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VISIÓN INTERGENERACIONAL Y GEOGRÁFICO
ESPACIAL EN LAS EXPECTATIVAS DE CONTINUIDAD 

DE ESTUDIOS EN ENTORNOS PRECARIOS.
Intergenerational and Spatial Geographical Vision in 

the Expectations of Continuing Studies in 
Precarious Environments.

Resumen 

En el artículo se analiza la interacción de visiones interge-
neracionales y geográfico espaciales en las expectativas de 
continuidad de estudios que se dan entre los jóvenes, fami-
lias, docentes y comunidad, en un territorio rural en Chile, 
con escasas oportunidades de educación superior. Consi-
derando el contexto social y territorial que circunda a los 
actores, se constata desarticulación de expectativas entre 
los actores, donde la comunidad espera que los jóvenes 
se desenvuelvan en su territorio, fortaleciendo tradiciones, 
mientras los jóvenes y familias conforman sus expectativas 
en función de oportunidades que se encuentran fuera del 
territorio, propiciando la visión migratoria como posibilidad 
de desarrollo.

Palabras Clave: Expectativas, Educación Superior, Territo-
rio, Entornos Precarios. 
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Abstract

This article analyzes the interaction of intergenerational 
and spatial-geographic perspectives in the expectations 
for continued education among young people, families, 
teachers, and the community in a rural area of Chile with 
limited higher education opportunities. Considering the so-
cial and territorial context surrounding the actors, a lack of 
expectations is observed among the actors. The commu-
nity expects young people to develop within their territory, 
strengthening traditions, while young people and families 
shape their expectations based on opportunities outside 
their territory, fostering a vision of migration as a possibility 
for development.

Keywords: Expectations, Higher Education, Territory, Pre-
carious Environments.
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INTRODUCCIÓN

 En el artículo se aborda la problemática de la construcción de expectativas en los actores 
que se desenvuelven en contextos de precariedad o vulnerabilidad social, buscando visualizar las 
heterogeneidades que se dan en estos escenarios cuando se abordan desde una mirada interge-
neracional y espacial. Se focaliza en un territorio el cual, en términos de económicos y productivos, 
Guerrero (2012) lo señala caracterizado por la presencia de la actividad agrícola y receptora de la 
expansión forestal, con la agroindustria y el agroturismo como proyecciones posibles, mediante 
programas de desarrollo campesino o rural.

 En lo educacional, se describe un territorio con preeminencia de educación municipalizada 
e inexistencia de establecimientos particulares y corporaciones. Respecto de la orientación de los 
establecimientos, un 90% presta educación prebásica y básica, mientras que el 10% presta edu-
cación media humanista científica y solo un 1,5% presta educación media técnico profesional, en 
el único establecimiento polivalente presente en la comuna. Pérez (2023) señala que un 81% de la 
matrícula se explica por el segmento básico y pre básico, un 13% se por la matrícula de enseñanza 
media humanista científica y solo un 6% de la matrícula total del territorio, se explica por el área 
técnico profesional.

 Un aspecto importante dice relación con la oferta educativa de formación técnica deficitaria, 
en un contexto complejo, que demanda prospectar nuevas alternativas de oferta educativa ligadas 
a las potencialidades territoriales, para dar pertinencia a la educación de la zona.

 En la concepción desarrollada por el artículo, se entiende como entorno precario a aque-
llos territorios que refieren a condiciones de vida caracterizadas por la carencia relativa de acceso 
a recursos básicos, oportunidades limitadas, y riesgos sociales o económicos elevados, como la 
pobreza, la marginación o la discriminación. Estos contextos son marcadamente generadores de 
incertidumbre, reduciendo la capacidad de los actores para planificar a largo plazo.

 Lo anterior, por cierto, tendría impactos sobre las expectativas, toda vez que el comporta-
miento humano está impulsado por lo que las personas creen que sucederá en el futuro y en este 
sentido, los contextos vulnerables influyen decisivamente en las expectativas de los actores en fun-
ción de las experiencias previas, las condiciones socioeconómicas, el contexto social , el acceso a 
la información, la disponibilidad de apoyos sociales entre tantos otros elementos de carácter social 
y territorial.

