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El estudio sociológico de comunidades de cierta extensión ofrece di
ficultades extraordinarias. El elevado número de miembros de esas comuni
dades y de grupos generalmente informales da como resultado un panorama
sociológico de contornos muy poco definidos. Los grupos sociales, con fre
cuencia carentes de organización reglamentaria, apenas entran en la con
ciencia de los individuos. Por esta razón resulta difícil aplicar métodos clá
siros como cuestionarios y aun entrevistas que puedan dar resultados cuan
tificables.

Aunque la observación de la vida comunitaria es un método perfec
tamente legítimo para este estudio, presenta muy serias dificultades t:n cuan
to al control de sus resultados. Con todo parece ser este el único camino
viable para el análisis de comunidades de varios miles de habitantes. En or
den a preparar este análisis el Centro de Investigación y Acción Social
realizó en agosto de 1967 un cuestionario entre 200 jefes de familia de Cotuí.

La elección de Cotuí fué más bien casual. En otras Provincias de
la República ya habíamos emprendido otras investigaciones y nos pareció
por eso útil tomar un pueblo de la Provincia Sáncbez Ramírez para este ex
perimento. La elección cayó en su Capital meramente por serlo. No tenía
mos ningunas relaciones especiales con miembros algunos de CotllÍ.

Antes de presentar los resultados de esa investigación previa, cuyo
lin último es hallar un método para el estudio de comunidades en la Repú
blica Dominicana, vamos a describir el procedimiento seguido.

lrétodo del estudio

Dos asistentes de este Instituto pasaron dos semanas en Ca
tuí para hacer la investigación de campo. Utilizando un mapa del Institu
to de Malariología donde estaban enumeradas todas las casas de Cotuí (1)
escogieron equiprobabilísticamente 200 casas. En cada casa tuvieron una en
trevista con el jefe de familia, o, en su ausencia, con su esposa. Se entrevis
taron en total 205 casas. En la evaluación fueron rechazados 6 cuestiona
rios. Como resultado tenemos datos de 199 familias de Comí, número su
ficientemente ~rande par~ poder considerar los datos obtenidos como re
presentativos de esta localidad.

El cuestionario utilizado contenía varias preguntas los siguien-

(1) Agradecemos al Director del Instituto su amabilidad en obse
quiamos el mapa.
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tes campos: familia, ocupación económica y su remuneraClon, religión y edu
cación. Todas las preguntas se refieren exclusivamente a la situación per
sonal de los entrevistados y no a los grupos sociales a que pertenecen.

Además de este cuestionario los investigadores rindieron un infor
me sobre la vida social del pueblo.

1- Datos demográficos

De las 199 casas elegidas al azar respondieron el cuestionario en 150
casos hombres (1os jefes de familia) y en 49 casos mujeres (o por ser jefes
de familia, o por ausencia del esposo). Como se trata de personas con pro
pio hogar la edad promedio es bastante elevada: 41.7 años.

Solamente en seis casas el jefe de familia es soltero: jóvenes todos
menores de 30 años que se han independizado económicamente sin haberse
casado aún.

De los 193 jefes de familia restantes, 41 (el 21.2%) no llegan a los
30 años; 82, (el 42.5%) tienen entre 30 y 44 años de edad; 70, (el 36.3%)
tifnen 45 años de edad o más.

a) 111migración a Cotuí

Algo más del 24% de los jefes de familia residentes en Cotuí son
originarios de otras provincias distintas de Sánchez Ramirez. Estos 48 je
fes de familia proceden de lugares muy apartados de la República, aunque
la gran mayoría de ellos son originarios del Cibao:

Tabla 1 Procedencia de los Inmigrantes a Cotuí (números absolutos)

Provincia

Santiago de los Caballeros
La Vega
Duarte
Espaillat
Salcedo
San Cristóbal
Distrito Nacional
Barahona .
Puerto plata
Valverde
María Trinidad Sánchez
Samaná
San Pedro de Macorís

TOTAL

80

Númel'O inmigrantes

8
8
7
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
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Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Una comparación entre los jefes de familia oriundos de Cotuí y los
inmigrantes de otras provincias nos da una serie de resultados sobre las ca
racterísticas de inmigración interna del país muy interesantes:

