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IL. INTRODUCCION 

A. Marco Teórico 

De los desarrollos recientes en el estudio de la 

  

inámica poblacional 

latinoamericana, tal vez el más promisorio sea la ubicación de ésta dentro de un 
marco teórico histórico-estructural que se centra en las relaciones entre fenó- 
menos de los niveles macro y microsociales a través de las instancias mediadoras 

de las clases sociales y la familia, y, por consiguiente, la superación del es- 
tudio del comportamiento individual aislado de todo contexto concreto de años 

pasados. Dicho marco teórico parte de la concepción marxista de que la sociedad 
se conforma de distintas clases sociales, cada una de ellas determinadas por su 

forma de inserción en el proceso productivo. Dentro de esta visión, las fami- 
lias a su vez pertenecen a una clase social y --en base a las condiciones de 

existencia que les impone su pertenencia de clase-- desarrollan "estrategias de 
supervivenci 

  

'! encaminadas a asegurar la reproducción material del grupo y de 
cada uno de sus miembros. Los principales aspectos de estas estrategias son la 
adopi 

  

Ín de una división interna del trabajo por sexo y edad y la adecuación del 
comportamiento demográfico (en materia de nupcialidad, fecundidad, mortalidad, y 

migración) a las condiciones óptimas de reproducción del grupo. De esta forma, 

la familia y la clase social median entre el comportamiento individual y los 
factores macroestructurales que rigen en un momento definido temporal y espa= 
cialmente. 

Es dentro de este marco teórico que se ubica el presente estudio, 
abordando concretamente el tema antes mencionado de la división de funciones 
económicas al interior de la familia. Partiendo de la noción de que cada unidad 
familiar adopta una di 

  

sión de labores de acuerdo con la distribución por sexo 
y edad de sus miembros, se intenta indagar el papel que juegan los niños y 
ancianos en dicha división. Estos dos grupos extremos de edad revisten un in= 
terés especial para el estudio propuesto por tratarse de grupos tradicionalmente 
considerados económicamente inactivos, es decir, arbitrariamente clasificados 

l1/ Esta exposición se basa en Torrado (1976).
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como consumidores netos en virtud de su corta o avanzada edad. Y/ 

Sin embargo, la hipótesis orientadora de esta investigación propone 
que los niños y ancianos, en el cumplimiento de las demandas familiares de mano 
de obra y/o de ingresos, llevan a cabo tareas económicas en el sentido de que 
éstas permiten la reproducción material del grupo. Dichas tareas económicas 
pueden ser de dos tipos: las encaminadas al mantenimiento del hogar y las di- 
rectamente productivas. La primera categoría incluye el aseo de la vivienda, el 
cuidado de animales, el cuidado de los miembros de la familia, la preparación de 
alimentos y la provisión de bienes; en fin, todas las actividades necesarias 
para la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo familiar. La segunda ca- 
tegoría se refiere a aquellos trabajos generadores de ingresos monetarios o no 
monetarios que a su vez se emplean en la reproducción del grupo y, cuando reba- 
san las necesidades inmediatas de éste, en la acumulación de capital. 

  al carácter económico de las actividades desarro- 

  

Además del diferen 
lladas por niños y ancianos, se postula que el grado de responsabilidad que asu- 
men estos dos grupos en la realización de una tarea puede ser parcial o total, 
lo que tiene implicaciones importantes para la división de funciones económicas 

En el caso de responsabilidad parcial, el niño o an- 
el desarrollo de alguna actividad y, en esta forma, 

Sin embargo, 

  

en el seno de la familia. 

ciano simplemente ayuda en 
disminuye el tiempo que un adulto necesitaría para desarrollarla. 
en el caso contrario de la responsabilidad total, la realiza por sí solo, dando 
lugar a la posible liberación de mano de obra adulta para que se dedique a otra 
actividad presumiblemente directamente productiva. 

En síntesis, se tiene la siguiente hipótesis de trabajo: los niños y 
ancianos participan en la actividad económica como parte de una estrategia fami- 
liar que tiene como objetivo el cumplimiento de las necesidades de mano de obra 
y/o de ingresos y, por ende, la reproducción material del grupo. Su 

  

Flejar la carga económica que la población económicamente activa debe soportar, 
relaciona la población de 15-64 años con la suma de la de 0-14 y 65 y más, bajo 
el supuesto de que Ésta es inactiva y aquélla activa. En su forma más refinada, 
distingue entre activos e inactivos dentro del grupo 15-64 años, pero la su- 
puesta inactividad de todos los menores de edad y ancianos sigue en pie. 

2, % / Por ejemplo, el socorrido índice de dependencia, medida destinada a re-
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participación, diferencial por edad y sexo, comprende actividades de distinta 
índole económica así como de un grado variable de responsabilidad. Partiendo 
entonces de esta hipótesis, en la presente investigación se intentan esclare- 

  

cer tres punto: 
1) ¿En qué medida participan los niños y ancianos en la actividad económica? 
2) ¿Qué tipo de actividad económica realizan los niños y ancianos? 
3) ¿Cómo difiere la actividad económica de los niños y ancianos por sexo? 

Claramente, de estos tres interrogantes se desprenden muchos más, la 
mayoría de ellos relacionados con los determinantes del grado y tipo de parti- 

cipación económica de niños y ancianos. Primordialmente, surge la cuestión de 

  

  los mecanismos a través de los cuales un tipo de familia adopta una determinada 

  

  nterna de trabajo. También, por formar parte de la estrategia fami- 
mamente ligado el tema de la adecuación del 

división 

  

liar de supervivencia, está 
comportamiento demográfico a la reproducción del grupo como, por ejemplo, la 

y la remesa de fondos a que da lu- 

  

migración de ciertos miembros de la fami 
gar. Aunque algunos de estos puntos serán discutidos en el desarrollo del 
trabajo, se quedarán a nivel de interrogantes que se plantean para ser retoma- 
dos en una investigación posterior de mucho más envergadura y fundamentación 
teórico-metodológica.



B. Revisión Bibliográfica 

Establecidos los tres objetivos del estudio, se procedió a revisar las 
fuentes de información existentes sobre el tema de la participación de niños y 
ancianos en la actividad económica. El censo general de población resultó ser 
doblemente ¡inadecuado para los propósitos del presente trabajo. En primer lu- 
gar, adoptando la edad mínima estipulada por ley para ingresar a la fuerza de 
trabajo, solamente capta datos referentes a aquellas personas que hayan alcanza= 
do dicha edad. En el caso de México, la Ley del Trabajo de 1931 y la Ley 
Escolar de 1939 establecen una edad mínima de 12 años (International Labour 
Office, 1951). El censo, al eliminar los menores de 12 años, no proporciona in- 
formación sobre una parte importante del universo a ser estudiado. Segundo, el 
concepto de población económicamente activa que se aplica en el levantamiento 
censal se limita a aquellas personas que --durante un perfodo de referencia-- 

aportaban su trabajo para producir bienes y/o servicios para el mercado. Esta 

definición excluye por completo uno de los dos os de actividad económica de 
interés para el estudio --el denominado "mantenimiento del hogar". 

  

En suma, 
dados los objetivos, los datos censales sobre el tema son incompletos, tanto en 
términos de su cobertura como en términos de su conceptualización. 

A pesar de estas limitaciones, se encontró un estudio que, en base a 
la información censal, llega a ciertas conclusiones referidas a la participa- 
ción económica de los ancianos en México. Hazas (1977), en su método de simula- 
ción para el cálculo de proyecciones de la población total y población económi= 
camente activa para México, observa que las tasas de retiro de la población en 
su conjunto se asemejan a las tasas de retiro por causas de invalidez física o 
mental que incapacita al trabajador para realizar una actividad remunerada si- 
milar a la que venía realizando. De aquí concluye que, a pesar de los regíme- 
nes de seguridad social operantes en el país, la población de edad avanzada con= 
tinúa desarrollando trabajos remunerados mientras conserva su capacidad física y 
mental. 

Pasando a revisar la encuesta como fuente alternativa de 

  

formación, 

se constató que el trabajo infantil ha sido objeto de estudio en años recientes 
dentro de la corriente de investigación conocida como "el valor de los niños". 
Este enfoque, inicialmente desarrollado por Fawcett (1974), intenta armar un
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marco conceptual que explique la motivación de una pareja para tener hijos a 
través de la percepción que tienen los padres del ''valor'! y "costo! de los 
niños. Aunque la aplicación de este enfoque se ha hecho en contextos no lati- 
noamericanos y desde otra perspectiva, dos investigaciones que se centraron en 
el valor económico de los niños en aldeas campesinas de Java y Nepal (Nag et al., 
s.f.) y Bangladesh (Cain, 1977) fueron fundamentales en el desarrollo del pre- 

sente estudio, lo que justifica que se comenten aquí someramente su metodología 
y resultados. 

