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RESUMEN. 

SANABRIA PINEDA CYNTHIA PALOMA. Estudio Soc1oeconómico de Familias Productoras de 

Leche en Pequeña Escala con Enfoque de Género en la Comunidad de Santa Elena. Municipio de 

Maravatio, M1choacán (bajo la dirección de Leticia Gómez Garcia, Valentln Espinosa Ort1z y Carlos 

Antonio López Diaz). 

La mvest1gac1ón de los sistemas agropecuarios debe extenderse al estudio de Jos entornos 

económ1cos y sociales de los procesos productivos y no solamente a los aspectos tecnológ1cos. 

ademas debe de considerar mediante un enfoque de género el papel que desempeñan los 

hombres y las muieres dentro de la producción agropecuaria. Esta investigación buscó describir de 

manera general algunas variables socioeconómicas de la población rural de la comunidad de 

Santa Elena. ademas de establecer diferencias sociales y económicas existentes entre las familias 

que producen teche (FPL) y las familias que no producen leche (FNPL) para finalmente describir el 

compor1am1ento de algunas variables socioeconómicas con enfoque de género que intervienen en 

la producc1on de leche en pequeña escala. Para el logro de los objetivos se realizó un censo a 294 

fam1t1as de la comunidad en estudio, asl como diversas encuestas y entrevistas a una muestra 

representativa de las FPL Los resultados de la evaluación socioeconóm1ca en la comunidad 

demostraron d1ferenc1as en el comportamiento de algunas variables entre las FPL y las FNPL como 

son la edad y el porcenta1e de alfabetismo de los miembros de las familias, las principales 

act1v1dades económicas de ambas unidades familiares, la disponibilidad de tierra, entre otras. 

Ademas se encontró mediante un enfoque de género que el comportamiento de las variables 

soc1oeconóm1cas de las FPL es diferente en el caso de hombres y de mujeres en cuanto a 

educación. act1v1dades económicas, acceso y uso de la tierra y patrones de migración. Finalmente. 

es importante mencionar que el estudio de los aspectos socioeconómicos de la producción 

campesina de leche o en pequeña escala mediante un enfoque de género proporciona algunos 

elementos para comprender la dinámica en que se desarrollan las unidades domésticas de 

producc1on de leche en pequei'la escala. 



INTRODUCCIÓN. 

"' LA LECHERiA FAMILIAR O EN PEQUEÑA ESCALA. 

.. Para poder defender lo que es nuestro, 
hay que darle presencm y pos1b1/1dad de existtr. 

no estancarlo nt darle simplemente muerte ·· 

MVZ Arturo Calderas O 

f IG 3 LA CRIA•4Z'A DE BCCER05 EN 1.-.A PRODUCCION O!: LECHE EN PEQU[NA ESCALA 

.. 



• LA LECHERiA FAMILIAR O EN PEQUEÑA ESCALA. 

México es uno de los primeros importadores de leche en polvo en el mundo, situación nada 

halagadora para la epoca en que vtv1mos La producción de leche en México ha sido 1nsuf1ciente 

para satisfacer ra demanda nacional debido a vanos factores. como el crec1m1ento desigual entre la 

producción y la población. tas cns1s económicas y la reducción a los apoyos para el desarrollo 

agropecuario Sin embargo. se considera que los dos factores más influyentes en la crisis del 

sector lechero mexicano son el control de los precios que marcó un retroceso y estancamiento en 

el sistema lechero mexicano y la 1mportac1ón masiva de grandes volúmenes de leche descremada 

en polvo que el país sigue haciendo año con año. lo que evidencia la existencia de un mercado 

interno no satisfecho ( 1. 2. 3) 

Lo anterior se podría just1f1car en parte por los tipos de sistemas de producción que existen 

en el pais· los sistemas espec1ahzados en la producción de leche, los semiespecializados, los 

sistemas de doble propósito y los sistemas de producción familiar o en pequena escala (que 

constan de hatos de 3 a 30 vacas en producción). (4) 

Hasta hoy muchos especialistas se han preocupado por utilizar medidas Para la mejora de 

los sistemas adoptados por paises desarrollados, olvidando que en México los sistemas de 

producción fam1lrar o en pequeña escala son cuantitativamente muy importantes. En la actualidad. 

un punto fundamental de la conceptualización de la investigación en sistemas de producción 

agropecuarios es que la investigación agropecuaria debe ser determinada a partir de las 

necesidades de ros productores explic1tamente identificadas, más que de las preconcepciones de 

ros investigadores. se ha rescatado la importancia de la participación activa de los productores en 

el proceso de investigación y extensión. En este esquema, en lugar de empezar con el 

conocimiento. problemas análisis y prioridades de los investigadores, empieza con el 

conocimiento. problemas. anáhs1s y pnondades de los productores.(5) 

En México, los sistemas familiares producen el 35o/o del consumo nacional de leche. 

cubriendo el 25% del hato nacional con 1 4 70 000 vacas de la raza holsteln principalmente: la 

lecheria familiar esta formada por sistemas productivos de tipo campesino. dirigidos a aprovechar 

los recursos de familias rurales (6. 7) 



Estos sistemas de producción se caracterizan por ser pequeñas explotaciones que fluctúan 

entre 3 y 30 vacas. que normalmente mane1an los integrantes de la fam1lla Este tipo de producción 

utihza en forma importante los esquilmos de la agricultura (pa¡as y rastro1os de maíz. sorgo y trigo) 

ademas las 1nvers1ones f11as son muy ba1as. ya que se tienen construcciones rústicas normalmente 

en sus traspat1os. donde el mane10 es def1c1ente sobre todo en la higiene del ordeño y donde el 

producto obtenido normalmente se expende como feche cruda a boteros intermediarios. queseros 

de la locahdad. centros de acopio o directamente al consumidor. Los productores trabajan con un 

alto grado de 1nd1v1dual1smo y se observa poca organización entre ellos. (8) 

Las unidades de lecheria en pequeria escala se concentran principalmente en la región del 

Altiplano en México El tipo de ganado es el resultado de una serie de cruzas entre Holstem. Suizo 

y Cnollo, aunque predomina el primero. La orderia generalmente es manual, eventualmente 

mecánica. no cuentan con equipo de enfriamiento de la leche. ademas de que existe un deficiente 

control san1tano y poca capacitación de los productores. Este tipo de explotaciones tiene 

producciones de 2. 500 htros por Jactancia. presentan intervalo entre parto de 16 meses y 

normalmente utihzan la monta directa con toros no probados, sin el correspondiente examen clinico 

para evitar la transm1s1ón de enfermedades reproductivas. (9) 

son 

Algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la lecherfa en pequeña escala 

Que los productores individuales o los grupos de productores en los paises en 

desarrollo, en varios casos, reciben actualmente sólo una fracción del precio 

minorista por su leche. 

Además existe una brecha significativa en información: técnica y, desarrollo de 

habilidades en la producción. acopio y .. , ~ro~~~~~-ien¡éi> rec;her~, '. d~-: pequeria 

escala, especialmente en higiene._té~':l;c~~·ai:>r~.~i~d·~~ d~-~~ri
0

S~~rV~~ióri, Bn~lisis, 
control de calidad, sistemas de pago. diversi,fi~ci<'.>n,,de productos y organización 

de productores lecheros. 

4 



Hay escasez de tecnologlas de producción y procesamiento de la leche de 

pequeña escala 

No se toma en cuenta que la producción. el acopio y el procesamiento lechero en 

pequeña escala es altamente relevante en los paises en desarrollo. 

Los instrumentos legales que rigen la lecherla de los paises en desarrollo están 

frecuentemente desactuallzados y son inapropiados para los actuales 

requenm1entos mdustnales y comerciales 

Muchos consumidores en los paises en desarrollo no están al tanto de los 

nesgas de la ingesta de leche sin pasteurizar. 

No se considera que la comerc1al1zac1ón informal de leche continúa jugando un 

importante papel dentro del total de la leche vendida en los - páfses en 

desarrollo ( 10) 

La importancia de los sistemas de producción en pequena escala radi~ además de la 

participación en la oferta nacional de leche en que, estas unidades de prodUcción rePresentan una 

fuente de ingresos y de empleo para sus propietarios, al mismo_ tiempo que contribuyen a 

satisfacer demandas locales de leche y con esto reducen presión a la demanda nacional; desde el 

punto de vista ecológ1co estos sistemas son menos dependientes de energfa y- otros insumos 

externos y además tienen menos problemas para el manejo de excretas.~- T~do lo: ant~rior la 

convierte en una alternativa de desarrollo que merece la atención de la investigac~c;>n académica y 

de las pollticas públicas (11. 12) 

Los pequeños productores han demostrado por anos que "la producc!ó~ de leche en 
-;· •• - ,<" •• 

pequeña escala es una alternativa viable en virtud de ser una actividad tr8di~ional de los sistemas 

de producción campesinos y que ha sobrevivido a la crisis que afecta a ·1a lecherla nacional dada 

su capacidad de ajustarse a escenarios económicos cambia~tes. (5) 



• LA IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

N Nadie tiene derecho a lo superfluo, 
mientras haya quienes carecen de lo necesario" 

CGH-UNAM 

TESIS CON 
F.iiLLA DE ORIGEN 



'* LA IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 

El mercado de trabajo para el Médico Veterinario Zootecnista, exige de un profesional con 

un perfil educativo que maneje conocimientos zootécnicos, médicos. econórTiicos, administrativos y 

sociológicos. Muchos de los fracasos que se han presentado en el sector primario, han sido por 

diversos factores, uno de ellos es debido a la falta de conocimientos sociales por parte de los 

profesionales que prestan sus servicios en áreas como Medicina Veterinaria, Zootecnia y 

Agricultura. ( 13) 

Es necesario comprender que la economfa campesina es una organización productiva que 

tiene, en primer lugar, la necesidad de satisfacer las demandas de consumo de los individuos que 

la componen, es decir. del campesino y su familia. En esta situación, los cultivos que realiza, 

independientemente de que pueda venderlos en el mercado (ya sea en parte o por completo), tiene 

como objeto satisfacer dichas necesidades. Si después de esto, además obtiene una ganancia por 

la venta realizada (situación que depende de las condiciones del mercado) puede considerarse 

satisfecho. Es por esto que los cultivos que realiza el campesino son, fundamentalmente, aquellos 

que garanticen, aun precariamente la alimentación familiar. (13) 

Analizando este panorama es necesario e importante conocer más acerca de los sistemas 

de producción familiares o de pequeria escala con el fin de aprovechar sus ventajas en beneficio 

del sector rural y de la economla del pais Es importante resaltar que la investigación en este rubro 

debe extenderse a los aspectos sociales y económicos de los sistemas de producción y no 

solamente incluir aspectos tecnológicos . Actualmente se considera de gran importancia el ampliar 

el análisis de los sistemas agropecuarios a los sistemas ambientales, tecnológicos, económicos y 

sociales en los cuales la actividad agropecuaria se inserta dando atención creciente a las 

instituciones comunitarias y al papel que las relaciones familiares desempel'lan en el desarrollo 

agropecuario y rural. (5, 14 ). 

Sin embargo, y no obstante la gran demanda que existe de la leche a nivel estatal y 

nacional, dado el futuro altamente competitivo, a fin de representar una opción de desarrollo para 



las comunidades rurales es necesario que la producc1on interna se lleve a cabo a baJOS costos de 

producción que permitan un ingreso adecuado para los productores y un precio atractivo para los 

consumidores A fin de representar una opc1on de desarrollo rural viable, lo anterior debe insertarse 

dentro de las nuevas realidades económicas y sociales que vive Mex1co; se debe dar respuesta a 

los 1mperat1vos de elevar la product1v1dad la sosternb1hdad no sólo ecológ1ca, sino también la 

sosten1b1lldad social y económica y la equidad de los sistemas de producción agropecuarios del 

pais (5) 

En este sentido hay que considerar como un todo a un sistema de producción, es decir, 

"integrar los aspectos sociales. económicos y tecnológicos, y de esta manera se tendrá un sistema 

de producción sostenible" el cual permitirá elevar el nivel de bienestar de las familias rurales y 

aliviar la pobreza que afecta a la mayorfa de los habitantes del medio rural a fin que dicho medio 

sea una opción de vida viable Se debe considerar la dificil situación por la que transcurre el sector 

agropecuario y rural del pais, generando propuestas y llevándolas a cabo para evitar que esto 

continúe (5) 

Actualmente es necesario crear un modelo de desarrollo que integre a . los habitantes 

rurales y a sus comunidades como protagonistas de su propio desarrollo Y no. como meros 

"objetos" de los programas de desarrollo. La necesidad del estudio de variables sociales para el 

ex1to de programas de desarrollo rural está plenamente reconocida hoy en día. Un punto 

fundamental de esta conceptuat1zación está dado en términos biofisicos como socioeconómicos, 

por lo que el anáhs1s de los sistemas requiere un genuino enfoque interdisciplinario qUe dé cuenta 

de la interacción socio-biológica (4. 5) 

Pero cualquier instrumento. maquinaria o conocimientos teóricos no podrán ser eficientes 

en la medida que no se tome en cuenta al ser humano. Cualquier programa de desarrollo o 

proyecto de inversión por muy bien elaborado que se encuentre desde la perspectiva tecnológica. 

será infructuoso s1 no se considera a los seres humanos concretos que lo implementarán. La 

actividad profesional en el sector agropecuario requiere ante todo del conocimiento polltico, 

cultural. económico y sociológico de la organización de las comunidades agrarias. El tomar en 

cuenta el punto de vista de los productores agrlcolas y pecuarios, es conocer su lógica, su 



1d1os1ncras1a, además, tomar en cuenta factores de su entorno fis1co. económico, social y polluco 

Para que el Médico Veterrnarro y Zootecnista oriente y colabore ef1c1entemente a las comunidades 

rurales. requiere poseer un entena mas firme sobre lo que ellas son. para poder integrarse y asi 

pos1b1htar el éxito de los programas de desarrollo ( 13) 

Para el anáhs1s de la act1v1dad agropecuaria un concepto útil es conocer los recursos que 

los hogares rurales utthzan como parte de sus estrategias para ganarse la vida Las estrategias de 

vida son todas las acciones que un individuo o familia llevan a cabo a través del tiempo como 

respuesta a factores externos, tanto ambientales como soc1oeconóm1cos. como resultado de 

dec1s1ones obiet1vas y subjetivas, para tratar de asegurar la reproducción tanto de sus sistemas 

corno de ellos mismos Las estrategias de vida que adopta una unidad campesina de producción 

dependen de numerosos factores tanto internos a la unidad (conoc1m1ento, tecnologia, educación, 

medio ambiente. relaciones sociales de producción y demografia). como de los factores externos a 

la unidad (acceso al poder, organizaciones, politicas agrlcolas. fluctuaciones del mercado, 

leyes/normas y acceso a los factores de producción), todos ellos fundamentales para determinar 

las necesidades y por consiguiente el desarrollo de las familias rurales. La combinación del sistema 

de producción agropecuario con otras actividades como las forestales, la artesanla, el comercio o 

el empleo en actividades no agropecuarias constituyen las estrategias (o modos) de vida de la 

fam1ha productora. (5) 

Para el estudio de estos fenómenos sociales y económicos existen los indicadores sociales 

que se refieren a variables sociológicas; es decir, variables que buscan describir de manera 

agregada las caracterist1cas y procesos, observables y no observables, de poblaciones o grupos 

sociales Son especialmente Utiles para describir y explicar el cambio social. Su propósito 

específico es reflejar el grado en el cual una sociedad está logrando sus metas sociales (salud, 

alimentación. educación, recreación. seguridad, trabajo, etc.). Son disel'"lados expllcitamente para 

contnburr a evaluar y analizar el bienestar de la población. En este sentido, todo indicador social es 

intencionado. ( 15, 16, 17) 



Son analogos a los indicadores económicos. concebidos para reflejar el estado periódico 

de la economia y explorar las razones de su fluctuación. Aparecen con el propósito de corregir la 

v1s1ón unilateral y, a veces, distorsionada de los indicadores macroeconómicos (por ejemplo, 

producto mterno bruto vs cond1c1ones de vida). Su referente es el concepto de "bienestar"' o, 

negat1van,ente . .. nuscua ·o privaciones El .. bienestar", "caltdad de vida"' o .. desarrollo humano" es 

un fenómeno complejo, involucra vanos componentes: fisicos, biológicos, sociales, económicos, 

culturales. etc Todos se refieren a la relación individuo-medio ambiente, en la cual el medio 

ambiente es el agregado de las condiciones fls1cas y sociales en las que vive el individuo. Un 

segundo referente de los indicadores sociales es la intervención social que se refiere a las 

acciones que tienen lugar en un contexto social con el propósito de obtener un resultado 

intencionado (por e1cmplo. los programas dirigidos a mejorar el nivel de vida de la población). (18, 

19. 20) 

Los 1nd1cadores sociales no son meramente descriptivos. Por el contrario pueden ser 

prescnpt1vos o normativos ya que implican algún punto de comparación o referencia. Pueden 

además. ser subjetivos. Los indicadores sociales son herramientas para el análisis social y sirven 

para explorar la relación entre la situación de vida de la población y los cambios sociales y 

econOnucos Algunos de los indicadores sociales básicos que se consideran de la subregión norte 

de América Latina y el Caribe son los siguientes: Población total, crecimiento dernografico, 

población urbana y rural, esperanza de vida al nacer, natalidad, fecundidad, población por grupos 

quinquenales de edad. tasa de migración por periodos quinquenales, analfabetismo y tasa de 

escolaridad ( 20. 2 1. 22) 

Conocer el contexto soc1oeconOmico en que se desarrollan las actividades agropecuarias 

fac1'1tará enfocarlo a que los recursos y el poder se distribuyan de manera que las necesidades 

béis1cas de todos los miembros de la sociedad se satisfagan y a contribuir el desarrollo de sus 

integrantes en igualdad de oportunidades. (5) 
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• EL ENFOQUE CE GENERO. 

rlG 5 F'ROOUCCION DE LECHE EN PECUENA ESCALA. LAS NIÑAS DURANTE LA ORDEÑA. 

··Todos los seres hurnanos nacen libres 
e iguales en d1gmdad y derechos y, 

dotados como están de razón y 
conciencia. deben comportarse 

fraternalmente los unos con los otros"' 

Decfarac;ón Universal de los Derechos 
Hun1anos 

flG 6 PRODUCCtO•o OE LECHE EN PECU[NA ESCALA LOS NlNOS OURA~HE LA ORDENA 



• EL ENFOQUE DE GENERO. 

Dentro de una concepción mas amplia. se tiene que la producc1on de leche, en términos 

generales, es una actividad predominante de los hombres, pero las mu1eres desempeñan un papel 

primordial, aunque esta part1cipac1ón no siempre es reconocida. asl el papel de la mujer en la 

actividad agropecuaria finalmente está siendo considerado e incluido en las acciones de los 

investigadores. Para enfocar las desigualdades entre los sexos es 1mprescind1ble hacer algunas 

precisiones. La palabra "Sexo" indica la condición b1ológ1ca que distingue a mujeres y hombres, 

pertenece al ámbito de la biologla, por lo tanto, cuando se habla de sexo masculino o femenino se 

está aludiendo a individuos con caracterlsticas f1s1ológ1cas y anatómicas diferentes y específicas a 

cada uno de ellos. El .. Género" es la construcción de un conjunto de roles y valores 

correspondientes a uno y otro sexo, es decir, se refiere a la construcción social de las relaciones 

entre hombres y mujeres, por lo cual deberla tomarse en cuenta en todo análisis social y 

económico. (23) 

El género es un estratificador social y, como tal, s1m1lar a otros como clase, etnia y edad. El 

género constituye una categorla analltica imprescindible para comprender la inequidad en campos 

que se consideraron neutrales, como la macroeconomla, y por consiguiente en la naturaleza y 

dinámica de la transformación de las economlas y las sociedades. (24) 

El género rige en el ámbito económico y se refiere a la división sexual del trabajo; aunque 

las cifras de los noventa muestran que un sector numeroso de mujeres comparte por igual que los 

hombres el rol de proveedor/a económico de sus hogares. aunque las normas de trabajo y de 

funcionamiento social están reguladas por la idea de que Jos hombres generan ingresos y las 

muJeres ocupan su tiempo principalmente en las tareas del hogar y en la reproducción familiar. (25) 

Para entender la situación de las mu1eres desde una perspectiva de género, es necesario 

internalizar que los hombres también estan integrados a una categoria de género que los 

d1ferenc1a de las mujeres en términos de los roles y las actividades que desarrollan en la sociedad, 

y más especfficamente en la actividad agropecuaria Esto significa que el .. género .. es una 

'~ 



categoria socio-cultural que tiene expresiones diversas de acuerdo a los patrones de relaciones 

sociales que cada sociedad y/o cultura presenta en un momento histórico determinado. Por otro 

lado, considerando que toda sociedad y cultura está continuamente en proceso de cambio, 

s1gn1f1ca que el caracter del género está también en un proceso de transformación continuo. Si se 

asume que ninguna sociedad es igual a otra, también se está asumiendo que el género tiene 

expresiones diferentes, dependiendo de la sociedad o cultura que se trate. (23) 

La 1mportanc1a de establecer estas diferencias entre sexo y género. consiste en que nos 

permite v1sua/1zar con mayor realismo y apertura el papel que juegan las mujeres en la sociedad y 

en la actividad agropecuaria. porque el género no es solamente diferencia, es ademas 

desigualdad. Es decir, el proceso de '"generizacíón". que es el proceso cultural de convertirnos en 

personas con género. y que comienza desde el momento en que nacemos, conlleva para las 

mu1eres situarse en un plano de subordinación respecto al género masculino. (23) 

Precisamente. uno de los rasgos caracteristicos de ras sociedades en vfas de desarrollo 

es la desigualdad El análisis de género de las desigualdades no se limita a la simple comparación 

entre hombres y mujeres. aunque requiere necesariamente de ella para realizar un análisis 

apropiado de la reahdad social. Por eso. un primer paso consiste en lograr la visibilidad estadfstica 

de las d1ferenc1as Conocer los efectos diferenciados que sobre hombres y mujeres tienen las 

polit1cas económicas no es un mero ejercicio académico y reviste Ja mayor importancia si se toma 

en cuenta que. las mujeres. independientemente del grupo social al que pertenecen son objeto de 

d1scnm1nac1ón y se encuentran casi siempre en desventaja respecto de sus pares varones. La 

ausencia del género esta estrechamente ligada a nociones de legitimidad y reconocimiento y, al 

hecho de que las desigualdades entre mujeres y varones - entre ninas y ninos - son 

frecuentemente aceptadas como '"naturales" o .. apropiadas'". La aparente justicia de estas 

desigualdades y la ausencia de cualquier sentimiento opuesto de profunda injusticia desempenan 

un papel importante en el funcionamiento y supervivencia de estas estructuras. Esto se relaciona 

con las capacidades. que definen aquello que una persona puede •hacer' y, por lo tanto, ·ser- en la 

sociedad en que vive (24. 25) 

13 



A partir de una caracterización de los sistemas productivos con contenido de género, es 

factible identificar en su real d1mens1ón el grado de participación en el ámbito de la producción de 

cada uno de los miembros de la fam1ha, hombres y mujeres. niños y niñas. ancianos y ancianas. 

con lo cual la propuesta de desarrollo tiene mayores perspectivas de generar efectos pos1t1vos. ya 

que se habréln podido f1Jar tas interrelaciones existentes entre los distintos agentes y componentes 

del sistema (23) 

El análts1s de género es una herramienta para visualizar una de las mayores injusticias de 

la humanidad y sirve para formular polit1cas que tiendan a la eliminación de toda forma de 

discriminación como un tnbuto al avance en el respeto a los derechos humanos. No sólo eso, el 

anáhs1s de género es una herramienta al servicio del crecimiento económico pues visibiliza las 

potencialidades y lim1tac1ones que enfrenta la mitad de la población para que los paises logren el 

ansiado objetivo de la compet111v1dad sistémica Se busca de esta manera, vincular la economla, la 

equidad y el género. cuya mterrelac1ón debe convertirse en la base fundamental del nuevo 

paradigma de desarrollo (24. 25) 

Una perspectiva basada en el género puede contribuir a una mejor comprensión de los 

problemas para el desarrollo sostenible relacionados con la población, centrándose en aspectos 

que tienen que ver con las d1ferenc1as entre hombres y mujeres en cuanto al aprovechamiento y la 

ordenación de los recursos naturales. la div1s1ón del trabajo en la actividad agropecuaria; la 

tenencia de la tierra en las sociedades rurales; y el acceso a los recursos productivos y 

reproductivos Por otra parte. una perspectiva atinente a la población puede contribuir a mejorar la 

comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres y la evolución de aquéllas. Los fact~res 

demográficos como el crec1m1ento de la población y la estructura de la pir.émide,de población; las 

condiciones sanitarias y el estado nutricional. la distribución espacial y la n:iig.ración, - pueden 

contribuir a exphcar las diferentes hm1tac1ones. necesidades y oportunidades de.hÓm_breS ~·mujeres 

en las sociedades rurales (26) 

Sin embargo. este mcremento de participación laboral .de las niujéíes ñ?. es·-horñOgéñeo en 

términos de empleo, intensidad de trabajo, ni tipo de actividad. Los cambios sufridos por el sector 

agropecuario en las últimas décadas ha repercutido en un incremento de la participación laboral 



femenina en los procesos de producción agrícola y pecuaria empresarial y campesina. Es 

1nelud1ble reconocer la aportación de la mujer rural en la prov1s1on de alimentos e ingresos en las 

familias campesinas (23) 

Hoy la mu1er en el campo cumple una función compensatoria y su presencia ha aumentado 

en la act1v1dad agropecuaria. ya sea por que el esposo emigró, porque ella es viud~. madre soltera 

o simplemente porque tiene que ayudar para completar el gasto familiar. Además su labor en el 

hogar sigue siendo dec1s1va. Ahora existe una nueva forma de relación en el _·campo, de la 

incorporación -ahora si notoria y evidente - de un nuevo agente productivo: la mujer. Dentro de 

este proceso de transformación encontramos que ellas no hacen el trabajo solas, sus familias y sus 

comunidades forman parte de esa nueva conv1venc1a (27) 

El trabajo de la mu¡er campesina. altamente valorado por todas las culturas originarias, ha 

ido poco a poco perdiendo su papel protagonista en la medida en que se han instalado en el medio 

rural la agro1ndustna y la tecnología Todavía en el mundo de hoy, las campesinas son 

responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y producen entre el 60°/o y el 80º/o 

de los alimentos en la mayoria de los paises en desarrollo. (28) 

En las zonas rurales. donde vive la mayor parte de la población hambrienta del mundo, las 

mujeres producen la mayorla de los alimentos consumidos localmente. Su contribución podrla ser 

mucho mayor si tuvieran igualdad de acceso a recursos y servicios imprescindibles, como la tierra, 

el crédito y la capacitación La eliminación de los obstáculos con que se encuentra la mujer podrfa 

ser la clave para alcanzar un pleno desarrollo rural. Pero esto solamente puede conseguirse si las 

pollticas están basadas en una mejor información sobre las dificultades con que se enfrentan las 

mujeres. y sobre sus aspiraciones, asl como en la participación de las propias mujeres de los 

medios rurales. (29) 

Las diferencias que se presentan entre mujeres que se incorporan a la producción se 

relacionan con el grado de desarrollo agropecuario de Ja región en que lo hagan, el tipo de cultivos 

que prevalece en ella. la vinculación que se establece entre el ,sector agropecuario y los mer~ados 

de exportación. y el estrato social campesino al que pertenezcan. Estas variables están, a su vez, 

fuertemente cruzadas por patrones culturales ligados a la división genérica del trabajo. Los efectos 



de la reestructuración no son iguales para hombres y mujeres; ellas no sólo se ven afectadas como 

miembros de los hogares y grupos sociales desfavorecidos. sino también como resultado de su 

posición en la división sexual del trabajo. Y aunque no es la única distribución de recursos entre 

las personas, hay coincidencia en que es la más importante y determina otras distnbuciones (23. 

