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EFECTO DEL MICROCRÉDITO EN LA CALIDAD DE VIDA DE MUJERES EN

COMUNIDADES RURALES POBRES 

Mayo 1. Suárez, Ramón Soriano, Miguel A. Armella, Sara ti. Morán 

RESUMEN 

En esta investigación se propuso evaluar la calidad de vida de las habitantes de una Comunidad 

denominada Lomas de Tepemecatl, ubicada en la parte rural del sur de la Cuidad de México. El 

estudio presenta el análisis de las principales variables, que inciden sobre la calidad de vida de los 

individuos. El estudio tuvo tres etapas: la primera fue la formación del grupo de mujeres 

productoras rurales así como la gestión para la obtención del inicrocrédito, llamada pre-inversión. 

La segunda etapa localizada como ejecución, consistió en la aplicación del microcrédito para la 

integración de las granjas, incluyo capacitación, construcción de corrales. La tercera parte consistió 

en dar seguimiento a las microempresas hasta la venta del producto, llamándola post-inversión. 

Durante cada una de las etapas se aplicó una metodología de evaluación de la calidad de vida por 

medio de indicadores de tipo fisiológico, psicofisiológico, culturales, psicosociales y ecológico. 

ambientales. De manera esquemática se puede establecer que bajo las condiciones de este estudio, 

los resultados en su mayoría, son positivos en los impactos sobre la calidad de vida de los individuos 

ile la comunidad estudiada, siendo las variables E14 Estabilidad ecológico ambiental (2.27) y C8 

?articipación activa de la comunidad (2.41) las valoradas más bajas en la etapa inicial "A. Por otra 

parte, las variables mejor valoradas en la segunda etapa B' y tercera etapa "C" fueron las de DIO 

Relaciones humanas e interperson;iles (3.33 y 3.34) y E15 Criterios de uso de los recursos naturales 

Maestria en Ciencias Agropecuarias	
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INTRODUCCION 

I'OE3lU'ZA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La pobreza a nivel mundial ha crecido considerablemente en los últimos tiempos, lo cual es una 

contradicción con el desarrollo de los países industrializados. De acuerdo con los datos reportados 

en la literatura, existe una población estimada de 800 millones de personas que aún padecen 

desnutrición crónica en los países en desarrollo, por lo que se detecta el hambre y la seguridad 

alimentaria seguirán siendo la prioridad número uno en las políticas de desarrollo de los próximos 

años (Del Río, 2001). 

Sin embargo, los cambios demográficos y económicos están transformando rápidamente los 

sistemas alimentarios y nutricionales (Cheston y Kuhn, 2003). Cerca de una sexta parte de la 

población de países en desarrollo no tiene acceso a alimento para llevar una vida saludable y 

productiva. Aproximadamente 280 millones de estas personas viven en el Sur de Asia; 240 millones 

en el Este de Asia; 180 millones en el África del Sub-Sahara y el resto en Latinoamérica, el Medio 

Oriente y el Norte de África. Aunque se ha progresado en el combate de la inseguridad alimentaria, 

e1 avance es lento. La meta de la Cumbre Mundial de la Alimentación es reducir de 800 millones en 

1995 a 400 millones en el 2015, sin embargo no se podrá alcanzar sino hasta el año 2030, según 

proyecciones recientes de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO y DFID, 2000). 

La inseguridad alimentaria está intimaniente relacionada con la pobreza. Casi mil doscientos 

millones de personas en el mundo han sido clasificadas como absolutamente pobres, con tan sólo un 

dólar o menos por persona por día para satisfacer las necesidades de alimento, techo y otras 

básicas (Vunus, 1998). Según el Banco Mundial (2001), si el crecimiento sigue siendo lento y la 

desigualdad aumenta por encima de los niveles actuales, el número de personas pobres poriria 

rilan (enCiso sin cambio en la proar ma década lo que pondría en riesgo aspectos dopo it.] rites co oro la 

sgu id ad de los pikes. 

liverere escenarios de la inseLpiril ii o perilirli rl.' la ;riitosritrrrr'ncia alinientnrr en alrnit'rrto. 

en localidades rurales afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables, mujeres y niños de 
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los p;iíst's 'en desarrollo'. la iiisc'gtiridad alimentaria trae a su vez múltiples consecuenua.s cuino 

son el crecimiento de los flujos migratorios del campo a la ciudad, la dependencia de ingresos extra 

3gricolas, el abandono parcial o total de la tierra, la desnutrición, el hambre y la pobreza 

generalizada (Del Río, 2001). 

Para combatirlas, instituciones internacionales como la ONU, FAO, OCDE, CIDA, BM, etc han 

mpulsado estratégicamente, programas compensatorios para aliviar esos males. A pesar de que sus 

objetivos son mejorar sus condiciones de alimentación, salud y educación, dichos programas 

tienden a generar nuevas formas de desigualdades, las cuales se manifiestan principalmente en 

torno al acceso a los recursos naturales, económicos y sociales (Sánchez etal. 2003; Vizcarra, 2002). 

La mayoria de los pobres del mundo viven en zonas rurales, ellos dependen de la agricultura, bien 

sea directa o indirectamente, para asegurar su ingreso económico y su seguridad alimentaria, tina 

estrategia frecuentemente llevada a cabo por estos grupos es la migración a les grandes centros 

urbanos en busca de trabajo, sin embargo es poco probable que el empleo en el sector formal crezca 

lo suficiente para que esta situación se alivie y cambie en el transcurso de los próximos años (Del 

Rio. 2001).

GINERO Y DESIGUALDAD 

Investigaciones realizadas por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) y el 

Banco Mundial (BM) entre otros, indican que las desigualdades de género en las sociedades en 

desarrollo inhiben el crecimiento económico. Por ejemplo, un reciente informe del BM (2001) 

confirma que las sociedades que discriminan con base al género, pagan el costo de una mayor 

pobreza, un crecimiento económico más lento, gobierno más débil y un nivel de vida más balo de sus 

uit ,idanos. 

La introducción del concepto género en el discurso del BM es relativamente reciente. Entre los años 

1950 y 1970 este organismo sólo consideraba a las mujeres en función de su capacidad 

reproductiva. Más tarde las inversiones también empezaron a tener como fin el aumento de la 

productividad y de la eficiencia de las mujeres pobres. Es ya en los noventa cuando aparece el 

enfoque do género (Counts, 2004). El UNDP (1907) encontró una muy fuerte correlación entre su 

medida de cmpodercinmicnto di' genero y su indice de Desarrollo Humano. En general, se está 
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acumulando la evidencia de que el mejoramiento de la igualdad de géneros es un componente 

critico de cualquier estrategia de desarrollo. 

Corno Canadian International Development Agency (CIDA, 1999) reconoce en su política de géneros, 

la atención a la igualdad es esencial para la práctica sólida y está en el corazón del progreso 

económico y social. Los resultados del desarrollo en el CIDA pueden niaximizarse y sostenerse sin 

una atención explícita a las diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres. Como parte de 

su prioridad de reducir la pobreza, CID/t apoya programas que proporcionan un acceso cada vez 

mayor a los bienes productivos (especialmente tierra, capital y crédito), procesos y herramientas de 

mercado para la mujer." 

En su Informe sobre el Desarrollo Humano, la UNDP (1997) reportó que 70% de los 1.3 miles de 

millones de personas que viven con menos de $1 dólar diario son mujei es. 

De acuerdo a la base de datos estadísticos sobre género del Banco Mundial, la tasa de desempleo es 

más alta entre las mujeres que entre los hombres en prácticamente todos los países (Barreo Mundial, 

2001). 

dn general, entre las mujeres se incluye a la mayoría de quienes reciben menores ingresos y forman 

los sectores informales no organizados de la mayoría de las economías. Estas estadísticas se 

emplean para justificar la prioridad otorgada a dar a la mujer mayor acceso a los servicios 

iinamscieros, con base en que la mujer tiene una desventaja en relación con el hombre (Silva, 2004). 

Aunque muchos estudiosos y agencias del desarrollo han notado una tendencia aparente hacia la 

teminización de la pobreza, la medición del grado en el cual esto esta ocurriendo presenta muchos 

desafíos. Ya que la mayoría de los métodos para medir la pobreza evalúan el nivel de pobreza del 

hogar en su conjunto, es probable que la pobreza que la mujer experimenta como resultado de la 

discriminación en su contra dentro sIc sus hogares no se reporte en gran medida. 

El. MlCROCRlDlTO EN El. MUNDO Y FN MEXI{.() I:NloCAlJOS Al. Cl.Ni':Ro 

I)e acuerdo con diferentes investigadores, tiria estrategia alterna para reducir la pobreza y 

desarrollar el potencial económico de la mayoría y por ende, para mejorar las condiciones de vida 

de los trabajadores del campo y fomente desarrollo rural Sun los microcréditos (Sharnia. 2001), 

[	
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pero sin la participación social de la organización de los campesinos difícilmente serian exitosos 

(Trivelli. 2000). El microcrédito social surge como una alternativa, ante el fracaso de la banca de 

desarrollo para la atención de aquellos grupos que no estaban contemplados, en vista de no contar 

con los requisitos (lUC los haría sujeto a crédito (Cabezas, 2005). 

ilu este sentido, distintas estrategias a nivel mundial para detener la pobreza y reducir la 

inseguridad alimentaria, han sido creadas por diferentes organismo tales como el programa 

precursor para préstamos microfínancieros del Banco Grameen de Bangladesh. Iniciado en 1976 

por el profesor Yunus en respuesta a la hambruna de esa nación, fue esencialmente un experimento 

para determinar cómo se podrían sostener las actividades económicas de la gente más pobre de uno 

de los paises menos desarrollados del mundo con resultados positivos que promovieron el 

desarrollo extensivo de esta línea de acción (Counts, 2004; Yunus, 2005). Una alternativa para 

subsanar dicho problema planteado en los últimos tiempos ha sido mediante la generación de 

planes de microfinanciamiento. que permitan que el sujeto de crédito sea el dueño de su empresa 

Woiiiens World Ranking, 2(1110). 

liio se .sstenr,i en el estudio de Canadian International Dc'clopnterit \grrisv IIop(rl,i, 2001) 

sobre la banca social, la tendencia de las finanzas pnpul.ires se define a partir de una vocación de 

captación y colocación de recursos financieros entre socios, con el propósito de propiciar el 

desarrollo de familias con espíritu emprendedor, grupos sociales y pequeños empresarios que 

onÍorman el sector social desprotegido de la economía, Por otra parte, análisis internacionales 

confirman que el rnicrocrédito debe ser en todo el mundo, la aplicación emancipadora y 

determinante para superar la pobreza, estas condiciones es ineludible abordar toda la problemática 

desde una perspectiva de género (Vanean, 2003). 

Las microflnanzas han venido a jugar un papel importante en muchas de las estrategias de 

desarrollo que integran el aspecto de género, debido a su relación directa tanto con el alivio de la 

pobreza. Al darle a las mujeres acceso al capital de trabajo y capacitación, las microlinanzas ayudan 

a movilizar la capacidad productiva de las mismas para aliviar la pobreza y optimizar los resultados 

nonómicos (Kabeer, 1998). En este caso, el derecho de las mujeres a los servicios y linanciamiento 

para el desarrollo y a los derechos equitativos, descansa principalmente en su cuntnihucion 

potencial a la sociedad, no sólo por sus derechos intrinsecos como seres humanos y miembros de 

esa sociedad (Mayoux, 2001). 