Por medio de los métodos de observación y entrevistas, Nag et al. re- 
cabaron datos referentes al número promedio de horas dedicadas a las actividades 
económicas comunes por grupos de edad y sexo. Se observa que niños tanto en 
Java como en Nepal dedican cada vez más tiempo a actividades económicas conforme 
van creciendo --llegando a 4.8 y 7.4 horas diarias para niños de 12 a 1h años y 

8.6 y 9.7 horas para niñas de la misma edad, respectivamente. Las diferencias 
por sexo y grupos de edad que presentan los datos se deben más a variaciones en 
el tipo de actividad denominado "directamente productivo" (que incluye artesa= 

nías, preparación de comida para la venta, cuidado de animales, comercio y tra= 
bajo remunerado agr 

  

ola o no agrícola, entre otras) que en las actividades lla- 
madas "del mantenimiento del hogar''. Como era de esperarse, los niños mayores 
contribuyen más al trabajo agrícola, comercio y trabajo remunerado no agrícola 
que los menores. Dos actividades --cuidado de animales y de niños chiquitos-- 
son realizadas casi exclusivamente por niños en ambas aldeas y absorben la ma- 
yor parte de su tiempo. 

Cain, en su examen de la contribución de niños a la economía familiar 
en un pueblo de Bangladesh, llegó a resultados similares. Los niños de ambos 
sexos inician su actividad económica alrededor de la edad de 6 años, con tareas 
tales como la recolección de leña, transporte de agua y el ci 
menores . 

  

lado de hermanos 

Casi de inmediato se observa la división de labores por sexo: las 
niñas participando en los quehaceres domésticos y los niños en el comercio o el 
campo. Ya para la edad de 10 años en el caso de las niñas y 11 en el de los 
niños, éstos han asumido responsabilidades adicionales al grado de dedicar en- 
tre 6 y 7 horas diarias a casi todas las actividades que corresponden a los 
adultos de su sexo. Además, Cain 

  introduciendo el elemento de clase a su 
análisis-- encuentra que los hijos de 10 años o más procedentes de familias sin
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rra trabajan considerablemente más horas que los de familias con grandes o 
En cambio, el caso contrario se da 

  

pequeñas extensiones de tierra cultivable. 
con los hijos menores de esa edad debido al desigual control de los medios de 
producción que límita el empleo productivo temprano de los pobres. 

Peek (1978), utilizando información proveniente de encuestas sobre 
las actividades de niños en edad escolar (definida ésta como de 12-21 años), 

analiza la contribución de niños a la economía familiar y algunos de sus deter- 
minantes socioeconómicos en dos contextos urbanos --San Salvador, El Salvador y 
Khartoum, Sudan. Demuestra que a mayor edad, disminuye la asistencia escolar e 

incrementa la participación en quehaceres domésticos y trabajo remunerado. 

Entre los factores socioeconómicos que determinan el grado de actividad, se des- 
tacan la edad del niño, ingreso familiar, calidad migratoria, nivel de escola- 
ridad del padre y de la madre y proporción de niños en edad escolar en la fami- 
lía. Aunque este es un trabajo riguroso que inclusive intenta explicar el fe- 
nómeno, sus resultados están fuertemente sesgados por la cuestionable selección 
de un rango de edad que no se puede considerar ni de niños ni de escolares en 
países subdesarrollados que se caracterizan por una baja escolaridad y por el 
abandono temprano de la escuela. 

En un estudio de las familias pobres en Costa Rica realizado por 
Argijello (1977), se constató que las familias numerosas (con cinco o más hijos) 
logran en mayor proporción mejorar su nivel de ingresos (pasando del nivel de 
la "pobreza grave" a otro nivel de ingresos más alto) al sumar los ingresos de 
los niños a los del jefe de la familia. Esta tendencia sistemática indica que 
el recurso de las familias pobres para aliviar su situación socioeconómica es el 

Además, se comprueba que en general se recurre mucho más trabajo de sus hijos. 
--lo que al trabajo de los hijos que al trabajo de la esposa del jefe del hogar 

tiene implicaciones interesantes para una consideración de la división interna 
del trabajo al nivel familiar. 

Profundizando más en los determinantes macrosociales del fenómeno, 
Caldeira (1960) considera el empleo de mano de obra infantil y anciana observado 

en el campo brasileño como un problema que se inserta en otro mayor: el de las 
condiciones de vida y de actividad de la población agrícola. Argumenta que, 
como regla general, la escuela y el trabajo son incompatibles y propone que la
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edad de entrada a la fuerza de trabajo varía según la naturaleza de la activi- 
dad, las costumbres locales y el grado de necesidad de la familia. Ambas propo- 
siciones serán discutidas en la presente investigación. 

Sintetizando la revisión de fuentes de información sobre la aportación 
de niños y ancianos a la economía familiar, se destacan dos tendencias. La pri- 
mera es un mayor tratamiento del caso de los niños que de los ancianos, motiva- 
do en muchas ocasiones por el interés en la relación que puede guardar el traba- 
jo infantil con la fecundidad. 
dología para estudiar el fenómeno dentro del marco conceptual explicitado anter- 

La segunda es el escaso desarrollo de una meto- 

riormente. 

Si se concreta la revisión bibliográfica al contexto mexicano, estas 
dos tendencias se ven acentuadas. De hecho, solamente se cuenta con menciones 
del trabajo de los niños y ancianos en algunos estudios antropológicos e histó- 

Beals (1946), por ejemplo, afirma que los niños en el pueblo tarasco de os. 
vidad económica de los adul- Cherán, Michoacán empiezan a participar en la ac 

tos a partir de los 8 años, mientras que las niñas a los 6 o 7 años ya se en- 
Por su parte, la mayoría de los ancianos se 

  

   

cuentran realizando ciertas tareas. 
mantienen activos, aunque tal vez no aporten lo mismo que un adulto en términos 
de trabajo. En la microhistoria de otro pueblo michoacano, San José de Gracia, 
González (1972) menciona la ayuda de los niños desde los 7 u 8 años y la tradi- 

cional división de labores por sexo: las mujercitas en los quehaceres de la 
casa y los hombrecitos en el campo. 
cuando pueden, abandonando generalmente la escuela, en la barriada de la Ciudad 

Finalmente, los niños trabajan donde y 

de México estudiada por Lomnitz (1975). 

Claramente, todas estas menciones del trabajo de los menores se basan 
en la observación de una unidad pequeña y no en un trabajo empírico que indague 
más las características y dinámica del fenómeno. Esto último es precisamente 
lo que se intenta en el presente trabajo --superar las limitaciones de las fuen- 
tes de información existentes para el contexto mexicano mediante el desarrollo 
de un estudio empírico.
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C. La Seleccion de Naranja de Tapia, Michoacán 

  

la la necesidad de realizar una investigación empíi 
Considerando los 1i- 

  

Una vez estable: 

ca, se procedió a seleccionar el universo a ser estudiado. 
mitados recursos --tanto humanos como monetarios-- para realizar el estudio, se 
pensó en una comunidad rural pequeña. Se determinó llevar a cabo la selección 

primero, una selección a nivel de entidad federativa y de ésta en dos etapas: 
El criterio primordial para la primera etapa fue un después, a nivel local. 

elevado índice de dependencia, reflejo de un alto porcentaje de niños y ancianos 
en la población total y un bajo nivel de incorporación a la actividad económica 
(definida ésta tradicionalmente). Para esto se recurrió al trabajo de Holt 

(1973) que consiste en una comparación a nivel estatal de la estructura por 

grupos de edad y sexo en el período 1930-1970 y la población económicamente ac- 

tiva por sexo para los años de 1960 y 1970. 2 En base a estos datos, se calcu- 
lan los índices de dependencia correspondientes a cada entidad federativa y se 
encuentra que Guerrero y Zacatecas presentan el Índice más alto de dependencia 

(3.3), seguidos por Michoacán con 3.2 personas dependientes por cada habitante 
económicamente activo. 

Aparte de este Índice, Michoacán presenta varias otras características 

de interés para la Investigación que se plantea aquí. En primer lugar, es un 
estado netamente rural: el 54% de su población vive en localidades de menos de 

2,500 habitantes. Este hecho indudablemente redunda en las oportunidades y ne- 

cesidades que tienen los niños y ancianos para desempeñar alguna actividad eco- 

Incluso hay quienes propondrían que el trabajo de los grupos marginales nómica. 
Otro elemento que fue consi- de edad tiende a ser mayor en el medio rural. 

derado en la selección de Michoacán fue el desarrollo de las artesanías y el 
  turismo --actividades en las cuales muchas veces intervienen los niños y ancia- 

nos. Finalmente, quizás porque la región cuenta con la presencia de la cultura 

3/ Es Importante destacar que el trabajo de Holt no Incluye ninguna evalua- 
ción crítica de los datos censales que utiliza. Considerando los bien conoci- 
dos sesgos e inconsistencias inherentes a la declaración de edad y ocupación, 
habría que tomar sus resultados con cierta reserva. 

  

7 ; 16 
Y No se intenta resolver esta cuestión en el presente estudio. Sin embar- 

go, sería importante investigar la naturaleza y magnitud del Fenómeno en e 
medio urbano.
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indígena tarasca ha sido objeto de numerosos estudios --sobretodo, de tipo 
antropológico-- que sirvieron para delinear el trasfondo socioeconómico del 
pueblo estudiado. 