24) 

Dia a dia, la percepción sobre el papel que 1uegan las muieres en la sociedad se mod1f1ca 

Tanto en el plano internacional como en el nacional se reconoce que la mujer, particularmente en 

las Ultimas dos décadas, tiene una mayor y cada vez más decidida partic1pac1ón en el plano social. 

económico, polltico y cultural, pero también se insiste en que todavla dista mucho de estar en 

igualdad de cond1c1ones con respecto al hombre, en función de sus correspondientes 

responsabilidades y capacidades (30. 31) 

En los últimos años los estudios sociodemográficos desde una perspectiva de género han 

puesto particular atención en la participación de la mujer en los quehaceres del hogar y en la 

actividad económica. Los estudios destacan varios aspectos: 

La participación de las mujeres en los quehaceres del hogar influye de manera 

decisiva sobre su inserción en la actividad económica, las ocupaciones que 

realizan y las condiciones laborales en que llevan a cabo su trabajo. 

La necesidad de hacer evidente la insuficiente visibilidad de la actividad 

económica femenina. 

La creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha llevado 

aparejada una distribución más equitativa de las tareas domésticas en el hogar. 

Deben establecerse las diferencias entre la actividad económica masculina y 

femenina profundizando en las causas y consecuencias de la concentración, 

segregación y discriminación de las mujeres en las actividades u ocupaciones 

que desempenan. 

Abordar en forma integral el trabajo doméstico y extradoméstico para valorar la 

contribución de las mujeres en la esfera productiva y doméstica. 
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Con pocas excepciones. en general el anáhs1s de la participación de las mujeres en los 

quehaceres domésticos y en la act1v1dad económica no se ha abordado de manera integral: en la 

mayoría de los casos ambos aspectos se han tratado en forma separada como resultado 

particularmente de la 1nsuf1c1ente énformac16n para dar cuenta de las múltiples facetas de las 

diferencias de género que se observan en el mundo del trabajo ya sea este económico o no, para 

el mercado o para el autoconsumo (30) 

Por lo general existe un d1vorc10 entre proyectos de desarrollo y las mujeres, debido a que 

existe una tendencia a marginar a las mujeres por no considerarlas como productoras. La d1v1s1ón 

del trabajo entre los sexos sigue siendo mal conocida. Esto se debe a que gran parte del trabajo de 

la mu1er en la producción agropecuaria consiste en trabajo no renumerado en campos que 

producen para la fam1ha mas que para el mercado. Como resultado de ello. el trabajo de las 

mu1eres no se refleia en las estadísticas A consecuencia de esta escasez o - en la mayorla de los 

casos - ausencia total de información disponible, hasta ahora no se ha reconocido de modo 

etecttvo la aportacrón de la mu1er a la actividad agropecuaria. Es preciso contar con datos 

desglosados por sexo, para ayudar a los técnicos, planificadores y encargados de la elaboración 

de polit1cas a determinar las d1ferenc1as entre las funciones de los hombres y las mujeres en lo 

relativo a ta producción de cultivos alimentarios y comerciales, asl como el distinto grado de 

control admin1strat1vo y financiero de unos y otras sobre la producción. el almacenamiento y la 

comerc1al1zac1on de los productos agropecuarios Tan solo mediante la reunión y el análisis de 

datos desglosados por sexo de ese tipo será posible que las estrategias de desarrollo incorporen a 

la mu1er como participante activo y en igualdad de condiciones en el desarrollo. (32) 

En este sentido el desarrollo agropecuario y rural requieren de una actitud innovadora por 

parte de la mvest1gac16n agropecuaria, ésta debe contemplar un enfoque multidisciplinario que 

permita conocer las diferentes relaciones entre los elementos naturales. sociales, económicos. 

políticos. tecnológicos y culturales y sus interacciones. que influyen sobre las comunidades rurales. 

incorporando los conoc1m1entos de los productores y, considerando. sus objetivos. Debe 

desarrollarse en estrecho contacto con los habitantes rurales, sus comunidades y organizaciones 

baJO las cond1c1ones y llm1tantes que enfrentan cotidianamente asl como también, se requiere que 
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el proceso de mvest1gac1ón y extensión se encuentre vinculado con las inst1tuc1ones públicas que 

mc1den en el sector rural Requiere por lo tanto ser enfocado no sólo a resolver los problemas o 

hm1tac1ones. sino a desarrollar el potencial productivo y humano de las comunidades. Los 

proyectos y programas de desarrollo pueden integrar la variable género como una variable 

susceptible de cambio. para llegar a operac1onahzar la categoria de género en un proyecto de 

mvest1gac1ón-desarrollo, es necesano analizar el lugar que ocupan y cómo se insertan hombres y 

mujeres en un contexto social dado, en términos económicos, sociales y politices. ( 8, 23) 

"' OBJETIVOS. 

El presente trabajo tiene como objetivos: 

Describir de manera general algunas variables socioeconómicas de las familias 

que conforman la comunidad rural de Santa Elena; 

Establecer si existen diferencias sociales y económicas (como estructura familiar. 

nivel do escolaridad, indicadores de vivienda, actividades económicas, acceso y 

uso de la tierra e inventano do animales domésticos) entre familias productoras 

de leche (FPL) y las familias no productoras de leche (FNPL); 

Descnbir el comportamiento de algunas variables socioeconómicas con enfoque 

de género (como educación. actividades económicas y ocupaciones, acceso y 

uso do la tierra y patrones de migración,) que intervienen en la producción de 

leche en pequeña escala. para lograr identificar la participación de las mujeres 

dentro de los sistemas de producción lecheros y comprobar el acceso, uso y 

control de los recursos necesarios dentro de Ja producción agropecuaria. 

Todo lo anterior para contribuir al conocimiento de los sistemas de producción de leche en 

pequeña escala, incluyendo un entendimiento de su impacto en la vida de la comunidad rural de 

Santa Elena. Municipio de Maravatio, Michoacan. 

18 



MATERIAL Y MÉTODOS. 

El trabajo se llevó a cabo en una comunidad rural llamada Santa Elena que pertenece al 

Mun1c1p10 de Maravatío en el Estado de M1choacán 

El presente traba10 se realizó durante los meses de Junio a Octubre de 2002 y para la 

elaboración de éste se efectuaron los siguientes pasos: 

• Se revisó la información disponible o existente de la comunidad en diversas fuentes 

documentales En este caso se obtiene información general de la comunidad y de otras 

rnstituc1ones con la finalidad de tener datos secundarios que permitan conocer de manera general 

a la comunidad 

• Se realizaron recorridos en la comunidad con la finalidad de tener una visión general de 

los recursos y de Ja infraestructura existentes y poder identificar zonas que facilitarán la aphcación 

de 1as técnicas subsecuentes. se elaboró y aphcó un cuestionario piloto para conocer si las 

personas a entrevistar tuvieran alguna dificultad para entender las preguntas Posteriormente se 

reahzó el censo de la población que se llevó a cabo para identificar a las unidades familiares con 

producción de leche, asi como para identificar a las familias que no producfan leche. En el 

cuestionario que se aplicó se midieron las siguientes variables: Edad. sexo, ocupación principal, 

nivel educativo. lugar donde se reahza su ocupación principal, tamaflo de la familia, inventario de 

animales superf1c1e de tierra disponible, grado de acceso a los apoyos del gobierno, y en el caso 

de las FPL la estructura del hato bovino y datos productivos sobre este último. (ver anexo 1). El 

instrumento fue previamente validado y se realizó a todas las familias que integran a la comunidad. 

• Posteriormente se seleccionó una muestra de unidades familiares con producción de 

leche a través de un muestreo aleatorio estrat1f1cado. Se determinó el tamaflo de muestra de 

acuerdo con los datos obtenidos de la población, tomando en cuenta la distribución con base en un 

muestreo aleatorio estratificado utilizando la siguiente fórmula, la cual calcula el tamano de 

muestra para estimar una media poblacional, con una confiabilidad del 95 º/o. (33) 
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Donde: 
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N 1 = tmnai\o del estrato i 

'''• = proporción lh.: clcrncntos del estrato i 

D = constante 

IJ' 
D= 

4 

N= tn111afio de lu poblaci6n 

B =error pcnnitido 

Se calculó el tamaf'lo de muestra para estimar la media de la producción promedio por vaca 

y unidad de producción, con un Umite para el error de un litro. Los datos utilizados para sustituir en 

la fórmula se obtuvieron del censo antes mencionado y fueron los siguientes: 

N = 50 

s, = 3.76 cr2 = 7.98 CTJ = 5.53 

Ni= 14 '"J = 12 

"'' = 0.48 W2 = 0.28 ll'J = 0.24 

13=1 

Sustituyendo, tenemos que n = 15.2 = 15. 
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Asi, de acuerdo con la formula. se trabajo con quince de los cincuenta productores de la 

comunidad. los cuales se e1191eron aleatoriamente Los estratos mane1ados para este estudio están 

determinados por el número de vacas que poseen los productores El pnmer estrato lo conforman 

productores con una o dos vacas ( N= 24. n = 7). el segundo estrato. aquellos que poseen entre 

tres y cuatro vacas ( N= 14, n = 4). y el tercero, los que tienen mas de cuatro vacas { N= 12, n= 4). 

(33) 

... Se revisaron y se elaboraron las herramientas necesarias para el estudio de las variables 

soc1oeconómicas con enfoque de género de las fam1has seleccionadas. en este caso 

cuestionarios y entrevistas semi-estructuradas, que son técnicas que permitieron el contacto 

directo con los habitantes de la comunidad en lo individual o en pequenos grupos siendo la base 

para recabar la 1nformac1ón requerida; localización de Informantes clave lo cual consiste en 

conocer a los grupos formales e informales de la comunidad, para detectar a sus Hderes que 

puedan part1c1par en la investigación y brindar información sobre las dinámicas productivas y 

sociales. incluye asi mismo a personas de mayor edad o residencia en la comunidad que tengan 

un conoc1miento sobre el desarrollo histórico de la comunidad y puedan conocer a la mayor 

cantidad de los habitantes y que se puedan integrar a la investigación de su comunidad; 

ordenamientos cuantitativos, que permiten analizar cuantitativamente diversos aspectos de la 

comunidad. como el análisis económico, asl como los requerimientos de trabajo en diferentes 

épocas del anos. fuentes de ingreso. distribución de tierra en la comunidad. censo pecuario y si es 

posible los criterios de riqueza y pobreza, bienestar y nivel de vida para estratificar socialmente a la 

comunidad; calendarios estacionales, que permitieron 1dent1ficar el uso de los recursos existentes 

en la comunidad en diferentes épocas del ano. el mane10 ganadero. la demanda de mano de obra, 

las opciones de ingresos. la interrelación de act1v1dades agricolas-ganaderas. la movilidad de la 

comunidad. la me1or época para introducir nuevas actividades. los periodos criticas y tensos de las 

familias y de la comunidad. las condiciones comerciales por época y las actividades en dlas 

festivos y de descanso (ver anexo 2). Las técnicas de investigación se aplicaron a las quince 

familias y se corroboró la información obtenida en repetidas ocasiones durante el tiempo en que se 

realizó la invest1gac16n. (5. 34) 



.. Se determinó el comportamiento de las variables a estudiar para conocer las dinámicas 

soc1oeconómicas que inteivienen en la producción campesina de leche y poder contribuir al 

conoc1m1ento y entendimiento de estos sistemas de producción. 

Los resultados se ordenaron. tabularon y analizaron para obtener las conclusiones, es 

decir. que el orden metodológico del manejo de la información implicó los siguientes procesos: 

Sintetizar la información fuente en cuadros estadlsticos. gráficas o relaciones de 

datos con el fin de facilitar su análisis e interpretación. 

Analizar la información sintetizada Dado la naturaleza de los datos obtenidos. 

los tipos de análisis utilizados que pueden citarse son: el descriptivo, el 

dinémico, de correlación y de contenido. 

Realizar una slntesis general de los resultados para obtener las conclusiones. 

(33, 35) 



RESULTADOS. 

A contmuac16n se presentan los resultados obtenidos durante la investigación en base a 

los objetivos del trabajo. Primeramente con un panorama general del lugar donde se trabajó a 

través de fuentes secundarias Se prosigue con una descripción general de la comunidad de 

Santa Elena con base a los datos del censo que se llevó a cabo y después la comparación de 

d1ferenc1as sociales y económicas entre familias productoras de leche (FPL) y las familias que no 

producen leche (FNPL). Las variables estudiadas fueron las siguientes: demografla, educación, 

act1v1dades económicas, indicadores d~ vivienda. acceso y uso de la tierra e inventario de 

animales Finalmente se presenta un análisis de algunas variables socioecon6micas con enfoque 

de género que intervienen en la producción campesina de leche con base en los resultados de los 

cuestionarios y entrevistas que se aplicaron a la muestra seleccionada de FPL ( que en total 

representa a 15 familias), las variables estudiadas fueron: educación, actividades económicas y 

ocupaciones, acceso y uso de la tierra y patrones de migración. 

* PANORAMA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MARAVATÍO. 

El Municipio de Maravatlo se localiza al noreste del Estado de Michoacá.n. en las 

coordenadas 19º 54' de latitud norte y 100º 27" de longitud oeste, a una altura de 2, 020 msnm. 

Limita al norte con los Municipios de Epitacio Huerta, al este con Contepec- y Tlalpujahua, al sur 

con Senguio, lrimbo e Hidalgo y al oeste con Zinapécuaro. Su distancia a la capital del Estado es 

de 91 Km. Su supeñicie es de 693 Km 2 y representa un 1.17°/o del total del Estado. (36) 



FIG. 7. ESTADO DE MICHOACÁN. DIVISIÓN MUNICIPAL. 

- Localización del Municipio de Maravatio. 

Fuente: .INEGI. XII Censo General de Población y V1v1enda 2000. 

En el Municipio de Maravatlo. el clima es templado con lluvias en verano. tiene una 

precipitación pluvial anual de 897. 7 mm y temperaturas que oscilan de 14. 1 '" a 29.9 '" C. Su relieve 

lo conforman el sistema volcánico transversal y la depresión del Lerma; y los cerros Tupátaro. San 

Andrés, San Miguel, Tungareo. Pedregal y acotes. Los principales ecosistemas que predominan 

en el Municipio son los bosques constituidos de pinos. encinos, álamos. fresnos, sauces y sabinos. 

El uso de Jos suelos es primordialmente agrlcola, produciendo en orden de importancia el maíz, 

frijol, papa, trigo, alfalfa, cebolla, jitomate y fresa, ocupando el 40º/o de la actividad económica. 

También se produce manzana, maguey, parón, durazno. pera e higo con un 10% de la actividad 

económica; y en menor proporción, representando el 15% de la actividad económica se encuentra 

el rubro ganadero, criando ganado bovino, caballar. porcino, caprino. ovino y aves. Se lleva a cabo 

Ja fundición de piezas ornamentales de herreria, representando u~ 9º/o de la actividad económica. 

El comercio representa el 15% en la economfa del Municipio. (37) 
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La población del Mumc1p10 de Maravatlo representó en el ar"lo 2000 el 1. 74°/o del total del 

Estado Para este mismo año. se tuvo una población de 69, 382 habitantes, su tasa de crecimiento 

media anual para el período de 1990-2000 es del 1. 51 % y la densidad de población es de 94. 9 

hab/Km" El número de muieres es relativamente mayor al de hombres, siendo el Indice de 

masculmtdad de 91 93 hombres por 100 mujeres para el año 2000 (36) 

Las unidades de producción del Estado de M1choacán cuentan con 1 055 866 cabezas de 

ganado bovmo De estas existencias. 43 3°/o son hembras mayores de 3 anos; 23.5°/o 

corresponden a machos y hembras de 1 a 3 años; 22.8°/o son machos y hembras menores de 1 

año y sólo 8 4% son machos mayores de 3 años. (38) 

En cuanto a la producción de leche de bovino el Estado de Michoacán produce el 3.2o/o 

respecto al total nacional con un total de 300 971 (miles de litros), ocupando el 11 avo. lugar a 

nivel nacional (39) 

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. 

La descripc1on de la comunidad se expone con base a los resultados del censo que se 

llevó a cabo durante el trabajo de campo. Se describen de manera general algunas variables 

socioeconómicas de las famihas que conforman dicha comunidad. 

Damografla 

Se censaron 294 unidades familiares en las que se registró una población de 1042 

habitantes, de los cuales 548 son hombres y 494 son mujeres. El promedio de habitantes por 

unidad familiar fue de 3 5 personas. 

La población de la comunidad es predominantemente joven, el 55.74% de la población 

tiene menos de 25 anos. mientras que sólo el 11.27o/o es , mayor de 50 anos; se muestra la 

estructura poblacional de los habitantes de la comunidad agrupados por quinquenio en el cuadro 1 

y en la figura 8 



Cuadro l. ESTH.UCTUJ(A POHl..ACIONAL POH. GltUl"OS DE El>AI> l>E LA COMUNIDAD IJE 
SANTA ELENA. 

R5-R9 o .. n 99.81 
90 Y MAS l 0.09 IUO 
TOTAL I I042 100 

1-uo.;111c t'cn,1• .1 1 111d.nlc' ll,•mc .. 110.:.1' 1-..,.,\~I 1 ~1\ /.;?OO.:' 
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FIG. 8. PIH.i\.Mll>E POULACIONAL l>E LA COMUNll>AIJ DE SANTA ELENA. 
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Educación. 

De la población total de 6 anos en adelante el 10.60º/o no cuentan con ninguna instrucción. 

71.05°/o tienen estudios de primaria completa o incompleta. 14.96º/o cuentan con estudios de 

secundaria completa o incompleta; 2.24°/o terminaron o continúan estudiando el bachillerato. 

O 71 º/o tienen estudios a nivel técnico y sólo O 30% tienen estudios universitarios. En el cuadro 2 se 

desglosa el número de personas y el grado de escolaridad que tienen 

Cuudro 2. GH.1\l>O 1\11'\XJJ\10 I>E ESCOLAIUDAI> I>E LA l"OllLACIÚN I>E SANTA EI .. ENA l>E 6 

GH.AI>O l\1;\.XJl\10I>E 
ESCOLAH.ll>AI> 

Sin lnslrucción 

AÑOS EN Al>El.:.~~J·I·~:. ___ ~------------~ 

fl l>E l"El-tSONAS •y,, l>E LA 1"0111..ACIÓN 

--- --·--¡o:¡------
I0.60 

f--------------- ---------

1 ª de Primaria ----57----· S.~M 

2º de Primaria --·--8-.---~ H.61 

3º de Prin1aria -----------! 158 16.30 
f----~.~º~d-c~l'~ro~·n-.,-.,~ia ______ >--------.,-,-,------- --------~.,·~.2~-=-,-----j 

--------------- --------· ·-·---- ---------------! 5" de Prinmria <•·I tJ.56 
6" de Primaria -----~~----~ r---- 24.51 

I '' de Secundaria 
1i·------ __ ., _______ ~l~.7=-.~--·---1 

2º <le Secundaria 
- :_:!l)----··-----·-

2 97 
---··-·--·~,~.,-d7c~s~-c-·c-u-n~d-ar~i.i _______ --- - -- -- - Jc"1(i-- -- ----- 10 25 

---------~ 

---~--1" de-Bachillerato ~ 0.20 
f----2~0~d~c-·~B-a~cl~1i~ll~c-"_"_" ___ _,_ _____ ~-------------,~,~-~~o------< 

3º de lfachillerato 17 1.7·1 

-----,17~s-c-u~cl~a~·1c.--~~-c-n7ic_a _____ ----- ___ 7 ______ --·---~O~. 7=-1 -----j 
--------- ---------------< 

Universidad 0.30 

TOTAL l.J75 too 
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De la población entre 6 y15 años, 5.61% no tiene instrucción, mientras que de la población 

mayor a 15 años. 12. 75°/o no tiene ningún estudio El cuadro 3 muestra la población de la 

comunidad d1vid1da en dos grandes grupos de edad y su nivel de escolaridad. 

Cundro .3. NIVEL l>E ESCOLAIUllAll. 

PElt.SO~AS l\1A\'OH.ES l>E 15 AÑOS 

C. l l'F.:GOHl.·I ti /JE rENSO.V.-IS % D/:."L .\'EU,\IENTO 

f----·-----"s~·¡,~'~"~"~'~n~•c~c~ió~n'--------l---------'-R~R~-----l·-----~'~2~.775'---------1 
Primaria 456 66.0X 

Sccuncfaria 1 14 16.5::! 
'.\.h:di;1 f-oa..,ica y superior 
(h<1chillcrn10. té'cnicil. 32 .t.6J 

1m1,cr~idoul) 

c==--=--=~~~-~-I'0_;!!___-=-=---==~ -~-¡;¡J_!! ____ ~~~~-~---------1_,,_,, _ ____ __, 
l"EH.SONAS ENTltE by 15 A:';os 

·-------~----·--·----- ----~--------~---ccc-=-.-o-c.-c'"'-c==cc----1 
l ·------ --~!J.:fi_UOU.12_ ___ -t----'-' ~/)~¡,~· l~'"E~U~-'~·o~.\~··~1-'~· ---1-----"·~; /~)=h"l:. : ... ·hU/\l/:."NT< J t Sm 1n ... trucciún 1 ú 5.61 
~ Primari;~ 2J6 8::!.80 

1~-- Sccundana J::! --------- ________ cl_.l~.2~2~-----1 
l '.\.h:dia b~l:-.1ca" superior ¡ 1lim:hillcra10: tccnica. 

f-~-- Ulll\.~:~~~aJ) 
0.35 

/()(). 

Act1vrdades Económicas y Ocupaciones. 

De la población económicamente activa (PEA). el 41.25º/o dijo dedicarse a la actividad 

agropecuaria. los porcenta1es referidos a otras actividades se muestran en el cuadro 4. En total 

301 personas (67 48°/o) realizan su actividad económica dentro de la comunidad de Santa Elena y 

145 personas (32 52°/o) fuera de ella. siendo Maravatio, Estados Unidos de Norteamérica y Campo 

Hermoso los lugares a donde se dirigen en orden de importancia. 



Cumlro -l. l'<>ULACIÚN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. 

ACTl\.'IUAI> ti l>E l"EH.SONAS •y,, IJE LA l'OULACl(Í."i-.--

1-----'""-''""'-'''.'!{JL"CIHll·ia ____________ __,l_.,H24 ______ 11-------=4,_,l"',:?°'5'-------i 
( Jtra actiw,j!..!!.!__ __ _________ _,_724 _______ ~ ______ _,_l 6,,_.ce5c::'> _____ --J 

.·llhaii1h:ria H3 1 N.60 
CJhr<"rol1.'mn/eml11 6-l 1-.1.3.J 

( "on1L•rt.·ic11llL' :?9 6.50 
Tran.V'"'·tt! 12 2.6'l 

'--------'-,'-'-'"''-""-'-' --------·- --·------'.:!!_• -- ·----- --------""'"""-'-------' 
1 ucnh: L·cw.u .1 lJ11ulaJc .. l>1•mc!>l1c;i .. 1 iN/\1\1·1 \.IV/. :!Cm:! 

De la población económicamente inactiva, el 73.02% se dedica al hogar y el 26.97º/o son 

estudiantes. Ver el cuadro 5 

Cundro 5. POBLACIÓN ECONÓi\11CAl\1ENTE INACTIVA. 

ACTIVIDAD ª/u DE LA POHLACI N 
llu •tlr 268 73.02 

Hsludianle.\· 99 ::?6.97 
TOTAL 100 

En todas las familias entrevistadas el jefe de familia es quien aporta el mayor porcentaje de 

ingreso familiar; las principales actividades de las cuales lo obtiene son: 48.97o/o lo obtienen de la 

agricultura. 19.72°/o de la albaf'lileria y el 10.88 ª/a de la migración; los porcentajes referidos a 

alguna otra actividad se muestran en Ja figura 9. 



OAGROPECUARIA (48%) 

DALBAÑILERiA (20%) 

•MIGRACIÓN (11%) 

O EMPLEADO/OBRERO 
(10%) 

mCOMERCIO (5%) 

OTRANSPORTE (5%) 

•OTRA ACTIVIDAD (1%) 

FlG. 1). ACTIVll>AI> ECONÓMICA llE LA QUE IU~c•n•:N l\tA\'OltES INGH.ESOS POlt FAMILIA 
EN LA COJ\1llNIDAI> DE SANTA ELENA. 

Acceso y Uso de la Tierra. 

