las genera l i z ac i ones que comprendan a o t r a s  zonas , o t ros 
l i ceos y o t ros j óvenes son r i esgosas , sobre todo t e n i endo en cuenta  
l a s  d i feren c i as reg i o n a l e s  por l a s  que s e  ve a t r aves ado e l  pa í s . 
Es t ando e l  t ema e s tud i ado -el compor t am i en t o  o a l  menos l a  i n t e n c i ón 
emigra tor i a- muy r e l a c i onado con fac tores produc t i vos , económ i cos y 
soc i a l e s , e n t r e  o t r a s  cosa s , l a  var i a c i ón de e s tos Ú l t i mos puede 
repre s e n t a r  v a r i a c i ones en el p r i mero . El papel que j uegue el l i ceo 
en s u  área de i n f l uenc i a  en gene ral  y en l a  i n tenc i ón de t ras l ado de 
los j óvenes en par t i c u l a r , puede l l egar a s e r  m u y  d i s t i n to en una 
zona con d i ve r s i f i cac i ón económ i ca y produc t iv a  y con u n  
compor t am i e n to m i g ra to r i o  d i s ím i l . E l  abarcar a t odos l o s  j óvenes 
rural e s  que a s i s t e n  a e s tos l i c eos requ i ere , por l o  t a n to , de la 
real i z ac i ón de o t ros es t ud i os . 
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