Maestría en Ciencias Agropecuarias	 12
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Aunque el acceso de la mujer a los servicios financieros se ha incrementado sustancialmente 

durante los pasados 10 años, su habilidad de beneficiarse de este acceso a menudo está todavía 

limitada por las desventajas que sufren debido a su género, tales como el trabajo reproductivo y 

productivo (Yancary, 20031. Ante esta situación los microcréditos son un instrumento efectivo y 

cada vez más utilizado en los programas para el alivio de la pobreza. Sin embargo el crédito por sí 

solo no es suficiente para impulsar el desarrollo económico, permite que los pobres adquieran su 

activo inicial y utilicen su capital humano y productivo de manera más rentable (Dettgcl, 2003). 

Algunas Instituciones Microfinancieras (IMF) están ofreciendo un porcentaje cada vez menor de 

préstamos a las mujeres, aun cuando estos organismos crecen y ofrecen nuevos productos 

crediticios. Algunas otras IMF han encontrado que en promedio los montos de préstamos a mujeres 

son más pequeños que aquellos para hombres, aun cuando pertenezcan al mismo programa de 

crédito, a la misma comunidad y al mismo grupo de prestatarios (Yancary. 2003). 

Algunas diferencias en el monto de los préstamos pueden ser el resultado de la mayor pobrezade 

las mujeres o la más limitada capacidad de las empresas de las mujeres para absorber el capital. 

Pero pueden también indicar una más amplia discriminación social hacia la mujer, la cual limita las 

oportunidades disponibles para ellas. Hacen falta sus contribuciones ya sea para establecer una 

mesa directiva, diseñar productos y servicios o implementar programas. Así, a medida que la 

industria adquiere tnayor sofisticación en el desarrollo de productos y servicios enfocados, tiene 

sentido prestar atención tanto al enfoque en la mujer como al empoderamienco de la mujer 

(Cheston y Kuhn, 2003). 

Los programas de microf'inanzas tienen el potencial de transformar las relaciones de poder y 

otorgar poder a los pobres tanto a hombres como a mujeres. Cuino consecuencia, las microfinanzas 

se han convertido en un componente central de las estrategias para asuntos de género, alivio a la 

pobreza y desarrollo comunitario de muchas agencias donantes (Agurto y Coima, 2001). Sin 

embargo, varios estudios y las experiencias ele varias IMP han demostrado que simplemente poner 

recursos financieros en las manos de mujeres pobres no es suficiente para generar el 

empod era ¡ni ento y mejorar el bienestar social (Yancari, 2003). 

Según el informe 2001 de la Campaña de la Cumbre del Microcrúdito. 14.2 millones de las mujeres 

más pobres del mundo actualmente tienen acceso a servicios financieros mediante instituciones 
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microf'inancieras, especializadas, bancos, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones 

Financieras no bancarias. 

Estas mujeres constituyen casi un 74% de los 19.3 millones de personas con más bajos recursos del 

mundo que ahora reciben servicios por parte de instituciones de microfinanzas. Contrario al saber 

convencional, ellas han demostrado que es una muy buena idea otorgar préstamos tanto a los 

pobres corno a las mujeres (Cheston y Echo, 2003). 

Además, se asume que el microcrédito es una herrarniruta efectiva para ci empoderamiento 

económico (referido al cambio, decisión y poder otorgado) y social de sus clientes, especialmente 

para la mujer, debido al desarrollo de sus actividades empresariales (Deugd 2003). El trabajo 

femenino en la microempresa tiene un impacto positivo significativo sobre la incidencia de la 

pobreza, puesto que este problema es notoriamente menor en los bogares de mujeres (Valenzuela y 

Venegas, 2001) beneficiadas con microempresa al invertir las ganancias en los gastos del hogar y 

educación para los hijos (Sharma, 2001; Pitt et oL, 2(103: Ratdiffe, 2005 1 Toiid, 2005). 

De acuerdo con el análisis que hace M uharnmad Yun ita (1900 . las muj cres, en todo el mundo, están 

sujetas a las peores formas de maltrato en mano de la sociedad dominada por hombres, se 

sobrepasan las normas de cualquier comunidad civilizada, y no hay hombre que pueda igualar el 

fervor con que las mujeres pobres aprovechan las mínimas oportunidades de luchar para superar su 

situación de pobreza. Las mujeres ahorran más y les preocupa mucho más un futuro seguro para sus 

hijos, sus familias y ellas mismas 1. Dciigd, 2(?01). 

El Banco Mundilal con datos de bangladesh, eilruntcu que los :mpatos sobre el birnestar de los 

bogares fueron significativamente mejores cuándo los préstamos eran dirigidas a las mujeres, así 

mismo un estudio de Grameen Bank y el Bangladesh Rural Advencement Cornmittee (BRAC), 

determinó mayor participación de las mujeres en decisiones familiares importantes, la participación 

en la acción publica, la movilidad física, la conciencia legal y política. y la capacidad de hacer 

compras pequeñas y grandes. 

Así mismo, un estudio del IFPRI en Bangladesh. señaló impactos positivos sobre la movilidad física 

de las mujeres y sobre ma yores interacciones sociales en la comunidad (Sharma. 2001; Pmtt et al, 

2003), pero no se encontró el mismo impacto con los prestarnos concedidos a hombres (Counts. 
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2004). Para las mujeres organizadas creen que es un instrumento de cambio, salen y se desprenden 

de casa (Zepeda, 2001), arrancan hacia un mundo de acción y se reúnen con otras mujeres para 

formar un grupo, una organización que cambia su vida por completo. (Vizcarra, 2001; Zapata, 2002; 

PADEM, 2005). 

Un estudio sobre los créditos en Nicaragua evidenció que los microcréditos han tenido un impacto 

positivo, especialmente al nivel de vida de las hijas e hijos de las dientas, con respecto a su 

educación, alimentación y salud (Deugd, 2003). Las mujeres con microempresas invierten las 

ganancias en sus hijos y familias, observando también que ellas no toman, ni juegan y no malgastan 

sus beneficios de otras formas y así reinvierten en sus negocios (Ratcliffe, 2005). Se ha demostrado 

que las mujeres utilizan más de sus ingresos en sus hogares; por lo tanto, cuando a la mujer se le 

ayuda a aumentar sus ingresos, el bienestar de toda la familia mejora (Sharma, 2001). 

El Fideicomiso para el Desarrollo del Carácter Emprendedor de la Mujer (Womens 

Entrepreneurship Development Trust Fund WEDTF) en Zanzíbar, Tanzania, reporta también que 

mayores ingresos para la mujer benefician a los niños, particularmente en cuanto a educación, dieta, 

cuidado de la salud y prendas de vestir. De acuerdo a un informe de WEDTF, el 55% del aumento de 

ingresos de la mujer se utiliza para comprar articulos del hogar, 18% se dedica a la educación y 15% 

se emplea en ropa (Cabezas, 2005). 

En su investigación sobre el nivel de pobreza de hogares encabezados por mujeres, Chant (1997) 

una investigadora de la London School of Economics, cita varios estudios en América Latina que 

apoyan el hecho de que las mujeres gastan un nil,ivor porce;itaie de sus ingresos en sus hogares, en 

comparación con los hombres. 

En Honduras, esto promedia un 68 1 1,o, así mismo en Nicaragua el papel de la mujer ha incrementado 

la participación en el mercado laboral del 18% en 1950 al 42% en el 2000 (Agurto y Cajina. 2001; 

PROMICRO/OIT, 2001) y el mismo estudio en las ciudades mexicanas de Puerto Vallarta, León y 

Querétaro en 1986, muestra que la asignación equivalente es del 67.5%. Las mujeres, por otro 

lado, tienden a no guardar nada para ellas mismas, dando coi p o resultado que el dinero el]  

encihe7.ldos por ellas estdn gerier.rlmeiite i1is 1 ,riihl,'s par.r pistos del hopar (Chist, 1997). 
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Asimismo, Kabeer (1999) considera que existen razones sólidas por las cuales es probable que se 

atiendan mejor los intereses de la mujer invirtiendo esfuerzos y recursos en el bienestar colectivo 

del hogar y no sólo en el beneficio personal de ella misma. Dicho aumento de mujeres trabajadoras 

puede en ocasiones también traducirse en el empoderamiento, cuando la seguridad financiera 

permite a la mujer convertirse en una persona más segura en el hogar y en los asuntos de su 

comunidad. Las mujeres empoderadas tendrán la capacidad de tomar decisiones que mejoren sus 

vidas y, aunque muchas elegirán invertir en sus familias, las instituciones de desarrollo deben estar 

iri'jiar.nlas para la posibilidad de que algunas no lo harán (Sen, 2002). 

Ii'UAClÓ\ DE lO' \liçíhocllF:DlTO5 Y LA MUJER EN \IIXICO 

Limo se ha mencionado anteriorlil€'c;e a Inés flUIIlr'rOs.l ipie VIVe en extrema poDreza 

son las mujeres a nivel mundial, y México no es la excepción; la ideologia predominante es la 

patriarcal, la cual condiciona las responsabilidades de los varones y de las mujeres, según sean los 

valores sociales atribuidos a cada uno (Rocheleau etal., 1996). 

Un claro ejemplo en México, de esta última aseveración, sobre la capacidad de lucha de las mujeres 

por la economía de sus hogares, lo podemos encontrar en lo que demuestra Mejia (2004), donde 

desde el año 2001 en los programas de microcréditos de pequeña y mediana empresa (PYME) para 

pobladores del DF, observó una creciente participación de las mujeres con microcréditos, donde 

resultó que los proyectos dirigidos por mujeres eran menos productivos que el de los hombres, al 

contrario de algunas experiencias a nivel mundial. Si bien es cierto que uno de los ces principales 

del Plan Nacional de Desarrollo es la equidad y la incorporación del género, con directrices y 

estrategias para ello, en la práctica se sigue reproduciendo el modelo convencional de privilegiar al 

hombre a pesar de que el 85% de los créditos van dirigidos a mujeres (Días, 2001). Esto se refleja en 

orientación de tos microcréditos, ya que el 85% de estos son dirigidos a mujeres, quienes por lo 

general instalan Irlicronegocios relacionados con la cocina, la costura, nsanualidades, 

onercialización de hortalizas, entre otros (Cacho, 2002). 

Una posibilidad de explicar estas diferencias seria la falta de experiencia a nivel gubernamental para 

asesorar de manera oportuna a los grupos di' mujeres y promover ¡lo esta forma su desarrollo 

Arrag;i ,'t al., 19913). 

-	
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En relación a los apoyos dirigidos a mujeres, se documenta que a través del Programa de empleo 

temporal, se canalizaron recursos para proyectos productivos por un monto de un millón noventa y 

.cho pesos, que beneficiaron a 284 mujeres de los municipios, con talleres de viveros, hortalizas, 

iiuidulos dr caprinos, granjas porcinas, y de pollo de engorda (Cabezas, 2005). 

Los pi sr;iiiis del Fondo de Microfinanciarniento a Mujeres Rurales (FOMMIJR), han aumentado, 

en la medida en que se han incorporado nuevas entidades federativas al programa, presentando una 

alta concentración en Chiapas y Veracruz (Cabezas, 2005). 

El FOMMUR es un programa orientado a canalizar microcréditos a mujeres de medio rural, a Fin de 

impulsar proyectos productivos rentables. En lugar de constituirse en proveedor directo, abre 

líneas crediticias a Organismos Intermediarios, creados y operados por agentes con la finalidad de 

intermediar esos recursos a mujeres constituidas en grupos solidarios, que operan como aval 

ciiectivi de lo créditos iulivuliiales. 

De esta turnia pretende lorialecrr la oferto (le micr créditos a favor (le fliujerel, rurales, impulsar la 

:','ersIói1 productiva entre ellas, generar oportunidades de autoenipleo e ingresos y coadyuvar a la 

capitalización del sector rural (Millan, 2004). 