ENFOQUE TEÓRICO Y CONCEPTUAL

 Desde la fenomenología social y la hermenéutica (Cabrita, 2023), se permite traducir las 
expectativas de los actores en función de motivaciones, conocimiento y experiencias, situación bio-
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gráfica, relaciones sociales, intersubjetividad y reciprocidad, lo que permite comprender la acción 
humana (Pérez, Nieto y Santamaría, 2020) en el contexto social, económico y tecnológico donde 
los sujetos se insertan e interactúan conscientemente (Tillería-Aqueveque, 2023), compartiendo 
conocimientos adquiridos y considerando los contextos que caracterizan su biografía. 

 Desde esta óptica, la intersubjetividad es una condición de la vida social y se define por el 
intercambio de experiencias y conocimientos (Mendl, 2020), permitiendo la comunicación entre 
sujetos e incentivándoles a tener nuevas metas, generando expectativas de acciones en el futuro 
(Da Luz, Caldeira & Maciel, 2024). Así, se propicia comprender la experiencia y expectativas de 
estudiantes, familias (Cárcamo & Méndez, 2024), docentes y comunidad a partir de las relaciones 
sociales que se establecen en el contexto del establecimiento educacional (Mendoza et al., 2023).

 En este marco, resulta pertinente analizar las expectativas de continuidad de estudios que 
se dan entre estudiantes, familias, docentes y comunidad, recogiendo sus heterogeneidades y si-
militudes. Si bien las expectativas constituyen el interés, deseo y esperanza de los distintos actores 
de la comunidad educativa local sobre las elecciones de continuidad de estudios de los jóvenes, la 
evaluación que los actores hacen de las situaciones que derivan luego en sus expectativas requiere 
procedimientos que, en buena parte, se expresan en función de emociones y pensamientos sobre 
el futuro (Esteban et al., 2018).  

 En este sentido, los contextos sociales que circundan a los individuos y sus emociones gene-
ran visiones diferenciales sobre temas que no necesariamente son diferentes (Anzelin & Chocontá, 
2020). En efecto, las emociones ejercen profunda influencia en el aprendizaje y las actividades de 
logro, por las relaciones sociales que se establecen en los entornos educativos (Pekrun, 2014). 
Además, emergen otros factores que influyen en las expectativas de continuidad de estudios su-
periores en los jóvenes (Valle et al., 2018) tales como el sentido de autoeficacia, padres y familias 
más involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos (Fernández et al., 2018), 
así como también docentes que incentivan y motivan la continuidad de estudios de sus estudiantes 
(Botelho et al., 2015).

 Así también, el papel de las expectativas de los padres en la potencial continuidad de estu-
dios de los jóvenes en la educación superior es uno de los factores claves al momento de entender 
esta problemática. Al respecto, la evidencia señala que las expectativas de los padres sobre la con-
tinuidad de estudios en educación superior de sus hijos son generalmente estables a lo largo del 
tiempo y muy influyentes en el rendimiento académico de los jóvenes en la secundaria, así como 
también se aprecia influencia de la educación de los padres como elementos socioeconómicos 
potencialmente causales para la transmisión intergeneracional de expectativas de continuidad de 
estudios (Dockery et al., 2022). No obstante, emergen datos que tienden a reafirmar la existencia 
de disparidades de resultados educativos al compararse en función de algunas categorías sociales 
y culturales propias del contexto territorial (Osorio, 2009). 
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 En este plano, el entorno, como concepto teórico y de contexto, constituye la base de la ob-
jetivación de las categorías y clasificaciones, tanto como sistema, cuanto como partes autónomas. 
Se habla de entorno territorial en el sentido filosófico de situarse en un lugar social, cultural, político, 
histórico y religioso; pero también en un lugar físico. Aunque en sí, categorías y clasificaciones, por 
ser modelos, pertenecen al ámbito de las abstracciones, se categoriza para territorializar el conoci-
miento de personas y relaciones, para saber cómo y desde dónde actuar con ellas. Con los objetos, 
para saber qué son y cómo usarlos o ponerlos en alguna parte o simplemente saber que existen. 
Con los discursos, para construir espacios sociales que congregan, estigmatizan o excluyen (Na-
tes, 2007). 

