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Resumen

E l propósito de este trabajo es 
caracterizar el perfi l  socioeco-
nómico de los agricultores 

del programa Empresas Familiares 
del tecnoparque hor  cola y caprino 
ubicado en el poblado de San Rafael, 
en el sur del estado de Nuevo León. 
Se parte de los hallazgos obtenidos 
en la inves  gación sobre el proceso 
de selección de agricultores del Tec-
noparque Complejo Agropecuario 
Nuevo León Unido, apoyándose en 
la base de datos de la convocatoria 
FIDESUR 2010. Se muestra asimismo 
la per  nencia de elaborar un perfi l 
sociodemográfi co que coadyuve a la 
realización de estudios y diagnós  -
cos tendientes a formular estrategias 
para solucionar problemá  cas y pro-
mover programas de intervención 
que contribuyan al bienestar y desa-
rrollo social. La estructura metodoló-
gica de esta inves  gación es de  po 
descrip  va, con la cual se ob  enen 
los datos y el  impacto en las vidas de 

las personas; el proceso se realiza a 
par  r de una entrevista inicial a los 
aspirantes. La selección de los agri-
cultores se realizó en función a los 
“Criterios de exclusión” establecidos 
por la Corporación para el Desarrollo 
Agropecuario del Gobierno del Esta-
do de Nuevo León. De los 120 infor-
mantes, cuya edad oscila entre los 37 
a 46 años, destaca la escolaridad bá-
sica, donde 90.5 por ciento presenta 
estudios de nivel secundaria; en lo 
referente a la ocupación, se detectó 
que una buena parte de los seleccio-
nados, 61.2 por ciento, realiza ac  vi-
dades como el cuidado de siembras, 
pintura, ac  vidades temporales, mis-
mas que caracterizan a esta pobla-
ción, confi gurando dis  ntos grados 
de marginación y pobreza.

Introducción

El obje  vo general de este estudio 
es caracterizar el perfi l de los hoga-
res de los agricultores aspirantes al 
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programa Empresas Familiares del 
tecnoparque hor  cola y caprino 
ubicado en el poblado de San Ra-
fael, en el sur del estado de Nuevo 
León, a par  r de las caracterís  cas 
sociodemográfi cas. De acuerdo a 
Fernando Rello (1987), las  varia-
bles sociodemográfi cas que debe 
considerar un estudio como el que 
se propone son edad, sexo, ocupa-
ción, horas de jornada laboral y es-
tado civil, variables todas que jus-
 fi can la elaboración de estudios y 

diagnós  cos que contribuyen en la 
iden  fi cación del perfi l sociodemo-
gráfi co, así como el grado de la vul-
nerabilidad social de la población 
agrícola. 
 Con Moser (1998) llama ‘grupos 
vulnerables’ a aquellos que pre-
sentan inseguridad en los niveles 
de bienestar frente a los cambios 
sociales, económicos, ecológicos 
y polí  cos que se manifi estan en 
forma repen  na, cíclica o manteni-
da, incrementando los riesgos y la 
incer  dumbre de dicha población. 
Desde esta perspec  va, Moser 
en  ende la vulnerabilidad social 
vinculada a la línea conceptual de 
pobreza como carencia y los al-
tos índices de migración como un 
estado de deterioro, es decir, una 
situación que indica ausencia de 
elementos esenciales para la sub-
sistencia y el desarrollo personal. 
De este modo se es pobre cuando 