De las unidades familiares entrevistadas (294 familias), 42 familias poseen tierras de labor 

lo que representa el 14.28% de la población total, las cuáles en conjunto suman 105 hectáreas 

(ver figura 10). El promedio de superficie entre las familias que poseen tierras es de 2.5 has; con 

respecto a la disponibilidad de riego, el 85.71°/o de la superficie de cultivo es de temporal y el 14.28 

º/o restante es de riego 

:rn 
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FIG. JO. UNIDADES FAl\11LIAltES SEGÚN LA SUPl-:ltFICIE EN llECTÁH.EAS QUE POSEEN. 

Fuente: Censo u Unidades Oo111ts11cm• UNAZ\.t-FMVZ, :ZOO:!.. 

En cuanto a la forma de tenencia, el 77. 77o/o de las tierras son pequena propiedad y el 

22.22o/o son tierras ejidales. 

El cultivo principal es el mafz que ocupa el 65.07% de la superficie de cultivo, le sigue la 

avena con un 17.46%. otros cultivos como la fresa y el chile ocupan un 7.93%, la pradera para el 

ganado 4. 76%, mientras que la alfalfa 3.17% y el trigo el 1.58º/o, como se muestra en la figura 11. 
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'7% 

OMAIZ(65%) 

CAVENA (17'%) 

•OTROS CULTIVOS 
(FRESA, CHILE. 8%) 

CI PRADERA (5%) 

llALFALFA (3%) 

•TRIG0(2%) 

FiJ:. 11. 1•0JlCENTAJE llE LA SUPERFICIE SEGÚN LOS CULTIVOS PIUNCIPALES EN LA 
COMUNIDAD DE SANTA ELENA. 

fucnlc Ccn .. o a Unufadcs f>mnéstlcas UNA/l.1-rr..1vz. 2002. 

Practicamente la producción de los cultivos tiene tres destinos finales, el consumo_por la 

familia, por el ganado o bien la venta de los mismos. En el cuadro 6 se muestra el destino final de 

los cultivos en la Comunidad de Santa Elena. 

Cuadro 6. DESTINO FINAL DE LOS CULTIVOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA. 

DESTINO DE LOS 
CULTIVOS 

FAMILIA 

GANADO 

VENTA 

FA~11LIA-GANA1XJ 

FAMll.IA-VFNlA 

GANAIXJ-Vl:NTA 

F ,,MILIA-GANAJx>-VEN rA 

TOTAL 

11 DE FAl\lll..IAS 

10 

rucnlc Ccn .. o n Unidades 011mcst1cm. UNA!\.1-Fl\tVZ. 2001 
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Inventario de Animales. 

La ganaderfa es una actividad muy extendida en la comunidad ya que 214 familias que 

representan el 72. 78°/o del total de las unidades familiares poseen animales de granja. El 

inventario de animales de cada especie se presenta en el cuadro 7. 

Cuudro 7. INVENTAH.10 1>1;: ANll\1ALl~S l>OMl::STICOS EN SANTA ELENA. 

ESPECIE ANll\.1AL tt l>E ANIMALES 
GAI.I.INAS 658 

OTRAS AVES 507 
PERROS 427 

OOVINOS J 10 

CABALl.OS IJC) 

IJORRl:GOS l::!I 

CiA"IUS 111 
CERDOS 
CONEJOS 
CABRAS 21 
OTROS 21 

BURROS 11 

TOTAL 2-'5H 



'* COMPARACIÓN DE VARIABLES SOCIOECONÓMICAS ENTRE LAS FAMILIAS QUE 

PRODUCEN LECHE (FPL) Y LAS FAMILIAS QUE NO PRODUCEN LECHE (FNPL). 

A continuación se presenta un panorama de algunas variables. sOciOeconómicas que 

intervienen en la producción campesina de leche con base a los resulta"d0$' del censo y de los 

cuest1onanos que se aplicaron a las familias productoras. Además, de acuerdo, con el objetivo del 

traba¡o de tesis se hicieron algunas comparaciones socioeconómicas entre familias que producen 

leche (FPL) y las que no lo hacen (FNPL). Las variables estudiadas fueron: demografla, educación, 

indicadores de vivienda. actividades económicas, inventario de ganado y acceso y uso de la tierra. 

Demografía 

Se censaron 52 unidades familiares productoras de leche en las que se- registró una 

población de 192 habitantes, de los cuales 106 (55.20o/o) son hombres y 86 (44.79%) son mujeres; 

mientras que en las 242 familias que no producen leche se registró una población de 850 

habitantes, siendo 442 (52.00º/o) hombres y 408 (48.00º/o) mujeres. En la figura. 12 se muestra la 

división por sexo en las unidades de producción. 
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En el cuadro 8 se muestra la estructura poblacional de las FPL y las FNPL agrupadas por 

quinquenio. 

Cumlro H. POBLACIÓN POI! GH.UPOS l>E El>AI> DE LAS FAMILIAS PRODUCTORAS DE 
LECllE (FPL) \' 1..AS FAl\111..IAS QUE NO PRODUCEN LECllE (FNPL). 

H.ANGO J>E 
EOAI> 

0-1 

#DE. l"EltSONAS •vo l>EL ti DE PEl!SONAS n/o Dl;:L 
DE LAS FPL SEGMENTO DE LAS FNPL SEGl\tENTO 

9 4.68 ]l} 4.58 

15-19 ::?4 12.so to:? 12.00 

~~:;~ 7~ ~~i~~l~---+--·-~'.~',~,'----!---~~~~.~~~~-----1 
30-34 R 4.16 81 9.52 

1----'0,'=5~_,c,,,---1---~,é'coc-----t 5.20 50 9.4 1 

40-44 12 6.25 4R 5.64 
~~---4-.-,----ll---~.~,-----+---5-.~7-2---+---·----2~~~-===- ::?.70 --== 
=--=-- ~~:~1~--= ______ ]!__-=== ----~~oe:~'=;----t------j~ ;:~~ 

h0-6·1 6 3.1:? 20 ::?.35 
65-69 5 ::?.60 5 0.58 
70-7-1 5 2.60 4 0.47 
75-79 1 0.52 6 0.70 
N0-84 o o 2 O.::?J 

85 Y MAS 2 1.0-l 4 0.47 
TOTAL 19:? 100 H50 100 

El promedio de habitantes de las FPL fue de 3.69 personas; mientras que para las FNPL 

fue de 3.51 personas. La edad promedio de las personas pertenecientes a las FPL es de 28.39 

anos; mientras que para las FNPL es de 25.28 anos. El 50% de la población de las FPL y de las 

FNPL tiene menos de 22 anos, mientras que para-las Ff='.'L el 15.6º/o tiene més c:te 51 anos y sólo el 

9.5°/o de las FNPL tienen más de 51 anos. i..a figura 1-3 il-~_stia tO anterioÓne~te menci~~~do. 
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EDAD PROMEDIO 

Fi¡:. 13. COMPARACIÓN DE LA EDAD PROMEDIO ENTlt.E FAMILIAS rH.ODUCfORAS 

DE LECllE Y LAS FAMILIAS QUE NO l'ltODUCEN LECIU: 

Fuente: Censo a Unidac.Jcs l.>om~~tica.s. UNAM·fMVZ. 2002 

Educación. 

De las personas pertenecientes a las FPL, eL 15% de ellas no tienen- ningUna iñStrUcci6n. 

71.64o/o tíenen estudi0s · completoS. -o incompletos de prima~ia, -9.99o/o <:fe_·-~e~undc:-ria ):omPfeta o 

incompleta y 3.33% a nivel medio básico· y superior. __ Los_ datos para las FNPL :: sorl 'de 10.44 

personas sin instrucción alguna, 71.17% con priÍ'!1ari~ comp~eta 'o:)ncompleta_. 14.96% con 

secundaria completa o incompleta y 3.37% con. estudio's ·a ni'vel -medi~. báSico_ y super:ior. En el 

cuadro 9 se muestra la comparación del grado de escolaridad en las FPL y en las FNPL. 
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Cuouh·o •J. COl\t1•AH.ACIÚN J>EL GH.Al>O J>E ESCOLAH.ll>AJ> J>E LAS FAl\-1 ILIAS QUE 
l'l((>J>t.JCEN LECllE (Fl•L) Y LAS FAMILIAS QUE NO J•H.ODUCEN LECllE (FNl"l.) l>E LA 

POHLACIÓN l>E 6 AÑOS EN Al>ELANTE. 

--- <Ol~Ai)OliJ~-----r---¡¡·7n~'j'7,·71•~1-~:1~<S~-c~>~N7'A~S~-~-7.,-17u~l~>J~-:~l.-A-~-ccU~l~>l'7·:~1~'1~~1~<.~sc~>=N1\S .---,-Y.:()·¡::¡-:~,-·---

ESCOLAH.IJ>AI> l>E LAS l·"J•L P<>BLACIÚN J>E LAS FNl•L l'OHLACIÓN 
Sin inslrucciún 07 15 83 10.44 

t<• de l'nm<rria 51 6..i1 

-- -~-- ---0~_~7~7--- -----1-~----- -----~---· 

---~-,~S"Ccu11d~1r;;¡--- ------ ---.-,----~-~ -~--- 26 ------ -----~-----...: 

~~=~;ry~,--_-__ ~~~~~~~~?-=--=~-~~ ~ --~-==-=- ~~-=---~~~-~-~[__ 'J.l:_J ____ -~ 
~~-\.acl1~~c__1~~·---- _______ 1 _____ ~~--~- --------=-------~~-~- ~ 

::!"de IJ;:u;hillcrah1 l 0.55 3 O 37 

:::_:::_-:::_~_d_o_l_Ja_cl_1i_Jk~_;t;; -·~~~-----"----+----'-º---+-- 15 1.88 

1.11 6 0.75 

lJnivcr~iJ-;ttl ___ _ 1.11 0.12 ! 

---~..:.~?J~~~---'------~l~"~º---~--~l~º~º---'-----7~9~5---~--~J(~I(~·--~ 

De la población mayor de 15 af'ros perteneciente a las FPL, 14.06º/o no tiene ningún 

estudio, 67.18 º/o tiene primaria completa o incompleta, mientras que para las FNPL los datos son 

los siguientes: 12.45º/o no tiene ninguna instrucción, 65.83º/o tiene primaria completa o Incompleta. 

De la población entre 6 y 15 arios perteneciente a las FPL. 17.30% no tiene 

instrucción, y el 82.69°/o restante estudian la primaria.; para las FNPL los datos son los siguientes· 

5.57% no tiene instrucción. 84.12 °/o estudian la primaria. Los porcentajes referidos todos los 

niveles de escolaridad en la comunidad se ilustran en el cuadro 10. 
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De los datos anteriores se deriva lo s1gu1ente: 

CUAl>H.O 11. l>IFEH.ENCIAS l>E ALGUNAS CAH.ACTEldSTICAS EDUCATIVAS. 

C"".\H\Cll:HhllC".\ 

~O de la 
1•obli.1ció11 

alf."lbel.a de 15 
m1os y mas 

~O de la 
Población 

omalf;:1hcta de 15 
ar1os )" rn;is 

~·ó de la 
Población de 6· 
15 m1os scl!ún 
condición-de 

ao;;istcncia 
escol;.ir 

Fl"L 

85.93 87.5./ 

/./ 06 12.../5 

A.\1.,·11..•:9.J . ../2 

,\'¡' ll'>i.'>lc.""/7.30 



Indicadores de V1v1enda. 

Para las FPL el 44.23º/o de ellas cuentan con 2 cuartos construidos en su mayorfa 

(57 69º/o) de tabique. con loza y con piso de cemento; el 84.61°/o cuentan con pozo exterior, el 

96 15% cuentan con drenaje y el 1 00% de ellas cuentan con el servicio de lúz. eléctrica. Un 63.46°/o 

tienen telefonia celular 

Para las FNPL. 45 86°/o cuentan con 2 cuartos que en su mayoria (63.20%) también son 

construidos de tabique, con loza y con piso de cemento. El 85.12º/o cuentan con pozo exterior: el 

92 56º/o tienen drenaje; el 100º/o tienen servicio de luz eléctrica y el 82.23°/o cuentan con telefonía 

celular. Los porcenta1es especfficos para cada indicador de vivienda se detallan en el cuadro 12. 

Cuadro 1:!. COi\11•AH.ACIÓN llE LOS INDICAllOIU·:S l>E Vl\'JENl>A ENTJU;; FAMILl.-'-S 

l'IU>l>UCTCJl.tAS l>E LECJJE (Fl'I...) Y FAMILIAS QUE NO l'HOl>UCEN LECJIJ.:(FNPL). 

:: ,¡,_. c·11,1rtu.\· , 

Tt.'chu· 
l.o..-..a 

l.ümi1101 
rcia 

'Vo l>E FPL 

44.::?3 
23 

21.15 
3,8 

57.6 
36.5 
5.7 

53.8 
21.15 

25 

•y,, J>E FNPL 

45.86 
19 

29.7 
4.12 

63.::? 
25.2 
11.5 

67.7 
21.4 
10.74 ¡- '''"º 

Ccnu.·ntu 94.2 
5.7 

89.6 
10.33 

! 

r 
t· 

Tierra 
A>:ua 

l'oJ'o Es1cn1n 
l'oJ'o Interno 

/Jrt.•na¡t.• 
Si 
No 

-· ~ l.11: -;_.¡,:c1r1n~-- .. 

No 
Tt.•lt..l_JiJ1w 

84.6 
15.3 

96.15 
3.84 

100 

85.12 
15.:? 

92 . .5 
7.43 

100 

f

1 
Si 

j 1.i11c~~!:::1~~rcial ~!~:~ ~~:~~ 
[ __ ·------~------'------~l.~9-=2~-----'------~3"-.3"--------



Act1v1dades económicas y Ocupaciones. 

La poblacton económicamente activa de las FPL y de las FNPL manifestaron que la 

actividad agropecuaria es su act1v1dad principal. El cuadro 13 muestra la comparación de las 

diversas actividades realizadas por FPL y las FNPL. 

En cuanto al lugar donde se realizan las actividades económicas, se encontró que 68 

personas (75 55%) de las FPL reahzan su actividad dentro de la comunidad de Santa Elena y 22 

(24 45°/o) personas fuera de ella. Mientras que para las FNPL, 233 personas (65.44%) realizan su 

actividad dentro de la comunidad y 123 (34.56o/o) fuera de ella Siendo MaravaUo y E.U.A. los 

principales lugares a donde se dirigen en ambos casos 

Cuadro 13. l•OULACIÓN ECONÓ:'\11CAl\1ENTE ACTIVADI-: LAS FA1'11LIAS QUE PH.ODUCEN 
LECllE (FPL) \"LAS FAl\-11LIAS QUE NO PltOl>UCEN LEClll-: (FNPL). 

U l>E J•EH.SONAS ~ .. 1>1-: LA 
u DE .. /,,, l>E LA 

ACTIVIDAD llE LAS FPL POULACIÓN 
PERSONAS 

POHLACIÓN 
llE LAS FNl"L 

Axrc>pt.>,;ul.Jru.J 5~ 57. ¡- 13.! 37.0í' 

(Jtra d(:tiwJ.ui 18 ~lJ.lJ() 5tí 15 73 

c·.,,,, ... r .. ·1,1 +--- ,\' . ."\.'\ 21 5.8íJ 

Alhcnlifrri,1 6 ó 6f°J 21.tí~ 

L 1~·111¡1/eado 1rJhrc.•rt> 5 5 55 5V 16 . .57 

1 Tran"iportc.• /. /1 11 3.08 

Totul 911 100 356 HlO 

De la población económicamente inactiva de las FPL el 32.63º/o son estudiantes y el resto 

se dedica al hogar. Mientras que para las FNPL el 25 66º/o son estudiantes y el resto se dedica al 

hogar. Ver cuadro 14 



Cuadro 1-1. J•ont..,.\CIÚN ECONÓMICAMENTE INACTIVA l>E LAS FAMILIAS QUE PIUll>lJCE:" 
LECllE (FPL) ,. LAS FAl\111.IAS QUE N<> 1•1u>nUCEN LECllE (FNPL). 

ACTl\'IJ>All 

¡:;_,./luhante 

Tutnl 

11 DE PEH.SONAS 
l>E LAS Fl"I. 

,,, 

'Y., l>E LA 
POHLACIÓN 

3~ 83 

67. /6 

100 

-·----~----··-------

11 DE 
J•EJ{SONAS 

l>E LAS FNPL 

.300 

·~·;, l>E LA 
POBLACIÓ'." 

--1.u 
100 

Los Jefes de las FPL obtienen un mayor ingreso de la act1v1dad agropecuaria, seguida de la 

albar''rneria y del comercio. mientras que los Jefes de las FNPL lo obtienen de la actividad 

agropecuaria en primer lugar. seguida de la albat'iilerla y de la migración La figura 14 ilustra todas 

las act1v1dades económicas de las que se reciben ingresos 
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FiJ.!. 14. JEFES l>J~ FAl\llLIA SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓJ\llCA DE LA QUE H.ECJBEN 
MA \'01{1-:s JNGH.ESOS. 
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Acceso y Uso de la Tierra 

De las 42 fam11tas que poseen tierras de labor. 27 corresponden a FPL que son propietarias en 

total de 65 hectareas (61 90% del total de las tierras de cultivo en la comunidad); mientras que 15 

son FNPL y poseen 40 hectáreas que corresponden al 38.09º/o del total. La figura 15 muestra la 

comparac1on de las unidades fam1llares según la superficie en has de tierra de 

tierra 

~ 15 

~ 
OFAMILlAS 

QUE 
PRODUCEN 
LECHE 

! 

. 
i:a:=J Cl 

05 , 5 35 

SUPERFICIE (HECTAREAS) 

EEI .G:Cl 
>5 

CFAMILlAS 
OUENO 
PRODUCEN 
LECHE 

Fii.:,. IS. C0:'\1PAl{ACIÓ:--: l>E LAS UNIDADF.S FAl\tlLIAH.F.S SEGÚN LA SUPEH.FICIE EN 
llECTÁREAS DE TIEH.RA • 

• ui:nti: Ci:lhD ¡\ lln1d.1di: .. 1l.m1c: .. 11.:a.; UN/\1\1-1'1\1\'Z. :?00:.! 

Algunas de las caracterfst1cas de estas tierras se muestran en el cuadro 14. 

Cuadro 1.a. CAltACTEH.ÍSTICAS l>E LAS TIEH.H.AS QUE POSEEN LAS FPL \'LAS FNPL 

CARACTEH.ÍSTICA Fl'I. 

/J1 ... pon1h1/1dad dL" agua 
T1..•mpor.il 81.39 

Rice.o IK.üO 

FNPL 

2.6 has 

9~_73 

5.26 



En lo referente a los cultivos, para las tierras pertenecientes a las FPL el cultivo principal es 

el Maiz que representa el 65. 11 º/o, mientras que para las FNPL también el Malz ocupa el primer 

lugar representando el 68.42º/o. La comparación del porcentaje de los diversos cultivos entre FPL y 

FNPL se muestra en la figura 16. 

80 

w 50 

~ 40 

~ 
20 

10 llJ ···º·-··· D liCJ tAIOO OTROS CULTIVOS 
1FFIES4. CHILE. 

EtCJ 

TIPO DE CUL. TIVOS 

FIG. 16. COJ\tPARACIÓN DE LOS DIFERENTES CULTIVOS ENTH.E FAi\tlLIAS 

l'H.Ol>UCTOH.AS DE LECllE Y LAS FAI\tlLIAS QUE NO PltOOUCEN LECllE. 

l'ucn1c· Censo a UmdmJCliO l>omCsticm; UNAl\.1·FMVZ. :?002 
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PRODUCEN 
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CFAMILIAS 
OUENO 
PRODUCEN 
LECHE 

Existen tres destinos finales de los productos de las tierras de las familias con actividades 

agropecuarias: el consumo por la familia, el consumo por el ganado o bien la venta de los mismos. 

En el cuadro 15 se muestra la comparación del destino final de los productos entre FPL y FNPL 
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Cuadro 15 •• COMPAH.ACIÓN llEL l>ESTINO FINAL DE LOS CULTIVOS ENTltE FAMILIAS 
QLIE l"IU>l>LJCE~ 1.ECllE (FPL) Y FAMll.l~'\S QUE ~O l"IU>DUCES LECllE (FNl"L) 

Ganado'Vcnta O 
Familia G;:mado/Vclll<t 4 O 

'"°'1~ .. -«~.,-e~<7·e-,,,-.. -.,~(7,<_,~~~~!>1 ÍJu111é .. 11~.1~ l ·'.\11\!\l-t !\I \7•/7.-,.,~,.~,,-----2'-'7-------'--------'1~5'--------' 

Inventario de Ganado. 

El inventario de animales para las FPL y las FNPL se muestra en el cuadro 16. 

Cuadro H1. IN\'ENTAIUO DE ANIMALES DE LAS FAMILIAS QUE PH.OOUCF..N LECllE (FrL) Y 
DE LAS FAMILIAS QUE NO PltOl>UCEN L.ECllE (FNPL) • 

ESl•ECIE ANll\1AL 

lJovinos 
Gallina'> 
Perros 

Otras <1ves 
Caballos 

Galos 
Cerdos 

Borre •ns 
Conc'ns 
Burro!> 

U llE ANli\tALES DE LAS Fl"L 

310 
157 
132 
97 
71 
47 
33 
31 

,, 

# OE ANli\tALES DE LAS 
FNPL 

o 
501 
::?95 
410 
68 

59 
90 
3::? 

Cahrns 19 
Otrt''> anima les :?O 1 

'-----·--·~1·0'-'-'·1~·A~1~-----'--'---------'~)~14_,_ __ . ____ ~-----~15~4~4~---~ 

1 uo:nto: <..·..:11'"' a l '111J;u.k .. IJ,11111: .. 11.::a~ l ~:-..;,\~1-1 ~1\' /. ;?11~1: 

De las FPL la figura 17 agrupa a las unidades familiares según la cria de bovinos. 



D • VACAS EN VACAS SECAS VAQUILLAS BECERRAS SEMENTALES BECERROS 
ORDENO 

FiJ:. 17. INVENTAl.UO llE HO'\'INOS SEGÚN SU TIPO. 

De las 52 unidades que poseen bovinos 38.46º/o tienen menos de 5 anos de tenerlos, el 

17.30% tiene entre 5 y 10 anos de tener bovinos y el 44.23% tiene más de 10 anos. Como lo 

muestra la figura 18. 
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El 34.61 '% manifestó intenciones de aumentar el tamarao de su hato, 21.15º/o de disminuirlo 

y 44.23 °/o de mantenerlo igual. Las razones esgrimidas para reducir su hato son los problemas 

econOm1cos y la falta de tiempo para atender a los animales. Lo anterior se ilustra en la figura 19. 
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Fig. 19. TENDENCIA DEL TAl\IAÑO OEL llATO. 

Fucnlc:. Elahornc1ón l'crsonal a panir de las cnlrc\·islas rcaluadas a lm; 1:PL 

El promedio de vacas por hato es de 5.13 vacas, mientras que el promedio de vacas en 

linea es de 3.5: la producción diaria de leche fue de 1248 litros. de la cual el 80.76º/o se vende al 

acopiador, el 13.22°/o se dedica a la transformación, el 5.36% es autoconsumo y el 0.64º/o se 

consume por los becerros. El promedio por unidad es de 24 litros y el promedio por vaca en 

linea es de 6.81 litros diarios. El precio promedio de venta fue de 52.64 por litro. 
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* LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS CON ENFOQUE DE GENERO. 

A continuación se presenta el panorama de las variables socioeconómicas con enfoque de 

género que se estudiaron de la muestra de las FPL seleccionadas (en total fueron 15 familias como 

se explicó en el capitulo de Material y Métodos), y que intervienen en la producción de leche en 

pequeña escala. Las variables estudiadas son: educación, actividades económicas y ocupaciones, 

acceso y uso de la tierra y patrones de migración. 

Educación. 

Básicamente se encontró que todos los miembros de las familias han asistido a la escuela, 

pues no hay personas sin instrucción primaria. 

Sin embargo, existen diferencias en cuanto al nivel _de: escolaridad entre -hombres y 

mujeres, tenemos que: en el caso de los hombres el 60.43% tiene estt..idios de primaria completa o 

incompleta, mientras que para las mujeres es el 76.48º/o; para el caso de los hombres, el 29.16°/o 

tiene estudios de secundaria completa o incompleta, mientras que para·1as mujeres el porcentaje 

es más bajo sólo el 14.70º/o: para el caso de la educación media (considerando el bachillerato o 

una escuela técnica). el 10.41º/o de los hombres cuenta con esta escolaridad, mientras que en el 

caso de las mujeres es sólo el 5.86º/o: un dato curioso es que el 2.94o/o de las mujeres tiene 

estudios universitarios, mientras que ningún hombre los tiene. Lo anterior se visualiza en el cuadro 

17 
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Cumlrn 17. COl\1PAH.ACIÓN IJEL Gf{Al>O l\1ÁXl:\iO DE F.SCOLARllJAD l>E LOS l\11EMHH.OS 
DE LAS FAl\11l~IAS Pl{OIJUCTOl{AS DE LECllE (Fl"L) SEl.ECCIONADAS DE<• AÑOS EN 

Al>ELAj\;TE. 

GH.AllO l\1AXl:\10 llE U DE 110:\llllU·:s 0/n IJE LA U IJE MU.IEIU-:s •vo IJE LA 
ESCOLAIUllAD IJE LA!-i FPL 1•ouLACIÓN DE LAS FNPL POHLACIÓN -----+--------+---------·---------i 

1° de Pl"inmria :!.08 5.88 
2º de Primarü1 16.66 :!.94 

3" de l'l"i1m1ria 6 1 :! :'O 1 J 38.:!J 
·1º de Primaria ~-----2 ---= =---!_ 16 =------, ----- --~-¡):¡---

~de Prin~ 3 6.25 5.88 

6" de Primaria ---~-- __ r----~-- :!0.58 

~~aria----1---~c-----f----7,~,76-----+---~----,r---~~~ .• ~,4c------+ 
2º de Secundaria O O O O 
3º de Secundaria 1 :! -- 25 ,-,11--- ----~----+--~171'=.7~r,---I 

--.- -·- --· -------- ----------- ------
-----¡-;~-;:_¡-e-l-l-ac-ÍlÜkr.-,1<-, - --- --·-~u-------t----,-, ----~---¡--

:!"de B<1chillcralo O --·--+----0----+-----0----+----,-,-----< 

3u de Bachillcrnlo 6 25 1 :!.94 

Escuela Técnica __ f-----------t----4_. '-"----+----º-----f-----'-' ---1 

Univcr!<.id;.uJ o 2.94 <-----------------~ ---------t--------1--------1 

TOTAL 100 100 

Aparentemente el porcentaje de mujeres mayores de 15 anos con educación primaria y 

secundaria es mayor (88.88%) que en el caso de los hombres (66.84%); sin embargo en lo que 

respecta a educación media superior y superior el porcentaje de hombres es mayor (13.15°/o) que 

en el caso de las mujeres (11 .. 11°/o). 