En términos generales se ha demostrado que existe una relación muy marcada entre el impacto 

positivo logrado con rnicrocrédito y el mejoramiento del acceso a los demás recursos (Intercambio, 

2000; INMUJERE S , 2002). En México, el microfinanciamiento no surge de manera importante sino 

hasta los primeros años de la década de los noventa, es entonces cuando se empieza a dar 

importancia al instrumento como vehículo para que la microempresa acceda a los recursos 

financieros y su desarrollo (CRECE. 2000). 

Cerca del 35 1 Yn de la población económicamente activa en México. tiene acceso a los servicios 

financieros de la banca comercial, y sin embargo al menos 25 millones de habitantes en edad 

productiva no cuentan con esos servicios, debido principalmente, a que sus niveles de ingresos 

r'st3ii por debajo del cliente típico que acude a la banca (Silva, 2004). Asimismo, es preciso señal,ii 

que en México el 70% de la población rural vive en la pobreza y •tt.Fi' de la poblacun iiiljntil cii las 

7.0(1 » 1 Ir;i!e', s,fre aliíii tipo ,1'1'sflL1r1rioii. 
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El gobierno Federal, de conformidad a la Secretaria de Economía, concibe a las microíinanzas, como 

el otorgar a las familias o individuos más pobres, pequeños prestamos (microcrédito), para 

apoyarlos económicamente en actividades productivas (negocios-autoempleo). Con este objetivo, se 

apoya en las organizaciones ya constituidas, que brindan servicios financieros (ahorro y crédito) a 

los más pobres a través de instituciones a las que denominan microfinancieras (Simanowitz y 

Walter, 2003). 

Las microtinancieras ofrecen servicios por medio de pequeñas cuentas de ahorro, individuales o 

grupales, y créditos que van de acuerdo a sus necesidades ya su situación económica (Cruz, 2006). 

Estas instituciones se dan en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Dentro de la 

política pública, el gobierno federal, ha instrumentado varios programas de apoyo, algunos dirigidos 

especificamente a sectores vulnerables ( ilian, 2004). 

Lntre ellos se encuentran el PR0N\FlM, FO'lMlJR y el programa Opc;ones Productivas. los cuales 

están dirigidos a persona de bajos recursos y con vocación empresarial (Cabezas, 2005; Millan, 

2004).

\IICROEMPRESAS DIRIGIDAS POR MUJERES 

La nucroempresa (ME) está comprendida por personas Oc escasos ingresos. Posee de 1 a 6 

integrantes involucrados. Estas iniciativas llamadas microempresas han sido generadas por 

emprendedores, quienes se han visto sin empleo o con el fin de complementar los ingresos o deseo 

de utilizar habilidades y destrezas con las que cuentan (Barreto, 1998). 

La rnieroeiripresa rural se encuentra en un punto intermedio entre la unidad campesina tradicional 

V la empresa comercial moderna, en el sentido de que combina sistemas y herramientas 

tradicionales con técnicas y equipos modernos. La ME es aquella unidad permanente de producción 

de bienes y servicios en el sector rural, capaz de generar valor agregado, en la que el empresario y 

su familia participan directamente en el proceso de producción, existe una escasa división técnica 

del trabajo y se labora en pequeña escala para el mercado introduciendo sistemas y equipos 

modernos de producción de tecuología media í Parra, 2006). 
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En México la política social ha estado orientada al apoyo de la población en condiciones de extrema 

pobreza, desde el discurso no hay diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la 

realización del gasto social, so orientación ha estado intervenida por el estigma de género, es decir, 

cuando se orienta el apoyo a mujeres, estos no promueven el desarrollo del género, pese a quien 

li,iii pasado más de 15 años donde las distintas organizaciones han insistido que no se les apoye a 

las mujeres en proyectos que son de una extensión del trabajo doméstico, las autoridades insisten 

cii apoyar estos proyectos (Mejui, 2`0041. 

Aparentemente, los programas institucionales orientados hacia las poblaciones rurales marginadas 

y las mujeres campesinas no logran sus objetivos ya que tienden a fomentar nuevas formas de 

desigualdades (Vizcarra, 2002). Sin embargo, frente a esta situación en la cual la mayoría de los	- - 

agentes institucionales se limitan a aplicar directivas federales y/o estatales en función de	,. 

nnperativos políticos y de los objetivos cuantitativos anuales determinados por las	-	él

administraciones centrales y estatales, las mujeres rurales marginadas se suelen organizar, 

buscando asesoria y recursos para desarrollar microproyectos que en ocasiones son exitosos, pero 

a menudo fracasan frente al burocratismo (Arriaga el al. 1998; Mingo 1992; Zapata et al. 2002). 

El diseño de políticas orientadas al desarrollo de la ME requiere de diagnósticos e instrumentos 

esadisticos capaces de captar ampliamente las limitaciones y las potencialidades que enfrenta cada 

tipo de microempresario, hombre o mujer, en el mareo de los nuevos paradigmas reproductivos. Si	-. 

bien es cierto que todas las pequeñas unidades productivas presentan problemas comunes 

derivados de la escasez de recursos con que operan y de su inserción marginal en el mercado éstas	-

dificultades adquieren especificidad propia en el caso de las microempresas de mujeres (Almeida. 

1996; Mayoux, 1995). 

Además, Baden y Milward (1995) notan que "aunque las mu j eres no siempre son más pobres que 

les hombres, debido a la base más débil de sus derechos, ellas son, por lo general, más vulnerables y. 

e son pobres, pueden tener menos opciones en términos de escape'. Si bien es cierto que todas las 

pequeñas unidades productivas presentan problemas comunes derivados de la escasez de recursos 

con que operan y su inserción marginal en el mercado, estas dificultades adquieren c'speciticid,id 

propia 211 el caso de las inicl oero cesas de tri o eres (Valenzuela  y Vcncp.is, ¿lid 1). 
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El éxito de los p rogramas de mcrocrédito puede verse limitado por algunas circunstancias típicas: 

falta de capital social, que disminuya las posibilidades de utilizar los créditos sin garantías reales; 

poblaciones dispersas, que son difíciles de alcanzar para los clientes de un modo regular; 

dependencia de una única actividad económica (por ejemplo una sola cosecha); inseguridad juridica 

o un marco legal que coloca barreras para la actividad microempresarial o microfinanciera 

(Simanowitz y Walter, 2003).

CALI DAD DE VIDA 

El término calidad de vida (CV) ha sido ampliamente utilizado en los últimos años por los 

especialistas de las más diversas disciplinas, como filósofos, economistas, sociólogos y personal de 

salud. En su aspecto más general la calidad de vida es una situación social, económica y política, que 

se sustenta en un determinado desarrollo económico, cultural, jurídico, ético y en un sistema de 

valores que por consenso acuerda la sociedad (García, 2005). 

Constituye un concepto dinámico de factores causales diversas y que tiene, por tanto, un carácter 

multidimensional (Gómez y Sabeh, 2003; Velarde y Ávila. 2002; Peredo y Barreda, 2005) e 

interdisciplinario [Casio. c't al., -2 00 1). 

En teuria, se asume que hay u- ve':latleuu de la cal;dad de vida u que puede inediuse 

indirectamente por medio de escalas o indicadores (Duoroleannl, 2000; Sirgy, 2001), y las 

mediciones pueden usarse para planear programas de desarrollo a corto plazo y evaluar grupos con 

diagnósticos específicos (Velarde y Ávila 2002: Delgado otal., 2003). 

La perspectiva socioeconómica pasó de ser la base para considerar y evaluar la calidad de vida, a 

iclentificarse como un componente más del tema complejo de la calidad de vida (Pichardo, 2000). Se 

ha observado que en la medida que se impulsen procesos autogestionados que desarrollen las 

capacidades individuales y comunales, permitiran a la población identificar no sólo sus necesidades 

Prioritarias, sino también participar constructivamente en la búsqueda de satisfactores, 

p(itL'IicotliZaildo las posibilidades de alcanzar hueles mis electivos d€ calidad de vida (Pómez y 

It 
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A pesar de esta aparente falta de acuerdo entre los investigadores sobre la definición de calidad de 

vida y La metodología utilizada para su estudio, el concepto ha tenido un impacto significativo en la 

evaluación y planificación de servicios durante los últimos años (García, 2005;Gómez y Sabeh, 

2003), así mismo distintos investigadores han planteado su propia metodología para la medición y 

método de evaluación de la calidad de vida como Sirgy (2001). No obstante lo anterior, el hombre 

ya comenzó a preocuparse por factores materiales y medioambientales relacionados con el modo de 

vida; con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas y así su salud (García 2005). 

En teoría, se asume que hay un valor verdadero de la calidad de vida y que puede medirse 

indirectamente por medio de escalas (Velarde y Ávila 2002). La calidad de vida, a pesar de 

representar un aspecto muy importante para los seres humanos, es un concepto que, debido a 

elementos que lo determinan, resulta difícil de definir y de medir. Generalmente, éste se asocia con 

condiciones objetivas al entorno, excluyendo todo aquello que emana tanto de las relaciones 

sociales que determinados espacios posibilitan de desarrollo y de las percepciones de los sujetos. 

Todos ellos elementos inherentes a una acepción más actualizada de la calidad de vida (Fadda y 

lirón 2001). Medir la calidad de vida es muy dificil, sin embargo, se han diseñado varios 

instrumentos, básicamente encuestas, las cuales miden los impactos del entorno biofísico y social 

sobre los seres humanos, por ejemplo, el impacto sobre la salud, alimentación, vivienda, estética, 

descanso y recreación, participación, relaciones humanas, seguridad, sustentabilidad ecológica y 

ambiental, estrategias de utilización de los recursos entre Otros aspectos (Contreras y Cordero. 

2005). La conceptualización actual de calidad de vida y su aplicación empírica en la evaluación de 

los niveles de pobreza obliga a revisar la discusión sobre las necesidades básicas humanas y sus 

satisfactores (que surge a partir de los años sesenta) ante el fracaso del desarrollo económico para 

resolver los problemas de pobreza y mejorar la condición de las mayorías sociales en el mundo. 
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OBJETIVOS

O LI JET 1 vos 

te ral 

Evaluar el efecto del microcrédito productivo agropecuario administrado por mujeres sobre su 

calidad de vida. 

Pa rl i 1511,1 res 

• Elaborar del diagnostico inicial de las amas de casa y medición de la calidad de vida. 

• Diseñar una microempresa con apoyo del microcrédito y su efecto en la calidad de vida. 

•	Analizar la puesta enniarclia de una inicroenipresa y su efecto en la calidad de vida. 

Fil PÓ'I'ES IS 

El microcrédito aplicado a la Formación de una microempresa productora de huevo, siendo 

administrada por mujeres en la zona rural de la Cuidad de México, es efectivo en el mejoramiento de 

la calidad de vida de las familias rurales. 

-	
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METODOLOGÍA 

Población y muestra 

El estudio se llevó a cabo en una localidad perteneciente a la delegación de Tlalpan (Figura 1), 

denominada Lomas de Tepemecati con una latitud de 19° 14 19', longitud de 99° 14 22 y altitud 

2950 msnnl.

Lomas de Tepemecatl Mpan. D. l 

- 

-	--
•: 

y 

1 PEi,i úii 'iio,i de la L r.iunidad de Santo Tomás Alusco, 1 lapan ILI'. Mexito. 

ldvioii	rtiiO,h- 1:	iiiiili	p	teiie,::clites :1 la ciniiil.id liii','	'P, 

trabajaron con la aplicación del nuicrocrédito. 
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Método 

El desarrollo de la investigación contempla 3 distintas etapas; la ini c ial (1) cuantifica la calidad c 

vida al arranque de la investigación, durante la cuál se elaboró un diagnóstico inicial de las familias, 

la segunda etapa (2) trata de la cuantificación de CV después de la aplicación del microcrédito, y la 

tercera (3) se aplicara durante el desarrollo de las microempresas pecuarias administradas por las 

amas de casa, y se observan en la figura 2. 