no se logran sa  sfacer algunos de 
los requerimientos que han sido 
defi nidos como “necesidades bá-
sicas”, y cuando además, aun cu-
briéndolas, los ingresos se ubican 
por debajo de una imaginaria línea 
de pobreza. 
 La situación prevaleciente en el 
sur del estado de Nuevo León, au-
nado a la necesidad de crear polos 
de desarrollo e infraestructura en 
dichas comunidades para aba  r las 
carencias socioeconómicas en es-
tos grupos, lleva al diseño de estra-
tegias de sobrevivencia en el cam-
po. En este tenor, existen estudios 
como el de Rocío Enríquez Rosas 
(2008) en el que se han iden  fi ca-
do como estrategias las empresas 
familiares de apoyo y la ayuda mu-
tua para garan  zar el bienestar de 
las familias. Esta estrategia se con-
sideró en la presente inves  gación, 
iden  fi cando a la familia como una 
“red de apoyo” en donde todos los 
integrantes colaboran en el bienes-
tar de las familias del sur del esta-
do.
 Patricia Arias y Ofelia Woo 
(1999) refi eren que las familias 
asumen diferentes estrategias de 
sobrevivencia y una de éstas es la 
de incorporarse a programas so-
ciales de apoyo, donde se busca 
la incursión social con el propósito 
de acceder a nuevas fuentes de in-
greso que los lleve a la sa  sfacción 
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de necesidades, como se refl eja en 
este estudio.
 Estas redes contribuyen a que el 
grupo domés  co vaya generando 
la búsqueda de ese desarrollo, so-
bre todo en el aspecto social, con-
fi rmando lo que menciona Arias 
(1992), sobre el ampliar la mirada 
sobre la pobreza. Desde esta pers-
pec  va, Moser (1998) busca enten-
der la problemá  ca de la pobreza 
y de los hogares a par  r del mar-
co de la vulnerabilidad, entendida 
como la inseguridad en los nive-
les de bienestar de los individuos, 
hogares y/o comunidades. En los 
poblados del sur se iden  fi ca esta 
perspec  va mediante la par  cipa-
ción en los programas de desarro-
llo social en busca de superación 
de la pobreza y como una estrate-
gia para que decrezca esta vulnera-
bilidad social.
 Cuando las familias desarrollan 
esta habilidad para defi nir las redes 
con que cuentan, ya sean natura-
les, construidas, primarias, secun-
darias o ins  tucionales, se ha dado 
un paso importante para alcanzar 
resultados efec  vos en los proce-
sos que adelantan a nivel individual 
como colec  vo. Por ello el reto 
más grande es lograr que la familia 
comprenda el sen  do de las redes 
y se integre en éstas de tal forma 
que amplié su perspec  va en rela-
ción con el entorno que la rodea, el 

cual le puede facilitar múl  ples al-
terna  vas ante las situaciones que 
vive en la co  dianidad.
 Para el programa Empresas Fa-
miliares, el trabajo en red cons  -
tuye una herramienta de abordaje 
que permite a las familias, así como 
a la organización, alcanzar resulta-
dos y aprendizajes que se convier-
ten en enseñanzas circulares para 
quienes asumen este reto. A con-
 nuación presentamos una ilustra-

ción al respecto.

Un aspecto signifi ca  vo en este 
tema es el análisis de las desigual-
dades a par  r de las diferencias de 
género, edad, ocupación y escola-
ridad para la toma de decisiones 
en programas de polí  cas socia-
les. Se han realizados estudios a 
nivel nacional e internacional  en 
materia sociodemográfi ca en gru-
pos específi cos de la población 
(Comisión Económica para Améri-
ca La  na/Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación/Centro La  noa-
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mericano para el Desarrollo Rural, 
2003), según los indicadores de la 
Comisión Económica para América 
La  na/Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (1992). 
Este  po de trabajos buscan incidir 
en las polí  cas públicas a par  r de 
las necesidades básicas detectadas 
para un país como Ecuador por la 
Comisión Económica para América 
La  na/Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (1989). 

Necesidades básicas, dimensiones y 
variables censales

Necesidades 
bádicas

Dimensiones Variables 
censales

Acceso a vivienda a) Calidad de vi-
vienda

Materiales de 
construcción en 
piso, paredes y 
techo

b) Hacinamiento I) Número de per-
sonas en el hogar
II) Número de 
cuartos en la vi-
vienda

Acceso a servicios 
sanitarios

a) Disponibilidad 
de agua potabl

Fuente de abaste-
cimiento de agua 
en la vivienda

b) Tipo de sistema 
de eliminación de 
excretas

I) Disponibilidad 
de servicios sani-
tarios
II) Sistema de 
eliminación de 
excretas

Acceso a educa-
ción

Asistencia de los 
niños de edad 
escolar a un esta-
blecimiento edu-
ca  vo

I) Edad de los 
miembros del 
hogar
II) Asistencia a un 
establecimiento 
educa  vo