1- La inmigración tiende a aumentar desde hace unos 30 años. De
10:- 41 jefes de familia casados de menos de 30 años, 30 son oriundos de
Cotuí (el 20.8 % de los nacidos en Cotuí) , 11 son inmigrantes (el 22.9 %
de los inmigrantes); de los 82 jefes de familia casados de entre 30 a 44 años
de edad 25 son inmigrantes (el 52.1% de ellos) y sólo 57 (el 39.6% de
los oriundos de Cotuí) han nacido en Cotuí. En cambio entre los jefes de
familia de más de 44 años sólo 12 son inmigrantes (el 25.0% de ellos),
mientras que 58 son nativos de Cotuí (el 40.3%).

2- Los inmigrantes tienden a tener un número de hijos menor que los na
tivos: el 43.8% de ellos tienen menos de 3 hijos, mientras que sólo el
28.5% de los nativos de Cotuí tienen ese número de hijos.

3- Hay una ligera tendencia entre los inmigrantes a estar más ocupados
todo o casi todo el año (el 64.5 %) que entre los nativos (el 59.7 % ).

4- Los inmigrantes tienen enttadas de dinero mensuales muy superiores
a los oriundos de Cotuí: mientras que el 41.6% de los inmigrantes gana
más de 100 pesos mensuales, tan sólo el 18.0% de los nativos gana esa su
ma.

5- Esta diferencia de ingresos no puede ser explicada sólo por el nivel de
educación: en general los nacidos en Cotuí han tenido más años de escuela
que los inmigrantes. Mientras el 27.1 % de los inmigrantes no han tenido
ningún año de escuela, sólo el 16.7% de los nacidos en CotuÍ han sufrido
el mi mo mal. Sin embargo el porcentaje de los jefes de familia inmigrados
con enseñanza secundaria o superior es más alto (20.8%), que entre los na
tivos (16.7%).

6- Como era de esperar los inmigrantes están peor representados que los
n:ltivos en las siguientes profesiones: agricultura y comercio. En cambio
hay entre aquéllos más empleados públicos y más ocupados en la industria o
artesanía.

Tabla 2: Profesión de Inmigrantes y Nativos en Cotuí (en %)

Profesión % de Inmigrantes % de Nativos

Agricultura 4.8% 18.1%

Comercio 8.3 13.2

Artesanía, Industria 20.8 13.9

Empleados públicos 33.3 19.4
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Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

, 7-- Como era también de esperar los inmigrantes son practicantes religiosos
(ir a Misa los domingos) mucho más débiles que los nativos: 33.3% y
47.9% respectivamente. Siendo Cotuí un pueblo tradicionalmente muy ca
t6lic.o, este resultado es 16gic.o.

Esos datos corroboran la tesis, demostrada en otros muchos estu
I dios, de que el inmigrante, sin estar mejor preparado, tiene más éxito eco
nórico y se muestra más independiente de las normas de conducta (reli·
gión, familia) que el habitante promedio de la zona de inmigración.

Aunque a juicio de los encargados del trabajo de campo que sirve de
base a este estudio la familia en Cotuí está más sólidamente es
tablecida que, por ejemplo, en La Romana (donde acababan de hacer un
trahajo similar a éste) es innegable una cierta i1testabilidad familiar en mu
chos casos: Sólo en la mitad de los casos (el 50.8%) los cónyuges están
casados ante la ley o ante la Iglesia; en uno de cada doce casos el jefe de
familia casado vive separado o divorciado de su comparte.

El número de hijos tenidos por los jefes de familia casados es 4.3. Sin
embar¡w no es posible hablar de una norma uniforme de conducta en el nú
mero de hijos:

Tabla 3" Númem de Hijos en los Matrimonios de Comí por Edades (en%)

Número de hi;os Edad de los ;efes de familia casados Todos

menos de 30 29-44 45 Y más

O hijo 14.6% 8.5% 8.7% 9.9%

1-2 hijos .36.6 20.7 15.9 22.4

3-5 hijos 43.9 39.0 29.0 36.4

6-9 hijos 4.9 26.8 30.4 23.4

10 ó más hijos O 4.9 15.9 7.8

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Las únicas conclusiones que es posible arriesgar a partir de los datos
arriba mencionados son las siguientes: alrededor del 9% de las familias no
tienen hijos propios; parece posible hablar de una tendencia de disminución
de familias con 10 o más hijos.