 En efecto, hay estudios que señalan que la regulación emocional, comprendida como el 
conjunto de procesos automáticos y/o voluntarios que se utilizan para reducir, mantener o aumentar 
aspectos relacionados con las emociones, se encuentra directamente vinculado con el desarrollo 
individual, social y el contexto de pertenencia de las personas (Fuentes et al., 2023), por lo que 
se revela la necesidad de abordar las creencias emocionales, así como las expectativas, desde 
perspectivas culturales, especialmente en contextos caracterizados por la diversidad, donde estos 
aspectos mediatizan las formas de regulación emocional.

 En la práctica, se explora las expectativas de reproducción social, comprendiendo ésta como 
las estrategias que guían a los hogares en la búsqueda de subsistencia, para comprender la com-
plejidad dialéctica entre el “aquí en el allá” y el “allá en el aquí” (Jardón, 2022), que son partes cons-
titutivas también de lo imaginado en el contexto de las expectativas. Se asume que la relación entre 
las dinámicas de migración y la reproducción social muestra, por un lado, las fuerzas sociales que 
configuran los mercados laborales y, por otro, las maneras en que la gente común resiente y vive 
dichas estructuras sociales y, a su vez, organiza sus expectativas y toma de decisiones bajo múlti-
ples dificultades, contingencias y circunstancias (Narotzky & Smith, 2006) que le son más próximas.
Desde una perspectiva etnográfica, que visibiliza la complejidad de los procesos de reproducción 
social, teniendo como trasfondo las fuerzas sociales que configuran los mercados laborales, las 
migraciones desde zonas rezagadas operan como una reserva de mano de obra para los mercados 
de trabajo más avanzados, lo que lleva a la desaparición paulatina de actividades tradicionales, 
generando expectativas de vida y consumo que las generaciones previas no habían experimentado 
(Kasmir & Carbonella, 2014). 

 Así, las actividades más ligadas a la agricultura tradicional y de subsistencia, van transfor-
mándose progresivamente hacia los servicios, intensificándose procesos de rezago territorial, toda 
vez que el migrar va adquiriendo significados positivos en la valoración de la movilidad social y 
contribuye a crear expectativas de consumo que, en cambio, los ingresos generados por las acti-
vidades laborales locales no podrían cubrir, la experiencia migratoria se va consolidando como un 
curso planeado de acción (Smith, 1989) en torno al que se organiza la toma de decisiones en los 
proyectos de vida individual y en la vida doméstica.
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 Es en este escenario que emergen en los jóvenes las expectativas de continuidad de estudios 
en la educación superior. Al respecto, a pesar de la fuerte valoración positiva de la relación entre las 
trayectorias universitarias y el desempeño profesional, constituyendo una variable que determina el 
ingreso de mujeres y hombres al trabajo remunerado (Mendoza & Moreno, 2023), sólo una propor-
ción menor opina que el título universitario es un factor relevante para el primer empleo, lo que es es-
pecialmente importante en segmentos donde lo mayoritario son los estudiantes que trabajan mientras 
cursan sus estudios (Coria, 2023). 

 En efecto, en relación con la primera experiencia laboral, los estudiantes tienden a considerar 
que el factor más relevante son los contactos personales y el capital social como factor determinante 
de una red que otorga acceso al empleo y ofrece a la educación superior la posibilidad de actuar, en 
un contexto donde el prestigio universitario no es igual para todas las personas y se ubican diversas 
posiciones dentro de la estructura en la que se configuran las relaciones sociales (Urra et al., 2022), 
también como facilitadora de redes de contactos para potenciar la empleabilidad y las expectativas 
de éxito económico futuro.