Capacidad eco-
nómica

Probabilidad de 
insufi ciencia de 
ingresos del hogar

I) Edad de los 
miembros del 
hogar
II) Úl  mo nivel 
educa  vo apro-
bado
III) Número de 
personas en el 
hogar
IV) Condición de 
ac  vidad

Metodología

El presente trabajo parte de un es-
tudio descrip  vo más general de 
la selección de candidatos para la 
incorporación a programas de de-
sarrollo agropecuario del sur del 
estado de Nuevo León.
 Para el diseño del instrumento 
se trabajó en dos etapas de acuer-
do a los requerimientos estable-
cidos por  la Corporación para el 
Desarrollo Agropecuario del Go-
bierno del Estado de Nuevo León. 
El primero de ellos se centró en de-
terminar el puntaje total obtenido, 
siguiendo los criterios de exclusión 
establecidos por los responsables 
del programa de empresas familia-
res de agricultura protegida:

— No residir en el sur del esta-
do de Nuevo León.

— Ser mayores de 60 y meno-
res de 18 años.

— Contar con un empleo fi jo de 
 empo completo.
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— Haber recibido apoyo del 
programa Ac  vos Produc  -
vos, anteriormente Alianza 
para el Campo, en los úl  -
mos tres años.

— Contar con antecedentes pe-
nales

— No tener capacidad para 
trasladarse diariamente a las 
instalaciones del tecnopar-
que.

— No asis  r a las reuniones de 
capacitación y organización.

— Estar en el buró de crédito

Posterior a este proceso de exclu-
sión, se realizó la aplicación de en-
cuestas a un total de 232 agriculto-
res informantes, de los cuales 132 
se registraron para el programa 
hor  cola, 34 para el caprino y 66 
en ambos proyectos. Cabe señalar 
que, en su mayor parte, 88.94 por 
ciento, los par  cipantes son ori-
ginarios de poblados de Galeana, 
Nuevo León.                    
 La recolección de datos se efec-
tuó por medio de entrevistas cuya 
duración era aproximadamente de 
20 a 30  minutos,  cons  tuidas por 
un total de 25 preguntas abiertas. 
Es importante destacar que la fase 
de levantamiento se realizó en dos 
momentos; primero se diseñó un 
manual que facilitara la codifi ca-
ción y posteriormente se con  nuó 
con la captura; simultáneamente 

se inició con el procesamiento de 
la información. 
 Durante la etapa de la aplica-
ción, se detectó una difi cultad en-
tre los agricultores: la lejanía en-
tre los lugares de procedencia y el 
área en que se realizó la entrevista. 
Ante esta situación, se estableció 
una red social de apoyo, de tal for-
ma que quienes poseían vehículos 
propios quedaban como respon-
sables del traslado de agricultores 
interesados en el programa. Para 
llegar al tecnoparque, 52.6 por 
ciento mencionó que u  lizó como 
medio de transporte automóvil o 
camioneta propia, subrayando la 
cercanía de su vivienda; 37.9 por 
ciento, autobús o transporte co-
lec  vo par  cular; y 9.5 por ciento, 
bicicleta o caballo, o se trasladó a 
pie. Estas redes se integran al con-
texto vecinal, ubicándose en las de 
 po secundario, en el contexto de 

las redes sociales de apoyo y ayuda 
mutua para garan  zar el bienestar 
de las familias.

Resultados

Este trabajo caracterizó el perfi l so-
ciodemográfi co de los agricultores 
aspirantes al programa Empresas 
Familiares del tecnoparque hor  co-
la y caprino ubicado en el poblado 
de San Rafael, en el sur del estado.
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 Para la realización del análisis 
descrip  vo, se u  lizó el paquete 
estadís  co para las Ciencias Socia-
les SPSS/PC. 
 Uno de los hallazgos más im-
portantes en este estudio es la 
vulnerabilidad social, situación 
prevaleciente en los sectores po-
blacionales con ciertas regularida-
des que permiten esbozar un perfi l 
sobre la pobreza en los agriculto-
res, lo cual se refl eja en los resulta-
dos obtenidos entre los asistentes 
a la convocatoria FIDESUR 2010 
con relación al grado de estudios 
de las personas entrevistadas: 23.7 
por ciento dispone de secundaria 
completa; 23.3 por ciento, de pri-
maria completa; y 19.8 por ciento, 
primaria incompleta.
 En lo referente a la edad, está 
representado en el rango de 37 a 
46 años, 27.2 por ciento; el de 27 
a 36 años, 26.7 por ciento; y el de 
16 a 26 años, 24.1 por ciento de los 
entrevistados.
 Un indicador signifi ca  vo en 
la inves  gación es el que refi ere a 
recursos monetarios en el  hogar, 
donde 56.9 por ciento de los en-
trevistados contestó que de una a 
tres personas dependen económi-
camente de él o ella; 30.2 por cien-
to,  ene de cuatro a seis  depen-
dientes; y 9.9 por ciento no  ene 
dependientes en el hogar.