La elección de la comunidad de Naranja de Tapia para el trabajo de 
campo fue el resultado del siguiente procedimiento. En una primera instancia, 
se determinó un rango para el número de habitantes que podría tener la comunidad 
a ser estudiada. Buscando que fuera un universo lo suficientemente grande como 
para poder contar con un número importante de niños y ancianos, pero que a la 
vez no excediera un tamaño manejable por una persona en términos del trabajo de 
campo, se fijó un rango de 1900 a 2000 habitantes en 1970. Un examen de los 
datos censales indicó que ocho comunidades se situaban dentro de este rango, lo 
que hizo necesaria una segunda selección. 

En esta segunda instancia, se revisó la información censal referente 
a algunas características de las localidades tales como el porcentaje de pobla- 
ción económicamente activa, su distribución por sector primario, secundario y 
terciario, el porcentaje de alfabetismo y el nivel de escolaridad. (Los datos 
referentes al pueblo de Naranja de Tapia se encuentran en el Cuadro 1.) Este 

examen reveló que varias comunidades reunían características propicias para la 
labor propuesta, de manera que el factor decisivo en la selección final fue la 
posibilidad de contar con un contacto en Naranja de Tapia. / A final de 
cuentas, dicho contacto resultó ser un elemento vital que no solo facilitó sino 

que permitió la realización del trabajo de campo que se detalla en la siguiente 
sección. 

  
5/ Además, por estar ubicada sobre una carretera importante, se supuso que 

Naranja sería menos cerrada que algunas de las otras comunidades más aisladas.
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D. Trabajo de Campo 

Con objeto de conocer más a fondo la 

  

uación del pueblo seleccionado 
para la investigación empírica, se hizo una visita preliminar del 26 al 29 de 
ab 

  

de 1977. El contacto local, una maestra de la escuela primaria ubicada en 
Naranja de Tapia, resultó ser un personaje relativamente neutral y respetada por 
la población en general --una consideración de peso en una comunidad polarizada 
entre agraristas y fuerzas conservadoras desde principios del presente siglo. 
Aprovechando la ocasión del 51 aniversario del asesinato de Primo Tapia, héroe 
del movimiento agrarista en el valle de Zacapu y sus alrededores, la maestra 
reunió a los líderes de Naranja --especfficamente, el jefe de tenencia, el comi- 
sariado ejidal y algunos otros señores importantes en la vida del pueblo-- para 
conversar sobre la naturaleza del estudio de campo propuesto y para pedir su 
apoyo en la realización del mismo. En la misma visita, se elaboró un croquis 
de Naranja en base a un mapa existente en la Misión Cultural. 

El trabajo de campo en sí fue realizado del día 1” al 30 de junio de 
1977 y consistió en la aplicación del cuestionario que aparece en el Apéndice A. 
Obedeciendo al doble objetivo de recabar datos sobre la participación de los 
niños y ancianos en las actividades económicas así como información referente a 
la unidad doméstica de la que éstos formaban parte, el cuestionario constó de 
dos partes. 

La primera parte del cuestionario (hojas 1 y 2) comprendió preguntas 
de tipo censal referentes a los miembros de la unidad doméstica. En una primera 
instancia, se captó el nombre completo, sexo, parentesco con el jefe del hogar, 
edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimi 

  

nto, estado civil, asistencia escolar 
en el mes del censo y nivel de escolaridad. Posteriormente, dada la importancia 
que revistió para el estudio la participación en la actividad económica, se pre- 
guntó por la ocupación desempeñada, así como la rama a la que pertene 

  

, la po- 
Se solicitaron los mismos da= 

tos para la ocupación secundaria en caso de que la persona desarrollara más de 
una. 

sición y el número de horas dedicadas a la misma. 

Por último, se identificó al informante, o sea la persona que proporcionó 
la información en cada caso. 

La segunda parte del cuestionario (hoja 3) estuvo dedicada exclusiva= 

mente a los dos grupos extremos de edad. Cuando el niño o anciano en cuestión
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nara estos da- 

  

¡enda, se intentó que éste mismo propor: 
zando el método del 

   se encontraba en la y 
tos, Se les preguntó sobre sus actividades diarias, uti 

Esta técnica consistió en registrar las actividades que 

  

presupuesto de tiempo. 
normalmente realizaba el sujeto bajo estudio durante los diferentes períodos 

También se apuntó la hora de levantarse y acostarse para determinar 
individuo para llevar a cabo dichas 

del día. 
el número de horas que tenía disponible el 
actividades. Nuevamente, se identificó al informante, ya que Éste podía o no 
haber sido el mismo que proporcionó los datos de la primera parte del cuestiona= 

  

rio. 

El cuestionario fue aplicado a un total de 356 unidades domésticas 
Este mes fue escogido por reunir dos caracte- durante el mes de junio de 1977. 

Primero, es una época de mucha rísticas de sumo interés para la investigación. 
actividad agrícola --específicamente, la limpieza y preparación de las tierras 
ejidales de riego y la siembra de maíz y frijol en las tierras de temporal. 
Segundo, a la vez que es un período de una intensa actividad económica que ¡n= 
volucra a todos los miembros del grupo doméstico, es una época que exige la 
asistencia escolar. Como tal, permitió observar el conflicto potencial entre 
las dos actividades. 

A medida que avanzaba el trabajo de campo, se vió con mayor claridad 
la necesidad de introducir algunas modificaciones en el cuestionario como ins- 
trumento para la captación de cierta información referente a la edad y la cali- 
dad de residente o no residente. Como se observa en la primera hoja del cues-= 

¡eron dos tipos de preguntas para obtener la edad de la perso- 

  

tionario, se hi 
na --¿cuántos años tiene usted? y ¿en qué fecha (día, mes y año) nació?-- ya 

  ones la persona no podía proporcionar el dato de su edad en 
iento o viceversa. De esta 

  

que en muchas oca 
años cumplidos, pero sí recordaba el año de su na: 
manera, si no se obtuvo la edad declarada por el entrevistado, sí se captó una 

  

fecha que permitió calcular su edad en el momento del censo --un dato esencial 
Sin embargo, hubo casos (sobretodo entre los an- para el análisis propuesto. 

En cianos) en los cuales no fue posible conseguir ninguno de los dos datos. 
estos casos, se recurrió al método indirecto de preguntar por una estimación de 

el asesinato de Primo Tapia --una fecha ¡nolvi- 

  

su edad en el año en que ocurr 

Dicha pregunta casi invariablemente arrojó algún dato dable para naranjeños. 

Sin embargo, no se previó un que permitió calcular la edad del sujeto en 1977. 
lugar específico en el cuestionario para registrar la edad calculada de una
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Se resolvió persona de tal manera que fuera distinguible a la edad declarada. 
o y posterior- 

  

este problema apuntando la información al margen del cuestiona 
mente mediante la adición de dos columnas al reverso de la hoja 3. 

La segunda modificación que fue necesaria hacer concierne a la distin- 
ción entre la calidad de ser miembro residente o no residente de la unidad do- 
méstica en el momento del censo. Antes de iniciar el trabajo de campo, se de- 
cidió levantar un censo de hecho y no de derecho, es decir, de censar sólo a 
aquellos individuos que moraban en la vivienda durante el mes de referencia y 
no a aquellos que aún cuando legalmente formaban parte de ese grupo doméstico no 
se encontraban en la localidad en el perfodo de referencia. Desafortunadamente, 
esta determinación fue tomada de antemano, sin una apreciación clara de la im- 
portancia que pudiera revestir la migración en el contexto del pueblo. En la 
etapa inicial del trabajo de campo, sin embargo, se hizo patente el número con- 

'a-- que no se encontraban 

  

siderable de personas --entre ellas, jefes de famil 
en Naranja debido a una migración temporal al interior de la República o a los 

Estados Unidos. A pesar de su ausencia física, estos migrantes generalmente 
constituían una fuente importante de ingresos y, como tal, eran personas que 
debieran ser consideradas como miembros no residentes del grupo doméstico. 

El descubrimiento del importante papel que jugaba la migración en la 
vida económica del pueblo produjo la segunda modificación en el cuestionario. 
Además de preguntar ¿cuáles son las personas que habitan en esta casa?, se 
insistió para determinar ¿hay algún otro miembro del grupo doméstico que esté 
fuera de Naranja? En caso de que hubiera algún miembro no residente, se regis- 
tró en el mismo cuestionario (con una clave especial para distinguir a grandes 
rasgos las características temporales y espaciales de su movimiento migratorio, 
así como el impacto de esto en la economía familiar) y se hicieron todas las 
preguntas correspondientes. Desgraciadamente, la información referente a los 
no residentes es incompleta debido a que se hizo la modificación ya en el curso 
del trabajo de campo y también por la falta de conocimiento que tienen los 
miembros residentes de estas personas ausentes. 

En resumen, estos problemas que produjeron modificaciones al cuestio- 
nario y otros de menor importancia con los que se tropezó pudieron haberse 

evitado mediante una prueba piloto del cuestionario y un conocimiento más
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profundo de la situación demográfica de la localidad. Esto es a la yez una 
de las limitaciones y lecciones del estudio emprendido, 

En términos generales, se consideró que el trabajo de campo fue 1le- 
vado a cabo con un mínimo de problemas, ya que solamente se registraron dos 
casos en los que no se pudo lograr la entrevista --en uno de ellos, por recha= 
zo definitivo y en el otro, por no localizar a los miembros del grupo domés- 
tico. Indudablemente, la cooperación y apoyo prestados por la inmensa mayo- 
ría de los naranjeños fue un elemento clave en esta tarea. 