CALIDAD CALIDAD CALIDAD 

DE 

VIDA

DE 

VIDA	

('\

DE 

VA 

1	MIGROCRITO 2	MROEMPRCT 3 

Y \\J
Figura 2. Etapas de medición de calidad de vida al grupo de mujeres. 

ETAPA 1 

Se realizó una primera aproximación de los distintos ámbitos de las familias, a fin de obtener la 

cuantificación de la calidad de vida inicial de la etapa A; durante esta etapa se desarrollaron los 

diagnósticos iniciales de las familias involucradas. 

ETAPA 2 

Después de ocho meses de la aplicación del microcrédito se llevé a cabo la segunda aproximación a 

las familias para observar si existió algún cambio en la calidad de vida de las mujeres involucradas. 

ETAPA 3 

La tercer y última etapa se analizó la variación en la calidad de vida entre el transcurso del finiquito 

del microcrédito y el desarrollo formal de la microempresa pecuaria. 
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FI plan de trabajo para el desarrollo de la investigación se observa en la Figura 3. 

	

Estrategias
	Lineas de Acción	Gestión	Monitores y evaluación 

Ó3 3$ 
7___	----

INTENCIONES	PLANES	1	HECHOS	 LOGROS 

	

D—ñ. d.1	 Men	 L11A.. 

	

,.¡.W	Proyecto	 archa 

Figura 3. Descripción del proceso desarrollado para la aplicación del microcrédito en la comunidad 
rural. 

1. INTENCIONES, ESTRATEGIAS Y DIAGNÓSTICO INICIAl. 

Para iniciar el proyecto de investigación se plasmaron las intenciones del mismo, determinado los 

objetivos e hipótesis. Las estrategias elaboradas se enfocaron a resolver un problema especifico de 

la región, comunidad y familias de estudio. Para el diagnostico inicia) se aplicaron iiitidu 

participativos para analizar la situación actual de las familias y diseñar e implementar Lis 

estrategias de mejoramiento de la calidad de vida. 

sr creo un espacio abierto para que las amas (le casa se comunicaran entre si, al mismo tiempo y en 

rl mismo lugar, para lograr así un ambiente de interacción, en donde se realizaron naturalmente liis 

valores en común, solidaridad y progreso compartido. En la primera iteración (percepción). se 

1 ecopiló información sobre todo lo que los actores saben o conocen por experiencia sobre la cría 

.iniinal, intuición u observación directa. En la segunda iteración (consolidación) se verificaron las 

opiniones en la práctica, mediante diagnósticos a nivel de reconocimiento o sernidetall.iilos y 

propuestas a nivel de prefactibilidad. Terminando esta etapa se aplicó la primera encuesta 

Calidad de Vida. 
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2. PLANES, LINEAS DE ACCIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO 

Para la segunda fase se definieron 105 planes de trabaio para cada familia, debido a que cada espiiiu 

familiar es y seguirá siendo independiente. Por consiguiente en las líneas de acción se detectaron los 

principales problemas de las familias, describiendo las necesidades y las inquietudes de estas; es 

muy importante que exista esta dualidad para poder obtener un desarrollo de la comunidad, se 

designaron distintos aspectos propuestos por Dourojeanni (2000) que son claves en un proceso de 

gestión relacionado con el desarrollo humano. Finalizando esta etapa se aplicó la segunda encuesta 

de Calidad de Vida. 

2. HECHOS, GESTIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

En esta penúltima etapa del proceso se concibieron las actividades necesarias para aplicar las lineas 

de acción y se evaluaron desde un punto de vista económico, social y ambiental programando tanto 

Lis actividades técnicas (obras, Sistemas de producción, etc.) como las administrativas (provisión de 

fondos, organización institucional, capacitación, etc.) garantizando así la aplicación de las 

estrategias (Dourojeanni, 2000). Se trató de mostrar que lo necesario para ayudar a las familias no 

es el dinero, sino darle una introducción o un conocimiento mínimo para aprender a formar un 

negocio que pudiera ofrecer una verdadera ayuda o apoyo a las familias involucradas. En esta etapa 

se pretendió realizar las posibles soluciones de los problemas que enfrentan la familia, las cuales se 

dividen en dos partes, debido a que ayudarán a resolver sus necesidades e inquietudes antes 

tratadas. Al térniino de esta etapa se aplicó la última encuesta de Caidad de Vida. 

1. lOGEOS, lYAI IlACIÓN Y RIILFAI)OE. 

E:; esta última etapa si desglosaron los locros de li rnvestig:Icmrr iii	1 IiiiiU del dxtcai.i,o 

la iiivestigacióis. As¡ mismo se obtuvieron los cambios de C;ilid,id de Vida de cada i.rpa y se 

'rc::parai'cn a ii;ivi's lIi'l ilr'nipo. 
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TÉCNICA E INSTRUMENTO 

Las técnicas utilizadas para la obtención de los datos consistieron en entrevistas semi-

estructuradas con cuestionario abierto a tina muestra de 15 familias (universo de 29) 

pertenecientes a la comunidad, complementadas con observaciones directas en el campo (Peredo y 

Barrera 2005). Para la evaluación de la Calidad de Vida en la comunidad se tomó como base el 

modelo planteado y desarrollado por Contreras y Cordero (2005) donde se integra un conjunto de 

matrices agrupadas en cinco factores y 15 variables tal como se señala en la Figura 4 y como se 

describen a continuación. 

- 	Akmenlaoón  y nutriciónj 

[FisloLoGIcol 1 

7 Sanidad   Ambiental 

7 ________ [Vivienda	1 

• 1 PSICOLOGICO] [	Estética ambien tal j 
oreaci 

CALIDAD	.-- rAPlCUd	y capaddadesl _________ 
DE	 CULTURAL Participación en cnmunyj 

VIDA 1	Trabao en aptitudes 
Relaciones humanaJ 

1	
sicost.tj Seguridad	11 

- - [	Estima sociocultural 1 
Jad 

[eooeoaic] r Estabilidad EcoL-Amb. 
Luso recursos	 rales

Figura 4. Modelo para la evaluación de la calidad de vida cii ciimiiivrinli	orirruiadir por lriiltrciaS
Cordr'ro 2criY 

A. FACTOR FISIOLÓGICO 

A.- El impacto fisiológicri agrupa a lo jio .ile:i hioliyi . i.riirriie .l orqin.siiro ilel irirlivirliri y ;irjriello 

(IIIC le permite o limita el disfrute de su vida. Este laitrir cutre las variables que representan 

necesidades prioritarias reflejadas principalmente en la salud física del grupo en estudio. Ellas son: 
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Al) Alimentación y nutrición que permite conocer, de manera global, los requerimientos 

alimenticios de la población aplicados a la comunidad por tratase de valores promedios. 

A2) Salud, que evalúa de forma práctica el estado o nivel de bienestar físico y mental de la 

población. 

A3) Sanidad ambiental, que mide el efecto ns directo de daño a los alimentos contaminados en 

forma biológica y química. o bien, afectando directamente a la salud del individuo. 

B. FACTOR PSICOLÓGICO 

El impacto psicofisiológico integra las variables cuyo efecto es simultáneo tanto en los aspectos 

fisiológicos como psicológicos, éstas son: 

B4) La Vivienda, en las que se consideraran aspectos como la superficie de construcción útil, 

estabilidad, protección contra agentes externos, aislamiento y privacidad, confort, funcionalismo, 

i l uminación y ventilación, 

135) La estética ambiental, que reúne un conjunto de cualidades que son percibidas por el ser 

humano, creando en él una satisfacción por la sensación de armonia, un sentimiento de agrado y 

placer, un deleite espiritual y de admiración por los valores de hermosura. 

B61 El descanso y recreación, que configuran dos formas de recuperación de la energía física y/o 

mental, en el trabajo y otras actividades diarias, produciendo como consecuencia un rendimiento 

menor del deseado o limitando el tipo de actividades que se desea realizar o la dificultad de las 

mismas. 

C. DESARROLLO CULTURAL 

El desarrollo cultural, que toma en consideración la participación del individuo en la comunidad, 

compilando potencialidades culturales y de acción comunitaria. Las variables que reúne este factor 

son:

C7) El desarrollo de las aptitudes y capacidades en los que se consideraran elementos de naturaleza 

material como los años de escolaridad, porcentaje de analfabetismo, la disponibilidad de 

establecimiento y medios materiales, así como el incentivo, oportunidad para el estudio y Li 

satisfacción del nivel de aspiraciones individuales. 

C8) La participación efectiva co la comunidad que abarca elementos como el tipo, nivel, frecuencia, 

intensidad, significado, independencia y libertad en la participación. 

C) El trabajo adecuado a las aptitudes individuales en la que se analizan las caracterÍsticas del 

ti-abajo y sus efectos en el individuo. 

-	
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D. CONDICIONAMIENTO PSICOSOCIAL 

Un cuarto factor de análisis es el condicionamiento psicosocial, en donde se consideraran aquellos 

elementos de la conducta social y su efecto en la comunidad. Las variables que se incluyen son: 

DI 0)  Las relaciones humanas en las que se analizan el conjunto de valores, prejuicios y premisas 

que condicionan la forma de razonar y la conducta del individuo en la comunidad. 

DII) Seguridad individual y colectiva donde se interpretan las circunstancias probables para las 

cuatro situaciones de seguridad/inseguridad tuIs frecuentes (acontecimientos bélicos, violencia 

social, delincuencia y accidentes). 

E. DEPENDENCIA ECOLÓGICA Y AMI3ILN'l'AL 

La dependencia ecológica ambiental que refleja la relación del hombre con su entorno tanto en su 

aporte de recursos energéticos y alimentario como a su fenomenología dinámica natural y 

antropogénica. Las variables que se incluyen son: 

E12) El equilibrio y productividad de los ecosistemas en términos de su potencial productivo, el 

capital biológico y el grado de conservación de los mismos. 

E13) La estabilidad ecológico-ambiental en lo relativo a deslizamientos y derrumbes, inundaciones, 

avalanchas e incendios, 

E14) El criterio de uso de los recursos naturales considera la llora, la fauna, el suelo, el grado de 

cultura ecológica de la comunidad, su aplicación tecnológica y el uso de los recursos comunes. 

ANALES 15 ESTADjSTICO 

Para el análisis de la información y la evaluación de la calidad de vida se asignaron puntales con 

base en el Modelo de Contreras y Cordero (2005). Cada una de las variables que explican los cinco 

factores (dimensiones) se evaluaron a través de un conjunto de elementos o indicadores que 

permiten calificar las situaciones del ámbito bajo estudio. Para ello, se determinaron rangos 

pi edefinidos según una escala de valores que establece cinco categorías para cada tino de dichos 

elementos donde se considera: 5 puntos para "excelente', 4 puntos para "bueno", 3 pilotos para 

regular". 2 puntos para "mala", y 1 punto para 'muy mala". A cada variable se le asignó un puntae 

de 5 a 1 (de manera decreciente conforme la situación negativa que valora cada variable)y se aplicó 

un sistema de cálculo cualitativo discreto, expresado de la siguiente manera (Contreras y Cordero, 

1991):

A= (P x p x f) / (P x f) 
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Donde A corresponde a cada una de las 15 variables analizadas de los cinco factores involucrados en 

la evaluación de la calidad de vida de una comunidad; P es el puntaje o categoría que el modelo 

asigna a cada variable; p es el peso o importancia que se atribuye (en forma progresiva) a 

situaciones cada vez más negativas y r es la frecuencia. 