 Al cues  onar sobre el núme-
ro de personas que viven con él o 
ella y trabajan en un empleo que 
le genera ingresos, 46.1 por ciento 
contestó que de uno a dos inte-
grantes del hogar aportan recursos 
monetarios para los gastos; y 8.6 
por ciento refi rió que de tres a más 
de cuatro miembros de la familia 
aportan ingresos al hogar.
 Estableciéndose como estrate-
gia para incrementar los ingresos, 
62.1 por ciento de los agricultores 
entrevistados menciona que reali-
za ac  vidades que le dan dinero el 
fi n de semana, como cuidar parce-
las vecinas.
 De acuerdo a la información re-
ferida por los candidatos, 61.2 por 
ciento comentó que se dedica a 
una ac  vidad laboral eventual, es 
decir, cuidado de siembras; 10.3 
por ciento  ene alguna ac  vidad 
solamente algunos días de la sema-
na, como pintor, por ejemplo; 5.2 
por ciento trabaja todos los días, 
pero no es de planta, dedicándo-
se a tareas como vigilantes o inte-
grantes de grupos musicales; y 23.3 
por ciento contestó que no trabaja. 
 En lo que respecta al  empo 
que les generaba arribar a San Ra-
fael, 60.3 por ciento manifestó tar-
dar menos de media hora y 25.9 
por ciento, entre media hora y una 
hora, aproximadamente. Lo ante-

revista realidades 16x21.indd   27revista realidades 16x21.indd   27 04/11/2011   09:33:17 a.m.04/11/2011   09:33:17 a.m.



Estrategias de sobrevovencia de comunidades en pobreza en el campo

28

rior permite confi rmar en nuestra 
población de estudio la informa-
ción detectada en estudios reali-
zados por Bazán (1998) en torno a 
las redes sociales de apoyo y ayuda 
mutua para garan  zar el bienestar 
de las familias: en esta población, 
las familias generaron las “empre-
sas familiares”, ya que usaron las 
redes ins  tucionales al echar mano 
de los recursos de éstas a través de 
sus programas de apoyo; así como 
también las de corte primario, al 
incorporar a los integrantes de la 
familia que contaran con habilida-
des, conocimientos y experiencia 
en el cul  vo, a fi n de cubrir los re-
quisitos de selección al programa 
Empresas Familiares del tecnopar-
que hor  cola y caprino.
 A con  nuación presentamos 
información relevante de los aspi-
rantes al programa Empresas Fami-
liares:

Localidad Can  dad Porcentaje

Galeana 209 88.94

Aramberri 20 8.51

Iturbide 3 1.28

Dr. Arroyo 2 0.85

Zaragoza 1 0.42

Total 232 10%
Fuente: elaboración propia, con base en los re-
sultados obtenidos en el programa Empresas 
Familiares.

Otro aspecto considerado en los 
datos generales en los entrevis-
tados es el lugar de procedencia: 
88.94 por ciento, proviene de Ga-
leana; 8.51 por ciento, de Arambe-
rri; y 1.28 por ciento, de Iturbide, 
Nuevo León.