 Así también ocurre con la importancia que emerge en las experiencias y contacto en contex-
tos que han dado lugar a la utilización de diversos métodos para llevar la experiencia de educación 
superior a territorios más apartados y rezagados, donde la evidencia sugiere que este factor ha sido 
fundamental para el crecimiento y la estabilidad de la educación superior (Smith, 2024), en dichos 
territorios. En efecto, las instituciones de educación superior interactúan con una multiplicidad de 
partes interesadas, cuyas expectativas afectan su funcionamiento y en este contexto el aprendizaje 
experiencial resulta clave en la construcción de expectativas de valor de jóvenes (Cavallone et al., 
2022) respecto de la potencialidad de continuar estudios en la educación superior.

ENFOQUE METODOLÓGICO

 Se busca identificar, con enfoque territorial, las expectativas, potencialidades y requerimientos 
del territorio comunal de El Carmen, en la Región de Ñuble, en Chile, para la continuidad de estudios 
de sus jóvenes de enseñanza media. En específico, determinar las principales tendencias demanda-
das, por directivos y docentes del único Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de la Comuna 
de El Carmen; estudiantes del establecimiento; padres y apoderados del establecimiento; y las visio-
nes de la comunidad. 

 En este escenario, el estudio ha desplegado dos enfoques metodológicos. Uno cuantitativo, 
con levantamiento de información primaria, para identificar patrones de comportamiento, en un dise-
ño no experimental, donde las fuentes de información son primarias, desde la población de interés, 
en este caso, directivos, docentes, estudiantes, padres, apoderados y miembros de la comunidad. 
Dado que no se conoce con precisión el número de población objetivo, se adopta el supuesto con-
servador, que considera 380 casos para completar la muestra representativa al 95% de confiabilidad 
y 5% de margen de error. 
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 El cuestionario se aplicó vía electrónica, en el caso de directivos y docentes del establecimien-
to, y presencial, en el caso de estudiantes, padres, apoderados y miembros de la comunidad, durante 
el mes de abril de 2023. En función de ello, se trabajó con una muestra de 801 casos, distribuidas 
entre 66 docentes y directivos, 452 estudiantes, 249 padres y apoderados y 34 miembros de la comu-
nidad, quienes respondieron a un instrumento que abordó 3 aspectos:

Tabla 1
Estructura de Instrumento de Recolección de Información

 

 Luego, en una etapa cualitativa, con el objeto de desarrollar un análisis focalizado, se ha des-
plegado una serie de talleres con directivos y docentes del Liceo Bicentenario de Excelencia Poliva-
lente; estudiantes del establecimiento; padres y apoderados; y miembros de la comunidad. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS

 Los resultados se exponen, en primer lugar, analizando los datos cuantitativos según grupos 
de actores; en segundo lugar, se analizan brechas y heterogeneidades de expectativas entre ellos y 
posteriormente se expone una visión sistematizada de los elementos cualitativos observados entre 
los actores.
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Tabla 2
Expectativas de Continuidad de Estudios al Terminar la Enseñanza Media, Según Actores, en Por-
centajes

 En la Tabla 2 se aprecia mayor expectativa de los apoderados porque sus hijos prosigan es-
tudios superiores en la universidad lo que, si bien para todos los actores es expectativa compartida, 
lo es con intensidad diferenciada. Al respecto, es evidente la menor expectativa entre la comunidad 
de que los jóvenes de la comuna prosigan estudios universitarios, pues la idea de que los alumnos 
prosigan carreras cortas en CFT para integrar en el corto plazo el mercado laboral de la comuna, es 
una idea preponderante, pensando en la necesidad de superar el rezago económico local.

Tabla 3
Expectativas de Territorio Laboral o de Continuidad de Estudios. Según Actores, en Porcentajes
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 Lo anteriormente señalado tiende a corroborarse en la Tabla 3, en la cual se aprecia la evi-
dente mayor tendencia relativa que se da entre la comunidad por que los jóvenes puedan luego em-
plearse en la zona rural de la comuna o bien en su zona urbana local, lo que claramente es diferente 
frente a la opción de emigrar a grandes ciudades lejanas al espacio local, que se da entre docentes, 
apoderados y alumnos.