La Calidad de Vida fue asumida como un factor con tres mediciones (que corresponden a los tres 

momentos en que se realizan las encuestas a los individuos) y una variable dependiente (puntaje 

obtenido de la fórmula de Calidad de Vida) por lo que se trata de un factor con medidas repetidas, 

equivalente a hablar de muestras relacionadas. En consecuencia, tanto la prueba de Friedman como 

el coeficiente de concordancia W son estadísticos apropiados para analizar esta situación. Sin 

embargo, la hipótesis que permiten contrastar, aunque equivalentes son distintas. El estadístico 

Friedman contrasta la hipótesis de que los promedio comparados son iguales en la población 

mientras que el coeficiente de concordancia W contrasta la hipótesis de concordancia nula, es decir, 

la Iiipitesis de que los conjuntos de puntuaciones comparados son independientes entre si. 
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RESULTADOS Y  DISCUSION 

A minera de tacilitar la sis-te niatizaraul de los resultados, éstos se plasmaron conforme al esquema 

del Plan de Trabajo (Figura 3) y por último se observaran los índices obtenidos a partir de las 

encuestas de Calidad de Vida. 

1. I NT E NCIONES, Esluc\TE(;l\ Y DIAGNOSTICO INICIAl. 

ontinuación se presenta en la Figura 5 el esquema de trabajo para la obtención del diagnóstico 

¡ o

:,INTENCIONES) LJ - 
de la Región 

de Iw

(NCiSTA 
CV

Fiiuii 5 Ohte ciAn del	 1111, id ile li 111 iiieii fase tu¡ pIni de 

un piuiiier momento se upró por realizar ci estudio dentro de los pueblos rurales de 1)1, 

Ss idiéndose por uno de los poblados clasificados con muy alta marginación, debido a la escasez de 

FUU11 sos e inti -aestiuctura, por tratarse de una población localizada en suelo de conservación.

) 

t 
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DIAGNÓSTICO DE LA REGIÓN 

La Delegación de Tlalpan ubicada en el sur del Distrito Federal, a 23 kilómetros partiendo del 

Zócalo; geográficamente a los 19° 17' 22° de latitud norte y a los 99° 00' 00" de longitud oeste del 

Meridiano de Greenwich; y a una altura de 2,270 metros sobre el nivel del mar El territorio de la 

Delegación en su mayoría es rocoso, destacan en él numerosas estructuras volcánicas que dan un 

toque singular al panorama de esta región» La máxima altitud es de 3,930 metros sobre el nivel del 

mar y corresponden al cerro de la Cruz del Marqués y la mínima de 2260 metros sobre el nivel del 

mar y se fila en los alrededores del cruce de las avenidas Anillo Periférico y Viaducto Tlalpan. 

Se realizó la visita a los 7 pueblos originarios de Tialpan, encontrándose los siguientes: San Andrés 

Totoltepcc, Santo Tomás Ajusco, San Miguel Ajtisco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Xicalco, San 

Miguel Topilejo, San Pedro Mártir y Parres el Guarda. Dentro del Pueblo de Santo Tomás Ajusco se 

localizó la Comunidad de Lomas de Tepemecatl. 

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD 

ls localidad de Lomas de Tepemecati está situado a una altitud de 2950 nlsnm, cuenta con 702 

habitantes, de los cuales la población femenina mayor de 18 años es de 176 individuos que se 

integran en al menos 152 hogares, con un promedio de 2.64 hijos yen donde 58 tienen como jefe de 

[amilia a un hombre y en 17a una mujer (INEGI, 2005) 

DIAGNÓSTICO DE LAS FAMILIAS 

Ln la primera interacción en la comunidad se recopiló información por observación y pláticas con 

unas de casa de la comunidad. Para la segunda iteración se convocó de manera pública a las amas 

de casa que quisieran ser parte del trabajo de investigación, con el siguiente perfil: 

1.. Amas de casa yen edad reproductiva. 

2.-Tiempo disponible para autoemplearse, 

rL- Espacio suficiente para implementar una microempresa pecuaria. 

Obteniendo una asistencia de 35 personas que cubrían el perfil requerido, sin embargo se 

cls'ccionarun solo 15. Durante la plática con el grupo de mujeres se realizaron métodos 

s:riicipativos para obtener un análisis FODA (Cuadrol) e la primera encuesta de Calidad de Vida. 

Maestria en Ciencias Agropecusi as	 32



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2. PLANES, LÍNEAS DE ACCIÓN, DISEÑO DEL PROYECTO 

Para esta segunda fase de la investigación se realizó un estudio FODA (Fi g ura 6) 

PLME$ )

Líneas d acción 

•FORTALEZAS 

Diseño del 
proyecto

OPORTUNIDADES 

•DEBILIDADES 

+AMENAZ.AS
"EST CV 

Figura 6: Obtención del análisis FODA. 

Cuadro 1. Elementos del análisis FODA para la aplicación de microcréditos en la comunidad de 

Lomas de Tepemecatl. 

FORTALEZAS	 ¡	 OPORTUNIDADES 

Conocimientos empíricos de la cría de	-
Disponibilidad de tiempo 

aves de corral 

Apoyo de la familia para la cría de aves Espacio para la cría de pequeñas especies 

Espacio disponible destinada a la 

producción agropecuaria 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Solo conocimientos empíricos Alto costo de insumos 

No conocen la producción de manera
Caída del precio del producto 

empresarial 

Sin recursos para inversión en la
Enfermedades pecuarias 

producción pecuaria
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Con base a la información del Cuadro 1 se observa que la mayoría de las amas de casa criaron 

alguna vez en su vida aves de corral, lo cual genera más familiaridad y confianza para la cria de 

manera empresarial. De la mista matriz se obtuvieron las necesidades e inquietudes de las amas de 

casa, mismas que se presenta en la Figura 7. 

de acción

NBáunas 

*FORTALEZAS	 - 

1 . J OPORTUNrDADES 

proyecto	DEBILIDADES	 '	A, •$ ln\ 
+AMENAZAS

[jruiesides.	sss 

Figura 7. Tercera etapa del plan de trabajo para la aplicación del microcrédito. 

En la Figura 7 se puede ohservac q ue parte de las cccodad i pite se obus'iecou de la población es 

claramente la satisfacción de las necesidades básicas, las cuales apenas cubren los gastos necesarios 

de alimentación y en algunos casos los gastos escolares. Por lo tanto, no alcanza el recurso para la 

implementación de la inquiemd del ama de casa, que en algunos casos se cree que al poder buscar 

iia .ilWi nativa de solmiciomi al pi übenia puede jp0i tar	,t las iiece.sid,ides hasmias. 

omino l e '.tillado d e 151,1 -'ialr.I se stiiica . imC te, i(Lid ml lml m lemnmemntar la tsr rtrel',ma (le los limero 

rómliius aplicados a la inquietuml de la ama de casa ',migii ióniluise la producción de huevo cmminima el 

mii pal giro de las familias. 
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3. HECHOS, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA. 

Siguiendo con la metodología planteada se justifica el uso indispensable del ricrocrédito (Figura 8). 

HCCHOS	 --

ITCE4CIÓ	L. 

$¡N Bá^ 
M,crecrédit 

Lk
	Fa 1117-1

$ 

Iigiira 8: Obtención d,4 dñ tel p rovecto, grado en la segunda tase del plan de trabajo. 

PIJESF,). EN MARCHA DEL MCROCRÉ1)llO 

Se organizó el grupo de trabajo denominado Iviujeres Rurales de Lomas de Tepentecatl del Ajusco 

1)8.' (MtJRLOTA) y se obtuvo la figura juridica de Sociedad de Solidaridad Social. Siendo ya un 

grupo legalmente constituido se obtuvo el microcrédito, otorgado por la Secretaria de Desarrollo 

Económico dentro del marco del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, en el 

programa de microcréditos para el auto empleo (Figura 'i). El monto del crédito fue de $ 3,000 

pesos por cada integrante, reembolsable en un periodo (le cuatro meses. El microcredito fue 

aplicado para la compra de aves de postura, comederos, bebederos e instalaciones rusticas en 

algullos (le los casos, ya que la mayoria ya contaba con el espacio di' producción. 
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GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
México La Ciudad de Li Espvran:a 

Secretaria do Desarrollo Económico
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 

Programa de Microcrédltos 

Ii ENTREGA 29 DE AGOSTO DEL 2006 

DATOS DELACREDITADO 

ri yribre ROMAN SANCNEZ MARTHA INFS 

Importe d Orédto 3.000 00 

/ 7503 TIALPAN 1 

(7 rLPO Seidara MURLOTA i 

: cnrOt,J CONDESO 

CtrRerSo
 

DIE BBVA-Bancsrrer 

turnero de referencia ioiiaaot 

	

Fiiira 9. Cl)iiiprohliit5 Lle entre ga del microcrédito otorgad lii	. o dlI.i lA llo	,.11 t y lie 

iiit	dii 

PUESTA EN MARCHA DEI. lA MECROEMPRESA 

r1ipo 'MURLOTA' sr organizó Iiiv un esquina de trabajo, dentro dl cuuuul 1 .ida socia es dueña 

di , su propia granja, as¡ corno de su producción, ya miv la explotación se encuentra en sus hogares. 

Sr clahoró un proyecto individual por socia, por consiguiente el número de aves dependió del 

-ira atender la pii;uluiccion, as¡ como del monto del pristamu pau:io y el tiempo que disponían p  

tIrgado. Por consiguiente la pequeña empresa 'SlURLOTA" esta formada por mi croe mpresas que 

s : uurupan para la compra de insuinuisa nueriiir precio, va que el mismo grupo produce la dieta de 

e, aves a base (le granos, ohtenuenilu un alimento a menor to.l, 'iii	'hr.iuii''.. rl alituli	1,. 

luriiui,niis y	11 las ni».'iid,ules Itire	luiIe. II ue IFugur. ' [iI. 

la 1 , 11 1 i ' lucias Si rnlcuua
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L ME O1T CENTRO DE F -ACOPIO 
DISTRIBUCION

VENTA

IMIFrUCIOSES
OC8 En U AME NT 

n4sETTUcioNE 

1'EO OTO' W!CKO 

MATEINAS PRIMAS 

\ EMBALA 

INSUMOS 

Figura 10: Modelo de empresa rural "MURLOTA" 

lo piiduccón agi-opecuaria inicio en el mes de octubre del 2006, se compraron las 1000 aves de un 

lic de nacidas de la ra-za f'Iymount Rock Harred, es una gallina de doble propósito, es decir que 

111  Inicia cii ruc ui excelente can* dad de hievu, cori dóciles. vitales u filiEs d 

?k 
Fi ir. IJ. \sI	ti- EOfli r:- Ir e cepcuii ir aves dci g1 upo MI1RI,Oi'A. 
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La finalidad de las microempresas es la producción del huevo para consumo, de color 'rojo" y venta 

del excedente a la comunidad. En este tipo de producción las gallinas se crían en semi libertad. Con 

ello se obtienen unos huevos idénticos a los industriales pero que contengan para quienes buscan 

unos productos más naturales, a un costo más elevado. Aunque se trata de una producción todavía 

pequeña con productoras que van desde 20 gallinas por familia hasta 100 en otros casos, variando 

ni tiempo disponible de las amas de casa y el espacio de la granja. 

Estas aves se mantuvieron durante 14 semanas de edad en una sola granja y a esa edad se 

entregaron a sus respectivas granjas para pasar el periodo de adaptación antes de llegar la postura. 

Estas aves rompieron postura a las 20 semanas de edad. 

El producto se distribuye por medio de un centro de acopio, donde las productoras llevan el huevo 

que producen al centro de la asociación y ahí se vende al mayoreo o en tianguis locales, aunque la 

producción es principalmente para autoconsumo. También se vende al menudeo a pie de granja por 

las mismas productoras a sus vecinas y familiares. Actualmente el costo del producto es de 26 pesos 

la docena empaquetada con etiqueta, o en venta individual de 200 pesos por pieza. 

i. (OGROS, MONITOREO Y EVALUACIÓN. 