La comparación entre la variable "número de hijos" y la variable
(( empleo" demuestra claramente que a mayor desempleo el número de hijos
es mayor:
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Tabla: 4 Número de Hijos y Grado de Empleo (en %)

Empleo todo o casi

Número de hijos todo el año

Desempleo todo o

casi todo el año

Empleo algunos

meses sólo

0-2 hijos

3-5 hijos

más de 6 hijos

71.0%

62.8%

50 %

16.1%

28.6%

30.0%

12.9%

8.6%

20.0%

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

También la comparación entre "número de hijos" y ({ entradas mensua
les" da un resultado desfavorable para los jefes de familia con alto número de
hijos:

Tabla 5: Número de Hijos y Entradas Mensuales (en ~)._--
Número de hijos Más de 100 pesos 50-100 pesos menos de 50 pesos

0-2 hijos 24.2% 35.5% 40.3%

3-5 hijos 31.4% 15.7% 52.9%

6 o más hijos 15.0% 35.0% 50.0%

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

El número de hijos según 1aprofesión del jefe de familia reveb tam
bién resultados muy interesantes:

Tabla 6: Número de Hijos y Profesión del Jefe de Familia (en %)

Número de bijas Agricultura Comercio Industria- Estado Profesionales
Artesania y maestros'"

0-2 bijas 13.3% 39.1% 40.0% .34.1 % 14.3%

3-5 hijos 33.3 30.4 33.3 34.1 71.4

6 ó más 53.3 30.4 26.6 31.8 14.3

* Número muy pequeño para permitir resultados absolutamente válidos.
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Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos

La tabla 6 muestra una clara tendencia de los agricultores a tener
muchos más hijos que las otras profesiones. Entre éstas la tendencia es bas
tante similar. El proceso de abandono clel campo tendría como resultado en el
caso Cotuí una sensible disininución de la tasa de crecimiento de la población.

Resulta finalmente tentador comparar el número de hijos con los años
de escuela de los jefes de familia:

Tabla 7: Número de Hijos y Años de Escuela del Jefe de Familia (en %)

Número de hijos Oaño 1-4 años 5-8 años 9-12 años 1.3 ó más años'x,

0-2 hijos 35.1 % 23.6% 33.3% 50.0% 20.0%

3-5 hijos 27.0 38.2 42.4 29.2 40.0

6 ó más hijos 37.8 38.2 24.2 20.8 40.0

·c· Número muy pequeño para permitir resultados absolutamente válidos

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Los dos resultados más llamativos son la clara tendencia a tener l.''Zenos
de 6 hijos cuando los padres tienen más de LJ años de escuela y la sensible'"
mente igual tendencia a tener muchos hijos (6 ó más) entre los analfabetos
totales (ni.Ugún año de escuela) y los analfabetos funcionales (menos de 5
años de escuela).

Conclusión final: Obviamente no es posible inducir de los resultados
absolutamente corifiables' oe Cotuí 'conciusiones válidas para la República en
su totalidad. Sin embargo podemc;>s aventurar las siguientes hipótesis de traba
jo para fiJiuras investigaciones: el húmero de hijos tiende a disminuir con la
migración interna, con el empleo e ingresos mayores, con el abandono de la
agricultura como profesión y con el alfabetismo funóonal. Además hay ten
dencia a disminuir los hijos en las ~eneraciones más ióvenes del pais. Todas
estas hipótesis valen, r:especto a familias con muchos hijos (6 ó más). Por
estas razones se impone descontinuar la aceptación de la proyección de la tasa
de reproducción neta actual en los cálculos de la futura población dominicana.
Esta parece que J s~rá inferior a la que actUalmente se calcula utilizando la
tasa de reproducción acttlal.