Al terminar la etapa de la aplicación del cuestionario, se dedica- 
ron varios días más (del 1”al 5 de julio de 1977) a la recopilación de datos 
sobre nacimientos provenientes de parejas residentes en Naranja de Tapia con 

el objeto de compararlos con la edad declarada en la entrevista para niños y 
ancianos. En el caso de los menores de edad, se recurrió al registro civil 
de Zacapu para recabar dichos datos para los años de 1963, 1964, 1965, 1974, 
1975, y 1976. Para obtener información sobre la fecha de nacimiento de los 
ancianos, se examinaron los libros de bautismo correspondientes a los años 
1895 a 1903 en la parroquia más cercana de Tirfndaro, Michoacán.



“Th 

Ll. NARANJA DE TAPIA, MICHOACAN: DESCRIPCION GENERAL 

A. Contexto Geográfico, Histórico y Cultural 

Antes de entrar en una descripción de la situación demográfica de 
Naranja de Tapia, es preciso discutir los principales aspectos geográficos, his- 
tóricos y culturales de su contexto más amplio. Aunque tal discusión será muy 
somera, servirá para vislumbrar algunos de los elementos estructurales que han 
determinado la demografía actual del pueblo. 

Situado en el centro-oeste de la República Mexicana, Naranja --como 
le llaman sus 2,139 habitantes-- es sin duda alguna una comunidad agrícola. 
Pertenece al municipio de Zacapu, un antiguo valle lacustre de la parte monta- 
fosa central o "tierra fria" de Michoacán. (Ver Mapa 1.) Como en otras zonas 

del altiplano mexicano, el año se divide en dos temporadas: la de lluvias in- 
tensas que abarca los meses de junio a noviembre y la de secas que va de noviem- 

Con una elevación de 1,860 metros sobre el nivel del mar, de di- bre a junio. 
De acuerdo con este clima ciembre a marzo generalmente hiela por las noches. 

templado, los naranjeños cultivan básicamente maíz y frijol --los dos elementos 
claves de su dieta-- y algo de alfalfa. 

Geográfica y culturalmente, Naranja forma parte de la región tarasca. 
Como tal, comparte las tradiciones de este grupo indígena que tiene sus orígenes 
en épocas precolombinas. El único documento histórico que habla sobre la socie- 
dad tarasca de esas épocas, La Relación de Michoacán, indica que descendió de 
unos pescadores sedentarios que ya en el siglo XIII habían erigido un imperio 
prehispánico no muy diferente al de los aztecas en su complejidad religiosa y 

Con un dios-rey en la cúspide ejer- administrativa (Castile, 1974, pp. 36-37). 
alre- ciendo un poder absoluto sobre sus súbditos, el imperio estaba organizado 

dedor de cuatro centros regionales, de los cuales uno era Zacapu cerca de 
Naransháni. La conquista de México en el siglo XVI significó "una rápida y re- 
lativamente simple decapitación política y eclesiástica"! (Castile, 1974, p. 39) 
del imperio tarasco. En vista de las atrocidades cometidas por los españoles 
en su búsqueda de oro, la gente de Naransháni y otros pueblos huyó a la pro- 
tección de la sierra. Pero despúes, la región vivió una época de conversión
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pactfi 

  

a a la religión católica que predicaban los frailes franciscanos y 
agustinos, notablemente Don Vasco de Quiroga, primer obispo de la provincia. 

En 173k, como parte del programa de centralización promovido por la 
Iglesia, Naransháni (ahora con su nombre cambiado a Naranja en español) se 
trasladó a los pantanos a la orilla del lago de Zacapu y desarrollaba una tran- 
quila vida lacustre. Esta vida rápidamente se transformó con la desecación 
del lago iniciado por unos inmigrantes españoles, los hermanos Noriega, en 
1883. Después de negociar con el gobierno porfiriano y de sobornar al alcal- 
de de Naranja para obtener los antiguos títulos legales, los hacendados ter 

  

naron la desecación en 1900 y empezaron a sembrar sus 12,000 hectáreas de fér- 
til tierra. En,un lapso de menos de 20 años, los naranjeños se vieron despo- 
seídos de su nicho ecológico, y por ende, de su sustento de siglos. 

La a veces sangrienta lucha por recobrar las tierras que este even- 
to desencadenó en Naranja es el tema de todo un libro. A través de un estudio 
antropológico que involucró varios años de residencia en este pueblo tarasco, 
Friedrich (1970) analiza los orígenes, el desarrollo, el estallido y la con- 
clusión del movimiento agrario bajo el liderazgo de Primo Tapia (de donde el 
pueblo toma su nombre oficial). Tapia, armado con una ideología que tomó for= 

ma durante sus años de asociación con la organización anarquista Industrial 
Morkers of the World (Trabajadores Industriales del Mundo) en los Estados 
Unidos, mobilizó a grupos de agraristas en todo el valle de Zacapu para hacer 
realidad la reforma agraria que había prometido la Revolución Mexicana. 
Antes de su asesinato a manos de tropas federales el 26 de abril de 1926, 
Tapia fue instrumental en el logro de la dotación definitiva de aproximada- 
mente 716 hectáreas otorgada a Naranja unos años antes. En 1928, el ejido 
fue dividido en 109 parcelas familiares. Nuevamente en 1931 se repartió el 
usufructo de la tierra a 218 familias ejidales, situación jurídica que se ha 
mantenido casi sin cambios hasta la fecha. 

Hoy en día Naranja de Tapia, Michoacán es un pueblo de ejidatarios 
con una rica herencia histórica y cultural. Aunque los rasgos más visibles 
de esta herencia todavía pueden observarse en la estatua de Primo Tapia en la 
plaza y en el vestuario y la lengua de algunos naranjeños (sobretodo ancianos), 

éstos en gran parte han sido reemplazados por nuevos patrones de vida
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procedentes del México moderno. Uno de los elementos claves en la transforma- 
ción de su antigua fisonomía de comunidad indígena a una aldea de campesinos 

rizados con la vida urbana fue la construcción de la carretera 

  

bastante fami 
que conecta la capital del país con Guadalajara (pasando por Morelia, 
Pátzcuaro, Zacapu y Zamora en su trayectoria michoacana) en los años cincuenta. 
La inauguración de la vía de doble carril --que literalmente atraviesa el pueblo 

(ver Mapa 2)-- representó un aumento en contactos con personas e ¡ideas distintas, 
impulsó el trabajo migratorio y posibilitó nuevas actividades económicas en la 
región. 2/ Indudablemente, influyó en la localización de una planta de la 
Celanese en la ciudad de Zacapu a fines de esa década. Actualmente, dicha fá- 
brica constituye la única fuente de trabajo industrial para los naranjeños. 

Transitan por esta carretera varias líneas de camiones foráneos de 
pasajeros con destino México, D.F. o Guadalajara, otra local (propiedad de un 
naranjeño) que hace el recorrido Zacapu-Comanja, y los siempre presentes taxis 

pal 

  

que cobran tres pesos por transportar a los lugareños a la cabecera mun 
a unos 5 kilómetros al noroeste o al pueblo de Tiríndaro en el sentido contra- 

nto es hacia Zacapu, centro comercial y económico 

  

. Aunque el mayor movi 

a donde se dirige uno para solucionar un asunto legal, para asistir a la se- 

  

  
cundaria, para surtirse de víveres o para desarrollar su ocupación-- es claro 

que Naranja está físicamente comunicado con puntos importantes tanto a nivel 
nacional como a nivel regional o local. 

  

Las oportunidades educativas localizadas en la comunidad son tre: 
la escuela primaria, la escuela de enfermería y la misión cultural. La prima= 

en uno de los pocos edificios de dos ria (ubicada a un costado de la plaza 

Naranja) tuvo una inscripción pisos y con instalaciones sanitarias modernas en 
inicial en el año escolar 1976-1977 de 552 niños en los grados l a 6. En vista 

y la escasez de salones, en del gran número de niños que acude a la escuela 
el de la mañana de 8:30 a 1:30 los últimos años se han establecido dos turnos: 

Ñl 18, Y castile (1978) analiza el papel que jugó la carretera en la adaptación 
de una comunidad cercana, Cherán. Muchas de sus observaciones son aplicables 

al caso de Naranja también aunque tal vez en menor grado. 

2, 8 ñ , de t 
/ La carretera también trajo consigo un aumento en la mortalidad infan- 

til naranjeña por causa de accidentes automovilísticos, según informantes.
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y otro en la tarde de 2 a 6. La escuela de enfermería adiestre a jóvenes que 
ya han terminado la secundaria y atrae a aspirantes de Zacapu y de otros po- 
blados. Finalmente, a nivel de la enseñanza informal, la Misión Cultural No. 8h 
de la Dirección General de Educación Extraescolar en el Medio Rural de la 
Secretaría de Educación Pública imparte clases en diversos temas como carpinte- 
ría, primeros auxilios, repostería y tejido. También está en operación un pe- 
queño kinder que recibe a niños de 4 ó 5 años durante 3 horas en la mañana. 