La micro empresa "MURLOTA' obtuvo el apoyo en especie de la Secretaria de Agricultura. 

Ganadería, Desarrollo Rural. Pesca y Alimentación (SAGARPA) dentro del programa de apoyo para 

el desarrollo rural "Alianza para el campo 2007" con el 70% del monto total del proyecto de 

producción de huevo y por parte de la delegación de Tlalpan en Fomento Económico para otorgar 

un 10% del proyecto de producción de huevo del monto total de $130.000 pesos, para mejora de 

iir,ilaciunes, compra de nuevos ejemplares de gallinas e introducción del pavo de engorda. 

..nsiderando la opinión de María Otero, Presidenta y Oficial Ejecutiva en jefe de ACCION 

Internacional en el articulo de Cheston y Kuhn (2003) respecto a los elementos indispensables para 

empoderamiento de la mujer y bajo el esquema de trabajo del grupo MURLOTA cabe resaltar la 

lieLesidad de entender las características de las actividades económicas de las mujeres (por 

:pemplu, negocios más pequeños que los del hombre, mejor flujo de efectivo, más probable que 

legue a un mercado pequeño) yonocer las habilidades y restricciones de tiempo de las mujeres 

11er1i) ilLihtisiimo, menos habilidades remunerativas, rcsponsliiliilades cori el hogar y los hijos). 
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PRIMERA ETAPA 

Los resultados de la primera etapa de evaluación se desglosan en 1 Cuadro 3 por uidi viiliio y para 

cada lino de los índices de Calidad de Vida. 

Cuadro 3. Resultados de la primera evaluación de Calidad de Vida 

Tabla 1 CALIDAD DE 1v1DA ETAPA A' 

Swelo Fisiologico Psicolegico OuIlual Psicosocial Ecoambienlal CALVIDA 

222 247 233 2 79 2. 20 2 

2 251 259 257 221 2.60 2.57 

3 2 74 244 241 255 2.56 258 

4 2.21 252 2.65 2.67 255 255 

5 2.61 2 77 244 2.52 2.55 2.55 

5 266 215 234 274 257 257 

7 247 261 254 224 2.34 2.47 

3 261 224 2.45 2.14 232 2.32 

9 2.67 243 125 266 232 243 

10 2.19 240 2.42 266 245 242 

11 2.40 2.45 213 2.74 240 240 

12 2.35 243 2.74 2.52 233 243 

13 2.89 2.42 2.40 263 231 2.42 

14 270 235 237 244 235 237 

15 2.31 2.70 264 2.52 7 49 252 

Mediana 1	2.51 144	1 2 42	1 2 57 1	7 40 2 44

En ellos se observa que el factor valorado con la menor expresión en la puntuación inicial fue el 

Luológico-ambiental (2,40), donde se observa que el equilibrio y productividad de los ecosisternas. 

asi como la estabilidad ecológico-ambiental y el uso apropiado de los recursos naturales no eran 

cuy favorables en la comunidad en la etapa inicial; y el mejor valorado tue el factor Psocisocial 

en el cual se destaca que las características del grupo en cuanto a las relaciones hunsanas. 

Peticionando las cinco variables se observa que entre ellas existe evidencia estadisticamente 

upinifícativa (peDOS) que existe igualdad entre ellas, pero que son independientes cada variable ya 

pu' se determina que no existe asociació 1 significativa entre las ( ilico vari.ihles. 

(;iic.s Apnpeiti Ji` hss	 1> 
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SEGUNDA ETAPA 

Una vez obteniendo el micro crédito se realizó la segunda encuesta de Calidad de Vida, donde los 

índices de calida de vida se ven relejados en la tabla No. 2. 

Tabla No. 2 Resultados de la segunda evaluación de Calidad de Vida

Taba 2 CALIDAD DE ','FDA ETAPA "B 

Sua Fisiolugico Psicologieo Cultural Psicosscial Ecoambiental C.AL\,DA 

1 259 268 294 378 2.40 268 

2 2.95 306 324 353 3.38 3,24 

2 3.48 305 312 3.00 3.10 3.12 

4 194 281 336 185 146 336 

5 306 308 3.52 169 304 3.08 

6 3.09 302 3.10 3.34 379 310 

7 2.86 313 331 3.06 285 306 

8 2.88 2.64 276 2.84 286 284 

9 3.04 3.06 255 2.79 2.70 2 79 

10 2.45 289 273 3.19 259 259 

11 2.70 268 251 3.05 2.60 266 

12 282 2.72 283 2.94 2.78 278 

13 2.95 269 289 3.00 295 295 

14 2.92 262 254 2.79 2.81 279 

is 256 283 279 2.94 2.75 279 

Mediana 1	292 1	281 FT89 1 306 2.85 2J

FI factor valorado con la menor expresión Pr1 la puntuación fue el l'nocológico (2,111); y el motor 

valorado lue el factor Esocisocial (3.06), en el cual se destaca que las caracteristicas del grupo en 

cuanto a las relaciones humanas. Relacionando las cinco variables se observa que entre ellas existe 

evidencia estadística mente significativa (p<0.05) quc evidencia una igualdad entre ellas, pero que 

son independientes cada variable ya que se determina que no existe asociación significativa entre 

las ruar,, va riabl os. 
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ll.RCERr\ ETAPA 

Una vez obteniendo el micro crerdito se realizó la segunda encilesta de Calidad de Vida, donde tos 

índices de calidad de vida se ven relejados cii la tabla No. 2. 

Tabla No. 3 Resultados de la tercera evaluación de Calidad de Vida 

Tabla 3 CALIDAD DE VIDA ETAPA C 

Suto Fisioloqicc PsIcoIgIco Cultural PsicociaI Ecoambienlal CALVIDA 

259 268 294 378 24: 268 

3 295 306 34 3.53 339 324 

5 3.46 305 312 3.80 3.12 3.12 

4 2.94 281 336 380 3.46 3.36 

5 3.08 3.08 352 369 3.04 3.08 

6 3.09 3.02 306 334 3.79 323 

7 286 313 331 306 285 308 

O 2.84 2.64 276 284 286 284 

9 304 3.06 255 2.79 270 279 

10 245 2.69 273 3.19 2.59 259 

11 2.64 2.66	. 251 308 2.6i3 2.54 

12 2.62 2.72 2.83	. 3.01 2.86 2.83 

13 2.95 2.69 289 3.00 2.95 2.95 

14 295 2.62 2.54 279 2.81 279 

15 256 283 2.79 294 275 279 

Me 294 281 289 3.06 2.86 285

LI aspecto l'sicosovial irlt.vo ci ;rroinedio i nas alio .5.0(,) cii li oegwrila medición de calidad de 

vida, el cual refleja que la armonía comunal y las relaciones entre las amas de casa se vieron 

ravorecidas con la aplicación del microcredito. El factor valorado bajo en la segunda fase fue el 

psicológico (2.81), sin embargo mejoró en un 14.29 1 li, la puntuación inicial a la final, esto significa 

que el microcrédito y la microempresa incrementó las relaciones humanas dentro de la comunidad 

e cci consecuencia se viera favorecida la seguridad individual y colectiva. Relacionando las cinco 

vii jaldes se observa que entre ellas existe evidencia estad ísticaruente significativa (p<O.OS) que no 

srte igualdad entie viLu,. pero 'o leterruiria que sino existe lación irriticativa entre ias cinco 

ii I.il)e5. 
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RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

IMPACTO FISIOLÓGICO (VARIABLE A) 

El impacto fisiológico que agrupa a lo que afecta biológicamente al organismo del individuo y 

aquello que le permite o limita el disfrute de su vida. Este factor reúne las variables que representan 

necesidades prioritarias que se reflejan, princi JI Inc Cte. Cii la salud lísica del grupo e» estudio. 

Lilas son Al) ,ihmentacion e nuti - iclos que p ermitió conocer, de niancra global. los requenniientos 

aiinenticios de la población aplicados a la comunidad por tratase de valores promedios aquí se 

uuhtuvo un incremento del 8.61% de la etapa "A" (2.50) a la etapa "8" y "C" (2.87 y 2.8); A2) salud, 

que evaluó de forma práctica el estado o nivel de bienestar físico y mental de la población. 

,uumcntando un 22.17% de la etapa "A" (2.39) a la etapa "B" y (2.23, 2,91) ; A3) sanidad 

ambiental, que midió el efecto más directo de daño a los alimentos contaminados en forma biológica 

y química . o bien, afectando directamente a la salud del individuo, mejorando un 13.92% de la etapa 

'A" (2..S3) a la etapa H' y 'C' (2.88). 

Tabla No. 4 Resultados del impacto Fisiológico 

Sujeto INICIAL A INTERMEDIO 8 FINAL C 
1 222 759 259 

251 295 295 
3 2.74 3 48 3.46 
4 221 2.94 2.94 

261 306 306 
266 3.09 3.09 
247 286 2.06 

F. 261 2.86 284 
9 267 3.04 304 

219 2.45 245 
2 40 2.70 2.64 
235 262 2.62 
289 295 2.95 

14 270 292 2.95 
221 755 25€ 

2
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Grafica No. 1 Resultados de la evaluación del Impacto Fisiológico Factor A" 

FACTOR A 
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En los 'is:ltudos obtenidos para el tactor tisiologico se observa que hubo diferencia 

i'stadisticamente significativa (p<O.OS) en la calidad de vida del grupo completo de la etapa A (2.50) 

.i ia etapa B y C (2.87), habiendo mejorado su CV en un 14.7%, así como que existe asociación 

significativa entre ellas. 

IMPACTO l'SICOFISIOI.ÓGICO (VARIABLE B) 

El ifllpJCtO psciitisiülóco, mi l,is que se recoge lis variables cuyo rt'erto es sioli:It,ii)er' tanto en los 

aspectos fisiológicos como psicológico. Estas son: B4) vivienda en las que se consideraron aspectos 

iiio la superficie de construcción útil, estabilidad, protección contra agentes externos, aislamiento 

o privacidad, confort, funcionalismo, iluminación y ventilación, donde se obtuvo poca iii' oi la solo 

cii un E.	h' Oc .1 et2p'A {.1 H I .:I.-etupa"R'v'C' (.6EE 

rio' 0:1111 u o Col:iilitir lic co:i!iil.i&lr 5 q-_lr -oil iicr_oiil_is u el ser' 

:uinano, creando en él una satistacción por la sensación de armonía, un sentimiento de agrado y 

ll,icer, un deleite espiritual y ile admiración por los valores de hermosura, donde en este rubro si 

ruinento considerablemente un 27.02% de la etapa 'A' (2.27) a la etapa "8" y "C' (3.02): y BE) el 

desr:iiisrr y recreación, que configuran dos Hormas de recuperación dr la energía fisic.i /  

uriiect:iri,le iii 10.71% de li etapa ?C 12.55) -i li vuipa 'fi' y E' (2.112). 

,-t:i.i 1-rl 1	cliii',	- i,lt'l



,it)li NI). -; ltC.SliIt,idI).S tul liikp.IC1t) PS1CI)lI,OiOII)I 

Sujeto	INICIAL A	INTERMEDIO B FINAL O 
1 247 263 268 
2 257 306 305 
3 2 ¿4 305 3 135 
4 52 2.81 28' 
5 277 308 303 
6 218 302 3132 
7 261 313 313 
8 224 264 264 
9 2.43 306 306 
10 140 259 : 
11 2.45 266 = 
12 2.43 272 
13 242 2.69 
14 2.35 262 
15 270 283 

PROMEDIO 2 47 284 284 

Iti	pie	I'..'specta	el	aspecto psicofisiológico se	puede observar	que	hubo	diferencia 

adísticamente significativa (p<0.05) de la etapa "K (2.47) a la etapa	L3	y "C	(2.84) en la calidad 

de vida del grupo completo habiendo mejorado un	15.29%, así	como que existe asocii&.uii

:1iIIrttLV4 entre ellas 

(.rafica No. 2 Resultados de la evaluación del Impacto Psicofisiologico Factor E" 

FACTOR 8 
100 -----	-	-- - 

.75 - -------- - --- - 

1 ........ 