Gráfi ca No. 1. Experiencia en el 
cul  vo

Fuente: elaboración propia, con base en los re-
sultados obtenidos en el programa Empresas 
Familiares

Otro aspecto importante es 
conocer el número de veces que 
han sembrado cul  vos los entrevis-
tados. La relevancia de este indica-
dor es la garan  a de capacitación, 
experiencia y adiestramiento, los 
que hacen efec  vo el alcance del 
invernadero, detectando 31.9 por 
ciento de candidatos que señalan 
haber realizado cul  vos de una a 9 
veces; 29.7 por ciento no aplica, ya 
que hace referencia a las personas 
que piden el apoyo caprino.
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Tabla No. 2. Tipo de cul  vo que ha 
sembrado

Tipo de 
cul  vo

Can  dad Porcentaje

Maz 92 28.93

Frijol 63 19.81

Calabaza 47 14.78

Tomate 31 9.75

Papa 18 5.66

Repollo 15 4.72

Alfalfa 10 3.14

Ajo 9 2.83

Cilantro 8 2.52

Chile 6 1.89

Lechuga 5 1.57

Trigo 5 1.57

Otros 9 2.83

Total 318 100%
Fuente: elaboración propia, con base en los re-
sultados obtenidos en Programa de Empresas 
Familiares

Al cues  onarle sobre el  po de cul-
 vo sembrado, 73.27 por ciento 

contestó dedicarse a la siembra de 
productos de la región, como maíz, 
frijol, calabaza y tomate. En gene-
ral, los agricultores señalaron que 
esto es de gran u  lidad para ellos 
por tratarse de un  po de agricul-
tura de subsistencia que, al mismo 
 empo, les permite intercambiar 

parte de la cosecha con los vecinos 
por enseres para el hogar.

Conclusiones y recomendaciones

Analizando la información presen-
tada y las experiencias del trabajo 
de campo en la región sur del es-
tado, consideramos conveniente 
señalar que la mayor parte del aná-
lisis para el proceso de selección 
fue cuan  ta  vo. Asimismo, que 
el equipo de la Facultad de Traba-
jo Social y Desarrollo Humano de 
la UANL detectó en la mayoría de 
los casos una gran disposición para 
par  cipar en este  po de proyec-
tos: los agricultores mostraron su 
convencimiento, además de con-
tar con experiencia sufi ciente en 
la agricultura y apertura a las inno-
vaciones agrícolas. Queremos re-
conocer la mo  vación y el interés 
mostrado por estas personas, pues 
están convencidas de que si son 
benefi ciadas con algún invernade-
ro y/o apoyo caprino, pueden me-
jorar la situación familiar y contar 
con un patrimonio para las futuras 
generaciones; por ello no dudan en 
invitar a par  cipar a más vecinos 
para que, tanto como ellos, contri-
buyan en el benefi cio y progreso de 
su comunidad. 
 Este análisis nos permite consi-
derar cómo hoy en día las redes so-
ciales de apoyo siguen cons  tuyén-
dose como una estrategia cultural, 
a pesar de la tendencia, observada 
por Bazán, de las redes familiares 
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mexicanas a reducir su importancia 
como estrategias de supervivencia, 
debido esto a la fragmentación su-
frida por las familias extensas, por 
una parte, y a la crisis de las fami-
lias nucleares, por la otra, todo ello 
como producto de la pobreza y el 
desempleo (Bazán, L., 1998).
 Otro factor determinante para 
estos grupos lo cons  tuyen los 
apoyos ins  tucionales, como la re-
ferida convocatoria del programa 
Empresas Familiares del tecnopar-
que hor  cola y caprino, cuya fi na-
lidad es favorecer el desarrollo en 
los poblados del sur. Proceso de
 Es por ello que se sugiere: 

— La contratación de profesio-
nales en Trabajo Social y De-
sarrollo Humano con el pro-
pósito de monitorear este 
 po de proyecto y perma-

nentemente buscar el alcan-
ce de obje  vos, convivencia, 
trabajo en equipo y garan-
 zar el éxito del programa 

a través de un proceso de 
par  cipación “consciente” y 
“crí  ca” de la población en 
el análisis y solución de sus 
problemas y en la transfor-
mación de su situación. 

— Dar con  nuidad a estos pro-
yectos que benefi cian a la 

población y que promueven 
la coordinación y vinculación 
interins  tucional tendientes 
a realizar acciones en materia 
de desarrollo social, lo que 
contribuye a mejorar la cali-
dad de vida de los habitantes 
del sur de Nuevo León. 
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