Este breve bosquejo del contexto más amplio en el que se sitúa 
Naranja de Tap 

  

ha servido para establecer su carácter agrícola, régimen de 
tenencia de la tierra, grado de contacto con la cabecera municipal así como con 
el mundo exterior en general y las oportunidades educacionales existentes. Todos 
estos factores tienen su impacto en la situación demográfica que ha vivido y que 
vive el pueblo, como se verá en las siguientes secciones.
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B. Evolución Demográfica 

La e: 

  

tencia de datos censales referentes a Naranja desde 1910 y al- 
gunos otros datos aislados permiten trazar a grandes rasgos la evolución demo- 
gráfica del pueblo, la que servirá de trasfondo para el análisis más detallado 
de la situación actual que se presenta en la sigulente sección. 

Friedrich (1970, p. 6) relata que alrededor de 1890, la población de 
Naranja apenas crecía, con una alta mortalidad infantil debido a enfermedades 
como sarampión, tosferina, gripe, malaría y viruela. Cita estimaciones que 
oscilan entre 600 y 900 habitantes al inicio del siglo. Los censos nacionales 
proporcionan información sobre la localidad a partir de 1910, año en que se 
registró una población total de 1207. (Estos datos se recogen en el Cuadro 2.) 
Si se comparan las tasas de crecimiento medio anual en los perfodos intercensa- 

les de Naranja con las de la República Mexicana, es aparente que existen impor- 
tantes diferencias entre el impacto demográfico de los acontecimientos a nivel 
local y aquellos a nivel nacional. Es conveniente hacer una reconstrucción 
histórica de los hechos más sobresalientes para formular ciertas hipótesis en 
este sentido. 

Durante los 10 años de lucha armada que abarcó la revolución, tanto 
la población de Naranja como la del país declinó. Otro factor que aumentó la 
mortalidad en este período fue la gripe española, todavía recordada por los 
naranjeños de edad avanzada. En el decenio posterior a la violencia revolucio- 
naria, las dos poblaciones claramente se repusieron de esa ruptura social y 
empezaron un crecimiento moderado de 1.66 y 1.10%, respectivamente. Vale la 
pena recordar que esta época correspondió al auge del movimiento agrarista a 
nivel local y estatal. Hasta 1930, entonces, el crecimiento de la población 
naranjeña se asemejó en términos generales al de la población nacional. 

Pero las divergencias se presentan a partir de 1930 cuando el país 
adoptó una política de población encaminada hacia una alta fecundidad y una dis- 
minución de la mortalidad. Dentro del marco general de crecimiento económico 
que produjo elevaciones en el nivel de vida del mexicano, la población nacional 
entró en una etapa de crecimiento en constante aceleración, alcanzando una tasa 

  
Para los acontecimientos a nivel nacional se basó enAlba (1977).
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Naranja de Tapia, en cambio, promedio de 3.0% anual en el perfodo 1940-1970. 
De hecho, su población inició un régimen de crecimiento cada vez más lento. 

decreció en los años treinta a raíz de la violencia política suscitada por el 
control de las tierras --violencia que produjo la emigración de más de 30 fa- 
milias entre 1935 y 1936 (Friedrich, 1970, p. 133). Y Alcanzó una tasa de 
2.15% en los años cuarenta, la cual se redujo a 1.83% frente a la elevada tasa 
nacional de 3.43% en 1970. 

¿A qué se debe esta enorme diferencia en la trayectoria seguida por 
la población de Naranja al compararla con la del país en conjunto? (Ver Gráfica 

1.) Para poder formular una respuesta, es necesario analizar este crecimiento 
total en función de sus dos componentes --crecimiento natural y crecimiento so- 
cial. En cuanto al crecimiento natural o vegetativo, calculado como el saldo 
de nacimientos menos defunciones, no se cuenta con ningún examen de las estadís- 
ticas vitales del pueblo bajo estudio. Sin embargo, el estado de Michoacán se 
ha caracterizado por una fecundidad alta y relativamente estable y una mortali- 
dad baja. En 1970, por ejemplo, con una tasa bruta de natalidad de 45.6%.y de 
mortalidad de 8.3, presentó un crecimiento de 3.73%, aún mayor que el promedio 

Naranja, con una alta relación de niños-mujeres, % servicios sani- nacional. 
tarios básicos y centro de salud en la ciudad de Zacapu, no parece ser una 
excepción del patrón observado para la entidad en su conjunto. 

Evidentemente, el crecimiento diferencial del pueblo y el pafs en 
las últimas décadas no se debe a las características del crecimiento natural 
sino principalmente al crecimiento social, o sea a los movimientos migratorios. 
Diversos estudios de la distribución poblacional al interior de la República 
constatan que Michoacán ha sido una entidad de fuerte expulsión de población. 

(1976) lo ubican, junto con los otros estados que constituyen 

dentro de las áreas con un creci- 
   Unikel et al. 

la región Y (Colima, Guanajuato y Jalisco), 
miento lento debido a un fuerte saldo migratorio negativo a lo largo de este 
siglo. 

Y independientemente de esta salida, es posible que esta cifra negativa sea 
inflada. Mier y Terán (en preparación) documenta el problema de subenumeración 
evidente en el censo de 1940 a nivel nacional 

3/ La proporción de niños de 0-h años por cada mil mujeres en edad fértil 
era del orden de 898 en 1977.
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ración de Michoacán no se ha limitado a movimientos hacia los 

  

principales centros urbanos de México. Migrantes michoacanos también formaron 
¡eron al 

  

parte importante del flujo de trabajadores agrícolas que se di 
suroeste de Estados Unidos dentro del programa de braceros que operó de 1942 a 
1964. Más recientemente, se han sumado al número de trabajadores indocumenta- 
dos en el país vecino. Bustamante (1978, p. 437) afirma que Michoacán es uno 
de "cinco estados que invariablemente aparecen en las estadísticas compartiendo 
los porcentajes más altos de la emigración indocumentada total hacia los Estados 
Unidos'!. Además, los emigrantes de Michoacán tienen una alta composición rural: 
el 77.1% ha mantenido su residencia en comunidades rurales, según una encues- 
ta realizada por el mismo investigador con trabajadores expulsados de los 

mbre de 1976. 

  

Estados Unidos en no 

En resumen, no es aventurado afirmar que Naranja de Tapia presenta 
una evolución demográfica típica del campo mexicano no mecanizado: un nivel de 
fecundidad alto y una baja mortalidad que se combinan para producir una elevada 
tasa de crecimiento natural --tal vez mayor de 3.5% anual. Junto con este 

rápido crecimiento vegetativo, se observa un patrón de emigración hacia los 

principales centros industriales y de agricultura mecanizada de la región 

noroeste del país y de los Estados Unidos. Todos estos elementos cobran impor-= 

tancia en el contexto de la situación actual del pueblo que se analiza a conti- 

nuación.
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Ín Demográfica Actual    

de junio de 1977 El censo levantado en Naranja de Tapia durante el mes 
Analizar todos arrojó una gran cantidad de información de interés demográfico. 

estos datos rebasaría el objetivo del presente trabajo. Por lo tanto, esta 
sección está dedicada a un breve tratamiento de aquellos aspectos demográficos 
que revisten importancia para un mejor entendimiento de la participación de 
niños y ancianos en la actividad económica como parte de una estrategia familiar 

de sobrevivencia. Concretamente, se comentan la estructura por edad y sexo, la 
familia, la escolaridad y la población económicamente activa. 

1. La estructura por edad y sexo 

La población total de Naranja de Tapia en junio de 1977 fue de 2,139 
habitantes que se repartían en los grupos quinquenales de edad según se indica 
en el Cuadro 3. La representación gráfica de esta estructura por edad y sexo 

pirámide de población (ver Gráfica 2) indica que se trata de una población en la 
joven --producto de la combinación de un descenso en la mortalidad y, en mucho 
mayor grado, de una elevada fecundidad como se vió en la sección anterior. La 
amplísima base es un reflejo del alto porcentaje de menores de edad --1igeramen- 
te más de la mitad de la población total. La disminución rápida hacia la cús- 
pide que se observa completa la forma de pirámide característica de una pobla- 
ción joven. La depresión de la población masculina frente a la femenina que 
se presenta a lo largo de las edades adultas probablemente sea el resultado de 
una migración diferencial por sexo, mientras que la sobremortalidad masculina 
se vuelve el principal determinante de la misma tendencia entre la población 
anciana. Sin embargo, la baja proporción de hombres --particularmente pronun= 
ciada en las edades adultas tempranas-- merece un análisis más cuidadoso median- 
te el uso del índice de masculinidad. 