. • . . 

.	. 

¿	4	-,	7	1	9	II	1.	1, 

SUJETOS
.ETAPA 1 ULTAPA 2 1-TAPA -, 

.-gi-,itido reactivar al individuo para jl practica de deportes coim actividad física e -..eee.iil,'a,Li 

.9ibilidad de asistir a programas y espet3ciilos. y le le tener v,s ' ie 5' p .5 en donde, 

lc'Cti\ iiiieiltr,	Ofl5ii3IiiO 00	de	/i'iitflJ. 

5lic-s11'i,) cii Cicris iasAqrpeciiaiies	 15 



1	RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IMPACTO EN DESARROLLO CULTURAL (VARIABLE C) 

El desarrollo cultural, que toma en consideración la participación del individuo en la comunidad, 

compilando poteii alidades culturales y de acción comunitaria, 

Tabla No. 6 Resultados del Impacto Cultural 

Sujeto INICIAL A INTERMEDIO B FINAL C 

1 233 :34 294 

2 2.57 324 324 

3 2.41 312
-.

3.12 

4 265 3 336 

5 244 352 352 

6 234 310 306 

7 254 331 3.31 

8 2.45 276 2.76 

9 2.26 2.55 255 

10 2.42 273 2.73 

11 2.13 2.51 2.51 

12 274 283 283 

13 2.40 2.89 289 

14 237 2.54 254 

15 2 F 279 279 

°RCMEDIO 4L	-

 

2,94 3 34

Las variables que retiiie este lictor sor. C7) el desarrollo de las aptitudes y capacidades en los que 

se consideraron elementos de naturaleza material como los años de escolaridad, porcentaje de 

analfabetismo, la disponibilidad de establecimiento y medios materiales, así como el incentivo, 

oportunidad para el estudio y la satisfacción del nivel de aspiraciones individuales, donde aumentó 

un 17.77% de la etapa "A" (2.43) a la etapa "6" y "C O (2.86,2.85); C8) la participación efectiva en la 

comunidad que abarcó elementos como el tipo, nivel, frecuencia, intensidad, significado, 

i:'dr'pendencia y libertad en la participación, mejorando considerablemente un 24.45 1/1 0 de la etapa 

"A (2.14) a la etapa B" y "C" (3.00); y CO) el trabajo adecuado a las aptitudes individuales en la que 

.e analizarún las características del trabajo e su s, efectos en el individuo, aumentando mio 19.17% de 

la etapa "A" (2.50) a la etapa "6" y "C" (2.98). En este factor se encontraron diferencias significativas 

1 p<.0) en el grupo, aumentando globalmente el factor cultural un 20.44% de la etapa "A (2.44) a 

1,1 r'l.mjoI ''II' y 'C' (294), así ioun, quc c5istc ,m.ociacIrim1 s;piiilaativa entre ellas. 
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RESULTADOS  DISCUSIÓN 

Gráfica No. 3 Resultados de la evaluación del Impacto Cultural Factor C 

FACTOR C 

4.00 r-----
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SUJETOS
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IMPACTO ) PSILOSOCIAI. ( AMABLE 1)) 

lis c.:ar-to Llor de aiialisis es el coricliciorijir 'rr i psicsociaL. 'ri diridi' .c corrsdcrarori aquellos 

'l'meiitos de la conducta social y su efecto en la comunidad. Las variables que se incluyeron fueron: 

1)10) las relaciones humanas en las que se analizó el conjunto de valores, prejuicios y premisas que 

:riiilicionan la forma de razonar y la conducta del individuo en la comunidad, mejoró 

:rrisiderablemente un 28.98% de la etapa 'A' (2.59) a la etapa " B U y "C' (3.33 y 3.34); DI l) 

neitiridad individual y colectiva donde se interpretaron las circunstancias probables para las cuatro 

.riu,iciones de seguridad/inseguridad m3S frecuentes (acontecimientos bélicos, violencia social, 

ulincuencia y accidentes), aumentando un 21.87% de la etapa "A" (2.61) a la etapa "B' y 'C" (3.18): 

1)12) la estima sociocultural referida al grado de conocimiento que tina comunidad tiene de sí 

misma y de la forma en que ella se aprecia o estima, se observo beneficiada en un 32.90% de la 

A' (2..fl 1 l dala 'fI"'')..3.21 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla No. 7 Resultados del Impacto Psicosocial 

Silicio INICIAL A INTERMEDIO 8 FIUAI. C 
1 279 375 378 
2 221 353 353 
3 266 380 
1 257 385 
9 2.52 369 3.69 
9 274 334 334 
7 224 306 3 
3 2.14 284 264 
9 266 279 279 
I I) 266 319 319 
11 274 3.06 306 

2 2.52 294 301 
3 2.63 3 OC 3 

14 2.44 279 279 
15 252 294 294 

1F2Ü14ED10	1 154 3 24 324

Este factor obtuvo el cambio positivamente más alto con un aumento del 27.79% de la etapa "A" 

(2.93) a la etapa "8 y "C" (2.94), encontrándose una diferencia estadística (pe0.05) en la 

comparación de las puntuaciones inicial y final, así como que existe asociación significativa entre 

ellas.

Gráfica No. 4 Resultados de la evaluación del Impacto Psícosocial "Factor D" 

FACTOR D 
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Maestría en Ciencias Agropecuarias	 48 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por último, la dependencia ecológico-ambiental que refleja la relación del hombre con su entorno 

tanto en su aporte de recursos energéticos y alimentario como a su fenomenología dinámica natural 

y antropogénica. Las variables que se incluyeron son E13) la sustentabilidad y productividad de los 

ecosistemas en términos del potencial productivo de los ecosistemas, el capital biológico y el grado 

de conservación de los mismos, mejorando un 9.76% de la etapa "A" (2.49) a la etapa "B y "C 

(2.73); E14) la estabilidad ecológico-ambiental en lo relativo a deslizamientos y derrumbes, 

inundaciones, avalanchas e incendios, aumento un 15.67% de la etapa 'A" (227) a la etapa "B" y "C" 

(2.63] ; y E15) el criterio de uso de los recursos naturales que consideró la flora, la fauna, el suelo, el 

grado de cultura ecológica de la comunidad, su aplicación tecnológica y el uso de los recursos 

comunes, obtuvo el aumento mas destacado con 37.57% de mejora en la CV de la etapa "A" (2.51) a 

a etapa B" y 'C' (, 3.45 y 3.74).

U 
Tabla No. 7 Resultados del Impacto Ecológico-Ambiental 

Sujeto INICIAL A INTERMEDIO B FINAL C 
1 2213 240 240 

2 260 335 358 
3 255 310 3.I2 
4 255 546 3.46 
5 255 304 3.04 
O 257 370 3.79 
7 234 285 255 
3 232 2.56 2.36 
q 232 2.70 270 
10 245 259 2.59 
11 2.40 2.60 2.60 
12 2.33 276 2.06 
13 2.31 2.95 2.95 
14 225 2.81 281 
5 2.49 2.75 275 

PROMEDIO 232 2.94 5514

Dentro de este factor se valoraron aspectos como el potencial de proili.iccion del ecosistema, 

criterios de uso de la tierra, grado de cultura ecológica, uso del ambiente Y de recursos comunes, 

entre otros, los cuales son variables que destacan la importancia de la ecología y el medio ambiente 

que lo rodea. La diferencia que se obtuvo fue estad isticamente significativa (p<O.OS) entre la 

valoraciones inicial y final de CV de un 21.20 % de la etapa "A" (2.42) a la etapa "B" y C" (2.93), 

estimando así beneficios en el aspecto ecológico-ambiental de la comunidad derivados del 

microcrédito. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES 

De manera niy sucinta y esquemática se puede establecer que bajo las condiciones de este esiL;: 

los impactos sobre la calidad de vida de los individuos de la comunidad estudiada son positivos ii 

su mayoría, siendo las variables E14 Estabilidad ecológico ambiental (2.27) y C8 Participación 

activa de la comunidad (2.41) las peor valoradas en la etapa inicial 'A. Por otra parte, las variables 

mejor valoradas en la segunda etapa "B U y tercera etapa "C" fueron las de DIO Relaciones humanas e 

interpersonales (3.33 y 3.341 y E15 Criterios de uso de los recursos naturales (3.45 y 3.47). 

En términos globales las valoraciones más negativas se obtuvieron en el análisis de los impactos del 

factor A (flsiológicos) con 14.71%, mientras que las valoraciones más positivas fueron para el factor 

U (psicosocial) con 27.79%, lo que nos estaría sugiriendo, por una parte, que aquellos elementos de 

las relaciones humanas e interpersonales, seguridad personal y colectiva, así como la estirnaclori 

socio cultiiro tseíon los :lleioros con es:ecto a JoIrnefltO de la cj.idatl de vida de les indis sinos 

55 dicrodes. 

(liueniendo osi que el iiicrociedto apic.iiIo a la locnuicion	1 una microemprcsa pecuar 1o es 

eles livo en el niejoramiento de la calidad de vida de las mujeres que viven en zonas rurales. 

Desde el punto de vista metodológico, la propuesta de Contreras y Cordero constit1ie tina 

apropiada herramienta para el estudio integral de esquemas de desarrollo rural por su carácter 

multidimensional, ya que a pesar de su concurrencia interdisciplinaria presenta una herramienta 

:.esible para su aplicación. .Sin embargo, se realizaron ciertas adaptaciones para condo.i: 

males y especificas que mejoraron su adaptabilidad lo que nos permitió llegar a las sigui, 

"e lusiones: 

II irtalecer las rnicroeinpresas pecuarias ayudo a la capacidad de generar benefics 

ss isicconómicos para las familias y para su ciniunidad añadiendo los siguientes o-

I:s irnos sl' eisa: 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Mejora en la calidad de vida en cuanto a una percepción mas positiva sobre aspectos corno 

mayor conciencia sobre su entorno ecológico ambiental y la necesidad de cuidarlo. 

2. Mayor interacción social. Formación de una red incipiente de mujeres. 

3. Sentimiento de una mayor seguridad de sus familias por vivir ahí ya que ahora se conocen 

más. 

4. Mayor comunicación entre ellas y mayor participación en eventos políticos y culturales de 

la comunidad. 

S. llan iniciado ya la venta de huevo, con lo que están empezando a generar ingresos extra. Es 

un aspecto que necesita mayor evaluación. 

6. Mejora en la calidad de las prácticas alimenticias familiares por la disponibilidad de 

proteína de origen animal (huevo). 

7. Establecimiento de un mercado local de huevo que pone a disposición una fuente de 

alimento rico en proteína (huevo). 

8. Mejora en sus capacidades empresariales debido a la organización y búsqueda de mercados. 

9. Mejora en sus capacidades técnicas productivas al haber aprendido a criar gallinas. 

.1.'
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PRUEBA ETAPA 1,2 Y 3 DE CV 

I.F::..