También, en lo referente a la población entre 6 y 15 anos de edad, existen diferencias, 

aunque el porcentaje de mujeres con estudios de primaria es mayor al de los hombres (85 .. 71 º/o 

contra 80°/a, respectivamente), en el caso de los estudios de secundaria la relación es contraria, 

pues para los hombres corresponde el 20º/o, mientras que para las mujeres corresponde sólo el 

14.28°/o. Todo lo anterior se muestra en el cuadro 18. 



CumJro tH. COI\.11"AH.ACIÓN l>EL NIVEL IJE ESCOLAIUOAI> ENTH.E t101\1UH.ES \' i\1U.IEH.ES 
llE LAS FAI\.11LIAS l"H.OIJUCTOltAS l>E LECllE (FPL) SELECCIONADAS. 

llOl\1UltES l\1A\'OltES DE 15 MU.IEltES l\1A\'OltES DE 15 
ANOS DE l...AS FPL AÑOS DE LAS F'Nl"L 

l'.·ITEGORÍrl 
# 01:: 

I I< J,\ f/J/?1:.-.<.,· 
% DEL u tn:: '}{, /JE/. 

-·~"~~-c~'""~""':."1-'V~T~O-',--·~"~'-'-U~/·"':1~"-":8~--- Sh"CiM/::sro 
,__ _ _,_S"'i"'n_,,io"'1s,:;1r,_,u,,,c;c,,ió::_n,__, ___ oco ___ 

1 
___ ""o ___ , ____ ~_!.__ ______ o ___ _ 

Primaria 
Secundaria 

Media superior)' 
superior (hachillcralo, 

13 
52.63 .20 7·L07 
J4.21 4 14.H 1 

13.15 11.11 
1Ccnica. univcrsidad>_ 11 ______ 1--------l-------+------~ 

Tot~al 3H 100 ~7 

llOi\1UltES ENTltE 6 \" 15 MU.IEltES ENTltE <•Y 15 -·- _______ . ______ , ___ 11 ~,~~7~~º~s"'·_,_•=->F:,_,._,_•~.A~s~~~F_,_~_,_~:.,_'.,-_ --l----'~~~~_,_;rs ·~-~ _!.4~~ ;;_~~;~!¡_ 
( 'ATHG< JRÍ.-1 l'ER.'•;o.v.-1s sr;G,\/E1VTO rt::RSO,VAS SE(l,\/Ei\'TO 

Sin instrucción O O O O 
Primaria 80 6 85.71 

~--'s'°'·c,_,•c'-"u"'n"d"'ar'-'i"-"---1----"-----l----'2'-'0'---+----''---I 14.28 
Tot.:11 111 100 7 100 

Actividades económicas y ocupaciones. 

En cuanto al uso del tiempo referido a los papeles diferenciados de los géneros en las 

diversas actividades y ocupaciones de las FPL seleccionadas como se mencionó en el capitulo de 

Material y Métodos (en total fueron 15 familias), se encontró que la media de horas/semana que 

se mantienen ocupadas las mujeres es de 107.70 hrs. mientras que en el caso de los hombres la 

media es de 103.23 hrs./semana (lo anterior se obtuvo al realizar una prueba estadfstica de 

h1p6tes1s). Esto se desglosa en la figura 20. 



CACTIVIOAOESIOCUPACIONES O DESCANSO 

MUJERES I~.~ 107.7f:'.i'\'l~t-~::«~I 60.3 

64.77 

-0 .. CPO DC l'tOIUIA fSl_KM_ is--·-_ .. _ ... , __ ... _, ... ___ , 

Fig. :?O. PH.OMEJ>IO J>E llORAS ESTII\1Al>AS/SEI\1ANA PAltA REALIZAR ALGUNA 
ACTIVIDAD U OCUPACIÓN. 

Fucnlc. l:taborm;16n a partir de las cntJcH~ta.'io n:aluadas a la. .. l'PL.. 

También se encontró que en 5 familias (33.33º/o) el hombre se hace cargo del trabajo 

productivo con relación a la producción de leche, en otras 5 (33.33%) participan hombres y mujeres 

por igual, en 3 familias (20o/o) se involucran hombres, mujeres y nir"los (menores de edad) y sólo en 

2 familias ( 13.33°/o) los hombres y los nir"los llevan a cabo el trabajo; cabe resaltar que en ninguna 

familia las mu1eres solas o con ayuda de los nii"los, sin la presencia del hombre, se hacen cargo de 

la producción de leche. Ver la figura 21. 

1 
. -! 

_j 

MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE SE HACEN CARGO DE LA PRODUCCIÓN OE LECHE 

Fii.:. 21. PAltTICIPACIÓN DE LOS Mll-:~tBH.OS DI-: LA FAI\tlLIA EN LA PRODUCCIÓN DE 
LECHE. 
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Del total de las 15 FPL se encontró que se destinan en promedio 57.07 horas/semana 

para realizar el trabajo productivo con relación a la producción de leche por parte de los hombres, 

mientras que en el caso de las mujeres el promedio es de 19.23 horas/semana para la misma 

actividad (lo anterior se obtuvo al realizar una prueba estadfstica de hipótesis) Esto se muestra en 

la figura 22 

O HOMBRES 

O MUJERES 

Fig. 22. PltOMEDIO l>E 1101.f.AS/SEl\1ANA INVEl.f.TlllAS F:N LA 11 1.f.ODUCCIÓN DE 
LECllE. 

l'UCUIC. lilahufilCIÓll a S"lartlf de la .. t.:ntn:" l'iOla.s fCalU.o-.dol .. ll l;I~ rJ•J. 

En el cuadro 19 se muestra el promedio de horas/semana estimadas para realizar las 

diferentes actividades y ocupaciones de las FPL seleccionadas (los datos se obtuvieron a partir de 

una prueba estadistica de hipótesis). 

Cuadro 19. ACTIVIDADES Y OCUPACIONES DE LAS FAl\.-111...IAS PRODUCTORAS DE 
LECllE tFPLl SELECCIONADAS. 

Pl.f.Oi\1El>IO DE 
llOl.f.AS/SEJ\1ANA 

PAH.A ltEALIZAlt •: 
Trahcl}o procluctn·o con 

rL•lucit;,1 u la proclucc1ó11 
dt!h•dn• 

Thzhaio procluctn·o .\"in 
r.._•/aciún a la prod111.·cui11 

c/,_·h·,·lr.-
Actn·1cladcs r .. •cr .. ·utn·a.\· ,. 

,;11/turah·s . 
rrahc1jo do111..: ... 11co, 

111,•ncujn d._• la fiznrilla y 
acrivicladt.'S nc!rsonali.•s 

ll0~11HUiS 

57.07 

:?l.Oh 

8.97 

:?5.10 

l m:ntc l.l.1hor.1cn>n .1 riartn de l.1 .. t.:nlfc"'''''"" u:al11·.1d.i-. .11.1 .. l-l'I. 

MllJEf<ES 

19.:?3 

15.30 

6.K3 

73.16 

• Ver el m1c'u J Je la .. d1krcn1c .. ;h.:h"1d.1dc' que 'e 1m.:lu\c11 Jcnlro de \;aJ.1 llJMrtadu 
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Partiendo de la clasificación por estratos como se manejó en el capitulo de Material y 

Métodos, se encontraron los siguientes resultados: 

Cumlrn 20 •• ACTl\'lllAl>ES Y OCUPACIONl~S DE LAS FA:\11LIAS Plt.ODUCTORAS llE LECllE 
(Fl'L) SELECCIONADAS l'Olt ESTRATO. 

'!-O del liempo 
dcstirmdo •• rcali;r..ar 
alguna .ictividad u 
ocunaciú11 1!.e1nana 

'Vi• del tiempo 
destinado a 

descans:irl"'crnana 

·.ESTRATO l. 
'(PRODUCTORES 
;coN t-2 VACAS) 

65.34 67.67 26: i1 
., ·. :~ .. ~:.. 

ESTRATO::? 
(PRODUCTORES 
CON 3-4 VACAS) 

11 

65.92 6::!.57 ~8.56 7~\6 '.;1~04 43:22 
~~:~ir!~ ~~~~~:~~;r tff;.; /; 

PORCENTAJE DEL TIEMPO TOTAL INVERTIDO POR LA FAMILIA 
ESTIMADO'SEMANA PARA REALIZAR•: 

.-ICfl\'UhUÍl.'.\ 

rccrc:att\•a.\· \• 

1.:11/turut...•.,·· 
Traha/<' produr.·tn"<' 

t.:on n .. ·h1c1rjnula 
producCl•jll dL• 

fl'l""L' 
. ]i·aha¡o pr0Juc1n·o 

.\lfl rch1,·1ún u /u 
produr.·1..·1<indL• 

'L'l"ht• 
7i·aha;o d••l11t;s11,·o. 

afL•ncuin J1..•la 
fiu111/1<1y 

'1C/l\•/JaJ1..•.<; 
ver.H•11u/1..•s 

11 

:21 08 

70.35 25.42 f4 . ..22 6:2.-B 
>:: ·. . .~-: ; ;: '~:~.: 

:28.17 9.38 



Cundru :?l. ACTIVll>Al>ES Y OCUl•ACIONF.S OE LAS FAMILIAS l'ltODUCTOHAS UF. l..ECllE 
(FPI.) SELECCJONAl>AS POlt ESTHAT<>. 

1 loras/scmana 
dcs1 i nadas a 

rcaliL0:1r algum1 
actividad u 

ESTRATO 1 
(PRODUCTORES . 

. , CON. .1 ~2 ',VACAS). 

····,;·:: ,<.:·; ·r::, 
109.78 11'.:{i '44.98 

ESTl<ATO 2 
(PltODUCTORES 
CON 3-4 VACAS) 