Los valores que asume el Índice de masculinidad --el cociente entre 

el número de hombres y el número de mujeres de una misma edad expresado en por 
cientos-- en la población censada se recogen en el Cuadro 3. En la Gráfica 3, 

$/ aunque el fndice de masculinidad obviamente no puede guardar las mismas 
condiciones de aleatoriedad en el pueblo bajo estudio que en una población más 
grande, sí puede sugerir algunas hipótesis.
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se aprecia que el Índice parte de un valor de 102.56 para el grupo de edad 0-4 
años, y desciende rápidamente (con la excepción del grupo quinquenal 10-14), 

alcanzando un mínimo relativo en el grupo 20-24. Sin embargo, el número de 
hombres por cada 100 mujeres oscila entre 65 y 69 hasta la edad 40 cuando vuelve 

a equipararse más o menos e inclusive a rebasarlo en el grupo 45-49. ¿A qué se 
debe esta marcada ausencia de hombres en las edades adultas tempranas? 

Mier y Terán (1975), en su análisis de la estructura de la población 

mexicana en 1970, explica que cuatro factores pueden influir en el valor que 
toma el índice de masculinidad: 1) subregistro mayor de personas de un sexo; 

2) comportamiento diferencial en la declaración de edad de personas de un sexo; 

3) mortalidad diferencial por sexo; y 4) migración diferencial por sexo. Con- 
siderando que en el censo de Naranja de Tapia, se hicieron esfuerzos especiales 
por superar los problemas de omisión y de errores en la declaración de la edad, 
se puede suponer que los dos primeros factores no tuvieron un impacto significa- 
tivo en el índice de masculinidad. Aunque existe una sobremortalidad masculina 
en estas edades, 2 no parece ser de una magnitud que explique los niveles tan 
bajos que alcanza el índice. Este hecho sugiere que la aparente ausencia de 
hombres en edades adultas tempranas se deba principalmente a la migración dife- 
rencial por sexo. 

Los datos recabados sobre emigrantes de Naranja de Tapia --que en el 

momento del censo fueron considerados como miembros no residentes de la vivienda 
por el lazo económico que guardaban con ella-- confirman esta conclusión. De 
las 102 personas no residentes para las cuales se captaron algunos datos, el 85% 
fue de sexo masculino. 

Esta hipótesis de una mayor emigración masculina parece todavía mas 
plausible al observar el máximo relativo que alcanza el índice de masculinidad 

en el grupo de edad 45-49. En ausencia de una disminución en la sobremortalidad 
masculina, este pico solamente puede ser atribuido a una migración de retorno al 
pueblo al llegar los migrantes a una edad adulta madura. De hecho, este es un 

1/ Benitez y Cabrera (1967, p. 78) calculan que el índice de sobremortalidad 
masculina en 1960 fue de 132 para el grupo de edad 20-24 y 125 para el grupo 
35-39, lo que implicaría que la tasa de mortalidad masculina era entre un 25 y 
32% más alta que la femenina.
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fenómeno observado con frecuencia en Naranja. La finalidad de la migración tem- 
poral de muchos hombres del pueblo parece ser la de reunir una cantidad de di- 
nero que les permita mejorar su situación económica en el lugar de origen. Y 
El impacto de estos ahorros en la situación familiar se refleja en la construc- 
ción de una casa de tabique con piso de concreto en lugar de una de adobe o 
madera, la inauguración de una pequeña tienda de abarrotes y la siembra de la 
parcela con tractor, entre otras transformaciones. 

A partir de los 50 años de edad, el índice de masculinidad comienza 
un descenso irregular. Dicha irregularidad probablemente sea producto de la 
atracción que ejercen las cifras terminadas en cero y, en menor grado, cinco en 
la declaración de la edad --una tendencia evidente en el Cuadro kh que propor- 
ciona la estructura por edades individuales de la población anciana-- así como 
al número reducido de casos censados en estos grupos extremos de edad 

2. La familia 

Los 2,139 habitantes de Naranja de Tapia se repartían en 356 viviendas 
en junio de 1977. Por ende, el pueblo constó de 356 unidades domésticas, defi 
nida ésta tradicionalmente para el contexto rural como "el grupo social integra- 
do por todas las personas que viven en una misma residencia y cuyo acceso a la 
vivienda es a través de una entrada común" (Lomnitz, 1975, p. 106). Claramente, 

este concepto de unidad doméstica (adoptado para facilitar el levantamiento) en- 
cierra varios más --parentesco, cercanía residencial y función doméstica. Como 
tal, no permite apreciar la diversidad de composiciones familiares que se pueden 
dar al interior de una vivienda. En el caso de Naranja, dichas composiciones 
van desde el hogar unipersonal hasta una familia extendida compuesta por tres 
núcleos familiares distintos viviendo dentro del mismo solar. Obviamente, el 
impacto que puede tener la primera situación familiar sobre la participación 
económica de niños y ancianos es muy diferente al de la segunda. 

Y conzález (1972) confirma esta hipótesis para otro pueblo michoacano en 
condiciones similal emigración temporal a los Estados Unidos está motiva- 
de por el deseo de ganar y ahorrar dinero para volver al pueblo convertido en 

    
172720
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De aquí se desprende la necesidad de establecer una tipología de hoga- 
res y de familias 2” para el pueblo estudiado como la que se propone en el 

Cuadro 5. Como un primer paso, se distinguió entre hogares unipersonales y mul- 
tipersonales, encontrándose que tan sólo el 5.6% de. los hogares fue constituido 
por personas solas. Estos hogares no se tomaron en cuenta para el desglose pos- 
terior de los multipersonales en tipos de familias. Adoptando las conocidas 
categorTas de nuclear y extendida para determinar el tipo de relación existente 
entre el jefe del hogar y los otros miembros de la familia, se encontró que la 
familia nuclear predomina ligeramente sobre la extendida, comprendiendo el 53% 

del total de familias. 

A su vez, una desagregación mayor de estas categorías que dé cuenta 
de los diferentes tipos de familias que encierran es conveniente para el análi- 
sis propuesto. En base al sistema categorial propuesto por Torrado (1978) para 

los censos latinoamericanos de 1980, en el caso de Naranja se pueden ¡dentifi- 
car tres 

  

os de familias nucleares: matrimonio sin hijos, matrimonio con 

  

jos solteros y el padre o la madre con hijos solteros; dos tipos de familias 
extendidas: familia nuclear con al menos otro núcleo familiar formado por un 

hijo casado, su cónyuge --con o sin hijos, con o sin otros parientes y familia 
nuclear con otros parientes que no sean hijos casados, yernos, nueras o nietos 
del jefe; y, finalmente, la familia compuesta que Incluye algún miembro no em- 
parentado. Dentro del tipo nuclear, el matrimonio con hijos solteros predomina, 
mientras que la familia extendida que comprende algún otro pariente no en lfnea 

descen 

  

nte representa aproximadamente las tres cuartas partes de esta catego- 
ría. El fenómeno de la familia compuesta resulta ser poco común, afectando so- 
lamente al 2.4% del número total de familias. 

El tamaño promedio de las unidades domésticas fue de 6 miembros, aun- 
que un k2% contaba con entre 7 y 19 personas. Además, aproximadamente una 
quinta parte de las familias recibía una aportación económica de uno o más 
miembros no residentes que se encontraban trabajando en otra parte de la 
República o en Estados Unidos --cifra que nuevamente sugiere la importancia 

Y Los conceptos de hogar y familia muchas veces se confunden por falta de 
mes. Aquí el término "hogar" se refiere a la proximidad residencial 

mientras que la "familia" se basa en lazos de parentesco que implican un proceso 
de reproducción reglamentado por ley o costumbre. 

  

a
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potencial para la economía familiar de la remesa de fondos por parte de emigran- 
En cambio, sólo un 5% de las familias tenían un egreso para la 

  

tes naranjeños. 
manutención de un estudiante fuera de Naranja. 

3. La escolaridad 

La información obtenida sobre el nivel de escolaridad de la población 
mayor de 5 años indica --en contraste con el 73% de alfabetismo reportado en 

el censo de 1970 1%... 1a existencia de un bajo nivel educativo general, aunque 
la situación es un poco más favorable para el sexo masculino que para el feme- 

Como se aprecia en el Cuadro 6, un 19% de los habitantes de Naranja nunca 
Aproximadamente la 

   

nino. 
habían asistido a la escuela, la mayoría de ellos mujeres. 
mitad tenfa una instrucción primaria incompleta (es decir, entre uno y cinco 
años de escuela), mientras que un 26% terminó el nivel de enseñanza básica y 

obligatoria. El porcentaje de personas con estudios posprimarios es reducido 
y (con la excepción de estudios especializados como enfermería y radiotecnolo- 

El bajo n 

  

gía) las oportunidades suelen ser mayores para el sexo masculino. 

vel de escolaridad de la población naranjeña parece ser un factor que impide su 
incorporación a las ocupaciones calificadas y mejor remuneradas que existen en 
la cabecera municipal y, por consiguiente, refuerza la estructura ocupacional 
tradicional basada en actividades primarias. 