 Es en el ámbito del conocimiento en el que se espera que se integren los jóvenes donde se 
da una mayor dispersión de expectativas. No obstante, contrasta en este caso la preeminencia que 
la comunidad le otorga al ámbito agropecuario, tradicional en la comuna, respecto del resto de los 
actores, que visualiza en temáticas hoy más bien ajenas a la vocación productiva tradicional del te-
rritorio, las mayores expectativas del desarrollo del conocimiento y capacidades para sus jóvenes.

Tabla 4
Expectativas de Área de Conocimiento para Continuidad de Estudios. Según Actores, en Porcenta-
jes

 Se consultó por las tres principales áreas preferidas en cada caso.

 Ahora bien, al observar el grado de correlación que se produce en las respuestas entregadas 
por los actores, en términos de las expectativas que se señalan para los jóvenes de la comuna en 
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tanto actividad a seguir al culminar sus estudios medios, el territorio en el cual desenvolverlo y el área 
de conocimiento que se esperaría desarrollar, es donde se aprecian algunos elementos clave a consi-
derar. 

Tabla 5
Correlaciones en Expectativas según Actores

 Primero, resalta que la mayor correlación entre las respuestas se produce en términos del te-
rritorio en que sería esperable desenvolver las actividades de futuro de los jóvenes, dónde sólo es la 
comunidad la que espera que sus jóvenes se queden ejerciendo actividades en la comuna, mientras 
que la generalidad sitúa expectativas e intereses fuera del territorio comunal, en el entendido de que 
el progreso se encuentra fuera de los límites territoriales de la comuna. 

 Algo similar ocurre en cuanto a la expectativa más generalizada entre los actores, de que los 
jóvenes de la comuna logren continuar estudios superiores en la universidad, de lo que en parte sólo 
se desalinea la comunidad en general, que espera que los jóvenes además sigan carreras de corta 
duración para desenvolver luego su actividad en el territorio comunal.
 
 En donde se da una menor correlación y mayor dispersión de intereses y expectativas es en el 
ámbito del conocimiento, entendiendo que ese progreso que pasa por fuera de los límites comunales 
tendería a ser además más diverso e integrado de múltiples opciones. Aquí, también sea destaca que 
sólo es la comunidad en general la que espera que los jóvenes tiendan a desarrollarse en la agricultu-
ra, que constituye a su vez la actividad tradicional del territorio.
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 En el plano de lo observado, entonces se aprecia una desarticulación entre los intereses de los 
jóvenes y sus familias, respecto de lo que espera la comunidad en su conjunto para ellos y el territorio. 
Se observa aquí que mientras existe una comunidad que espera que los jóvenes se desenvuelvan en 
su territorio, fortaleciendo sus tradiciones, los jóvenes y sus familias conforman sus expectativas de 
manera diferenciada, entendiendo que las oportunidades de crecimiento y desarrollo su encuentran 
pasando por fuera de la comuna. 

ANÁLISIS FOCAL TALLER DE ESTUDIANTES 
 
 Los estudiantes resaltan la variedad de talleres que implementa el establecimiento, abriendo 
posibilidades de elección con que funciona el establecimiento, implementado trayectorias y organiza-
ción ad-hoc de los cursos, lo que es especialmente valorado por los estudiantes como herramienta 
para un aprendizaje más adaptado y personalizado.

 En cuanto a convivencia, destacan la sensación de tranquilidad y seguridad en el territorio, 
aunque reconocen diversidad de situaciones complejas, que se dan en contextos específicos y parti-
culares. 

 En cuanto a oportunidades, señalan que resulta valioso el poder estudiar técnico, especialmen-
te para quienes no quieran o no puedan ir a la universidad. Se puede luego trabajar y estudiar para es-
pecializarse, emergiendo áreas de interés que no están actualmente, como salud. Con todo, plantean 
que lo ideal es que el liceo constantemente incorpore temas, lo que ayuda a pensar en el desarrollo 
futuro del área técnica. 