11 M N 

110.75 I0:'\.12 -17.99 

ESTRAT03 
(PRODUCTORES 

, , ':. ~~~~l's~ ~ 
--u·· ·•--M~s-.. w-•N· 

117 .87 119,3.6 ·72.62 

ocup<1ción 
l loraslsc1nm1a 
destinadas a 

dcsc<rnsar 

~~~~lf--~~1--~~.f-~--l 

58.22: 54;3 123.02 57.:?s 62.88 120.01 :·so.13 48.64~·. ~5.38 

llORAS I SEMANA DESTINADAS A REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD U 
OCUPACIÓN•: 

A<.·tn·1dad ... • ... 
rr.·creall\•as 1· 

c11/t11rah·s· 

1""rl.lh,l)t> do1u.__'.'itict1. 
at'--'11'...'UÍtJd,__•/a 

Júnuliuy 
act1\•1dades 
ner.\·,uiale ... 

.. 

•1-1 •M •N 

I0/~.8· :6:07 .. .23'..í:Z 
; 1' ;. ;~ ,.: ·,.-.... .. ~ . 

.: :·.(~~ -~~;:;~~:J.· :~ '-~?.::'.'~·· 
24.5·, 7L71: 15.85 

11 M 

8.75 7.5 

26.75 65.25 

l'ucn1c Elaburacmn n raMir Je la'i cnucu'itas rcaluadas a las Fl'L. 

•u llom,..,.L.s .. \f .\fu1erL".'lf. S .\·,,10.t 

N H 1 M N 

25.25 

13.25 24_5·, 83.62 ,20.s7 

~-,--~· ;:;., ._;~t:i~· :.. _; ;;':" 



Asl se encontró. que el hombre es quien participa en mayor porcentaje en realizar el 

trabajo productivo con relación a la producción de leche en los tres estratos, sin embargo, las 

mu1eres también participan de manera importante en dicha actividad, siendo mayor su 

participación cuando el número de vacas es menor en el hato (como en el caso del estrato 1 y 2). 

Lo anterior lo muestra la figura 23. 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 

CHOMBRE 
s 

CJMUJERES 

•NIÑOS 

Fil.!. 23. POltCENTA.IE l>EL TIEMPO TOTAL ESTIMAl>O/SEMANA I>ESTINAllO A LA 
l'l{Ol>UCCIÓN DE LECllE. 

l"ucntC' Elal>ur;u::1ún a partir t.k la .. C"ntrC"v1 .. 1as n:all.n1das a la.-. l'l~I. 

También se encontró que quien decide cómo se usa el ingreso obtenido de la actividad 

lechera es: 

Para el total de las FPL seleccionadas: 

El hombre: 60.00°/o 

El hombre y la mujer: 33.33°/o 

La mujer: 6.66º/o 
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Para las FPL seleccionadas por estrato: 

Cuutlru 22. i\11Ei\1HHO llE LA FAMILIA QUIEN l>ECll>E C(J;\10 SE USA EL l:"OGltES<> 
OllTENll>O l>E LA AC'TIVll>AI> LECllEHA. 

---------------
<--------'"'~.'"''"-'-'"_,_l<,_,,_,_,·_,_r,_,o, ____ ----1---''"'-"E,s,_,_l'-"U"l~·:s_,_··~r,~'\ (%. l>E LAS FAi\tlLIAS• 

3 

Fucnlc 1 lahoracmn a Jlillllr de las entre\ 1 .. 1m. rc11llJ';1d;i.. 11 l;i.. Fl'L 

Acceso y uso de la tierra. 

llombres 57.14 
l lombres y mujcrc~ 28.57 
Muieres 14.28 
llombrcs 50 
l lombrcs v muieres 50 
llombres 75 
l lombrcs 'l.' muieres 25 

Para concretizar la visión que los miembros de las familias productoras de leche en 

pequeña escala tienen del acceso y uso de la tierra encontramos que de las FPL seleccionadas, en 

el 86.66% de éstas, el titulo de propiedad de las tierras lo posee el hombre y tan sólo en un 

13.33% el titulo de propiedad de las tierras pertenece a hombres y mujeres. 

En el 73.330/o de las FPL seleccionadas la tierra es trabajada por el hombre únicamente, de 

estas familias el 33.33º/o de los hombres se apoya contratando fuerza externa de trabajo; mientras 

que en el 26.6°/o de las FPL seleccionadas la tierra es trabajada tanto por hombres co"mo por 

mujeres. siendo básicamente mano de obra familiar, nunca se ven obligados a· cont~~tar fuerza 

externa de trabajo. 

En cuanto al destino y uso de los productos obtenidos de trabajar la tierra, el 46.6º/o de las 

familias seleccionadas destinan su producción tanto para el consumo familiar, como para el 

consumo de los animales y la venta; el 33.3°/o lo destinan para el consumo familiar y el consumo de 

sus animales y sólo un 20o/o de las familias destinan sus productos únicamente para el consumo de 

los animales. 
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En cuanto a las perspectivas de las familias seleccionadas referentes al recurso tierra el 

46.6% desea mantener la misma superficie de tierras como hasta ahora, el 46.6% desea comprar 

más tierras y el 6.6º/o desea vender algunas de sus tierras. 

Pütrones de Migración. 

También se analizó el impacto de la migración sobre las funciones de los migrantes en sus 

lugares de origen y en la unidad familiar campesina productora de leche en pequena escala en su 

conjunto. 

Los orfgenes y patrones de migración en la comunidad . ~e ·Santa·- Eler'a se _refieren 

aproximadamente desde inicios del siglo pasado, básicamente la gente _hS_,_~i_Q~do .hacia los 

E.U.A. al parecer por razones económicas. 
"".;.-·: . . · .. _ -_; 

Se observa que en 8 (53.33o/o) de las 15 familias seleccionac:tas ex!~té .. ~lgú;¡-~ie~bro de la 

familia que ha emigrado. Algunas de las caracterlsticas socioecoi:i_Ór~;¡c;:a~-~~ i~~-:~gr~~tes.so;,: 

.. - - -·--

El lugar a donde han migrado e~~as ~:~-~~~·~~~:e~: e:u.A· en p_~~m~d_ic? h_ace 7 

ai'\os. 

Sólo en una familia se trata del p8d~e-.: '!: la m_adre _·que: ~ienen 34 _,y e 33 anos 
;~·" ~--

respectivamente. 
.. . ,.,-.-; ·": :_ 

En las 7 familias restantes, los migrant~s. s~n:\o_~ .. -~~j<:>:~:'..S1~.ri~-~:·1·6 h~mb~es y 2 
mujeres. 

El promedio de edad de los hombres es· de :·~s.4. ~r.~·~--Y ~ el ... 75°/o d~--- ello~ son 

solteros. El promedio de edad de las mujé.íes ,,:.¡·¡g~nl~s-:e~ '.de .. 24".5 anos y el 

100º/o de ellas son casadas (es· decir. migraron porque sus· ·esposos se 

encuentran en aquél pafs). 



El nivel de escolaridad para los hombres es: 2 hombres con primaria incompleta. 

3 con primaria terminada. 9 con secundaria terminada y 3 con Una carrera 

comercial o bachillerato 

El nivel de escolaridad para las mujeres es: 1 mujer con primaria terminada y 2 

con secundaria terminada. 

El 65º/o de los m1grantes trabajan en restauran.tes, el 35º/o en lá construcción y el 

5% en alguna otra actividad. 
' ' ' 

El 62.5°/o de las familias ha recibido alguna ~isita de los migrantes_y el 37.So/o 

nunca ha recibido ninguna visita. 

El 67. 5°/o de las familias reciben alguna aportaclOn económica por parte de los 

migrantes, mientras que el 12.5°/o no reciben ninguna ªJ?Ortaclón. 

De las familias que reciben dicha aportación económica, el 57.14°/a utiliza el 

dinero para cubrir gastos familiares e invertir en la producción de _leche; el 

42.85°/a lo utiliza sólo para cubrir los gastos familiares 
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DISCUSIÓN. 

A continuación se presenta el analisis de los resultados conforme a los objetivos del 

trabaJO Primeramente se analizan las diferencias de variables socioeconómicas entre FPL y FNPL; 

posteriormente se analizan las variables con enfoque de género que se estudiaron. 

* ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS SOCIOECONÓMICAS ENTRE FPL Y FNPL. 

~ Escucha a ambas panes y tendrás e/andad, pero si escuchas 
a una sola. estarás rodeado de t1mebfas" 

Wc1 Ct1eng Dmastia Tang 

,......____·-;;;;:;--;;-:;:-=;--=---~ 
TESiS CON -, 
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"Hemos nacido para unirnos con nuestros semejantes 

y vivir en comunidad con la raza .. 

Cicerón. 

Demografía 

De la población total en México. el 51 . 18% corresponde a personas del sexo femenino y el 

48.82°/o a personas del sexo masculino El Estado de Michoacán y el Municipio de Maravatio no 

son la excepción respecto a esta caracterist1ca pues el porcentaje de hombres e_s- en proi:nedio de 

47.92%. mientras que el porcenta1e de mu1eres es de 52 07%. (36) 

Sin embargo, en la comunidad de Santa Elena el porcentaje de m_~jÉ!r~s es m_e.nor al. de 

hombres (47.40º/o en comparación con 52 59°/o), al igual que en las F~L (44 .. 79o/o y_S~'.20o/o), y tas 

FNPL (48.00°/o y 52 00°/o) 

Y aunque no se encontró d1ferenc1a aparente en el promedio del núíner~'~e irlteg~"Otes por 

unidad fam1har (3 69 para las FPL y 3 51 para las FNPL), lo que puede'indicár-ql.le·1a-diSpOnibilidad 
'.=·.-·:·- ... ~-_-,,._. '::;:·-.: -.. -.'°...,' _- .-·: 

de mano de obra al interior de las unidades de producción no tiene'-influenciBi.,én-1a· deciSióO de 

producir leche, no obstante, el sexo de estos integrantes de las fam;~~~s ~,--~~;~~ -;~:i;~¡·~:~~~ ciert~ 
manera en la dec1s1ón de producir o no leche, en este sentido, analizando.y, c~_mpa·f:cl~-d~:/~~ ~Indice 

de mascuhmdad. que se refiere al número de hombres por 100-mujeres-que. para -el Estado_de 

Michoacán es de 92.12 y para el Mumc1p10 de Maravatlo es de 91.93. (36) 

Entre las FPL y las FNPL se observa que el Indice de masculinidad para las primeras es de 

123.25 y para las segundas es de108 33. es decir, que el número de hombres por 100 mujeres es 

mayor en las FPL que en las FNPL; tal vez esto se relaciona con la idea que se tiene de~tro de la' 

población rural (especificamente dentro de las familias dedicadas a actividades agÍopecuaMas) de 

que los hombres pueden realizar c1enas labores dentro de estas acth~i~a~es_ !Tiejor- ·que' las 

mujeres. por lo que muchas familias podrlan decidir dedicarse a la producción de leche siempre y 

cuando la mayoria de sus integrantes sean del sexo masculino, pues aportarían .. mejor" mano de 



obra para la producción. asl tenemos que la producción de leche es una actividad dominada por 

hombres aunque las mu1eres tengan una part1c1pac16n directa e indirecta importante. (5) 

La edad mediana que para el Estado de M1choacán es de 21 años y para el Mun1c1p10 de 

Maravatlo es de 18 años. indican que se trata de una poblac1on relativamente 1oven ademas de 

que el 41. 91 % de la población total del Estado tiene menos de 15 años ( 36) 

Para las FPL y las FNPL la edad mediana es de 22 años. dato que se comprende pues 

sólo el 15.60% de la poblac16n de las FPL tiene más de 51 años y sólo el 9.5°/o de la población de 

las FNPL tiene más de 51 años. Es decir, hay más personas de mayor edad en las FPL que en las 

FNPL Esto puede indicar que las familias empiezan a tener vacas más tarde en su vida familiar. 

probablemente por el dinero necesario para adquirir los animales o porque ya decidieron radicar en 

la comunidad. Este es un hallazgo que se encontró también en otro estudio reahzado por el mismo 

proyecto en Almoloya de Juárez en el Estado de México con familias productoras de leche en 

pequeña escala. (4) 

Educación. 

'"Donde hay educación 
no hay distmción de clases

Confucio 

Invertir en el capital humano es una de las maneras más eficaces de reducir la pobreza y 

promover el desarrollo sostenible. La importancia de la educación para el desarrollo individual y 

colectivo ha sido puesta de relieve desde los años sesenta, en que la teorfa del capital humano 

destacó el hecho de que: la inversión educativa es la más rentable de las inversiones en términos 

estrictamente económicos y tanto para la sociedad como para los individuos. Para todos los grupos 

humanos que se encuentran en situación de marginación, la educación ha constituido el 

mecanismo central de cambio de su situación, el que confiere a la vez calificación para desarrollar 

la capacidad productiva, conciencia de los derechos como persona y autoestima y auto confianza 

para iniciar un proceso de cambio personal de actitudes que conduzca un mayor control sobre las 

cond1c1ones en que discurre la propia vida. (40, 41) 



En México. la tasa de analfabetismo global es en promedio del 9°/o para toda la población 

En los 90's en el pais se logró una cobertura casi total en la educación básica, pero en cambio, la 

educación secundaria alcanza a un tercio o menos de cada grupo de edad; y al mismo tiempo, los 

porcenta1es de personas sin instrucción y de personas analfabetas oscilan entre un 1 O y un 15°/o de 

la población mayor de 15 años ( 4 1 ) 

En 1 999 en México. el promedio de escolaridad de la población ocupada en actividades 

agropecuarias fue de 3 8 años (tanto hombres como mujeres) (42) 

Analizando los resultados del presente traba10. se detectó diferencias en la instrucción y 

grado de escolaridad. ya que los porcenta1es de alfabet1smo de la población de más de 15 años y 

de cond1c1on de as1stenc1a a la escuela de la población de 6 a 15 años de edad es menor en las 

FPL que en aquellas FNPL (85.93°/o y 82 69':1/o en el caso de las FPL y de 87.54% y 94.42°/o para 

las FNPL) Esto tal vez se relaciona con el hecho de que como se mencionó anteriormente en las 

FPL el porcentaje de personas mayores a 51 años es mayor que en las FNPL por lo que se podrfa 

pensar que estas personas crecieron en épocas anteriores con menor disponibilidad de servicios 

educativos. este hallazgo también se encontró en el estudio realizado en Almolóya de Juárez (4). 

Ademas en Aménca Latrna hay una fuerte determinación del nivel educacional de los hijos en 

función del de los padres Los h11os de los padres con menor nivel educacíonal también tienden a 

tener menor nivel educacional (24) 

También se puede pensar que la actividad agropecuaria reclama mayor cantidad de mano 

de obra. lo que obligaría a las familias a incorporar a los nil"los a las labores agropecuarias a 

edades mas tempranas 1mp1d1éndoles continuar con sus estudios; otro punto serla que las 

personas sin instrucción tienden a quedarse en la comunidad y buscar alternativas de ingreso en ta 

producción agropecuaria. mientras que las personas con mayor instrucción buscan alternativas 

diferentes al campo. esto también se observó con los productores de Almoloya de Juérez (4). ya 

que alcanzar un determinado nivel educacional asegura un nivel de ingreso mejor pero, al mismo 

tiempo el nivel educacional alcanzado es el factor que produce las mayores diferencias de ingreso 

en el mercado laboral, es decir. han aumentado las desigualdades de ingreso originadas en 
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desigualdades educacionales, además de que se observa una fuerte depreciación de la educación: 

cada vez se necesitan més años de estudio para conseguir igual posición o ingreso.(24, 41) 

Indicadores de V1v1enda. 

En general, las d1ferenc1as encontradas en cuanto a las caracterlsticas de vivienda de las 

FPL y de las FNPL son· 

En cuanto al porcentaje de viviendas con 1 6 2 cuartos, las FPL tienen un 65.38º/o y las 

FNPL un 75.56o/o; con respecto a viviendas con 3 6 mas cuartos, las FPL tienen un 26.80º/o y las 

FNPL un 23.12%. Esto nos indica que las FPL cuentan con viviendas con mayor número de 

cuartos que las FNPL y aunque no hay diferencia significativa en el promedio de ocupantes por 

vivienda en ambas unidades familiares (3.69 para las FPL y 3.51 para las FNPL). se podrla pensar 

que siempre una vivienda más espaciosa será benéfica para los integrantes de la familia en 

diversos aspectos 

En lo referente a los materiales de construcción de estas viviendas tenemos que las 

paredes de tabique y ladrillo representan un mayor porcentaje para las viviendas de las FPL que 

para las FNPL; en cuanto al techo de las viviendas, la loza representa un mayor porcentaje en las 

viviendas de las FNPL que de las FPL, el porcentaje de viviendas con techo de lámina es similar 

en ambas familias, mientras que los techos de teja están presentes en mayor porcentaje en las 

viviendas de las FPL que de las FNPL; y en cuanto a las viviendas con piso diferente de tierra el 

porcentaje para las FPL es mayor que en el caso de las FNPL. Todo esto se resume en que, las 

viviendas de las FPL en general están construidas de materiales más adecuados en el caso de las 

FPL que de las FNPL. 

Algunos servicios con los que cuenta la vivienda de ambas unidades familiares son agua 

que la obtienen de un pozo dentro del mismo terreno, - drenaje, luz eléctrica y teléfono. en la 

presencia de estos servicios no se observa diferenciá entre FPL y FNPL. Todo esto indica que la 
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producción de leche no es un determinante importante en cuanto al acceso de los servicios con los 

que cuentan las v1v1endas en la comunidad de Santa Elena. 

Actividades Económicas y Ocupaciones. 

'"Somos lo que l1acemos dla a día 
De modo quo la excelencia no es un acto, 

sino un htJb1to" 
Aristóteles 

La combinación del sistema de producción agropecuario con otras actividades como las 

forestales, la artesanfa, el comercio o el empleo en actividades no agropecuarias constituye las 

estrategias (o modos) de vida de la familia productora. (5) 

La población ocupada por sector de actividad fué (36): 

Michoacan Maravatfo Santa Elena 

Sector Primario· 23.70 °/o 44.81°/o 

Sector Secundario: 24.85°/o 21.13% 34.87°/o 

Sector Terciario: 48.82°/o 40.70°/o 20.30o/o 

En la comunidad de Santa Elena, la actividad lechera parece ser un factor de arraigo tanto 

a la comunidad como a la actividad agrfcola, como sucedió en Almoloya de Juárez (4), pues en 

Santa Elena un 57.77% de la PEA de las FPL identificaron a la actividad agropecuaria como su 

principal actividad realizada contra un 37.07°/o de la PEA de las FNPL: además de que el 75.55°/o 

de la población de las FPL realizan su actividad dentro de la misma comunidad contra un 65.44°/o 

en el caso de las FNPL; además en ambas unidades familiares se identificó a la actividad 

agropecuaria como aquella actividad de la que los jefes de familia reciben mayores ingresos, 

aunque existen diferencias importantes en cuanto al porcentaje de jefes de familia siendo: 75°/o 

para las FPL y de 43% para las FNPL. lo que indica que los jefes de familia de éstas Ultimas se 



ocupan en mayor porcentaje a otras actividades (como la albar211leria. con un 23°/o) en comparación 

con los jefes de fam111a de tas FPL (en donde la albañ1lerla representa el 7%) 

La d1vers1hcac16n rural y el aumento de los ingresos agricolas, como consecuencia de 

cambios tecnológicos. el crec1m1ento demográfico y el margen limitado para ampliar la superf1c1e de 

tierras cultivadas. así como el lento crec1m1ento de las oportunidades de empleo en otros sectores. 

estan relacionadas con la expansión de las oportunidades de empleo no agrícola en muchas zonas 

rurales. Las tasas de desempleo u subempleo de los Jóvenes rurales, hmita las oportunidades de 

empleo por lo general a las explotaciones agrícolas o hatos fam1l1ares. inevitablemente lo anterior 

trae como consecuencia un fuerte deseo de emtgrar a las zonas urbanas para benef1c1arse de las 

comodidades y act1v1dades de esparc1m1ento existentes y aprovechar las oportunidades de mejorar 

el nivel de vida a través de reahzar actividades no agropecuarias. (43) 

Acceso y Uso de la Tierra. 

.. Tierra y LibertadN 
Emiliano Zapata. 

En las zonas rurales en la mayoria de los paises en desarrollo, el acceso a la tierra y la 

distribución de los derechos sobre la tierra son d~ importancia fundamental para determinar el nivel 

de vida de población. La tierra es también importante para el desarrollo económico en lo que 

respecta a su utilización con fines productivos, es decir, existe una relación estrecho entre la tierra 

y la pobreza como en la importancia de la tierra en la producción agropecuaria. (43) 

Las FPL son propietarias de un mayor número de hectáreas en la comunidad (61 .90°/o del 

total de las tierras de cultivo) en comparación con las FNPL a las que sólo pertenece el 38 09% de 

éstas, ademas de que el tipo de tenencia de la tierra entre las FPL se divide en pequeña propiedad 

y tierra ejidal en comparación con las FNPL donde sólo existe la pequeria propiedad: lo anterior 

beneficia a las FPL pues al ser ejidatarios se les fac1hta el acceso a ciertos apoyos 

gubernamentales (como créditos) enfocados a la producción agricola. motivo que tal vez esta 



asociado a que en las FPL existen tierras de temporal y de riego (81.39º/o y 18 60º/o, 

respectivamente). mientras que en las FNPL la mayoria de las tierras de cultivo son de temporal 

(94 73°/o) Por todo lo antenor se puede decir que la relación de la pobreza rural y las formas de 

acceso a la tierra es compleja Intervienen en ella muchos factores, como las d1ferenc1as en la 

cahdad de la tierra la d1spomb1hdad de insumos complementarios, el acceso a créditos y a los 

mercados y las oportumdades de empleo no agrlcola. 

Lo anterior puede 1nd1car que la d1sponib1hdad de tierra es un factor restnctivo para la 

producc1on de leche es decir. la act1v1dad pecuana y agricola van de la mano, pues si se posee 

tierras de cultivo (tanto de temporal como de nego)muy probablemente las personas creen que se 

tiene asegurada la ahmentac1on de los animales, aún en la época de sequla. Hallazgo también 

encontrado con los productores de Almoloya de Juárez (4). Esto se comprueba con el destino final 

de los cultivos. pues el mayor número de las FPL destinan los cultivos al consumo familiar y al 

consumo del ganado (básicamente cultivan rnalz, avena y pradera), mientras que en las FNPL, un 

mayor número de éstas destinan los cultivos al consumo familiar y a la venta de los mismos ( 

donde se trata de maíz. avena y otros cultivos como alfalfa, trigo, fresa, etc.). Es decir. esto revela 

que el hogar agropecuano se comporta como una unidad de producción básica, es decir de 

autoconsumo. autosuf1c1encia o subsistencia Lo anterior, en virtud de la capacidad de la lechería 

en pequeña escala para sobrevivir en condiciones económicas diffciles ( como la pérdida 

rentabilidad en los últimos años del cultivo de mafz) aunado al hecho de que la valorización de los 

recursos forraieros de las parcelas de los productores a través de la producción de leche, la hacen 

una opc10n atractiva como alternativa productiva y económicamente rentable. (5) 
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.luego Juc1eron a los pequeños animales del monte. 
los guardianes de todos los bosques. 

los gemas de la 1nonta1la. los venados los pá¡aros. 
serpientes, guardianes de los be¡ucos 

De esta manera los Proge111tores les dieron sus estancias 
a los amnwlcs de la tierra ·· 

Popo/- VulJ Las antiguas ll1stonas del Owché 

Inventaria de Ammales Domésticas. 

Existe un considerable número de productores rurales en el Municipio de Maravatio, cuyos 

sistemas de producción se caracterizan por el pequeño tamaño de las unidades de producción que 

se constituyen en torno al cultivo del malz combinado con un elemento pecuario en pequeña 

escala. Este elemento pecuario tiende a ser una forma de ahorro y producción para autoconsumo, 

no obstante, la producción de leche en pequeña escala constituye la principal fuente de ingresos 

para muchos productores como ya se ha mencionado (5) 

Obviamente entre las FPL los bovinos representan el mayor porcentaje del total de 

animales domésticos (33.91°/o), mientras que en las FNPL las gallinas ocupan el mayor porcentaje 

(32.44º/a). 

Ambas unidades familiares tienen en común que tos perros y otras aves (diferentes a las 

gallinas) son las especies que siguen en cuanto a número presentes. 

En el caso de las FPL el número de caballos representa el 8°/o del total de animales 

domésticos. lo que se relaciona en que estas familias deben ir a las tierras de cultivo y llevar 

consigo la pastura que consumen las vacas hasta los establos ubicados a un costado de sus 

hogares; mientras en las FNPL el porcentaje de caballos corresponde a la mitad del de las FPL. 

En el caso de las FNPL, los borregos (que representan el 6°/o del total de los animales 

domésticos) como en el caso anterior, representan sólo la mitad del porcentaje ya mencionado 

para las FPL, esto se debe, pues como se mencionó la actividad agropecuaria es la principal 

actividad de las fam1has en la comunidad de Santa Elena. ademas de que las FNPL poseen menos 

número de hectáreas de tierra, lo que supone que buscan una especie animal que consuma menos 

ahmento que las vacas. que implique en este sentido menos esfuerzo de llevar la pastura hasta los 

corrales (por lo que no se hace necesario un caballo) y ademas ocupe menos espacio que éstas 



Además como se mencionó en el análls1s de actividades económicas, que la actividad 

lechera parece ser un factor de arraigo a la comunidad, por lo que un 50°/o de las FPL tienen más 

de 10 años de poseer bovinos. Además de que un 78.84o/o de las FPL manifestó intenciones de 

mantener igual el tamaño de su hato y si es posible de aumentarlo. Asl los productores han 

considerado por años que poseer animales es una caja de ahorro viva, una .. cuenta bancaria en 

patas·· Por lo tanto. se puede decir que la actividad lechera en pequeña escala es una act1v1dad, 

generadora de ingresos y consistente con la seguridad alimentaria de los hogares. ( 1 O) 
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* ANÁLISIS DE LAS VARIABLES SOCIOECONÓMICAS CON ENFOQUE DE GENERO. 

ílG 26 LAS !,!UJl:RES Y LOS t<O!,!URES U~ LA PROOUCCION DE LECtil: 

·· Asf sucedió O al menos. asf cuentan que sucedió 
Habla calma Habla s1lenc10 Nada se manifestaba en la faz de la tierra. 

Entonces, /os creadores entraron en platica acerca de la creación 
de nuestra pnmera madre y padre; 

de maíz amanflo y de maíz blanco se htzo su carne. 
Fueron creados los progemtores y como tenfan apanencia de hombres, 

hombres fueron y su figura era figura de varón. 
Entonces ex1st10ron también sus esposas y fueron hechas sus mujeres. 

Allí estaban sus mujeres cuando despertaron 
y al instante se llenaron de alegria sus corazones a causa de sus esposas ... " 

Popol-Vuh L<JS <Jnt1guas h1stonas del Quiché. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



A continuación se presenta la d1scus1ón sobre aquellas variables con enfoque de género 

que se anahzaron de la muestra seleccionada de FPL Las variables analizadas son. educación. 

actividades y ocupaciones. acceso y uso de la tierra y patrones de migración . 

.. Ser cultos. para ser lfbres~ 

Educación. 

La educación constituye un fin en si misma que ha sido. mas tempranamente que otros. 

reconocida como un derecho individual. Este derecho individual tiene una contrapartida social y 

económica: también la educación es un medio para lograr una mejor inserción en el mercado 

laboral. aumentar la productividad social y los ingresos individuales, es decir. constituye un acervo 

de conocimientos que tiene gran incidencia en las oportunidades y logros laborales y, por lo tanto. 

en las desigualdades de ingresos. (24) 

Un estudio sobre la productividad agropecuaria mostró que cuatro afias de educación 

primaria haclan que la product1v1dad de los campesinos se incrementara hasta en un 1 Oo/o. Sin 

embargo, en los paises en desarrollo. las mujeres reciben por lo general menos educación que los 

hombres. es decir. las mujeres tienen poco acceso a la educación En el mundo en desarrollo es 

mayor el número de analfabetos entre las muJeres adultas que entre los hombres (68o/o contra el 

48%). (40) 

En México, la tasa de analfabetismo global para las mujeres es del 11 °/o y para los 

hombres del 7°/o. En 1999 en México. el promedio de escolaridad de la población ocupada en 

actividades agropecuarias fue para las mujeres de 3.58 anos, mientras que para los hombres de 

4.03 años (41. 42) 

Aunque podemos decir, que un hallazgo importante del presente trabajo en cuanto a 

educación se refiere, es el hecho de que todos los miembros de las FPL seleccionadas tienen 



algún grado de 1nstrucc16n. es decir. no se encontraron personas que no hayan asistido a la 

escuela en alguna etapa de su vida 

Sin embargo. existen d1ferenc1as en cuanto al mvel de escolandad entre hombres y 

mujeres. por e¡emplo aunque los resultados indican que el porcenta¡e de mujeres que asisten o 

asistieron a la pnmana es relativamente mayor que el porcenta¡e referido a los hombres (76 48º/o y 

60 43°/o. respectivamente). no sucede lo mismo cuando el nivel o grado de instrucción se 

incrementa. pues la comparación se vuelve contrana. es decrr. para el caso de los hombres el 

porcentaje es mayor por e¡emplo para la secundaria es del 29.16% mientras que para ras mujeres 

el porcenta¡e d1sm1nuye, representando sólo el 14 70o/o, igual sucede para el caso de la educación 

media (considerando el bachillerato o una escuela técnica). el 10.41% de los hombres cuenta con 

esta escolandad, mientras que en el caso de las mujeres es sólo el 5.88º/o. 

Esto harla pensar que por alguna causa las mujeres abandonan los estudios antes que los 

hombres. por lo que su part1c1pac1ón en niveles educativos supenores a la primana disminuyen. Tal 

vez debido a una presión cultural ligada a su rol en la familia. como esposa y madre, que está 

operando de forma que los retornos de la educación son menores para ellas, facilitada por la 

segregación sexual de las ocupaciones. (24) 

Lo anterior supone de una manera creciente en nuestra sociedad, que las mujeres sufren 

una doble marg1nac1ó11" respecto de su desarrollo individual se producen grandes limitaciones, 

dado que no tienen la oportunidad de educarse al mismo nivel que los hombres de su mismo 

medio social. m de cultivar y ampliar sus capacidades; respecto de su intervención en los ámbitos 

púbhcos, este momento esta caracterizado por su exclusión, prescripta por las normas de género y 

JUSt1f1cada por la carencia real de igualdad en la capacitación. (41) 

Se encontró que el 2.94% de las mujeres de las FPL tiene estudios universitarios, mientras 

que ningún hombre los tiene. Desde la perspectiva de la educación como derecho de las 

personas. se reconoce que en la última década han disminuido las barreras que impedian 

continuar estudios a las mujeres. En las entrevistas a las FPL, los padres de familia respondian 

que en la actualidad se hacia lo posible por darles las mismas oportunidades de estUdio tanto a los 

h1JOS varones como a las hijas, cosa que antes no sucedia, según respondieron los productores 
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pues. se pensaba que 1nvert1r en la educación de las mujeres era una pérdida de tiempo, pues 

finalmente ellas se casarian y nunca desempeñarlan una act1v1dad laboral. Sm embargo, ahora 

coexiste una curiosa mezcla de expectativas sobre las hijas. en el sentido que se prefiere que 

estudien más y aprovechen las oportunidades que sus padres no tuvieron, se reconoce que una 

permanencia escolar más prolongada las prepara mejor para la vida y, especif1camente para 

traba1ar y. simultáneamente. se les exige cumplir con los deberes de su rol para lo cual la sociedad 

no ofrece nuevas facilidades (24) 

Finalmente la 1mportanc1a de la educación no discriminatoria para las niñas y las mu1eres, 

constata que la 1nvers1ón educativa para ellas ha demostrado ser uno de los mejores medios para 

lograr un desarrollo sostenible y un crec1m1ento económico, a la vez sostenido y sostenible. con un 

rendimiento social y económico muy alto 

Act1v1dades Económicas y Ocupaciones 

"'Lo que con mucho trabajo se adquiere. 
mtlsseama" 

Aristóteles 

La d1v1sión genérica tradicional del trabajo, otorga a hombres y mujeres formas 

d1ferenc1ales de inserción. Es asf, que en nuestra sociedad, la mujer es entendida como la 

responsable de la reproducción social del grupo familiar, es decir del trabajo doméstico y de la 

reproducción de la fuerza de trabajo Básicamente esto implica responsabilidad en la salud y 

educación de los niños. la mantención del hogar y de las condiciones _de habitabilidad. el 

saneamiento de la vivienda y su entorno, entre otras. A su vez el hombre es el responsable de la 

producc1on sea en su predio o fuera de éste.(23) 

En todas las FPL seleccionadas se encontró que el jefe de familia (que en todos los casos 

pertenece al sexo masculino) siempre está presente haciéndose cargo de la producción de leche, 

es decir. en ninguna de las familias entrevistadas. las mujeres solas o con ayuda de los ninos se 
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hacen cargo de la producción de leche Aunque un dato curioso se presenta pues el porcentaje de 

FPL donde part1c1pa solo el hombre y donde participan hombres y mu1eres es el mismo 

De todas las horas que se traba1an en el mundo, las mujeres contribuyen con unas dos 

terceras partes del total De este tiempo de trabajo. una gran parte esta a cargo de las mujeres que 

viven en las zonas rurales. En los paises en desarrollo, las mujeres suelen trabajar mas horas que 

los hombres Por e1emplo en Asia y en Afnca, algunos estudios han demostrado que las mujeres 

traba1an nada menos que 13 horas más por semana (29, 44) 

En cuanto al promedio de horas/semana destinadas a realizar alguna actividad u 

ocupac1on se encentro en general que las mu1eres se mantienen ocupadas 107.70 hrs/semana , 

mientras que en el caso de los hombres es de 103.23 hrs./semana. Al realizar una prueba 

estadística de h1pótes1s no se encontró diferencia significativa en cuanto al promedio de horas 

empleado por mujeres y por hombres 

Ad1c1onalmente se encontró que los hombres aportan en promedio 57.07 hrs./semana de la 

mano de obra necesana para la producción de leche. Ademas los resultados indican que las 

mujeres aportan en promedio 19.23 hrs./semana de la mano de obra requerida ~ara la producción 

de leche. lo que coincide con las tendencias observadas recientemente sobre la creciente 

partic1pac1ón de la mujer en el ámbito rural. Al realizar una prueba de hipótesis para esta variable, 

si se encontro d1ferenc1a sigmf1cat1va. es decir, los hombres dedican más horas/semana para la 

producción de leche que las mujeres. 

Al reahzar también pruebas de hipótesis se encontró que en lo referente al trabajo 

doméstico. atención de la fam1ha y actividades personales, los hombres dedican en promedio 25.10 

hrs /semana mientras que las mujeres dedican 73.16 hrs./semana, habiendo una diferencia 

s1grnf1cat1va. es decir. las mujeres dedican más tiempo para estas actividades que los hombres. En 

lo referente al traba10 productivo sin relación a la producción de leche, donde los hombres dedican 

en promedio 21 06 hrs /semana y las mujeres 15.30 hrs./semana y en lo referente a las actividades 

recreativas y culturales donde los hombres dedican en promedio 8.97 hrs./semana y las mujeres 

6.83 hrs /semana. no se encontró diferencia significativa en ambos aspectos entre hombres y 



Asl tenemos que la mujer y los niños pan1c1pan en la act1v1dad agropecuaria sobre todo 

como mano de obra fam1har no renumerada. aunque también en ocasiones también se dedica a 

act1v1dades de transformación por cuenta propia (como es el caso de la elaboración y venta de los 

subproductos lélcteos de algunas fam1has de Santa Elena}. En el caso de las áreas rurales. las 

muJeres tienen una importante part1c1pac16n en la producción agropecuaria. por lo tanto las 

campesinas cumplen una doble función, ya que al asumir el trabajo productivo no necesariamente 

se deshgan de las tareas domésticas y reproductivas (23, 43) 

La part1c1pac1on de los niños en act1v1dades agropecuarias demuestra que sigue siendo 

frecuente la ut1llzac16n de mano de obra infantil en las zonas rurales. Los Indices de trabajo infantil 

son mayores en los grupos de pequeños productores o de productores en pequena escala. Por 

ejemplo en América Latina los muchachos se ocupan de vigilar las ovejas, recoger la lena y 