II- Datos ec~nómicos.

Como era de temer, los datos sobre el desempleo en Cotuí son impre
sionantes: la cuarta parte de los jefes de familia o no trabaja nunca o lo hace
sólo "de vez en cuando":
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Tabla 8: Empleo de los Jefes de Familia en Cotuí (en %) por Edad

Grado de empleo menos de 30 30-44 años 45 y más todos

todo el añ9 59.6% 50.0% 43.5% 49.7%

casi siempre 14.9 13.4 8.7 12.1

algunos meses 2.1 18.3 14.5 13.1

de vez en cuando 8.5 11.0 4.3 8.0

nunca 14.9 7.3 29.0 16.6

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos

El pleno empleo (incluyendo a los que trabajan "casi todo el año")
alcanza sólo al 61.8% de los jefes de familia. Como es de suponer los padres
de familia más jóvenes (hasta 44 años) tienen más trabajo que los mayores
de edad.

Las familias que sufren desempleo permanente tienen que tener alguna
forma de vida. El estudio hecho en Cotuí ha llegado a las siguientes conclu
siones:

En 17 casos se recibe alguna ayuda económica de familiares;
en 1 caso se trata de una pensionada;
en 5 casos los jefes de familia venden -cuando pueden conseguirlos

plátanos o dulces;
en 9 casos donde el jefe de familia es una mujer, ésta lava ropa a cam

bio de algún dinero o de comida;
en 8 casos los jefes de familia son hombres que trabajan en "obras pú-

blicas" cuando hay trabajo;
en 3 casos los jefes de familia son agricultores sin trabajo permanente;
en 1 caso el jefe de familia es quinielero "a ratos";
en 5 casos se trata de artesanos sin ocupación permanente.

Entre las causas del desempleo la más importante es separación (7
casos) o viudez de la mujer. 21 familias se hallan en esta situación.

Las profesiones de los 199 jefes de familia entrevistados son las SI
guientes:

Tabla 9: Profesiones de los Jefes de Familia en Cotuí (en %) por Edad

Profesión menos de 30 años 30-44 años 45 y más todos

Agricultura 2.1% 11.0% 28.6% 15.1%

comercio 10.6 11.0 15.7 12.6
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industria, artesanía 21.3 15.8 11.6 15.6

empleados públicos

y obreros 29.8 30.5 10.1 23.1

maestros 6.4 1.2 2.0

profesionales 2.4 2.9 2.0

servicio doméstico 2.1 2.4 1.5

otras profesiones 27.6 25.6 27.5 26.1

ninguna profesión 4.3 1.5

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos

El rubro "otras profesiones" abarca un grupo muy diverso de acti
vidades: 7 choferes de carro públicos 3 quinieleros y sobre todo "amas de
casa" que ejercen alguna actividad económica planchando ropa, vendiendo dul
ces, etc.

Dentro del asombrosamente elevado número de obreros y empleados
de oficinas públicas encontramos: 14 obreros o inspectores de obras públicas,
6 policías o militares, 2 alguaciles, 4 empleados de Agricultura, 1 empleado
del ayuntamiento. El resto no se ha identificado ulteriormente.

Las características más salientes respecto a la profesión son: mínimo
número de agricultores de edad joven (la tierra está concentrada en manos
de personas de elevada edad); gran número de empleados públicos entre los
padres de familia de menos de 45 años (casi la tercera parte de los jefes de
familia en esa edad trabajan para oficinas públicas) y una tendencia moderada
a la concentración de los jefes de familia más jóvenes en oficios industriales
o de artesanía.

Las pequeñas empresas de comercio y de industria existentes en Cotuí
emplean en general un número muy pequeño de obreros. Sólo en 1 caso es po
sible hablar de una pequeña fábrica:

Tabla 10: Número de Obreros y Empleados en Centros Comerciales e Indus
triales de Cotuí (en %)----------

Número de obreros

1

2-5 obreros

Más de 5 obreros

% de los Centros Comerciales e Ind.