Estadisticos descriptivos 

Desviación Perceritiles 

N	Media tipca Minimo Máximo 25 150 (Mediana) 1	75 
[[Lpa1 15 24620 08930 232 258 24000 2.4300 2.5500 

Etapa2 15 2.9220 22760 259 3.36 27800 2,8400 3.1000 

Etapa3 15 2.9373 22092 263 3.36 2.7900 28600 3.1200

Prueba de Friedman 

Rangos	Estadisticos de contraste 

	

1	51 

	

1 Rango	
1

	

1	1 

	

promedio	Chi-cuadrado 1	27.098 

Etapal	103	9	 2 

1 Etapa?	2 37	Sg asinlot 

Et0p33	2 63	3 Prueba de Friedman 

Prueba W de Kendall 

Rangos 

1	Rango
promedio 

rólapal	1 00 
Etapa2	237 
EIapa3	2.63 

Estadisticos de contraste 

N	 16 
7/ de KendaIP	q0,4 
Chi cuadrado	27('1198 
ql	 2 
Sig .is lot	000 

Cf riente	iiiri:'oi chincia 7e KerdaIl 

(;efl	A7I'icdllIa	 57 
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PRUEBA A, B, C, D, E DE ETAPA 1 

:TzEL'c. MESTRIA UAM 
mu le ta. 5ev'

Estadísticos (Jesci il)tiVOS 

N Media
Desviación 

hpica 1 Mínimo Máximo Percentiies 

25 50 (Mediana) 75 25 50 (Mediana) 75 25 50 (Mediana) 

FACTORA 15 2.5027 021655 219 2.89 231 25 267 

F.a :.T0RB 15 2.4667 0 15642 2.18 277 2 4 24 259 

F.ACTORC 15 2453 016097 2.13 2.74 234 2.4 257 

FACTORD 15 2.534 020081 214 2 75 244 2 266 

FACTOPE 15 2424 01254 22 25 232 24 255 

Prueba de Friedman 

Rangos

Rango 
promedio 

FACTORA 3.17 

FACTOR8 3.10 

FACTORC 280 
FACTORD 347 

FACTORE 2 47 

Estadisticos de contraste' 

N	 15 

Chi-cuadrado	3 503 

y '	 4 

Sig. asintól.	477

a Prueba do Fnedmiri 

Prueba W de Kendall 

Rangos

Rango 
promedio 

FACTORA 317 

FACTORO 310 

FACTORC 280 

FACTORD 347 

FACTORE 2.47

Estadisticos de contraste 

N	 15 

W de Kendalil	058 

Chi-cuadrado	3,503 

gI	 4 

Sig asintót	.477 

a Coeficiente de concordancia de Keridall 

1-,tri.i uti (:11(140 Agropccur4s 
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PRUEBA A, B, C, O, E DE ETAPA 2 

Estadisticos descriptivos 

N Media
Desviación 

Fipica Mínimo Mxmo
Percentiles 

25 0 (Mediana 75 
15 2 8713 .26024	245 348 2.6200 2.9200 3.0400 

CTOI 15 2.8427 .20030	2.59 3.13 2.6600 2.8100 3.0600 

[

FACTOF

CTOI 15 29460 .31710	2.51 3.52 2.7300 2.8900 3.2400 
CTOI 15 32400 .39132	279 385 29400 30600 3.6900 
CTOI 15 29373 .36864	240 3 79 27000 2.8500 3.1000 

Prueba de Friedman 

Rangos

Rango 
promedio 

FACTORA 2.60 
FACTORB 2.37 
FACTORC 2.87 
FACTORD 4.40 
FACTORE 2.77 

Estadísticos de contrast& 

N	 15 
Chi-cuadrado	15717 
gI	 4 
Sig asinlot	003

a. Prueba de Fncdman 

Prueba W de Kendall 

Rangos 

Rango 
promedio 

FAO TORA 2.60 
FACTORO 2.37 
FACTORC 2.87 
FACTORD 4.40 
FACTORE 2.77 

Estadisticos de contraste 

N 15 
VV de Kendaft 262 
Chi-cuadrado 15 717 

4 
Sor	asinoI 003 

1 Ccc f	do roncordarciu de KcndII

11	lic 
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PRUEBA A, B, C, O, E DE ETAPA 3 

Estadisticos descriptivos 

N
Desviación 

Media	1	típica Minimo Máximo
Percentiles 

25 10 (Mec8an 75 
FACTOF 15 28667 .26087 2.45 3462.6200 2.0400	3.0400 
FACTOF 15 2.8427 .20030 2.59 3.13	2.6600 2.8100	3.0600 
FACTOF 15 2.9433 .31588 2.51 352	2.7300 2.8900	32400 
FACTOJ 15 3.2413 .38249 279 380 

1

2.9400 3.0600	36900 
PACTO 15 2.9440 .36742 2.40 3.79	2.7000 2.8600	31200 

Prueba de Friedman 

Rangos

Rango 
promedio 

FACTORA 253 
FACTORB 243 
FACTORC 77,n 
FACTORD 4.43 
FACTORE 290 

Estadísticos de contraste 

N	 15 
Chi-cuadrado	16378 

4 gI 
Sig. asintót	.003

a. Prueba de Frrcdrnan 

Prueba W de Kendall 

Rangos 

Rango 
promedio 

FACTORA 2.53 
FACTORB 243 
F,ACTOI9C 270 
FACTORO 443 
FACTORE 290 

Estadísticos de contraste 

N 1 

de Kendalf 2 

Chi-cuado,- 119 

4 

S:g asntot /03 

a. Coe1tcc:e de concordancia de Kendall
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Corrida 123 factor A 

2.	-ii.i2ríi 

HE2i•1N \.2orrici3 2çrnrIr.r.' 

Estadísticos descriptivos 

N	Media
Desviación 

tipca Mirmo	Max.no
Percentiles 

25 0 Mediana 75 
VAR1 15 2.5027 21655 2.19 289 23100 25100 2.6700 
VAR2 15 2.8713 .26024 2.45 3.48 26200 29200 3.0400 
VAR3 15 2.8667 26087 2.45 346 2.6200 29400 30400

Prueba de Friedman 

Rangos	Estadísticos de contraste 

Rango IN	 i 

1 

	

promedio	Chi-cuadrado 1	27 714 

VARIA	100	gl	 2 
1 

VAR2A	257	Sig. asintct.	000 
J 

VAR3A	2.43	a Prueba de Friedruan 

Prueba W de Kendall 

Estadísticos de contraste 

Rangos	N	 15 
W de KendaIP	.924 

	

Rango	Chi-cuadrado	27 714promedio 
VARiA	1.00	91	 2 

VAR2A	2,57	Sig. asintÓl.	.000 

VAR3A	243	a. Coeficiente de concordancia de Kondall 

ktEtJlAN - VARiO VAR2B VAR3O 

1 N2'ALL - VARIO VAR2B VAR3E7 

IATISTICS DESCRIPTIVEO QrJARTIL,E,5 

ti 152112 :is rwisE. 
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Corrida 123 factor B 

!7E\C. NJAE0TRi	iAM 

Estadísticos descriptivos 

N	Media
Desvacióa 

Ilpica MiO 00 Máximo

Percent4es 
25 50 Mearia 75 

VAR1 E 15 24667	.15642 2 18 2.77 2.4000 2.4400 25900 

VAR2 15 2.8427	.20030 2.59 3.13 2.6600 2.8100 30600 

VAR3E 15 2.8427	.20030 259 3 13 2.6600 2.8100 30600

Prueba de Friedman 

Rangos	Estadisticos de coritrast 

N	1	iSI 

	

1 Rango	 1 
1

 1	.

	

promedio	Chi-cuadrado	30.000

VARiO	1 00	gI	 2 

1 VAR2B	2 50	Sig asintót	.000 

VAR38	250	a. Prueba de Friedman 

Prueba W de Kendall 

Estadisticos de contraste 

1  

Rangos	N	 1	15 1 

gI	 1 

WdeKend4	1000
Rango Chi-cuadrado	30.000 1promedio 

VARiO	1.00	 2 

1 VAR2B	2.50	Sig. asintót.	.000] 

VAR3B	2,50	a Coeficiente de conco rdancia de Kendall 

1 ELt-IAN	i'AÇ VAlUC 

VARIO VAR2C VAR3C 

O iISTFCS DESORI ETIVES QUiRTIE.ES 
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d 

Corrida 123 factor C 

tTI.0	11AE52I1A 
.Inctu.av 

Estadísticos descriptivos 

N Media
Desviación 

tipca Minimo Máximo

Percentiles 
25 0 (Mediana) 75 

,JAR1C 15	2.4453 .16097 213 2.74 2.3400 24200 2.5700 

VARK 15	29460 .31710 251 352 2.7300 2.8900 32400 

VARK 15	29433 .31588 251 352 2.7300 2.8900 3.2400

Prueba de Friedman 

	

Rangos	Estadisticos do contrast& 

Rango	
N	 15 

promedio	Chi-cuadrado	29391 

VAR1C	1 0	gI	 2 

VAR2C	2.53	Sig. asintót. 

247	5 Prueba de 

Prueba W de KendaH 

Estadisticos de contraste-

	

Rangos	N	 15 
WdeKendalI	980

Rango 
promedio	

Chi-cuadrado	29 391 

VAR1C	1 0	91	 2 

VAR2C	253	Sig. axintót.	000 

vAR3C	2.47	5 Coeficiente de conccuda-'cia de Kendall 

	

1 FJ EDNiN	VR1 D VAR21) VAKC 

VR1D V7iE2D VAt3C 

TATIST1CS DF.SCRIPTIVFS QuARrI:S 
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Corrida 123 factor D 

.1. 1E1\C. NIAESTP.IA UA1
rrrd.:i	n1easav 

Estadísticos descriptivos 

N Media
Desviación 

hOrca Mirrirno Máximo
Percentiles 

25 hO (Medianaj 75 
7AR1 15 2.5360	20081 2,14 2.79 2.4400 2.5700 2.6600 

VAR2C 15 3.2400	39132 279 3.85 2.9400 3.0600 3.6900 

VAR3C 15 3.2627	36179 2 85 180 3.0000 3,1200 3.6900

Prueba de Friedman 

Rangos	Estadísticos de contrast& 

1	 1 

	

1 Rango	 15 
1 

	

promedio	Chi-cuadrado 1	26 923 1 1  
VARiO 1	1.00	ql	 1	2 

VAR2D	2.33	Sig asinlól	000 

VAR3D	2.67	a Pweba de Frredman 

Prueba W de Kendall 

Estadísticos de contraste 

Rangos	N	 15 
WdeKendalP	897 

	

Rango	Chi-cuadrado	26 923promedio 
VARIO	1 00	Y.	 2 

VAR2D	233	Sig. asrntót,	000 

VAR3D	2 67	a Coeficiente de concordancia de Kencial! 

RIEl:-1.r,  

• lNJAL	VARIE VAR2E VAR3E 

IATISTICS JESCIY 
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Corrida 123 factor E 

Estadísticos descriptivos 

N	Media
Desviación 

tipica Minino Máximo
Percentiles 

1	25	50 (Media-a:,1 75 
VARlE 15 24240 12540 2.20 2.60 2.3200 2,4000 25500 

'JAR2 15 2.9373 36864 2.40 379 2.7000 2.8500 31000 

VARJE 15 2.9560 .35960 2.40 379 27000 2.8600 31200

Prueba de Fried man 

Rangos	Estadísticos de contrast? 

1	1 1 Rango	 15 
1 

promedio Chi-cuadrado 1	28.000 1 
VARiO 1	ioo	ql	 2 1 

1	 1 

1 VAR2E 1	2.33	Sig. asintót.	.000 

VAR3E	767	a Prueba de Friedrran 

Prueba W de Kendall 

Rangos 

Rango 
promedio 

VARIO	1.00 
VAR2E	2.33 
vAR3E	267 

Estadísticos de contraste 

N	 15 
'71 de KendalP	.933 
OIr-cuadrado	28.000 
yI	 2 

.q as,ntót	000 

C»&irente de concorrtiirc: ¿i	Kendall 

IrI(	i. 