forra1es e ir a buscar agua. mientras que las muchachas se dedican sobre todo a cocinar y a cuidar 

a sus hermanos menores En Africa los nil'\os contribuyen al trabajo familiar y trabajan hasta 45 

horas a la semana en los periodos de recolección. En Asia y en otros lugares del mundo. los niños 

son contratados como siervos para importantes productores agropecuarios, realizando tareas 

domésticas o de otra indole. muchas veces en pago parcial de una deuda familiar. (43) 

En todas las FPL se encontró en general que los niños dedican más tiempo a la semana 

realizar actividades recreativas y culturales (como ir a la escuela, hacer la tarea. ir a misa. v1s1tar 

fam1!1ares y amigos. entre otras). Las mujeres dedican más horas/semana a realizar algUn tipo de 

trabaJO doméstico, atención de la familia y a actividades personales (como por ejemplo ir al 

molino. preparar alimentos, hacer quehacer como sacudir, barrer, lavar ropa y trastes y planchar, 

atender a los niños, ir al mercado, entre otras) y en segundo lugar a realizar alguna actividad con 

relación a la producción de leche. Finalmente en el caso de los hombres, obviamente al ser 

pequeños productores de leche éstos dedican más tiem~o al trabajo productivo con relación a la 

producción de leche (que incluye la alimentación y el cuidado de las vacas, ir a cortar pastura para 

las vacas. ordenar, vender la leche. entre otras). 
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Se encontró que en el estrato 1 (donde se tiene un menor· número de vacas por hato) los 

hombres dedican en segundo lugar mas tiempo a reahzar algún trabajo productivo sin relación a la 

producción de leche. lo que podría relacionarse con la causa de que al poseer menos animales. se 

produce menos leche y et Jefe de famiha se ve obligado a buscar otra alternativas para conseguir 

ingresos ( por e¡emplo se contratan como 1ornaleros). ademas esto comc1de con el hecho de que 

las muieres de este estrato dedican mayor porcenta1e del tiempo (después de las actividades 

domésticas. atención de la fa1111l1a y act1v1dades personales) a la realización de trabajo con relación 

a la producción de leche es dec1r. si el mando sale de la granja en busca de otros empleos, la 

mu1er puede sust1tu1r al hombre en la explotac1on, además al tratarse de un número menor de 

animales 1mphca menos esfuerzo, por lo que la mu1er puede realizarlo sin complicaciones, dato que 

coincide con que en los estratos 1 y 2 (donde se tiene un menor número de animales), la mujer 

aporta en promedio el 26 79% de la mano de obra empleada en la producción de leche; ademas 

también se observa de que en el estrato 1 se ub1ca la única familia en donde la mujer decide qué 

se hace con el ingreso obtemdo de la producc1on lechera (caracterfstica que no se da en el estrato 

2 y 3) 

En el estrato 2 y 3 el hombre emplea (después de la producción de leche) más tiempo en 

actividades domésticas. atención de la familia y act1v1dades personales; lo anterior se puede 

relacionar con el hecho de que en estos estratos la mu1er emplea en segundo lugar (después del 

trabajo doméstico. atenc1on de la familia y act1v1dades personales) mas tiempo en las actividades 

relacionadas con la producc1on de leche. ademas en estos estratos los ni nos aportan en promedio 

el 8.71°/o de la mano de obra requerida para la producción de leche y ocupan en segundo lugar ( 

después de las act1v1dades recreativas) más tiempo en realizar trabajo doméstico y actividades 

personales Se podria pensar que al contar con un mayor número de vacas se distribuyen las 

act1v1dades y ocupaciones entre todos los miembros de la familia, con la finalidad de que todos 

panic1pen ayudando en la producción de leche y en el trabajo doméstico. Lo anterior coincide con 

el hecho de que en estos estratos (2 y 3) se encuentran ubicadas aquellas familias en donde se 

elaboran subproductos lacteos por muieres. hombres y mnos (2 familias del estrato 2 y 1 familia del 

estrato 1) En este sentido el estrato 2 es el único donde en el 50º/o de las FPL los hombres y las 



mu1eres deciden como usar el ingreso obtenido de la producción lechera correspondientes a este 

estrato (el otro 50º/o decide el hombre). mientras que en el estrato 3 el hombre decide en el 75°/o de 

tas FPL y los hombres y mu1eres en el 25% 

En el caso de las familias donde participan las mujeres en la producción de leche. 

bas1camente reahzan act1v1dades similares a la de los hombres, sólo que en todas las fam1has las 

mu¡eres son las encargadas de lavar los utens1hos empleados en la ordel'la y de elaborar y vender 

los subproductos lácteos en caso de hacerlos (muchas veces con la ayuda de otros miembros de 

la familia) Ademas en el caso de las famihas donde sólo el hombre se hace cargo de la producción 

de leche. la mu1er suele tener alguna otra actividad sin relación a dicha producción, por ejemplo 

ellas se hacen cargo de atender su tienda en el caso de tenerla y cuidar animales de granja 

excepto vacas. como son gallinas y otras aves como guajolotes entre otros ( es decir. 

comerc1al1zan animales pequeños), lo que representa un ingreso extra para la familia. 

La as1gnac1ón soc10-cultural del rol de la mujer ha determinado también una gran 

heterogeneidad de s1tuac1ones con respecto a su participación en la toma de decisiones El 

proceso de toma de dec1s1ones al interior de un hogar es complejo, ya que esta estructurado en 

base a diferentes factores (23) 

Srn embargo. aunque como hemos visto la mujer participa en muchas actividades. esto no 

coincide con el análisis de beneficios que implica la producción de leche. Esto se refiere al hecho 

de que la dec1s16n del hombre siempre es importante para determinar quién decide cómo se usa el 

ingreso obtenido de la producción de leche. De manera general el hombre decide cómo usar el 

ingreso en el 60º/o de las familias. los hombres y mujeres en el 33.33% y las mujeres solas en el 

6 66% de las familias Lo anterior demuestra que aunque la participación de las mu1eres es 

indispensable para la producción de leche, no siempre la decisión de cómo emplear los ingresos 

obtenidos es equitativa para ambos sexos 

Lo anterior se debe a que. "trabajo .. se asocia con trabajo renumerado o con aquellas 

act1v1dades que producen bienes que se transan en el. mercado. mientras que las actividades 

agropecuanas que realizan las mujeres se destinan fundamentalmente al autoconsumo y se 

realizan en combinación con las tareas domésticas. pierden el carácter de trabajo y pasa a ser sólo 
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una ~act1v1dad", lo cual es un elemento que contribuye a inv1s1bilizar el papel productivo de las 

campesinas Cuando de un hogar campesino se trata, es necesario recordar que la diferencia 

conceptual entre "traba10" y "act1v1dades .. actúa también como base que da cuenta de la posición 

que ocupa la mujer en la estructura social y familiar. en el sentido que sólo aquellos que "trabajan" 

pueden mandar y tomar dec1s1ones Entonces s1 el hombre es el que socialmente "trabaja" en la 

producción, le corresponderá a el tomar las dcc1s1ones. llevar el control y ser el responsable de la 

producción Por otro lado. s1 es la mu1er la que .. trabaja"' en la casa, le corresponderá a ella decidir 

sobre el universo de lo doméstico (23. 31. 32) 

"La tierra es una l1embra. Una hembra que, fértil y bella. 
so reproduce y da sus frutos, que son nuestros alimentos. 

Los ammatcs que nos proporcionan leche, carne y otros alimentos, 
como rmel o lwevos, también son hembras: vacas, ovejas, 

gallinas, abejas ... ¿Quién se entenderá mejor con ellas?. 
La tierra es una hembra pre/Jada: las mujeres campesinas 

del mundo son las comadronas que, con carifla y saber, 
e1ercen de parteras: la tierra, agradecida, vuelve a fecundarse 

cosecha tras cosecha. "(28) 

Acceso y Uso de la Tierra 

La relacíón entre la pobreza rural y las formas de acceso a la tierra es compleja. Hay en el 

mundo, más de 1.600 millones de muieres rurales, la mayorla agricultoras. más de la cuana pane 

de la población mundial. Las mu1eres tienen tan solo el 2º/o de la propiedad de la tierra y reciben el 

1°/o de los créditos destinados a la agricultura (28) 

A lo largo de los anos. muchos paises en desarrollo han efectuado reformas de la tenencia 

de la tierra. promulgando leyes para regular los derechos de propiedad, las ventas de tierras, los 

arrendam1entos y los mercados de trabajo. en un esfuerzo por palíar la pobreza y lograr una mayor 

equidad. (43) 

Sin embargo. en la actualidad. tos informes que existen indican que los derechos sobre la 

tierra siguen estando distnbu1dos de manera muy desigual en muchas panes del mundo en 

desarrollo. El primer dato que es importante y del cual se derivan muchas consecuencias es 
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precisamente el acceso a la propiedad de la tierra. como se menciono en los párrafos anteriores ta 

comunidad de Santa Elena no es la excepción a esta caracterlst1ca, pues en el 86 6% de las 

fam1has el titulo de propiedad pertenece al hombre. mientras que sólo en el 13 3°/o el titulo de 

propiedad de la tierra pertenece tanto al padre como a la madre. es dectr. ninguna mu1er es Jefe de 

fam1ha. por lo que el titulo de propiedad no puede pertenecer sólo a ella Ademas cabe mencionar 

que. en el caso en el que las mu1eres tienen también el titulo de propiedad éste ha sido transm1t1do 

a través de la herencia de sus padres una vez que ellas se unen en matnmomo 

Asi. los titulas de propiedad suelen registrarse a nombre del Jefe de fam1ha (casi siempre 

del sexo mascuhno) lo que va en detnmento de los derechos consuetudinarios de la mu1er a la 

explotación y a la transferencia de la tierra S1 bien las consecuencias para las prácticas agncolas 

independientes y trad1c1onales de la mu1er varían según los casos, a menudo su pos1c16n se ve 

pequd1cada mientras se acentúan las desigualdades entre los sexos dentro de la familia en lo que 

respecta a ingresos y adopc1ón de decisiones.(43) 

Algo que hay que mencionar es que la importancia de los tltulos de propiedad para la 

obtención de créditos se ve corroborada por la estrecha relación positiva existente entre los titules 

y la inversión y la product1v1dad El crédito y el capital son requisitos básicos para incrementar la 

producción agropecuaria Sm embargo. en los paises en desarrollo las mujeres. incluso en los 

casos en que hacen las veces del Jefe de familia no gozan de plena personalidad 1urid1ca. que les 

hab1htarla para la obtención de créditos. es decir, la situación a que se enfrentan las mujeres es 

muy grave porque carecen de garantlas. Como los hombres son los propietarios de la tierra 

reconocidos por la ley. son ellos quienes proporcionan los avales. Cuando emigran a las ciudades. 

dejando a las mu1eres encargadas de la administración de la explotación fam1har, el problema 

obviamente se agrava (43, 45) 
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Esto no coincide con el s1gu1ente punto referente a quien trabaja la tierra, porque en un 

porcentaJe elevado de las farn111as (73 3%) sólo el hombre se hace cargo del trabajo en un 26.6º/o 

part1c1pan tanto hombres como muieres 

En cuanto al dest1r10 y usos de los productos obtenidos, el 46.6º/o de las familias 

entrevistadas destinan ros productos al consumo familiar, al consumo de los animales y a la venta; 

el 33 3% lo hacen al consumo fam1l1ar y ar consumo de los animales; y sólo el 20º/o lo destinan 

únicamente al consumo tam1l1ar 

Sin embargo. el trabajo de la muier campesina. altamente valorado por todas las culturas 

ongmanas. ha 1do poco a poco perdiendo su papel protagonista en la medida en que se han 

instalado en el medio rural la agromdustna y la tecnologia. Todavfa en el mundo de hoy, las 

campesinas son las responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos y producen 

entre el 60% y 80% de los alimentos en la mayoria de los paises en desarrollo. Al mismo tiempo 

hacen de la unidad familiar una unidad de producción básica o de autoconsu~o. Tambié~ las 

mu1eres han sido siempre las guard1ar.as de la b1od1versidad en todos los rincones del mundo. Las 

sociedades. las costumbres e 1~.c1uso los ntos y los mitos han tenido siempre como pilares la 

producción para et sustento y la fert1lldad tanto de la tierra como de los demás seres vivos y las 

rnuJeres han estado ah1 oroduc.cndo sembrando escardando, recolectando y trillando cosechas 

desde que se conoce la agricuuu~a (28 43) 

En lo referente a las perspectivas de tos productores en cuanto al recurso tierra, el 93.2o/o 

de las fam1has desea mantener 1guat e incluso s1 es posible aumentar el número de has de tierras, 

mientras que sólo el 6 6% desea vender algunos de sus terrenos. Lo anterior nos demuestra una 

vez mas que el recurso tierra for~a parte de la vida de los habitantes del medio rural. 



"La suprema bendición del alma humana es el amor, 
y el amor más noble es /a devoción a nuestra patria"' 

Schlogel. 

Patronos de Migración. 

Se ha reconocido plenamente que la relación entre migración Y. desarrollo rural es un 

proceso de doble sentido, en el que el desarrollo, rural puede tener efectos positivos y negativos 

sobre la migración y la propia migración puede reper~':-'_tir •. positiva y negativamente. en los 

esfuerzos encaminados al desarrollo rural.(46) 

Los trabajadores migratorios y sus fan_iilias suman alred~dor· de 150 millones 

hombres, mujeres y nir"los- en el mundo. (47) 

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo·xx,· nuestro pals ha sido un importante 
- - ' - .~-;;. - - ~ 

proveedor de mano de obra para los Estados ·Unidos de· Norteamérica. Aunque resulta dificil 
--. :·,-· ... ...... _._.·- ;" 

conocer la cifra exacta de mexicanos que se encuentra_~· a'l otro 'lado de la frontera, principalmente 

porque una gran parte de ellos entran y p~~r:n~=m~ce!_~· -~~--~~s, E~ta_do~ Unidos sin documentos 

migratorios, por lo que nos es posible llevar registros ni controles estadisticos. Dentro de México, el 

fenómeno migratorio se caracteriza por disparidades· regionales y locales, sin embargo se sabe 

que el occidente del pais ha sido una zona que expulsa importantes volúmenes de población a los 

Estados Unidos (ver figura 27). (48 ) 
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Fig. 27. ORIGEN Y DESTINO DE LOS MIGRANTES. 

Fuente: (48). 

La migración Internacional en Michoacán es un fenómeno tan profundamente arraigado 

que no se puede entender la economfa y la demograffa de este Estado sin colocarla en el centro 

del análisis. La mayoría de los Municipios y de los hogares dependen en grado mayor o menor de 

los recursos de esta migración laboral, cuyas remesas constituYen el principal generador _de 

ingresos después del sector agropecuario, el cual se encuentra en crisis. (49) 

El Estado de Michoacán ocupa el segundo lugar a nivel nacional (después de Guanajuato) 

en cuanto a número de migrantes internacionales para el periodo de 1990.a 1995. le corresponde 

un 11.66°/o de éstos el 11.80% se dirige a Estados Unidos de Norteamérica y el 4.31 º/a a otro paf s. 

(50) 

Así la comunidad estudiada no es la excepción, los orfgenes y patrones de migración en la 

comunidad de Santa Elena datan desde inicios del siglo pasado. El lugar a donde se dirigen son 

los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Para comprender mejor el fenómeno de migración de los campesinos mexicanos a los 

centros urbanos, se requiere exponer la relación del campesinado, su estructura productiva y su 

desintegración en la sociedad capitahsta y globalizada. (48) (ver anexo 4) 

La act1v1dad lechera en pequeña escala en Santa Elena se ha aprovechado para 

d1vers1f1car las entradas económicas con otros tipos de trabajos que complementen las 

necesidades familiares como se ha visto hasta ahora, estos consisten por un lado en combinar una 

sene de labores reahzadas en la propia unidad productiva, relacionadas con la agricultura, 

porc1cultura. avicultura y fuera de la unidad productiva contratándose en otros sectores de la 

economía, ya sea en la misma región o bien emigrando hacia los Estados Unidos. Asl se tiene que 

en el 53 33º/o de las FPL seleccionadas existe algún miembro de la familia que ha migrado. El 

motivo de la migración continúa siendo económico como desde hace anos. 

Las unidades campesinas son victimas de su propia dinámica; la inelasticidad de la 

producción con respecto al tamaño de la familia, obliga a un creciente déficit, en tanto nuevos 

miembros dependen de un ingreso familiar que no aumenta proporcionalmente con el incremento 

poblacional. Por otra parte. la inelast1cidad del trabajo familiar utilizado frente a esta misma 

variable, lo que muestra que sólo una fracción de la fuerza de trabajo tendrá ocupación efectiva en 

la unidad, por lo que otra parte de esta tendrá que dirigirse al mercado de trabajo. Ambas 

tendencias pueden ser razonables explicaciones sobre lo que esta pasando en el campo mexicano 

y que se muestra a través de los grandes movímientos migratorios. (46, 48) 

La larga tradición migratoria del Estado de Michoacá.n ha producido una cultura en torno al 

mito del dólar fácil y pautas de consumo del primer mundo, y sofisticadas redes migratorias que 

minimizan el costo monetario y psicológico de la .. ida al norte .. y mantienen en comunicación 

permanente a familias y comunidades divididas entre los dos paises. En estas condiciones el 

.. sueño americano" parece al alcance de la mano de los jóvenes, aunque a veces se convierta. en 

pesadilla (49) 

Asf se tiene que la tendencia en los últimos años en la comunidad de Santa Elena ha sido 

que los hijos son los miembros de la familia que emigran, en su mayorla, los hijos varones (16 hijos 

varones en comparación con sólo 2 mujeres), aunque existe un caso de padres migrantes. El 
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indice de masculm1dad de los emigrantes a Estados Unidos en los Ultimes 5 años para el Estado 

de M1choacán fue en 1997 de 368 83 (hombres por 100 mujeres). (50) 

Todos han cruzado la frontera de manera ilegal (al menos la primera vez). El promedio de 

edad de ambos sexos es muy similar (25 4 años para hombres y 24 5 años para mujeres). En el 

caso de tos hombres. estos son solteros. mientras que en el caso de las mujeres son casadas (es 

decir. ellas han emigrado pues sus esposos se encuentran en aquél pals). Lo anterior se relaciona 

con el hecho de que la m1grac1ón internacional se reproduce no sólo por que contribuye a elevar de 

manera permanente el nivel de asp1rac1ones. sino porque es un medio para adquirir prestigio 

social. que se gana entre los jóvenes dando prueba de valor e m1c1ativa cruzando de "mojado" la 

frontera La "1da pa·1 norte" de los jóvenes a veces obedece también a voluntad de adquirir 

autonomla económica y de librarse de la autoridad patriarcal. El habitus migratorio, también se 

difunde entre las muchachas solteras. que sufren al ver a sus madres abandonadas por los 

esposos, quienes a menudo rehacen su vida en el otro lado; padecen a demás la desarticulación 

familiar provocada por la larga migración. y ven a sus hermanas mayores comprometidas con 

migrantes que las embarazan a su vuelta al pueblo, se van y a veces no regresan a casarse. Ahora 

salen al norte ellas también, casadas con migrantes o solteras, pues desean una vida de mayor 

comodtdad. trabajo menos duro y oportunidades más equitativas de desarrollo personal que en su 

pueblo. simplemente salen a buscar marido debido a la escasez de hombres jóvenes en sus 

localidades (49) 

La m1grac1ón de los individuos dentro de un contexto familiar y doméstico implica tomar en 

cuenta la posición e importancia de los que se quedan, no sólo para la supervivenda del grupo 

familiar, sino de hecho asumiendo tareas de responsabilidad del migrante, aSr como -de los 

conflictos y divergencias existentes entre los individuos del grupo doméstico. Uno de los efectos de 

la migración a los Estados Unidos es que el peso del trabajo y las responsabi~ié:i-~,~~~, ~e'· ¡es·. cargan 

y se les multiplican a las mujeres. En este caso se encontró que en lo~~~~~,~~;~~'.~:·~·--./~-:-~~:ñd~ se 
,- ~ - • .~ >" .::, ,_-e '• 

tiene un menor número de vacas, hay más familias con. miembro.~ ~igi:ante:~ 'y es d~~d7 _I~ ~ujer 

aporta más del 25°/o de la mano de obra empleada en la produccióO·de·1~Che. Sin embaÍgo. con 

todo y que las mujeres asumen responsabilidades nuevas. tales como incrementar su participación 



en las diversas a reas de producción familiar, su s1tuac1ón de subordmamiento dentro de la familia y 

de la sociedad local no cambia. es decir. el aumento de responsab1hdades de la mujer. no se 

traduce en su "empoderam1ento" en el nUcle~ familiar s1gue subordinada al esposo. (48, 49) 

En cuanto a escolaridad se refiere. los hombres m1grantes cuentan con niveles mas 

avanzados de escolaridad que las mujeres m1grantes ( 29 41 °/o tienen estudios de primaria 

completa o incompleta, 52 94 º/o cuentan con secundana terminada y 17.64º/o cuentan con una 

educación media superior, para el caso de los hombres, mientras que para las mu1eres el 33.33º/o 

tienen estudios de primaria completa y el 66.66º/o de secundaria terminada) Ademas, se pueden 

proyectar conductas migratonas según las cond1c1ones de cada familia. En el caso de las FPL 

estudiadas. sus perspectivas migratorias se pueden basar en que estas familias viven por arriba de 

la subsistencia; es decir, debido al hecho de que los miembros de estas familias cuentan con bajos 

niveles de calificación como se ha visto, en muchos de los empleos que podrfan conseguir en las 

areas urbanas les pagarlan probablemente salarios menores a su precio de oferta. De esta manera 

primero que nada puede suceder que exista un diferencial de salarios negativo para ellos en 

relación a las ciudades por que esta alternativa migratoria ni siquiera será considerada. Por otra 

parte la migración temporal a los Estados Unidos les resulta particularmente atractiva. En este caso 

si existe un evidente diferencial positivo en salarios, y las posibilidades de encontrar empleos de 

acuerdo con experiencias pasadas se aproxima al 100%. 

A medida que pasa el tiempo, los migrantes que llegan por primera vez a los Estados 

Unidos ya no solamente trabajan en los campos agricolas, sino que se van incursionando en 

nuevos ámbitos de la economfa estadounidense, como la industria y los servicios. debido a la 

creciente mecanización de los cultivos en los Estado Unidos las oportunidades de empleo rural se 

han reducido. El peñil ocupacional de los migrantes michoacanos en Estados Unidos se puede 

dividir en dos grandes grupos: Los que tienen muchos anos de residencia, poseen visas de 

residentes y han encontrado trabajos fijos y mejorado su formación profesional: ya no laboran en 

la agricultura sino en la industria o los servicios en puestos calificados y a veces tienen sus propias 

empresas donde emplean a sus paisanos ilegales. Otro grupo va y viene, por periodos de uno a 
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dos años. es ilegal y traba1a en empleos inestables en la industria, la construcción y los pequer"los 

serv1c1os. (48, 49) 

Asl. las actividades de ros m1grantes de las familias seleccionadas de la comunidad de 

Santa Elena se realizan en el 65% de los casos en restaurantes, el 35o/o en la construcción y el 5% 

en alguna otra act1v1dad (lavacoches). 

Actualmente parece ser. que la tendencia sera permanecer más tiempo en aquel pafs para 

evitar eventuales complicaciones con la pohcla fronteriza o para en su caso poder contar con 

papeles que demuestren que no se ha sahdo de los Estados Unidos por más de 45 dias, como se 

les exige a quienes han sollc1tado la legallzac16n y han obtenido su visa de residencia temporal. En 

Santa Elena el 62.5'% de las familias seleccionadas han recibido alguna visita por p~rte :et.e los 

miembros emigrantes En este sistema. las comunidades de origen a las que regresan 

periódicamente m1grantes temporales o permanentes. son importantes para buscar un estatus _ 

social negado en el pals receptor por la discriminación racial y por su estatus de pro~t::tari.os 

precarios y explotados, para descansar de la ruda labor en fábricas y campos estadounidensés, 

para ayudar a mejorar los servicios públicos de sus comunidades o apoyar-a sus paisanos 

desamparados, y para alimentar sus fuentes de identidad cultural, que les sirvan de cemento para 

enfrentar me1or las duras condiciones de vida y trabajo en la Unión Americana. (49) 

A diferencia de la generación de sus padres, los jóvenes migrantes de Santa Elena 

prefieren formar su propia familia en el lugar donde estén trabajando en los Estados Unidos. 

De todos los migrantes a nivel mundial se estima que en el ar"lo de 1997 enviaron a sus 

lugares de origen 77 mil millones de dólares - según datos del Fondo Monetario Internacional-. Sin 

embargo, hasta ahora no se ha medido con precisión cuál es el impacto de los dólares en la 

producción agrlcola regional y en particular agropecuaria, en este caso la producción lechera en 

pequer'"la escala. (47. 48) 

En la comunidad de Santa Elena se encontró que el 87.5% de las familias seleccionadas 

reciben alguna aportación económica por parte de los migrantes,_de ésta el 57.14º/o se utiliza para 

cubrir gastos familiares e invertir en la producción de lecihe~,~:~l~~tra~, ~~~ 'ei 42.85 se utili~a ~ara 
cubrir gastos fam1hares únicamente. En ambos casos, también se destina una cierta cantidad 
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después de cubrir estas necesidades familiares, para construir casas ya sea para los padres de los 

migrantes, para habitarlas ellos mismos una vez casados o sólo para venir de vacaciones. Casi 

todos los migrantes quieren mejorar su estatus basándose en la propiedad, asi que el mejorar la 

propiedad refleja motivos sociales más que económicos. 
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"Las mejores tareas son las finalizadas" 
Refrán árabe. 

CONCLUSIONES. 

Con base en los resultados y la discusión previa se ha llegado a las siguientes 

conclusiones. 

Comparación de variables socioeconómicas entre las FPL y las FNPL: 

La discusión de los resultados de la evaluación socioeconómica en la comunidad de 

Santa Elena demostró diferencias en el comportamiento de algunas variables entre 

FPL y FNPL por ejemplo, el número de hombres es mayor que el de mujeres en las 

FPL en comparación con las FNPL; las FPL cuentan con miembros de la familia de 

mayor edad que las FNPL; el porcentaje de alfabetismo y de condición de asistencia a 

la escuela es menor en las FPL que en las FNPL; las viviendas de las FPL estan 

construidas de materiales más adecuados que las viviendas de las FNPL; la actividad 

agropecuaria representa un porcentaje mayor para las FPL que para las que no lo 

hacen. los Jefes de familia de las FNPL se ocupan en mayor grado a otras actividades 

diferentes a la agropecuana en comparación con los jefes de familia de las FPL; las 

FPL son propietarias de un mayor numero de has de tierra en la comunidad; los 

productos agrlcolas se consumen por la familia y por el ganado en el caso de las FPL, 

mientras que para las FNPL, ademas del autoconsumo. éstos se venden. 



Las variables socioeconómicas con enfoque de género: 

En cuanto a educación se refiere, se concluye que todos los miembros de. las FPL 

poseen algún grado de instrucción, aunque se demostró que existen diferencias entre 

sexos, por ejemplo, las mujeres tienen un mayor acceso al nivel de instrUcción 

primaria, mientras que los hombres tienen mayor acceso al nivel de educación 

secundaria y educación media (bachillerato o escuela técnica), sin embargo, sólo las 

mujeres tienen estudios universitarios a diferencia de los hombres. 

En cuanto a actividades económicas y ocupaciones, se demostró que_ las mujeres y los 

hombres se mantienen ocupados un promedio de hofas(semaria 'sim_ilar, pues no se 

encontró diferencia significativa. Se encontró que no obstante; aunque la ·producción 

campesina de leche es una actividad dominada por los hombres, las mujeres tienen 

una participación directa e indirecta importante contribuyendo con casi 20 hrs./semana 

( 25.20°/o) de la mano de obra empleada para la producción de leche. En este sentido, 

se encontró que cuando hay menos vacas por hato, los hombres buscan un trabajo sin 

relación a la producción de leche, razón por la que las mujeres participan mas en la 

producción de leche y es posible que ellas decidan que hacer con el ingreso obtenido 

(como sucedió en el estrato 1 con la única FPL seleccionada donde es la mujer quien 

decide); además cuando se incrementa el número de vacas por hato, participan todos 

los miembros de la familia más equitativamente en las diferentes actividades y 

ocupaciones, incluso en la producción de leche y la decisión de quién decide qué se 

hace con el ingreso es más equitativa (en el 50°/o de las FPL seleccionadas deciden 

hombres y mujeres). 
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En cuanto al acceso y uso de la tierra se encentro que el hombre es quien en la 

mayorla de los casos posee el título de propiedad, aunque las mujeres sean parte de la 

mano de obra requerida para trabajar la tierra. Se comprobó también que Ja economla 

de las familias campesinas es consistente con la seguridad alimentaria de los hogares 

pues más familias destinan los productos obtenidos al autoconsumo. Se observó que 

no obstante lo anteriormente mencionado, también la producción de leche en pequena 

escala es una actividad generadora de ingresos al proveer de diversos productos 

lácteos a consumidores. Además se concluye que la tierra es importante , para el 

desarrollo no sólo productivo de estas personas, sino como garantia de poseer algo 

que es eterno e inmortal y que aún en circunstancias diflciles, seguirá presente ahl, 

pues más del 90°/o de los productores desean conservar e inclusive aumentar el 

número de hectáreas que poseen. 

En cuanto a la migración se encontró que ésta constituye un factor común que se 

combina con la producción de leche en pequena escala en la comunidad de Santa 

Elena, pues más del 50% de las FPL seleccionadas tienen algún miembro de la familia 

que ha emigrado. Básicamente se encontró que cuando hay menos vacas por hato hay 

mas familias con miembros migrantes que generalmente son hombres jóvenes. 

solteros y con una mayor instrucción que en el caso de las mujeres, éstas sólo migran 

cuando sus maridos se encuentran en el pafs del norte. Se observó que los migrantes 

ya no sólo buscan trabajo en actividades agropecuarias en Estados Unid_os . de 

Norteamérica, sino que han incursionado en nuevos ámbitos de la -eco~~·nila 
estadounidense como son actividades en restaurantes y en la c~nSlrucCi-On:-"Ade~ás · 

más del 80o/o de las FPL seleccionada·s con miem~r~.s.· ~igrc:trit~~;\e'Ci'~~n···~f~~':'ª 
aportación económica de éstos. Una gran parte de los ingresos que se generan por 

concepto de emigración han significado una ayuda para las familias, no solamente para 
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satisfacer sus necesidades de subsistencia, sino también para equipar de alguna manera 

los hatos lecheros y asl capitalizar la unidad doméstica de producción. Sin embrago. el 

impacto directo de la m1grac16n en el mejoramiento de la economla local no es evidente, 

sólo un pequerio porcentaJe de las ganancias de los migrantes se gasta en la comunidad 

de Santa Elena; aún los artículos alimenticios se obtienen fuera de la comunidad, la 

mayorla de sus habitantes prefieren hacer uno o mas viajes a la semana a los mercados 

del municipio. Aparte de su fuerte dependencia con la cabecera municipal para diversas 

compras, los migrantes gastan un porcentaje .bastante alto en los Estados Unidos en la 

compra de bienes duraderos con los que regresan al pueblo. 

Finalmente, es imponante mencionar que el estudio de los aspectos socioeconómicos 

de la producción campesina mediante un enfoque de género nos da algunos elementos 

para comprender la dinámica en que se desarrollan las unidades domésticas de 

producción de leche en pequei'la escala. Es muy probable pensar (aunque el presente 

trabajo no lo determina totalmente) que cuando el acceso a las oportunidades y 

recursos son iguales tanto para hombres y mujeres, éstas demuestren ser eficientes, 

dinámicas y participantes indispensables en el desarrollo, ademas de que hombres y 

mujeres representen una formidable asociación tanto en la granja como en todos los 

niveles sociales para el desarrollo en cualquier sentido, asf como para ayudar a lograr 

la seguridad alimentaria en el futuro. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Actividad económica. Acción destinada a producir bienes y serv1c1os para el mercado. 

• Incluye la producción agropecuaria de autoconsumo. 

Alfabeta. Poblac10n de 15 anos y mas que sabe leer y escribir un recado. 

Analfabeta Población de 15 años y mas que no sabe leer ni escribir un recado. 

Aptitud para leer y escribir. Situación que distingue a la población de 6 a 14 ai"los, según 

declare saber leer y escribir un recado 

Arca de estudio Agrupación de las carreras técnicas, comerciales, profesionales, de maestrfa y 

doctorado, de acuerdo con la afinidad de sus respectivos objetos de estudio, esto. es, la disciplina 

de estudio 

Ayuda de fa millares dentro del pais. Ingreso monetario que reciben los- integrantes del hogar de 

12 y más años proveniente de familiares de otros hogares que se ubican'dentío de la· República 

Mexicana 

• Incluye la pensión por divorcio, alimentación, etcétera. 

Ayuda de famlliarcs desde otro pais. Ingreso monetari~ ~~~ -~~ci"b~n. l~S integ!O!ltes _d~I hogar de 

12 y más años proveniente de familiares que residÉ!n fuera del pafs:: 

• Este ingreso se publica en salarios mlnimos mensuales. 

Bienes en la vivienda. Disponibilidad de bienes materiales e instalaciones en .. la vivienda que 

proporcionan comodidad, acceso a algunos medios masivos de comunicación o aligeran las tareas 

domésticas. 

Los bienes e instalaciones son: 

·Automóvil o camioneta. 

• Calentador de agua. 

• Computadora. 

·Lavadora. 

·Licuadora 

• Radio o radiograbadora. 



• Refrigerador. 

•Teléfono 

•Televisión. 

• V1deocasetera 

Causa de abandono escolar. Motivo principal por el que la población de 7 a 29 ar.os abandonó o 

desertó del Sistema Educativo Nacional 

• Incluye la terminación de los estudios, ya sea por concluir una carrera de cualquier nivel (técnica 

o profesional) o porque se tenia como objetivo estudiar hasta un determinado nivel o grado. 