 En cuanto al entorno, señalan a un territorio comunal con escasas opciones para los jóvenes. 
Aun así, destacan que en el campo hay más tranquilidad, unión y apoyo, mientras que la ciudad es 
más riesgosa. En este plano, para ellos, la combinación virtuosa sería la tranquilidad que ofrece lo 
rural, pero generando más oportunidades, toda vez que se percibe que si una persona desea desarro-
llarse se ve obligado a emigrar.

ANÁLISIS FOCAL TALLER DE DIRECTIVOS Y DOCENTES

 Se destaca la impronta que lo técnico profesional busca imprimir, en cuanto a transformación 
constante, para incrementar las oportunidades. Por cierto, otro elemento destacado es la oportunidad 
que la formación técnico profesional otorga a los estudiantes de contar con alguna certificación, es-
pecialmente para aquellos que no desean o no visualizan la opción universitaria. Se incentiva así la 
continuidad de estudios en el único liceo polivalente del territorio.

 Se señala contar con buen equipamiento, aunque falta infraestructura. A su vez, se destaca 
necesidad de desarrollar más centros de práctica, en un campo ocupacional restringido, aunque la 
formación puede abrir puertas a los jóvenes en otras ciudades. Un aspecto esencial es fortalecer la 
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autoestima del estudiante técnico, donde se suele tener un auto concepto de que se elige el técnico 
profesional porque no es posible proseguir estudios superiores. Al respecto, debe abordarse un cam-
bio cultural, con un equipo multidisciplinario que trabaje su orientación en función de perfiles y en lo 
cual los profesores desde el inicio de enseñanza media deben apoyar a fortalecer lo técnico.

 En cuanto a ámbitos formativos, se plantea lo interesante de abordar la parte agrícola, destinan-
do terrenos para campos de experimentación, considerando la tradición rural de la comuna. En este 
sentido, visualizar una agricultura moderna, abordando la automatización y su aplicación es clave, 
especialmente porque hay una base potencial de aplicabilidad de la programación, con laboratorios de 
computación, profesionales e ingenieros.

ANÁLISIS FOCAL TALLER CON MIEMBROS DE LA COMUNIDAD

 Se destaca la posibilidad de que los jóvenes puedan contar con un título técnico que les permita 
insertarse tempranamente en el mundo laboral. Sin embargo, este potencial debe articularse pertinen-
temente a oportunidades laborales efectivas en el territorio, que en la actualidad son escasas y por 
tanto, los jóvenes terminan por abandonar la comuna en la búsqueda de mejores opciones. 

 En el escenario actual, se vislumbran oportunidades en temas tecnológicos, lo que demanda 
de formación en computación y programación, hasta hoy no abordado. Junto a ello, emergen opor-
tunidades en soldadura especializada y estructuras metálicas, que cuentan además con el potencial 
de que son susceptibles de desarrollarse vía emprendimiento, para que los jóvenes se desenvuelvan 
de manera independiente. En esto, es clave el liceo polivalente, con varias alternativas ligadas a la 
mecánica e industrias, que incluso abrigan el potencial de ayudar a llegar a seguir estudios superiores. 
Con todo, se adolece de escasas oportunidades de trabajo, lo que incentiva la emigración, ya sea por 
estudios superiores o por la búsqueda de oportunidades laborales. 

 El territorio es esencialmente agrícola y con mucha subdivisión predial con pequeños terrenos, 
que requieren de mano de obra capacitada que pueda hacerlos productivos, en la medida que se pue-
dan integrar avances en maquinaria agrícola y herramientas que, en general, los jóvenes actualmente 
no saben manejar, aun cuando hay solo predios con agricultura de subsistencia. 

 En este sentido, el liceo debe asumir el desafío de motivar a quedarse en la comuna para traba-
jar en el campo, toda vez que no se ha dado una proyección en el campo, en el marco de un choque 
cultural que demanda de abordar con urgencia temas ligados a la automatización, programación y 
riego tecnificado, entre otros temas del área.