61.9%

28.5

9.5

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos

Los salarios que se pagan en esas empresas son extraordinariamente ba-
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jos: solamente en 7 de las 21 empresas estudiadas se pagan salarios de mas
de un peso al día. Con alguna frecuencia no es posible ni siquiera pagar sa
larios fijos, sino se paga "a parte". En la única empresa fuerte estudiada los
salarios son en cambio más elevados: de 75 a 275 pesos mensuales.

Es evidente que en Cotuí en líneas generales no pueden existir orga
nizaciones laborales -sindicatos-o Tampoco entre los 22 empleados en la
agricultura parece existir un tipo de organización sindical: sólo uno de ellos
declaró pertenecer a una liga campesina.

Sobre las entradas mensuales de los 199 jefes de familia entrevista
dos podemos ofrecer el siguiente cuadro:

Tabla 11: Entradas mensuales de los Jefes de Familia en Cotuí (en %)

Entradas mensuales menos de 30 años .. 30-44 años .. 45 Y más .. todos ..

Más de 200 pesos 4.2% 7.3% 2.8% 5.0%

100-200 pesos 25.5 18.3 14.3 18.6

50-100 pesos 40.4 31.7 17.1 28.6

30-50 pesos 10.6 12.2 22.8 15.6

menos de 30 pesos 19.1 30.5 42.8 31.6

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Como información adicional constatamos que en el mes anterior a la
investigación (ésta tuvo lugar en agosto de 1967) 146 jefes de familia re
cibieron dinero por su trabajo, mientras que 50 jefes de familia no ganaron na
da en el mes a cambio de su trabajo.

En orden a determinar las causas del nivel de entradas hemos h~::::ho

dos comparaciones entre éste por una parte y los años de escuela y Í1 pro
fesión por otra:

Tabla 12: Entradas Mensuales según Años de Escuela (en %)

Entradas mensuales Años de escuela

0-4 años 5-8 años 9-12 años 13 años o más
Más de 100 pesos

mensuales 9.6% 26.5% 42.3% 70.0%

50-100 pesos mensuales 25.5 33.8 38.5 20.0

menos de 50 pesos

mensuales 64.9 41.2 19.2 10.0
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Fuente: Centro de Investigación y Acción Social; datos inéditos.

Como era de esperar, entre el nivel de entradas y el de educación
existe una fuerte correlación positiva en todos los niveles de educación. Los
gastos de educación son definitivamente una inversión bien rentable.

Entradas mensuales Agricultura Comercio Industria Empleados Profesionales

Tabla 13: Entradas Mensuales según Profesión (en %)

-Artesanía públicos y mae tras
Más de 100 pesos

mensuales 16.7% 36.0% 22.6% 34.8% 62.5%

50-100 pesos

mensuales 13.3 16.0 41.9 43.5 37.5

menos de 50 pesos

mensuales 70.0 48.0 35.5 21.7

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Aun teniendo en cuenta que los agricultores pueden tener un nivel de vida
más alto que otras profesiones que ganen la misma cantidad de dinero, de
bido al menar costo de su alimentación, no hay duda que la agricultura es
la profesión que permite un nivel de vida más bajo. Los comerciantes y ero-

.pleados públicos tienen buenas posibilidades de ganar bastante dinero, pero
el número Cle pequeños comerciantes con bajas entradas es muy alto (ca i
la mitad.).. ·I!.os, profesionales, por supuesto, son quienes perciben entradas
más altas.

III-Datos religios.os

Cotuí es uno de los pueblos de la República con más práctica re1igio~'

(40.1 % -Sólo La Vega tiene un mayor promedio de practicantes). Los
resulta,::lo~ de la encuesta de padres de famUia revelaD 'n número excepcional
mente alto de participantes en diversas prácticas religiosas:

Tabla 14: Prácticas Religiosas por Edades (en 5)
Práctica Religiosa: menos de 30 años 30-34 años 45 Y más todos

l-Misa Dominical
siempre 42.6%

"de vez en cuando" 21.3

"nunca" 34.0

88

39.0%

24.4

36.6

50.7%

20.0

30.4

43.7

22.1

33.7



(Evangélicos 2.1 0.5)