Las causas de abandono escolar se clasifican en: 

• Económicas 

·Escolares 

•Familiares 

• Matrimonio o unión. 

• Personales. 

• Término de estudios. 

·Otras 

Causa de la emigración. Motivo principal por el que la persona dejó su entidad federativa o pafs 

de residencia anterior para radicar en otro. 

Las causas de emigración son: 

• Búsqueda de trabajo. 

• Cambio de lugar de trabajo. 

·Estudios 

• Matrimonio o unión. 

• Reunirse con la familia. 

·Salud. 

• Violencia o inseguridad. 

• Otra causa. 



Condición de actividad económica Situación que distingue a la población de 12 años y más, 

según haya realizado o no alguna act1v1dad económica en la semana de referencia Se clas1f1ca en 

• Población económicamente activa. 

• Población económicamente inactiva. 

Condición de alfabetismo. Situación que distingue a la población de 15 anos y más según 

declare saber leer y escnbir un recado La población se clasifica en: 

·Alfabeta 

• Analfabeta. 

Condición de asistencia escolar. Situación que distingue a la población de 5 anos y más según 

asista o no a algún establecimiento de enser"lanza escolar de~ Sist~ma Educativo 

Nacional de cualquier nivel (preescolar a posgrado). 

• Se considera la asistencia escolar a un establecimiento ed~c:Bti~_OJndf'.Pe!'1.dient~mentEt de su 

modalidad: público, privado. escolarizado, abierto, de estu«:iiOs ·'~écn·Í~o~:· c;·~·co~erciales; de 

educación especial o de educación para adultos. 

Condición de migración internacional en hogares. Situación que disÍÍngue ~"los hogares según 
';-•• r"• ,•. > < 

salga o no de ellos alguno de sus integrantes, durante los- ültimOS- ci'1Co._a-nO~C:para' radicar en el 
- ·- .. -···--·-· -- - -

extranjero. 

Condición de ocupación. Situación que distingue a la poblac!ón>económ_i~me!"te activa en 
. ·:. .-: : -~ >-, ~ -

ocupada y desocupada, de acuerdo con el desempenl? o búsqueda d_~ ,µ!"'~ ,,acthfi~ad, económica en 

la semana de referencia. -· ,- ·-· . -.. ·, ' . 
Cuarto. Espacio de la vivienda delimitado por paredeS -fijaS. ~y: tech~ . de cUaiquier material, 

destinado al alojamiento de personas, en donde se des~rr~llan . di.Versas· actividades de la vida 

familiar. '. . ;. . 
• Los baf"los. patios. azotehuelas. cocheras o. garajes - riO Sofí Conside.rados com'! Cuartos de la 

v1v1enda. 

Desempleado. (Véase definición. de desocupado.) 

Desocupado. Persona de 12 anos o mas que en la semana de referencia no tenia trabajo pero lo 

buscó activamente 
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Disponibilidad de agua entubada. Acces1b1lidad de los ocupantes de la vivienda al uso de agua 

entubada. asl como la forma de abastecimiento cuando no disponen de ella. Las viviendas se 

clas1f1can de acuerdo con el acceso que sus ocupantes tienen al agua entubada en: 

• Disponen de agua entubada en el ámbito de la 

v1v1enda 

•Dentro 

• Fuera de la vivienda pero dentro del terreno. 

• Disponen de agua entubada por acarreo. 

• De llave púbhca o hidrante. 

•De otra vivienda. 

• No disponen de agua entubada. 

• Usan agua de pipa. 

• Usan agua de algún pozo, rfo, lago, arroyo u 

otra fuente. 

Disponibilidad de electricidad. Existencia de energla eléctrica para alumbrar la vivienda, sin 

considerar la fuente de donde provenga. 

• La fuente puede ser un acumulador, el servicio público de energla, una planta particular. una 

planta de energfa solar o cualquier otra. 

Drenaje Sistema de tuberfas mediante el cual se eliminan de la vivienda las aguas negras o las 

aguas sucias. 

• Si al menos una de las instalaciones sanitarias' de la vivienda (lavadero, sanitario,· fregadero o 

regadera) dispone de un sistema de tuberfas para eliminar las aguas negras o aguas sucias, se 

considera que tiene drenaje. 

De acuerdo con la disponibilidad de drenaje, la vívienda se clasifica en: 

• Dispone de drenaje conectado a: 

• Barranca o grieta. 

• Fosa séptica. 

•Red pública 



• Ria, lago o mar. 

• No dispone de drenaje 

Edad. Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de su nacimiento hasta el momento de 

la entrevista. 

Edad mediana. Edad que divide a la población en dos partes numéricamente iguales, esto es, la 

edad hasta la cual se acumula 50% de la población total. 

Es el resultado de: 

• Ordenar a la población por edades desplegadas o simples, de menor a mayor. 

• Calcular la frecuencia relativa de cada edad, la cual se obtiene dividiendo la población de cada 

edad entre la población total y multiplicando el resultado por cien. 

• Calcular la frecuencia acumulada. la cual se obtiene sumando todas las frecuencias relativas 

hasta la edad en la que se acumula el 50% de la población o se rebasa por primera vez. 

Emigración. Acción mediante la cual una persona deja de residir en una unidad geográfica 

determinada, para establecer su residencia habitual en otra. 

Emigración internacional. Acción mediante la cual una persona deja de residir en la República 

Mexicana para establecer su residencia habitual en otro pals. 

Emigrante. Persona que sale de una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, 

entidad federativa o pals) para establecer su residencia habitual en otra. 

Empicado u obrero. Persona de 12 af'¡os o más que trabajó o prestó sus servicio.s, e~ la semana 

de referencia, a un patrón, empresa o institución pública o privada, a -cambio de un sueldo o salario 

monetario o en especie. 

Empico. (Véase la definición de ocupado.) 

Estado conyugal. Condición de unión o matrimonio.dela ·población de 12 y más anos en el 

momento de la entrevista. de acuerdo con las leyes o cos_tumbres del p~ls. Esta condición puede 

ser de: 

·Unido. 

• Casado civilmente. 

• Casado religiosamente. 
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• Casado c1v1l y reltg1osamente. 

•Unión hbre 

•No unido 

• D1vorc1ado 

•Separado 

• V1udo 

• Nunca unido. 

·Soltero 

Gasto común. Parte del ingreso aportado por uno o varios de los integrantes del hogar que se 

destina a la compra de alimentos para el grupo de personas (o la persona) que forman el hogar. 

Grado promedio de escolaridad. Es el resultado de dividir la suma de los anos aprot;J~dos desde 

el primero de pnmaria hasta el último grado alcanzado de las personas de 15 anoS_Y. má_s_, "e!'tre.el 

total de la población de 15 anos y mas 

• Se incluye a la población de 15 anos y más con cero grados aprobados. 

• Se excluye a la población de 15 años y más con grados no especificados .. ·en ~lgún ~ivet y a la 

población con nivel de escolaridad no especificado 

Grados aprobados. Años de estudio aprobados por la población de 5 anos y más. en ·e:1 n~vel més 

alto alcanzado en el Sistema Educativo Nacional 

Hogar Unidad formada por una o más personas. unidas o no por lazos de parentesco. que residen 

habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común para l_á" alimentación. 

Los hogares se clasifican, por tipo, en familiares y no familiares, y al interior de éstos según su 

clase 

·Familiares 

•Ampliados. 

• Compuestos. 

• Nucleares. 

• No fam1hares. 

• De corres1dentes. 
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.. Unipersonales 

Hogar ampliado Formado por un hogar nuclear mas otros parientes o un jefe con otros parientes. 

Puede haber empleados doméshcos y sus fam1hares 

Hogar compuesto. Formado por un hogar nuclear o ampliado más personas sin lazos de 

parentesco con el jefe del hogar. Puede haber empleados domésticos y sus familiares. 

Hogar de corrcsidcntcs. Formado por dos o mas personas sin relaciones de parentesco con el 

Jefe del hogar. 

Hogar familiar Hogar en el que por lo menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco 

con el jefe del hogar.Se clasifican en: 

•Ampliados . 

.. Compuestos . 

.. Nucleares. 

Hogar no fam11Jar. Hogar en el que ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el 

Jefe del hogar.Se clasifican en: 

.. De corresidentes. 

• Unipersonales. 

Hogar nuclear. Formado por el jefe y su cónyuge; el jefe y su cónyuge con hijos: o el jefe con 

hiJOS. Puede haber empleados domésticos y sus familiares. 

• Considera a los hijos. independientemente de su estado conyugal, siempre y cuando no vivan con 

su cónyuge e hijos. 

Hogar unipersonal. Formado por una persona. 

Horas trabajadas. Tiempo medido en horas que la población ocupada dedicó a su(s) empleo(s) 

durante la semana de referencia. (Véase la definición de semana de referencia.) 

indice de masculinidad. Número de hombres por cada cien mujeres. Resulta de dividir el total de 

hombres entre el de mujeres, y multiplicar el resultado por cien. 

Ingresos por trabajo. Percepción en dinero que la persona ocupada declare recibir por su(s) 

trabajo(s). 
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• Se consideran los ingresos por concepto de sueldos.comisiones, propinas y cualquier percepción 

devengada por el desempeño de una actividad económica. 

• E 1 ingreso se publica en salario mlnimo mensual(véase la tabla de salarios mfnimos mensuales 

por entidad federativa) 

Inmigración. Acción mediante la cual una persona llega a radicar ·a una unidad geográfica 

determinada (mun1c1p10 o delegación, entidad o pals), procedente de otra. 

Inmigrante Persona que ingresa a una unidad geográfica determinada (municipio o delegación, 

entidad o pais) para radicar en ella 

Instrucción media superior. Comprende el bachillerato y sus eqUivaléntes, los estudios técnicos o . . ' ' 

comerciales con antecedente de secundaria y la norm~I. b-~~i~_··c~o~ _8.:Ítec:edente de pÍimaria o 

secundaria) 

Instrucción superior. Comprende los estudios ·técnico~. ~ c~n .. an_te_cedente .·de·. preparatoria, 

profes1onal. normal superior y los de maestrla o doctorad~ • 

.Jefe del hogar Persona reconocida como tal por los demáS .i-~tegrantes.del.hogar: puede ser 

hombre o mu1er 

.Jornalero o peón Persona de 12 aftas o más que· trabajó para . un Pairó~ . en !a semana de 

referencia a cambio de un pago monetario (jornal O sai~ri~)> Qe~eiáfrTI~':lte en actividades -

agrlcolas. ganaderas o de la construcción . 

.Jubilado o pensionado Persona de 12 aftas o mas que no r~~liZa actiVidadeS_ec~riÓmicas,·pero 
·\ .. o'.-'-=·~-

QUe recibe un ingreso o pensión por parte de alguna in~u"iuci6:ñ -d-e0~~eQ~rid~d social o de una 

empresa como resultado de una 

prestación laboral 
•: . ' 

Localidad (Comunidad). Todo lugar ocupado por una,o·rTiás viviendas habitadas. Este lugar es 

reconocido por un nombre dado por la ley o ta coSt!-l~bie~ 

Lugar de nacimiento. Entidad federativa o pals donde naciÓ-la persona. 

Lugar de trabajo. Municipio o delegación, entidad federativa o pals donde se ubica la empresa, 

predio agrfcola. negocio o institución pública o privada en que la población ocupada trabajó en la 

semana de referencia 
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Material predominante en paredes. Elemento con el que están construidas la mayor parte de las 

paredes de la v1v1enda.Se c1as1f1ca en: 

•Adobe 

• Carrizo. bambú o palma 

• Embarro o bajareque. 

• Lámina de cartón 

• Lámina de asbesto o metálica. 

·Madera 

• Material de desecho. 

• Tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento 

o concreto. 

Material predominante en pisos. Elemento básico delos pisos de la vivienda.Se clasifica en: 

• Cemento o firme. 

• Madera, mosaico u otros recubrimientos. 

·Tierra. 

Material predominante en techos. Elemento con el que está construida la mayor parte del techo 

de la vivienda.Se clasifica en:· 

• Material de desecho. 

• Lámina de cartón. 

• Lámina de asbesto o metálica. 

• Losa de concreto, tabique,· ladrillo o terrado con 

vigueria. 

• Palma, tejamanil o madera. 

• Te1a. 

Migrante. Persona· que cambia su lugar de residencia habitual de una unidad geográfica a otra 

(pals, entidad feder:ativa •. n:'unicip.lo o delegación). 

Mlgrante de retorno. Persona que habia emigrado dela República Mexicana hacia otro pafs pero 

que en el momento de la entrevista se encontraba residiendo en el pais. 
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Migrante estatal Persona que cambió su residencia habitual de una entidad federativa de origen a 

otra de destino 

Municipio D1v1sión terntonal polit1co-adm1nistrativa de una entidad federativa. 

•En el caso del D1stnto Federal, las 16 delegaciones pollticas son equivalentes a los municipios. 

Nivel de instrucción. Grado de estudio más alto aprobado por la población de 5 y mas anos de 

edad en cualquiera delos niveles del Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de 

estudios en el extran1ero 

Los niveles son-

• Preescolar o kmder. 

•Primaria 

•Secundaria 

• Preparatoria o bachillerato. 

• Normal básica 

• Carrera técnica o comercial. 

• Profesional. 

• Maestría o doctorado. 
- - -

Ocupación principal Tipo de trabajo, empleo, puesto U oficio que la población ocupada realizó en 

su trabajo prmctpal en la semana de referencia. 

·La mformac1ón de ocupación principal se codifica con la Clasificación Mexicana de 

Ocupaciones (CMO) 2000. 

Ocupado Persona de 12 anos o mas que realizó alguna activ!dad económica;.al menos una hora 

en la semana de referencia. a cambio de un sueld0. sal~~i~, :j~;~al · ~ :~-~r~, ti~o ~·e pago en ·~inero o 

en especie - ~ .. '·. 
.,·· 

·Incluye a las personas que tenlan trabajo pero no laboraron~en la semana de ref~rencia por 

alguna causa temporal. sm que hayan perdido el ~f~c~,;~ ~~~'~,~ ~~ tra~~j~. po~ ~S~~ion~~. licencia 
.. , .. ·' ."· 

por maternidad, enfermedad, mal tiempo o porque estaban en ~spera:de Iniciar o continuar con las 

labores agricolas. etcétera 
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• Incluye a las personas que ayudaron en el predio.fábrica, tienda o taller familiar sin recibir un 

sueldo o salario de ninguna especie, asl como a los ap~endices o ayudantes que trabajaron sin 

remuneración. 

Otros ingresos Percepción monetaria que recibe en forma regulSr. la población de 12 y mas años 

de edad proveniente de fuentes diferentes al desempeno de un trabajo.Se obti~nen por: 

•Ayuda de familiares dentro del pals. 

• Ayuda de familiares desde otro paf s. 

•Jubilación o pensión. 

• Procampo y Progresa. 

• Otros: becas, renta o intereses bancarios. etcétera. 

Pais de destino. Pafs a donde la persona emigrante internacional se fue a radicar. 

Pals de residencia. Pals en donde la persona emigrante internacional vive actualmente. 

Parentesco. Vinculo existente entre los integrantes del hogar con el jefe del mismo, ya sea por 

consanguinidad.matrimonio, adopción, afinidad o costumbre. 

Patrón. Persona de 12 anos o más que trabajó en la semana de referencia en su propio negocio o 

empresa y que contrató a uno o más trabajadores a cambio de un sueldo o jornal. 

Pcqucla Escala. Aquellas producciones donde las unidades de procesamiento lechero 

involucradas procesan menos de 5000 litros diarios; los centros de procesamiento de muy pequer"la 

escala son aquellos que procesan menos de 500 litros diarios. 

Población asalariada. Personas de 12 anos y más que trabajaron o prestaron sus servicios a un 

patrón, empresa o institución püblica o privada a cambio de un sueldo o jornal. 

• Comprende a empleados, obreros. jornaleros y peones. 

Población con Instrucción. Personas de 5 anos y más que aprobaron algün grado en cualquiera 

de los niveles que conforman el Sistema Educativo Nacional. 

• Excluye a la población que únicamente tiene grados aprobados en preescolar o kinder. 

Población cconómlcamontc activa. Personas de 12 afies y más que en la semana de referencia 

se encontraban ocupadas o desocupadas. 



Población económicamente inactiva. Personas de 12 al'\os y más que en la semana de 

referencia no realizaron alguna actividad económica ni buscaron trabajo.Se clasifica en: 

• Estudiantes 

• Incapacitados permanentemente para trabajar. 

• Jubilados o pensionados. 

• Personas dedicadas a los quehaceres del hogar. 

• Otro tipo de inactividad. 

Población ocupada. (Véase definición de ocupado.) 

Población sin instrucción. Personas de 5 al"los y más que no aprobaron algún grado del Sistema 

Educativo Nacional 

• Incluye a la población que únicamente tiene grados aprobados en preescolar o kinder. 

Población total Personas censadas. nacionales y extranjeras, que residen habitualmente en el 

pais El monto poblacional esta referido a la fecha oficial del Censo. 

• Incluye a los mexicanos que cumplen funciones diplomáticas en el extranjero, asf como a sus 

familiares, quienes son censados en sus respectivas adscripciones. 

• Incluye a la población sin vivienda y a los mexicanos que cruzan diariamente la f~on_tera 

para trabajar en otro pais. 

• No se incluye a los extranjeros que cumplen con un cargo o .~~sio,rl ,~ipl~.~ática ,en el P_afs, ni a 

sus fam1hares 

Prestaciones laborales. Bienes y servicios' que recibe por ley: la· población. asalariada, como 

complemento de la remuneración recibidC:' pOr ~1 desempet'lo de su(s).t.rabajo(s).Las prestaciones 

consideradas son· 

·Aguinaldo 

• Ahorro para el retiro 

.. Reparto de utilidades. 

• Serv1c10 médico. 

• Vacaciones pagadas 
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Procampo y Progresa. Programas sociales de apoyo a sectores especificas de la población 

mediante los cuales_ algunos integrantes ~el hogar de 12 anos y más, r~_ciben u_n ingreso 

monetario. 

Residente habitual. Persona que Vive normalmente en la vivienda,·esto es, que en ella· duerme. 
. . .. ' 

prepara sus alimentos, come y se protege del ambiente".· y ·p~r ello _1_a :·r~c~noC~_co-mo sU lugar de 

residencia 

• Incluye al personal doméstico y a sus familiares que d~·ermen· eO-ta V¡VJenda.': 
·,··_', '!' . : .·,~. 

• Incluye a las personas que en el momento de la entre'vist~. estáO prese~~:s, ~n la vivienda y no 

tienen otro lugar fijo donde vivir. 

Salario minimo. Pago mensual en pesos mexicanos co~ el 'q-~e· s~~-;~t_~!bu_Ye a ~.os trclbajadores por 

su ocupación o trabajo desempef'lado. 

Sector de actividad. Primer nivel de agrupación de las actividades econór:nicas afines en función 

de su similitud en el proceso de producción realizado en la unidad económica,--empresa, negocio, 

establecimiento o lugar en donde la población ocupada trabajó_ en la semana de referencia. 

Semana de referencia. Periodo que comprende la semana anterior. (de lune_s a <:fomingo) a la 

semana en que se realizó la entrevista y al cual se refieren las caracteíísticas que se captaron de 
la población económicamente activa e inactiva. 

Sexo. Condición biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres. 

Situación en el trabajo. Relación que estableció la población ocupada con su empleo o lugar de 

trabajo en la semana de referencia.Se clasifica en: 

• Empleado u obrero. 

• Jornalero o peón. 

·Patrón. 

• Trabajador por su cuenta. 

• Trabajador familiar sin pago. 

Tamaño de localidad. Clasificación de las localidades de acuerdo con el número de personas que 

las habitan. 

Tamaño del hogar. Número de integrantes que forman el hogar. 
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Tenencia de la vivienda. S1tuaciOn legal o de hecho en virtud de la cual los ocupantes habitan la 

v1v1enda 

• Se considera únicamente la propiedad de la vivienda sin importar la del terreno.Se clasifica en: 

•Propia. 

• Pagélndose. 

•Pagada 

• Otra situación 

•No propia 

•Rentada 

• Otra situación 

Tipo de vivienda. OiferenciaciOn de la vivienda según se use para alojar personas que conforman 

hogares. o bien apersonas que tienen que cumplir con reglamentos de convivencia o 

comportamiento.La vivienda se diferencia, según su tipo, en: 

• Particular. 

• Colectiva. 

Trabajador familiar sin pago. Persona de 12 o más anos que trabajó en la semana de referencia 

apoyandolas act1v1dades económicas de un negocio familiar o realizando.actividades clg.rlcolas·o 

pecuarias de autoconsumo,sin recibir pago monetario. 

• Comprende también a los trabajadores no familiares sin pago. 

Trabajador por su cuenta. Persona de 12 anos o más que trabajó en la semana de referencia en 

su propio negocio o empresa y que no contrató trabajadores a cambio de un p~Q~ •. ·a~n~~·~' pudo · 

rec1b1r ayuda de familiares sin que les proporcionara un pago monetario o en esPeéie. 

Vivienda Espacio delimitado normalmente por paredes y techos de, cualquier material, con 

entrada mdepend1ente.que se utiliza para vivir, esto es, dormir. preparar los: alimentos.comer y 

protegerse del ambiente. 
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NOMBRE 1n:1. JITF n1: 1 .-\:\111 '" 
NO:\lllH.E l>EI. EN 1 U.L\ 1•, 1 r\IJ'. > 
EN'lllE\'tsrAD<lH 
lll-:1·_~ 

l.·LSJllUl"'lllllA 1 ;\:\111 l·\H 
RFSIDENTFS 

2 ·,:.1>1: QUE i\CI l"\"lll..\D H.Et.:llU: MAYOllES IN<illL~OS l'All1\ ~U llU(i,\ll O l'i\1\11LI,\'! 
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5.~ ¿RELIGIÓN QUE l'RACTJC;\"! 

G.~ ¿l'EltTENE.CE. ,\ ALGUNA ASOCIACIÓNº/ 

SI "'º----· 
¿CÚAL? --------·--------------·· 

SECCIÓN .. 1GUOl'Hru .. 1u1 .. 1 

7.-E.XISTE.NLIAS DE GJ\"~ADU EN LA UNIDA)) lJE. PRODUCCIÓN 

~=~=:_::::;=-_~--:--~-.,-.,-:----~~~-:º-:-!;,;~--~~---_ -------· ¡ No. Observacio=-=i 

~ ~l~~~~~:~:~:-~~ ~~ ~~~_p~~-=~- =i ___ , __________ __, 
....!)_ Nov1llos_~chos ~c.J ~ ~~~'\'?.~-~t:"I- octiv1dod r~roduct1va). _____ ·----------
_9\ Toretes mochos de 2 oLt_ :3_Q!.l_O~!JCllvidnd rt:;Rroductivn}_ .. ---l------------1 
l"J:!L 1 Bcc_gr5~~~r_l_O_!.~s_9~ un ~r]o)_ ___________ ----- ___ ----------------! 
J1___ ~_qy_cs de. t~<:]:b~JO ( yunl;-t) _ _ _ --------------- ----!-------------! 
j}_ Mulo~-~-- -------------- ___ ------------! 
~ Burros --~------------- ___ --------------< 
J)_ Caballos _. __ ----------~ ---•------------< 
'!!l.. ~.Q~E~-- - ~-·-· ---~·· ·-·------ --- ------------! 
~ ~..2..~_'_?90_5__ ---- --- - --- --------- -------~ 
~} __ -~~~~----- ---------- ----~------ -------------! 

_p) Gnlhn.as ____________ ------------4----1--------------1 
_q) Otros aves -------------- -----------·-------- ---1------------1 
.I) _ _E!?rros ___ --------------- --- --------------
~L Gal!?_;;____________ __ _________ --- -·------ -----1 
_!.J. _ -º-''--º-~<~~~~q~!:L _____ ----· ---
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8.- .:.Ri:c ... :1u1ú o 1u:c1UE 1\1.Gu;..: l ll'U PI~ CH.EIJI l lJ IJh /\U il.F:'-./1\ INS 111 ltt..~IUN Ul~l1 ¡\NO 
A N l'EH IOH. ¡\ LA FECI 11\ ., 

SI NO_ 

').-¿RECIBIÓ o 1u:c11m ALGÚN Tll'O DE 1\l'OYU l.>EL /\ÑO 1\Nl"El«.llH«. 1\ l.1\. FECll1\'.' 

SI NO ____ _ 

9.1 ¿CUAL DE ESTOS'! 

Í~~~~-: __ 
1
_L_

0 
_____ ·-------

1
_-_--_-_____ --_--_-_C>_!" __ s_:--_E_!:t __ Y_~~_c __ ,_o_-,_"J_E_Y, __ -___ -_-_-_-_-_-_- ____ ~i 

IAGRICOLA semillas, fcrt1hzantcs etc 

¡g~l~"'_s~E A~D~~1"'~"'º~~"'L"'-&~r:.~~o-~c-7a=L,=~_,E~C~U~A~R~•o~--+----------------- ___, 
~OGRESA ___ ---------------· -----------------i 

-,_
1

:·~~1~r~-~E~JO~R~---- ----------- - --¡ 

-- -- ----- ______ _] 

IU - ..,RECIBE ASISl"ENCIA TÚ.C:NIC1\. 0 l'UH. l'ARI E l.>E OUIEN (l•AR 1 H ºllL·\.ll O Al.OUN,\. 
IH~l'EZ...:1>ENCl1\.)'! ______ ~- ---------•--- _ ----- --------
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ACTIVIDAD AGR/CDLA 
.".'

1/ENT ~RIO DE TIERP/.S 

r;') j Prcp:edad Sup D1sp. Tipo Productos obtenidos del cultivo del ciclo anlerior ¡ Cultivo 
Loc~liz 

1 
del 

ac1on ! 
Has Agua Te.1enc1a 

1 ciclo j' 
~.,:erior 

ter producto 2do Producto(subproduclo) 

1 

' 1 

¡ Fr ! Re : Ar 
Prcc·c::o 

T R PP EJ 
(endim1er.!, ¡Destino% ¡Produclo Rendimienlo !Destino 

· - - .. ¡ ¡unidad ! # 1 F G 

i 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 i 
1 1 1 1 r 1 - 1- l 1 r1 1 -1 -1 1 1 

j' ! 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 '1 I· 
[- 1 1 1 f 1 1 11 1 1 1 1 1 ~1-: --·¡ 1-11-1 1 : - 1-- T -1 f 1 1 1 -1 1 1 1 

1 1 ¡ --¡ r 1- ,-- T -1 ¡- 1 1-1 - , 1 1 
1 r 1--1 r 1- ,- _T _ -_~1 r~· 1 1 ] · 1 1 1 1 

~· :·~s'J:.1 T :e-r~Jral p;i ~e-::~e~3 pro~ ..;1.1:1 
R rf'QO f¡ f'¡.jO 

1'1·: ·:'.:" ';~·~ ;c·l,•~"·;~J~··:·1~ ,1':1· ···'.:1 

;:::,jv;·.;s :.:1c1c~;..l~:s 
.. 'es~¡ CL·E ;:;.u¿:. SJS i.reon:s :.GR!CC'...ASi 

Flam1l.a 
G gana~o 
V wentJ 

; S·~LJC'~·;vu~.::.. 01~0~lYtJt¡7.;Y~~:.CTOR e) ~(.;LO CON TRACTOR ~)O!ms.es~ec1ftqi.:e ___________ _ 

:s :::: ::: :· :."::i CE vi rn;.croR; 
~;ú__ C3SERVMCtO:;;:~ 

~ ~ .. ··¡ .. 1z..: SE',':LL.lS .'.~EJO~i!Dt.S? 
~:o __ 

: ~=:~ c:;;.~:s CU!.TIVOS i.;s UTILIZA'----- ----·- ·----

,, 
·'' 

V 

¡ : 

r·~ 
¡ 
' ! 

" 



SECT:'ION EXCLUSIVA t•ARA PllOf>llC.'TOIUO:S DE LECHE 

lllSTOIUA l>E (.A UNll>Al> IJE l"llOUlJCCIÓN 

1.- ¿DESDE llACE CUANTO TIEMPO CRiA USTED VACAS'! 

A Menos de 5 ar'\os 
B Mas de 5 y menos do 10 
e Mas de 10 

Tl-:!'il>ENCIA l>EI. TAMAr'oO l>EL llATO 

2 ·¿EN EL Úl:J 1\10 i\ÑO l IA Cf<.ECIDO O DISMINUIDO EL NÚMEH.O DE V1\CAS DE SU 
EXPLOTACIÓN·! 

Au111únto 

B D1srnmuyo 

e Pcr1nancc10 igual 

J. ¿CUAi.ES S<>N SIJS l'l.ANES FllTUROS CON RESPECTO AL NÚMl!RO DE VACA[;'? 

Aun1entar 
01sm1nu1r 

Permanecer igual 

·l.· EN CIJAL(.lUIER C,\SO ¿POR QUÚº! 

-- ------- ----- - -----------------------------------
-------------- ----------------------------

l'ltUIHJCCIÚl'i l>E LECllE: 

5.· ¿CUANTAS VECES ORDEÑA AL DiA? 

UNA ( ) DOS ( TRES ( ) 

6.· .;.CUÁNTOS LITROS nE LECI IE OUTUVO l!N LA ORDEÑA DEL DiA DE A YElt 
(TOTALl~S)'? ___ _ 
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DESTINO l>E LA lºU.Ul>UCCIÓN 

7¡,CUÁL l'UE EL DESTINO l>E l./\ l.l;L"l 11·: 

8.- ¿UTILIZA INSl:MIN·\.CIÚN AltTIFICl,\l.'.' 

SI __ ~----------~ NO __ ~--~-------

·•.- .-.cllANTAS v .. • ... c .. \_S GEST,\NTt:s "l IE!'-."L Ac-rU/\LMEN. 

10.- ¿LJE LSTAS VACAS EN CUANTAS UTILIZÓ INSEMINACIÓ~.J ,-.. :..TffiCIAl 

11.-¿IJl:SDI: 111\.CE CUANTO TIE~1PO UTILIZA INSEMINACIÓN ARTiFICIAL? 

rA- Desde hace menos de 2 años 
ta- Desde hace m~ :i de 2 y menos de 5 arios j 
C Desde hace 1n.-.s d:.! 5 .:it\os 

Al.l:\1E~TAC1ÓN 

Grano de maiz 
Otro (~rono ts'I tcsoccif1auc) 
91ros__!!Jgrcd1entcs (espec1figuc)_t ___ ..J ________________ _. 

6 
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IJ.-¿OISPONE. í.>E OltUli.ÑADORA l\IECANIC."t\'! 

SI NU 

14.-¿TIPO Y C,.\PACIDA1J'! _________ ----. 

15.-¿CUÁLES [)F. LAS SIGUIE.NTl~S l'l<ACl"IC,.\S REAi.IZA? 

Lavado de la ubre 1 
Desinfección de la ubre ----\ 
~----i-· Sellado de pezones 
Vacunnc1ón ::j 
~=:__,.-----1-
Desparns1tac1ón 

lb.- ,:.LLEVA f{EGISTH.US'! 

SI NO ___ _ 

.:. CU/\t. IJE ESTOS? 

Productivos 
Repr-oduc11vos 
Gastos 
Ingresos 
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ANEXO 2. CUESTIONAlt.10 LJ"l"ll.l"/.Al>l> J•Alt.A <>1,·1·1-:~Elt. l~l'ClR1'1ACllJN ut; 
LAS FAi\111 .... lAS PUOUUCTlJlt.AS t>t: Lt:C11t; (l'PL) SELECCIONAUAS 01'.: LA 

COi\1UNIJ>AJ> 1>•: SANTA ELENA. i\1UNJCIPIO l>E 1'1AH.AVATÍO. 
;\IJC'lffl,\<'/\N. 

tJNIVEl<tSllJAI> NACl<lNJ\I. 1\U1~·1Nl>MA lll' f\.ll':XICO 
FACULTAD DE MEDICINA VETEH.INAl<t!A Y /.OOJ'l~CNIA 
l>El'ARTAMEN.I O DE ECONOMIA Y ADMJNISTMCIÓN 

l'ROYECTO l>E rNVESTl<iACION 
IMPACTO SOCIOFCONÓMICO DE LA LECHERiA 

EN PEQUEl'IA ESCALA FN El. CFNTHO Y OCCIDENTE DE Mf~XICO 
rEIH ... EH1\ ETAl'A 

CUESTIONARIO. ESTUDIOSOCJOECONOMIC<> DE l·AMILJ,\S l'H.ODUC'IORAS DE LECllE EN PEQUEr'lA 
ESCALA CON ENFOQUE DE U ENERO EN 1.A 

COMUNIDAD DE SAN'I A ELENA MIJNICII'IO PE MARAVATIO. MlCll 

Dirección: ____ _ 

Nombre: _____ _ 

Número de Cuestionario·-------· 

DATOS GENEl{ALES. 

Cuantos años tiene? 

2 Dónde nació? 

3. Fue Ud ;i la escuela? 

-i Hasta quC año cursó Ud" 

S. Estado Civil: 

() Tiene hijos (as)'' 

Cu::intos hijos tiene? 

SI 

11 .. llnbrcs 
:\.lujeres 

i\11JJERE.S HOMBRES 

NO 



CAllACTEH.iSTJ<:AS 1>1•: VIVIENDA Y SERVICIOS 

8 Su casa cstú constnJida de: 

1

-----¡-.AllEDES - --- TECHO PISCO=-- -1 _ 11 D-I~C_L_-_l.~íI_J-uJ 

L~~--l~J~~J~~-=-- La I~ Ti _ _ ___ 
M n1adc.•1.1 L .... luL.1 ""=r,-. ,-,c-·m-a-~ Su1 i:nnt111 coc111t1 v hn:~o 
i\ ¡u{ul~ 
i taluquc 
l. Ja,1111111 

9 Tiene en <>U c<1sa 

FA!\111.11\. 

I O. Vive con Ur..!. 

Ln 11111111111 

r..:. 1t:1;1 

?.C"J'IVJl>,\l>ES l•:co;-.;ól\JICAS. 

! l En qué t:-ab:ija fa f'ami1ia? 

e· cc1m.:n10 

~~;7nb;:c ! Parentesco ! Sexo Edad Actividad Lugar 11111.""c~ Obst:rvacio~1es --¡ 
·--1 ------ ·-~---· ·_ :~¡1- . _'..___ 1 1~---------'l---+---+-----+----1----- 1 -

r J ------ --·l-----+------+------+----1-_--· __ _ 
12 ( ·ucnta con 

a) Aves/Ganado 
b) Implementos agricolas 
e) Transpor1c 

Observaciones. 

[_ 
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AN,:\LISIS ORGAN'IZACIONAL 

MUJERES 

1. Pertenece a alguna orgnnizución? ----------

2. A cuúl? 

3. Por qué se formó csto.i 
organi7..ación? 

4.Cónlo fue que decidió participar 
en la organización'? 

5. Quiénes plantcnron 
la orgmlización·~ 

6. Cuántc•s int::grnntc.::.. p::rtcn..::ccn a 
la organización'? 

7. Tiene alguna relación con otra 
organización? 

X. Cuál? 

9. Qué logros ha tenido como 
organización? 

Si 

l IN 

1-lOMBRES 

No Si No 



El>lJCACIÓN FORl\IAL. 

H .... col11ritl<ttl dt.• /,, .... i11ft.•gr11ntc.o; ti<~ la f11111ilia. 

NOMUIU~ PAltl~NTfo:sco EOAI> 

----~---- -
OIJSEH.VACIONfo:s 

1 SEXO ICSCOLAllll>Al> l'<l<>lff ,-.,..01>1""00 

I
'- '----- -_

1 

__ -----------on<•l<.~'-'·>'K-l ---.------1--- ------- ----------- ---
-------¡ ------ --¡-- -- ----,----

--~-----l _____ j _______ _J 
L ____ -__ _J 1 ______ _l ________ : _____ _j 

C11c.,·ti1111uri11 <;fo ... · Je.fes dcfi1111ilia. 

Cree Ud. Que las mujeres 
y los hombres tienen igual 
derecho a estudiar? 

~ Ud. Tuvo que elegir a algún 
hijo para ntandarlo a estudiar? 

_, Por c¡ué? 

Si 

Si 

t 19 

~IU.TERES llOMBRES 

No Si No 

No Si No 



..... Para Ud. Qué es lo que 
deberían estudiar ... 

llombres 

J\.1ujcrcs 

5. Pa1 a quC sirven que estudien? 

n) Nada 
L.) Snlir de pobres 
e) Sean alguien 
d) Se mantengan 
e) i\fonteng~!n a la familia 
f) Otra 

MUJEKHS l·IOMBRES 

l~O 



ENTIH·:VISTi\ E .. t.;THllCTUlii\llA. TEl\tA: El.. ACCESO y EL uso DE(.¡\ TIEnn .. \. 

ÜllJETIVO: CONCRETl::t...AR LA VISIÓN QUI<: LOS POUl~ADORl-:S TIENEN DEL ACCESO Y USO 
DE LA TIERH.A \' UIUCAH. LAS INFORMACIONES 1~1UNCIPALES H.ELEVANTES. 

GUiA DI<: ENTREVISTA: EL ACCESO Y USO DI<: LA TIERRA • 

...-t 11tecetle11tes Jiistóricus: 
o A trnvés de una historia de vi<ht evaluar con los residentes m:is 

antiguos de la co1111111idad tos cambios que se hnn dado en cu:1nto al 
recurso tierrn para nyudar a entender los problemas actuales. 

Definir el tipo de propietl"d: 
o ¿Qué micrnbro de la fantilia posee el titulo de propiedad); por qué·~. 

Conocer l" sig11ific"ció11 cconómic" y social, de la llgricultura en 
las ft1111Uias. 

Definir ¿quién tr(lbaja l" tierra?: 
o La mnno de obru fnmilinr. 
o La fuc1 .. z.:t cxtcrnn de trabajo. 

l>eter111itwr la relación de la propiedad con otros aspectos de la 
producció11 agropecuaria: . 

o Oe..o;lino y usos de los productos obtenidos. 

Conocer la participación de la mujer rural: 
o Princi1>ales lirnitnciones de orden cultural que afectan la 

particip:tción de la 1nujcr en In producción ngr·opecuaria 
(subordinación femenina, estado civil, costumbres, valores y normns 
que rodean :t ht propiedad que se transmite por herencia, etc.). 

Conocer las perspectivas de los productores en cuanto al recurso 
tierra. 

l::?I 



lcNTIU:VISTA ESTIUJCTlJl{AD,,. TEMA: LA i'\llGRACIÓN. 

Ou.IETIVO: ANALl:t'-AI{ EL IMP1'<.:To DE LA ;\1IGl~'\CIÓN sotnn: LAS FUNCIONES 
lH: LOS MIGltANTES EN SUS L..UGAIU:S DE OJUGEN \' EN LA UNIDAD FAI\tlLIAR CAMPl~SINA 
PIIODUCTORA DE LE.CllE EN PEQUt~i\:A ESCALA EN SU CON.JUNTO. 

GUiA DE: ENTIU:VISTA: LA MIGRACIÓN. 

Orige11es y ¡u1tro11cs tic 111i1:rucit;,1 tic fo.o; poblaclores. 
Caructeri.'iticas y tc11tlc11cias tic ltt 111i¡.:rllcitj11 rural. 
Crnulicit111e.\· .vocioccn11tímic11.\· tic lo.•• mi¡.:rt111tc.\· (Et/ad, e.o;tculo ci.,iJ, nil•el 
edttc11tiw1, fcc1111tlitlad, cte.). 

1 . Desde cuándo la gente de Santa Elena ha migrado? 

"' Cuál es el lugar más frecuente hacia dónde se dirigen las personas que migran? 

·"· Por quC crcl.! Ud. Que las personas abandonan su lugar de origen? 

4. De las personas que se van, t..quC pon:cntnjc calcula Ud. Que regresan a la 
comunidad? ____ _ 

----- - --+- ----·-----·-------

Alguien de su familia ha migrado'> 
- -- - -------------------

6 Quienes? 

7. Cuñl es la edad de estas personas~' 

S. Destino a dónde han n1igrado7 



e) Cuitl es el nivel de educación 
que tienen? 

1 O. Cuál es el estado civi 1 de ellos ? 

----------·----- ----- --·---------------- -· ---- -·- ---·-·---------

11.Tienen hijos. dónde viven sus hijos'' 

12. 1 tace cuánto tiempo migraron.., 

----------------
13.Por qué migraron" 

14. Ellos los visitan frecuentemente o cuúndo es la época del ailo en que regresan? 

15 En qué trabajan? 

- --·-·------- ---------------------------------

16. Hacen alguna aportación 
económica a Ja fatnilia'> 

17. En qué se utiliza el dinero 
que envían? 



MATRIZ.: USO l>EL TI El\11'0. 

1~-1 





--·--·--·--·-----~--- ----------------- --- --- ----·----------~--~ 

(\_"-·l~-~~~~T~!f. T!íJltAlilO )~ ~1;\11.JJ.~r __Fff1T<c.Q~!i~ j}.f(S'~- 3'.IiI~~~}ADO _DOMINGO 
111•1<.:nu1: 

--·'-' 1~! N1Nns 

--1----~-----1------ ------

---·---->---- ------- ------- ----1-------i-----+-----i 

-- ---------- -··------ ----- ----- -~-- -·-----·-----! 
-----1-----1----f------- ---- -·- -

l~ó 



i\lATRIZ. LA MOVILIDAD DI~ LOS GÉNEl~OS. 

LUGAR QUE SE VISITA ¿QUIÉN LO VISITA? FRECUENCIA CON QUE 
'-~~~~~~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~-'-~~~-S~E~VISIT~A~~~~ 

Ni:o':OS llCIMUIUO: MUJE.RE.S Nli':OS 
1--~~~~~~~~~~~-~-~~~-1~~~~;-~~~;---~i~~-~~-1-~~~---< 

~~--~~~~~~~~---+~--~-1~~~~+-~~~+-~~~-4------~~-~ 

,_____________----!-~- -m 1:.:-=-=·· J_~----~----

"' !'ocas ''eces 
•"'Algunas veces 
• • • Frcc11e11te111e11re 
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i\IATRIZ: LOS l'Al'ELl'S IHFl~IU:NCIAUOS DE LOS Gl~NEROS EN LA 
l'l{Ol>UCCIÓN DI~ Ll~Clll~ EN PEQUEÑA ESCALA. 

!ACTIVIDADES EN 
LA 

EXPLOTACIÓN 

;,QUIÉN l IACE EL 
TRABAJO? 

¿QUIEN-6EC16E_l _____ _ 

SOl~RJA~~160 Y \ A1¿~~1;~ 
REALIZAR LAS 1 OENERA 

SIGUIENTES INGRESOS 
ACTIVIDADES'' 

¿QUIÉN DECIDE 
CÓMO SE USA EL 

INGRESO? 

llOMUl{f:.S MUJl·.NF.SN __ IN_o_s_,e-'-"-"-"-"'-E~ i:l~JERG}~=--=--=-·-"-º-"-"-"_Es_,_,_•U_J_E_R_E_s_, 
Limpiar los----------

establos 
Ali~tación de - --~- ----------¡-- ---~¡ 

La~~-'~-1~~~-:~~-·~_
5

1_a_s_+-----+----+-----+·----+-.-~~L-----·-¡---+-----! 
u11~~:~~1~~s ~~s<~~~s l 1 

c.n __ li!_~!:_~_~_í_1_<)._ l i ==i 
r~: :~~¡J~f-¡-:--L----f----f---1_--__ -_ !_------~ ~1~----~--=-i 

C.Ua"pasturcar 1 

._ <:il~s-~:-~-~as _!·------~---+--

l. ~~l-~~~l~~r~~~:_ __ 1=----~ ==--=-,¡-~-= 
Elaboración de 1 ~ 

subproductos ~~ lactcos 
'\--:cflt~l l¡¿h! leche __ _ ___ ----~ -_-_-_-_ ---+-----l----+----l 

Venid de 
~ubproductos 

lactr.:os --_ __] __ ._ ·-- - - . ----·----~ 

• /'uca., 1·eces 
...... A /~Ulla.\ \'c'Ct..-'S 

"" • • La n1c.1yoria de las l'<!Ct!S 

l:?X 



MATRIZ: CALlcNDAIUO ESTACIONAL l>E ACTIVll>AJ>ES. 

l-~~-~,.-t-'E~·Jl.:.o'-=E,_+FE/J MAR A/JR MAl' ./UN .JU!- AGO SEP OCT NOV DIC 