Sin embargo, se observa un ligero aumento en el nivel de escolaridad 
reportado con respecto a las cifras del censo de 1970 (ver Cuadro 1): la pro-= 

porción de naranjeños con primaria completa se elevó en un 13%. Esta tendencia 
hacia una mayor escolaridad se vuelve más clara todavía al comparar el porcenta- 
je de personas sin instrucción de la población adulta en su conjunto con el de 
los ancianos. Mientras que el 73% de los ancianos nunca asistió a la escuela, 
sólamente un 38% de los mayores de 3h años y una cuarta parte de los mayores 

de 14 años se encontraban en este caso --lo que confirma que el acceso a la edu- 
cación básica se ha ¡do extendiendo a lo largo de las generaciones. 

referentes a la asistencia escolar de la población infantil Los datos 
Aparecen los niños de edad 6-14 en junio de 1977 se presentan en la Gráfica bh, 

1/ probablemente sea sobreestimado el nivel de alfabetismo ya que se deri- 
/a de la pregunta: ¿sabe leer y escribir? y no de un nivel mínimo de escolari- 
lad . 

vi 
di
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que se encontraban Inscritos en el sistema escolar formal, ya sea a nivel de 
primaria o secundaria, así como los pocos preescolares de l y 5 años que asis- 
tíana un pequeño kinder o lugar de Instrucción informal. Mientras que aproxi- 
madamente la mitad de los niños de 6 años asistía a la escuela, este porcentaje 
se eleva a 8h para la edad de 7, alcanzando su máximo valor de 98.5 para los 

Después de esta edad, se observa el fenómeno de una creciente deser- 10 años. 
Estas clfras reflejan la entrada tardía a la instrucción ción de la escuela. 

formal y altos niveles de asistencia en las edades centrales de 8 a 12, segui- 
dos por una deserción en los últimos años de la escuela primaria 2Y y primeros 
de la secundaria. 

Se pueden formular varias hipótesis para explicar esta última tenden= 
cia. Posiblemente se trate de una deserción motivada por la necesidad de cu- 

brir las demandas familiares de mano de obra y/o ingresos. Por otro lado, el 
niño con primaria completa puede ver limitadas sus oportunidades de seguir 

a. Ambas 

  

estudiando por los gastos que la secundaria implicaría para la fami 
hipótesis están relacionadas con el supuesto conflicto entre el trabajo infantil 

tencia escolar y con la división interna de trabajo --puntos que se 

  

y laa 
retomarán más adelante. 

k. La población económicamente activa 

La estructura e intensidad de la actividad económica de la población 
naranjeña en su conjunto es de importancia vital para el análisis de la partici- 
pación económica de niños y ancianos, ya que éstos se encuentran insertados en 
el marco económico de las familias, unidades domésticas y comunidad de las que 
forman parte. 

Como un primer paso en la determinación de los niveles de la partici- 
lad que 

  

ica en Naranja, se calcularon las tasas brutas de acti 
Estas revelan que aproximadamente la cuarta parte de 

  

pación econá 
aparecen en el Cuadro 7. 
la población total era económicamente activa, un porcentaje ligeramente menor 

  

11/ La entrada tardía y repetición de grados (ambos acontecimientos comunes) 
implican que muchos de los niños de edad 13 y 14 sigan en la educación primaria 
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que el promedio nacional de 26.9 en 1970. Además, se observa el fenómeno de una 
mayor participación masculina --en este caso, casi h veces mayor que la femeni- 
na. SÍ se compara esta tasa bruta de actividad de 1977 con la información cen- 
sal de 1970 para Naranja (ver Cuadro 1), se observa un pequeño aumento. Más 

que un aumento efectivo en la participación económica de los naranjeños, pro- 
bablemente se deba a las diferentes temporadas en que fueron levantados los dos 
censos. El censo de 1970, llevado a cabo en enero, subestimó la actividad 
económica de un pueblo agrícola cuyo ciclo de cultivo del maíz se extiende de 
mayo a diciembre. En cambio, el censo de 1977 se levantó durante el mes de 
junio cuando se da una intensa actividad agrícola. 

Aunque la tasa bruta de actividad proporciona una ¡dea de la magnitud 
de la población económicamente activa, es un indicador burdo sesgado por la in- 
clusión de la (supuestamente inactiva) población infantil. De aquí la necesidad 

de calcular la tasa global de participación por sexo, tasa que da cuenta del 
nivel de participación en la población potencialmente activa; esto es, de acuer- 
do con las leyes mexicanas. De esta manera, se tiene que un 42% de la pobla- 
ción de 12 años y más, en su gran mayoría hombres, desarrollaba alguna actividad 
económica. 

Un examen de la distribución de dichas personas por rama de actividad 
indica que se concentraban en tres de ellas: agricultura, transformación y ser- 
vicios del sector privado. (Ver Cuadro 8.) Mientras que la mitad de la pobla- 

ción económicamente activa se dedicaba a labores agrícolas, un 16% trabajaba en 
servicios del sector privado y la industria de la transformación ocupaba aproxi- 
madamente a un 13%. Al analizar la importancia relativa de estas ramas por 
sexo, se observa una acentuada composición diferencial. El 62% de los hombres 
económicamente activos eran agricultores y el 11% trabajaban en la rama trans- 
formación, la mayoría de ellos empleados en la fábrica industrial de la 
Celanese. En cambio, las mujeres activas se dedicaban a ocupaciones que se 
clasifican como servicios del sector privado (principalmente quehaceres domés- 

ticos ajenos y la venta de comida preparada) y en menor grado a las ramas de 
transformación (por ejemplo, artesanías y sastrería), comercio y agricultura. 

Este análisis de las características de la población económicamente 
activa de Naranja de Tapia revela una actividad predominantemente agropecuaria 
y una participación masculina mucho mayor que la femenina. Por lo tanto, es
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conveniente describir con más detalle la situación económica de este segmento 
mayoritario de la población. Los agricultores naranjeños se dividen básicamente 
en dos grupos: los que detentan una extensión de tierra (ya sea parcela ejidal 
o propiedad privada) y los que, a falta de tierras, venden su fuerza de trabajo 
(como mediero, peón asalariado o a destajo) a aquellos que contratan mano de 

obra para el cultivo. Obviamente, el acceso o no a la tierra es un factor que 
crea una primera estratificación económica entre las familias del pueblo. Si 
se analiza la posición en la ocupación de aquellos jefes del hogar 12/ que tra- 
bajaban en la agricultura como actividad principal, se nota que el 4% eran eji- 
datarios, 26% medieros y los demás peones asalariados. Es decir, la mayorfa de 
los jefes agricultores no son dueños de la tierra que siembra y se ven forzados 
a cambiar su fuerza de trabajo por un salario monetario o en especie. 

Aunque este hecho forma la base de una dicotomía socioeconómica (los 
con tierras/los sin 

  

rras), no debe interpretarse que los primeros tienen ase- 
gurada su sobrevivencia material. La parcela del ejidatario naranjeño tiene una 
extensión de 2.5 hectáreas, cantidad insuficiente para sustentar a una familia 
de una cosecha a otra. 12/ Comentarios en este sentido son comunes: "La parcela 

Si la producción de maíz es insuficiente para alimentar a 
una familla durante todo un año, de aquí se aprecia el déficit alimenticio que 
deben cubrir aquellos jefes que reciben la mitad de la cosecha y la grave situa- 

sola ya no alcanza". 

ción enfrentada por el peón que debe mantener a su familia con su pago de cin- 

cuenta pesos diarios. Claramente, en estas condiciones la acumulación de capi- 
tal que permitiría romper el cfrculo vicioso de pobreza no es posible. 

¿Cómo resuelven las familias naranjeñas este problema de la insufi- 
ciencia del trabajo agrícola del jefe del hogar para cubrir sus necesidades? La 

respuesta reside en una estrategia familiar de sobrevivencia que busca comple= 
mentar el ingreso percibido por el jefe para asegurar la reproducción material 

  
12/ Se seleccionó al jefe del hogar para este análisis ya que, por lo gene- 

ral, la participación económica define la autoridad dentro de las unidades do- 
mésticas. Es decir, el jefe del hogar es reconocido como tal en virtud de su 

inserción en la actividad económica. 

Arizpe (1978, p. 98) señala que actualmente una posesión de tierra menor 
de 6.5 hectáreas es considerada un minifundio; es decir, insuficiente para 
proveer a una familia sus satisfactores elementales. 
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Como ya se mencionó, dicha reproducción se logra mediante la adop- del grupo. 
Aquí ción de una división de trabajo por sexo y edad al interior de la familia. 

se mencionarán las características más sobresalientes de esta división de tra- 
bajo para la mayoría de las familias estudiadas. 

Uno de los recursos de las familias de Naranja para asegurar su so- 
brevivencia es la ocupación secundaria del jefe del hogar. Durante el mes de 
junio de 1977, aproximadamente una quinta parte de los jefes declararon desarro- 
llar más de una ocupación, — Nuevamente, la mayoría de ellos (un 62%) traba- 

Comparando la posición en la ocupación secundaria con Jaba en la agricultura. 
En el la de la principal (ver Cuadro 9), se observa una tendencia interesante. 

caso de la ocupación secundaria, la inmensa mayoría de los ejidatarios se en- 

  

contraba en una de tres situaciones donde ellos mismos no trabajaban la tierri 
pagaban en dinero al tractorista, pagaban en dinero al que la trabajaba a desta- 
jo o pagaban en especie al mediero. Esto está en contraste con la situación 
prevaleciente en la ocupación principal donde los ejidatarios trabajan la parce- 
la solos o con mano de obra familiar no remunerada. 