2-Rezo diario del
rosario en familia 63.8 58.5 67.1 62.8

3-0yen habitualmente

programas religiosos
por radio 72.3 62.2 81.4 71.4

-----

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

En líneas generales la práctica religiosa coincide con la observación general
de que ésta tiende a disminuir en los años maduros y aumentar en la vejez
guardando en la juventud un valor intermedio. El fenómeno se repite con
sistentemente en todas las formas estudiadas de práctica religiosa. Es muy no
table también la cerrada coincidencia entre los resultados de la encuesta res
pecto a la Misa dominical y el del censo efectuado en un domingo durante
el período de encuesta (43.7 Y 40.1 respectivamente).

La comparación entre la práctica de asistencia a Misa dominical y los años de
escuela es presentada en la siguiente tabla:

Tabla 15: Asistencia a Misa según Años de Escuela (en %)

Grados de asistencia a Misa .0-4 años de escueta 5-8 años .9 y más años

siempre 47.9% 43.5% 30.6%

de vez en cuando 21.3 27.5 13.9

nunca 29.8 29.0 55.6

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

El descenso de la asistencia a Misa con el aumento de educación se hace sen
tir solamente a partir del 9. año de escuela, pero entonces con acentuadísima
rapidez. Sin duda es éste uno de los resultados más sorprendentes de este
estudio, pues en líneas generales el porcentaje de practicantes de bachillerato
es notablemente superior al del resto de la población (ver para la República
Dominicana: La Asistencia a la Misa Dominical en las Zonas Urbanas de la
República Dominicana, en Estudios Sociales, n.1, pp. 48 Y ss.)

La interpretación más obvia de ese interesante fenómeno parece estar en el
alto número de inmigrantes, menos religiosos que los oriundos de Cotuí,
con elevadas entradas y bastantes con buena educación constatado an
teriormente.

Otra comparación de la práctica religiosa, esta vez con las entradas mensuales)
arroja resultados bastante paralelos:
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Tabla 16: Asistencia a Misa según Nivel de Entradas (en %)

más de 100 pesos 50-100 pesos menos de 50 pesosGrados de Asistencia

a la Misa dominical mensuales mensuales mensuales

siempre

de vez en cuando

nunca

35.6%

17.8

46.6

50.0%

27.6

22.4

41.7%

25.0

33.3

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Siendo la educación factor determinante del nivel de ingresos es comprensible
que entre los jefes de familia de más altos ingresos la asistencia a Misa sea
inferior. Interesante resulta el sensiblemente mayor número de prac
ticantes eme la clase de 50-100 pesos mensuales que entre las clases más
pobres.

En conjunto, pues, la práctica religiosa de la Misa dominical está relacionada
negativamente con el grado de educación más aún que con el nivel de ingresos.

La opinión de los jefes de familia sobre los sacerdotes católicos es ex
tremadamente positiva: sólo 1 de los 199 entrevistados cree que la comuni
dad no aprecia a sus sacerdotes. Las cualidades que más desean en eDos son:
que se ocupe de los problemas de la comunidad (34.2%), que dé buen ejem
plo de vida (29.1 % ), que sea desinteresado del dinero (19.8 % ), y que tra
baje con la gente joven y se ocupe de eDos (16.1 %). Tanto la estimación
tan alta de los sacerdotes como la evaluación de su trabajo en bien de la comu
nidad nos indican que en el sacerdote está uno de los factores de cambio social
más importantes de Cotuí.

Finalmente el grado de instrucción dogmática entre los jefes de fami
lia de Cotuí es alto:

Tabla}}: Creen~ias Religiosas en los Jefes de Familia de Cotuí (en %)

Existencia de Dios

creen

dudan

niegan

Divinidad de re.
creen

dudan

niegan

90

98.5%

1.0

1.5

93.4

3.0

3.6



Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: Datos inéditos.