 En el marco de lo expuesto, contar con profesores y tecnología adecuada y motivante para 
trabajar el campo en el liceo, puede ser relevante para que luego los jóvenes tengan opciones de 
experimentar y aplicar lo que se les enseñe, formando en habilidades de manera muy aplicada, que 
propicien luego una rápida inserción laboral.
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CONCLUSIONES
 
 En lo observado se tiende a destacar las expectativas que genera oportunidad que la formación 
técnico profesional otorga a los jóvenes de salir con alguna certificación en un entorno rezagado, in-
centivando la continuidad de estudios. Esta posibilidad de seguir carreras técnicas resulta movilizado-
ra para quienes no quieran o no puedan ir a la universidad, pudiendo insertarse en el mercado laboral 
para luego especializarse.

 En este sentido, se valora además la existencia de trayectorias y organización de cursos como 
una estrategia de aprendizaje más pertinente, en un territorio con muy escasas opciones para los jó-
venes, aunque en el campo emergen oportunidades que contrastan con el escaso interés que genera 
en la juventud. 

 Con todo, emerge el interés relativo de modernizar la agricultura, considerando la ruralidad de 
la comuna, abordando la automatización, desde la base potencial de aplicabilidad de la programación. 
No obstante, ello se da en un escenario donde la expectativa de emigrar en la búsqueda de mejores 
oportunidades académicas y laborales sigue siendo la consigna central.

 Aquí, se observa que no basta entonces con replicar intervenciones que han sido exitosas, de 
un territorio a otro, toda vez que previamente es preciso incorporar y considerar el contexto en el que 
se introducirían las intervenciones, especialmente en el caso de aquellos ámbitos que implican ámbi-
tos culturales, que se encuentran especialmente relacionados con elementos de contexto, por lo que, 
en el caso de evidenciar y fortalecer las expectativas de continuidad de estudios de los jóvenes resulta 
central identificar el conocimiento culturalmente relevante presente en los actores del territorio.

 Otra evidencia revela que, si bien el involucramiento familiar cumple un rol relevante en las 
expectativas y resultados académicos de los estudiantes, esto no resulta del todo suficiente para 
superar brechas y desigualdades educativas, toda vez que las fuentes de desigualdad no surgen ex-
clusivamente de diferencias individuales, antecedentes familiares, heterogeneidad en los estilos de 
los padres o calidad de la escuela. Esta constatación invita a considerar la importancia de considerar 
variables propias del territorio al momento de abordar la continuidad de estudios de los jóvenes e im-
plementar políticas tendientes a reducir brechas educativas atendiendo a la diversidad territorial.

 En este ámbito, la caracterización de un territorio resulta más completa si se consideran las 
visiones endógenas en su interacción con las grandes tendencias de cambio exógenas al territorio. 
En esta perspectiva, el territorio donde se sitúa el estudio se caracteriza por ser eminentemente agro-
pecuario tradicional, donde el campesinado se desenvuelve en función de escasas oportunidades en 
una agricultura con menores grados relativos de modernización. Así, siendo la agricultura la principal 
actividad económica del territorio, a pesar de su rezago, genera oportunidades a los campesinos 
tradicionales del territorio, que para las nuevas generaciones no resultan especialmente evidentes o 
atractivas.
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 Por ello, se da a su vez por parte de la población más joven una expectativa migratoria desde el 
campo a la ciudad, propiciada por la idea del progreso económico, que se materializa en la búsqueda 
de transformación de las condiciones económicas personales y familiares, provocado el desplaza-
miento desde el lugar de origen hacia otras zonas, que transforman la manera de ver y proyectar el 
territorio.

 En esta perspectiva, es la idea de búsqueda de progreso la que explica las motivaciones que 
llevan a los jóvenes del territorio a centrar sus expectativas de desarrollo académico y laboral en fun-
ción de la migración desde el campo a las grandes ciudades, aun en presencia de familias y comuni-
dad local que, apegada a las tradiciones, abriga expectativas de lograr frenar el proceso migratorio, 
con la expectativa de una mayor generación de oportunidades de desarrollo productivo local.