~~~~-',~~h~~~~·~c~~E~c~~,+---+---!---+---+--1----+---+---+---I---+----~ 

l--c7·u-'1;~::1~~~~s~~~·d~c-l---!-----~---~---t---'--- ~-----+--+---,--~ 
los niiios 

1---==--c~=--11---1---+---1---1--------- _____ _,~---+----1 
Cuid.:ir 

anim;llcs 
domCsticos 

vacas) (excepto ~ 

<lon1ésticus 
Cultivos 1 1 1 1 1 



MATHIZ: /\NÁLISIS DE BENEFICIOS. 

Maíz 

Otros cultivos 

Otros ingresos 

¿CÓMO SE 
USA"! 

¿QUIEN 
DECIDE DEL ¿QUIÉN LO 
USO QUE SE l-IACE? 

DA? 

130 

SI Sil VENDE. 
¿QUÉ SE llACE 

CON EL 
PRODUCTO DE 

LA VENTA? 

¿QUIÜN 
DECIDE 

CÓMOSH 
USA EL 

DINERO? 



ANEXO 3. DIFERENTES ACTIVIDADES Y OCUPACIONES DE LAS FAMILIAS 
PRODUCTORAS DE LECHE SELECCIONADAS. 

Actividades recreativas y culturales: 

Ir a la escuela. 
Hacer la tarea. 
Junta de Progresa. 
Barrer la comunidad. 
Junta de Procampo. 
Junta de la Asociación Ganadera 
Ira misa 
Visitar familiares y amigos 
Alguna otra actividad 

Trabajo productivo con relación a la producción de leche: 

Ahmentación y cuidado de las vacas. 
Cortar pastura para las vacas 
Ordeñar. 
Lavar los botes utilizados en la ordena. 
Venta de la leche. 
Elaboración de subproductos lácteos. 
Venta de subproductos lácteos. 

Trabajo productivo sin relación a la producción de leche: 

Cuidado de animales de granja excepto vacas. 
Trabajo asalariado. 
Ir a los cultivos. 
Venta de cultivos. 
Venta de alimento balanceado. 
Compra de alimento balanceado/abono. 
Atender tienda. 

Trabajo doméstico, atención de la familia y actividades personales: 

Ir al molino. 
Preparar alimentos. 
Desayunar, comer y cenar. 
Quehacer (incluye sacudir, barrer, lavar ropa y trastes. planchar) 
Atención de los ninos. 
Ir al mercado. 
Asearse. 

13 t 
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ANEXO 4. ANTECEDENTES DE LA MIGRACIÓN MEXICANA A LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. 

ACONTECIMIENTOS EN AÑO 
ACONTECIMIENTOS EN 

ESTADOS UNIDOS MÉXICO 

r-- Los mineros de Sonora, 
Chihuahua. Stnaloa. Durango y 

1850 Zacatecas se instalan en las 
minas de California, Nevada, al 

---- sur de Anzona y Colorado 
Ya se encontraban tres grandes 

centros de reclutamiento de 

Construcción del ferrocarril. 1890 mano de obra para mexicanos: 
Eagle Pass, Laredo y el Paso 

para los trabajadores del 
ferrocarril 

Vmculac16n muy estrecha de 
Inversión de Capital en México. 1900 las economias mexicana y 

e~tadoun1dense. -~ 
El equipo del General Díaz 

catalogó a la em1grac16n como 

1906 una Mvélvula de escapeM, 
mientras que el partido Liberal 

proponla la repatriación de 
trabajadores 

Condiciones de guerra y 
La industria de guerra necesita pobreza en México, mas 
fuerza de trabajo nacional. Los 1914 mexicanos deciden emigrar a 
mexicanos van a reemplazar a Estados Unidos Ya emigra la 

los trabajadores agrlcolas segunda generación de altenos 
a Estados Unidos 

El gobierno de Carranza hace 
Se establece el primer convenio 1917 esfuerzos por reducir el éxodo 

de braceros de trabajadores hacia Estados 
Unidos sm tener éxito -- --

Cns1s en la ecof"'omla 
Expulsión masiva de 

Surgen factores que impulsan 

mexicanos. Creación de la 1921 a 1929 la emigración como la rebelión 

patrulla fronteriza para vigilar la cnstera, fundamentalmente 

frontera con México. desde el BaJiO 

L TESIS CON J 
FALLA DE ORIGEN_ 
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l. ACONTECIMIENTOS EN 
ESTADOS UNIDOS AÑO ACONTECIMIENTOS EN 

MÉXICO 
1 
1- El dinamismo que le 1mpnm16 él. 

General Cárdenas a la Reforma 
Agraria, reduce al minimo la 

Continúa la expulsión de 
mexicanos. 1930 

----~~~---~~~--~--- r·-------------+-----e_m_ig!_§l_g_~---~---~ 
G~=~~i~~n,,~1~ 11ªs~e~r~~~n 1942 Se inicia la Contrarreforma 
nuevo convenio de braceros Agraria 

Los trabajadores ilegales 
superan por mucho a los 

contratados 

Muchos mexicanos lograron 
legahzar su residencia 

1950 

1960 

La industnaltzac16n mexicana 
de la postguerra se basó en 

una continua transferencia de 
excedentes del campo a la 

ciudad 
La emigración alcanza nue'VOs-·
niveles, como una respuesta a 

la baja en el crec1m1ento 
agrlcola en las zonas de 

~--~---------f--f--------------1--~---,ct~e~m~•n~'º~'~ª~'-----
Los mexicanos continuaron 

Fin del programa bracero 

Los mexicanos continuaron 
llegando y calificaron al 

fenómeno como Minvasión 

1964 

1970 

emigrando gracias a las redes 
sociales establecidas. aunque 

muchos retornaron 
oens1onados 

La población emigrante tiende a 
ser mas Joven silenciosa" y elaboraron la Ley 

1--~=s=o~n~-R~o=d~in~o~---r-~--~-~~-----t-,-..,,---.,.,,-,..,cc-,--c==-~~-cc--c-1 
La emigración está fuertemente 

ligada a la crisis de 1982. Los 

1 

l 
1982 a 1990 

rm:ntc: Elaboración a pan ir" de 51. 52. 53. 54 y 55. 

emigrantes tienden a 
permanecer mas tiempo en 
Estados Unidos para poder 

legalizar su estancia en este 
nals 

. _TESIS CON 
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