Aunque en ninguno de los tres dogmas estudiados hemos hallado más
del 10% contra ellos, hay en total 27 personas que o han dudado o han
negado alguno de los dogmas propuestos. Esto supone un 13.6% de los jefes
de familia. No hay duda que entre los jefes de familia con educación secun
daria incoada (9 o más años de escuela) hay que hablar de una auténtica
crisis de fe: nada menos que el 29.4% de ellos duda o niega alguno de los
dogmas estudiados. Como la tendencia a una educación secundaria en Cotuí
es sumamente fuerte (por ejemplo en el curso de 1966/1967 había en el úl
timo curso de bachillerato 45 jóvenes), es innegable en Cotuí la tendencia a
largo plazo hacia la secularizaci.ón de la sociedad. En esta secularización pa
rece ser el nivel educacional el factor predominante. Esta tendencia no es sin
embargo aún claramente percibida en Cotuí: tan sólo 6 jefes de fa mUla, por
ejemplo, dicen que no envían a sus hijos al catecismo. La secularización de que
hablamos no puede ser interpretada por consiguiente como « anticristianismo
ideológico". Más bien hay que suponer que para el estudiante de secundaria
o de universidad Dios y Religión tienden a no suponer existencialment~ nada.

Exstencia del infierno

creen

dudan

ruegan

90.8

4.1

5.1

IV.- Datos educativos

El panoran1a educativo de Cotuí luce así:

]ab~ 18: Años de Escuda por Edad en Comí, Jef~d~ Fan;úlia (en %)_

Años de escuela menos de 30 años 30-44 años 45 y más todos

O 6.4% 15.8% 31.4% 19.1%

1-4 21.3 32.9 27.1 28.1

5-8 40.4 35.4 30.0 ·H.7

9-12 27.6 11.0 5.7 13.1

13 y más 4.2 4.9 5.7 5.0

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

El progreso educativo de Cotuí a 10 largo del tiempo es impresionamn
:

el número de analfabetos totales ha caído de un 31 % para las personas de 45
años y más hasta sólo un 6% para las personas de 19 a 29 años, (ninguno
de los jefes de familia tiene menos de 19 años). El aumento de los estudian-
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tes que llegan por lo menos al bachillerato es también impresionante: del
6% entre los mayores de 44 años ha subido al 28% entre las personas de 19
a 29 años de edad. Más de la cuarta parte de la población tiene ya más de 8
años de escuela. Teniendo el liceo de Cotuí unos 200 alumnos hay que su
poner que esa tendencia hacia el aumento de la población escolar secundaria
sigue siendo muy intensa.

Mucho más claramente aún aparece esta tendencia a una mejor educa
ción en la siguiente tabla:

Tabla 19: Estadísticas PrÍJ~~~:pales de Educación por Edad en Cotuí

Estadísticos menos de 30 años

media aritmética 6.8 años
de escuela

mediana 8 años
de escuela

modo 8 años
de escuela

(10) casos

30-44 años

5.1 atlos
de escuela

5 años
de escuela

O años
de e cuela

(13) casos

45 Y má lU10S

4.1 años
de escuela

3 años
de escuela

o años
de escuela

(22) casos

todos

5.3 ai'íos
de escuela

5 años

de e cuela

o años
de escuela

(37) casos

Fuente: Centro de Investigación y Acción Social: datos inéditos.

Otro dato interesante sobre la cultura popular está en el al
to número dé jefes de familia que oyen programas culturales: 81 sobre un
total de 154 familias con radio (el 77.4%). Los programas culturale más
oídos son por su orden los de Hibi, Radio de San Franci ca de Macorís y
Radio Santa María de La Vega.

Conclusión

Creemos que el estudio que acabamos de pres~ntar es un buen paso
de avance en el estudio de las pequeñas ciudades de la República Dominicana.
El estudio sociológico de estas comunidades tendrá que concentrarse más en la
familia como unidad de referencia. Resulta evidente que el pequeño avance
industrial y comercial de estas ciudades hacen necesario el e~tudio de los gru
pos sociales que se forman en el proceso económico de producción y de dis
tribución. El peso de la escuela y ele la Iglesia es grande, tendiendo el de la es
cuela a aumentar y el de lá Iglesia a di.sminwr. Por hacer quedan aÚ'1 do'> es
tudios': el :de Ja organización política y el cl~ las organizaciones cxtraescolares
de juventud..