 En este contexto, el binomio entre agricultura tradicional productivamente rezagada en la ru-
ralidad, desarrollada por las comunidades mayores, y la expectativa y esperanza de progreso que se 
desenvuelve en la generación más joven, presenta una gran relevancia a objeto de situar las decisio-
nes que las personas desarrollarán en un contexto de espacio y tiempo determinados. De una parte, la 
expectativa de progresar determina que los jóvenes proyecten su desarrollo académico y laboral des-
de situaciones iniciales desventajosas hacia escenarios deseados para ellos, en tanto que, por otra, el 
trabajo generado en la ruralidad, en el marco de una agricultura tradicional, determina las expectativas 
prefiguradas de una comunidad de padres y adultos para con sus hijos y jóvenes.

 Por cierto, aquí se revela que las dimensiones y concepciones diferenciadas de espacio y tiem-
po son claves para la comprensión de la problemática. De una parte, expectativas construidas en 
función de un tiempo presente marcada por espacio rural asociado al retraso y lo antiguo; de otra, 
expectativas señaladas por un tiempo futuro marcado por el avance moderno, que se desenvuelve en 
un espacio territorial ajeno y distinto del que se habita en la actualidad.

 Resulta pertinente señalar que, en la actualidad, es posible evidenciar que el ámbito de la rurali-
dad se ve menos modificado en las concepciones culturales precedentes, mientras que el ámbito urba-
no, permeado por otras dinámicas de mayor exposición a tendencias culturales externas, presenta po-
cos rasgos de los tiempos anteriores y, por el contrario, catapulta a sus habitantes hacia el abandono 
del territorio. En este último sentido, la idea de progreso, aunada a la idealización de otros escenarios 
u otros territorios, potencia la ruptura entre la concepción antigua de las categorías propuestas y las 
nuevas formas de percibir el territorio. 

 Así, se evidencia que, los fenómenos, prácticas, y relaciones de la territorialidad y la territoria-
lización se inscriben en el plano de la idealización del lugar, donde es notable ver cómo la vocación 
económica prima sobre los preceptos culturales de los habitantes y los orienta hacia otras dinámicas, 
que logran desvirtuar conceptos de bienestar relacionados con creencias y prácticas más tradiciona-
les, reduciendo los ámbitos de desenvolvimiento de los habitantes a entornos que no se relacionan con 
los espacios de antaño.
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 En esta perspectiva, es posible determinar las expresiones de territorialidad de una comunidad 
con base en la forma en que ocupa el territorio y desarrolla su cotidianidad con visión de futuro, a partir 
de sus relaciones con las actividades económicas del territorio. Aquí, es pertinente reflexionar respecto 
de las decisiones conducidas estrictamente bajo esta perspectiva, sin tener en cuenta el papel que 
juegan las tradiciones al momento de modificar los aspectos de la territorialidad, pues los lugares y sus 
formas están permeados por los significados que la gente les otorga los que, al modificarse, deben ser 
resignificarlos en condiciones adversas, detonando en que estas tradiciones tienden a desaparecer, 
conforme las expectativas de las nuevas generaciones se van situando en otros contextos de espacio 
y tiempo.

 De este modo, así como en otros estudios, se revela una dinámica territorial que propicia una 
economía rezagada y dependiente de otras localidades, tanto en empleo como en posibilidades de 
consumo. No obstante, pese a las narrativas de éxito, se va experimentando una transformación en 
los significados de la migración; de ser una posibilidad valorada y deseada ante un panorama de es-
casas oportunidades laborales locales, comienza a parecer una opción poco alentadora y que implica 
riesgos. 

 En efecto, si bien los mercados de trabajo generados por las dinámicas migratorias promovie-
ron mejoras inmediatas en las condiciones de vida, se refuerzan a su vez situaciones de precariedad 
que constatan las generaciones más recientes. Ello puede ser objeto de estudio que identifique nuevos 
patrones de movilidad relacionadas a las expectativas y las creencias emocionales desde perspecti-
vas culturales y territoriales, como un aspecto en pleno desarrollo en los jóvenes, que se comienzan a 
expresar en cuanto a educación e inserción socioeconómica desde territorios precarios.
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