Estos casos corresponden a los jefes de los hogares del nivel socio- 
económico más alto de Naranja. Se trata de personas que, a raíz de un buen 
sueldo Fijo percibido en la fábrica de la Celanese o de unos ingresos relativa- 
mente altos y constantes generados por un pequeño comercio, han acumulado un ca- 
pital que les permite contratar mano de obra no familiar para cultivar la par- 

¡as son las que, dados sus ingresos monetarios altos y 

  

cela. Estas mismas far 
seguros, pueden sin problema cubrir sus necesidades alimenticias con una varie- 
dad de productos e inclusive tener maíz que vender a precios elevados a las 
otras cuya cosecha no alcanza para todo el año. De esta manera, se acentúa la 
concentración de capital y, por ende, de poder económico en manos de aproximada= 
mente el 10% de las unidades domésticas naranjeñas que constituyen el ápice de 
la estratificación socioeconómica del pueblo. 

La fuente alternativa a que puede recurrir el grupo doméstico, aparte 
de la ocupación secundaria del jefe del hogar, es el trabajo de los otros 

14 Este porcentaje seguramente varía según la época del año. Es de esperar- 
se que durante los meses de inactividad agrícola un número mayor de jefes estu- 
vieran dedicados a otras ocupaciones, pero solamente un estudio longitudinal po- 
dría confirmar la validez de esta hipótesis. 
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miembros. La categoría de otros miembros está compuesta por tres grupos que de- 
ben ser analizados por separado: el cónyuge del jefe del hogar, los otros 
miembros adultos y los niños y ancianos. 

En Naranja de Tapia, como en el medio rural mexicano en general, se 
recurre poco al trabajo remunerado del cónyuge del jefe como un medio para in- 
crementar los ingresos familiares. De hecho, sólamente el 13% de las esposas 
del jefe del hogar desarrollaba una actividad remunerada. Este fenómeno de la 
baja incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo remunerada es el produc: to 
de dos tendencias interrelacionadas. Por un lado, las oportunidades femeninas 

Por otro lado, las posibilidades que 
tienen las mujeres de realizarlas están limitadas por sus obligaciones hogare- 
ñas --los llamados ''quehaceres domésticos". 

para este tipo de trabajo son escasas. 

A pesar de ser un trabajo social- 
mente necesario para la reproducción cotidiana y generacional de la fuerza de 
trabajo, el trabajo doméstico no se considera real por estar fuera del mercado. 
Este tema ha desatado toda una polémica teórica que no se puede abordar en este 
trabajo. Sin embargo, queda claro el papel vital que cumplen las mujeres (y 

otros miembros del hogar dedicados a los quehaceres domésticos) en la estrate- 
gía familiar de sobrevivencia. 

Pasando a considerar la importancia del trabajo de otros miembros 
adultos del hogar (que no sean el jefe ni su cónyuge), se calculó el porcentaje 

de éstos con un trabajo remunerado. En la inmensa mayoría de los casos donde 
existen tales miembros, se observa su incorporación --en mayor o menor grado: 
en la fuerza de trabajo remunerada. 

  
De hecho, en el 39% de las unidades domés- 

ticas, todos los otros miembros adultos desarrollaban una ocupación remunerada.   
Estos datos permiten apreciar el papel significativo jugado por adultos aparte 
del jefe y cónyuge en la división interna de trabajo. Sin embargo, debe recor= 
darse que su contribució in está limitada por el hecho de que sólo un 29% de las 
unidades domésticas cuentan con miembros adultos que no sean n 
cónyuge. 

  

  jefe ni 

Finalmente, quedarfa por analizar la actividad económica de los niños 
y ancianos como un recurso de las familias naranjeñas para asegurar su sobre- 
vivencia material. Este es el tema del Capítulo III.
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Ill. LA PARTICIPACION DE NIÑOS Y ANCIANOS EN LA ACTIVIDAD ECONOMICA: 
Di 

EL CASO 
NARANJA DE TAPIA 

Con el objeto de esclarecer el papel que juegan los niños y ancianos 
en la división familiar de trabajo, en este capítulo se presenta un análisis 
estadístico de las actividades económicas realizadas por estos dos grupos en la 
comunidad bajo estudio durante junio de 1977. En una primera instancia, se mide 
la intensidad de la participación infantil y anciana en la actividad económica. 
Después, con vistas de ser un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, se 
clasifican las actividades de acuerdo con un esquema que distingue su carácter 
económico (trabajo encaminado al mantenimiento del hogar o trabajo directamente 
productivo) y el grado de responsabilidad (parcial o total) que el niño o anciano 

asume en relación con ella. Este esquema clasificatorio permite analizar los 
números de jóvenes y viejos dedicados a cada uno de los cuatro tipos de activi- 
dad que identifica para determinar su importancia relativa. Finalmente, se pre- 
sentan los resultados referentes a la actividad diferencial por sexo. En todo 

momento, el caso de los niños se trata por separado del de los ancianos ya que 
si bien son dos grupos de alguna manera marginados en términos de la actividad 
económica, su participación en la misma reviste características distintas. A 
lo largo del análisis, surgen interrogantes que serán retomados en el siguiente 
capítulo donde se intenta formular ciertas hipótesis respecto a la participa= 
ción de niños y ancianos en la ac: 

  

idad económica. 

A. El Nivel e Intensidad de Participación en la Actividad Económica 

. Los niños 

Para propósitos de este trabajo se consideró como niño a todos los 
menores de 15 años en el momento del censo, estableciendo de esta manera el lí- 
mite superior para la captación de datos sobre las actividades que desarrolla la 
población infantil. 1/ En cambio, no se fijó de antemano un límite inferior 

Yunque cualquier clasificación es arbitraria, el límite superior de 15 
años (fijado en base a la división de la población en cuatro grandes grupos de 
edad: 0-14, 15-34, 35-64,65 y más) parece ser adecuado para el contexto estudiado 

donde la mayoría de los jóvenes se inicia en la vida adulta poco despúes de com 
pletar su educación básica. 
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precisamente para poder determinar empíricamente a qué edad se puede hablar de 
ativo de niños que desarrollan por lo menos una actividad 

  

un porcentaje signi 
económica. Como ya quedó establecido, por "actividad económica"! se entendió 
cualquier trabajo o tarea llevado a cabo en el cumplimiento de las demandas fa- 
miliares de mano de obra y/o ingresos para asegurar la reproducción material 
del grupo doméstico. 

De acuerdo con la técnica del presupuesto de tiempo utilizada para 
captar los datos económicos de niños y ancianos, 2 cada niño típicamente de- 

idades en el curso de los cuatro intervalos del día. 
los según el número de activi- 

  

sarrollaba de 0 a h aci 

En el Cuadro 10, se presenta la distribución de 

Estos datos revelan que un poco más de la mitad de 

  

dades económicas realizadas. 
los niños participaban en la actividad económica, con la mayoría realizando una 
o dos tareas. En la última columma se calcula el porcentaje de niños con por 
lo menos una actividad; es decir, la proporción de menores de edad que partici- 
paba de alguna manera en la actividad económica. La tendencia general que se 

conforme avanza la edad, la proporción de niños act 

    

observa es la siguient 

vos es mayor. (Ver Gráfica 5.) 

Los primeros casos de participación económica se registraron en las 
edades de l a 6, pero solamente a partir de los 7 años empieza a involucrar a 
una parte mayoritaria de la población infantil. El porcentaje de niños con por 
lo menos una actividad económica alcanza su valor máximo a los 11 años, con el 
83% contribuyendo a la economía familiar. 
edades, el grado de participación desciende. 
sea producto del mayor conflicto entre la asistencia a 

Mientras que la escuela primaria está ubicada en el 

Sin embargo, en las últimas tres 
Tal vez este descenso inesperado 

la escuela secundaria 
y la actividad económica. 
mismo pueblo y sus sesiones tienen una duración de 5 horas en la mañana o h en 
la tarde, los jóvenes que estudian la secundaria tienen que trasladarse a 
Zacapu o a Tirfndaro y, en muchos casos, asisten a clases en la mañana y la 
tarde. En este sentido, les queda poco tiempo disponible para desarrollar una 
actividad económica. 

2/ Se describe esta técnica en la página 11.
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2. Los ancianos 

Para los mayores de edad, se fIjó de antemano el límite inferior de 
65 años para la captación de los datos sobre las actividades económicas. 2 
El límite superior resultó ser 99 años, la edad más avanzada que se registró en 
el censo de Naranja. De igual manera que en el caso de los niños, se presenta 
la disti ución de la población anciana según el número de actividades económi- 
cas realizadas durante el día. (Ver Cuadro 11.) 

  

Estos datos atestiguan un alto 
grado de participación: el 70% de los ancianos desarrollaba dos o más activi- 
dades económicas. El hecho de que ninguno de los activos realizaba tan sólo una 
actividad, sino 2, 3 6 h refleja la mayor intensidad de la participación de este 
grupo en la actividad económica, en comparación con los niños. Graficando las 
proporciones de ancianos activos (ver Gráfica 6), se observa otra diferencia 
importante: los valores varían poco a través de los diferentes grupos quinque- 
nales de edad. De un valor mínimo de 63 para el primer grupo, el porcentaje al- 

canza su máximo de 77 en el grupo 70-74 años. Posteriormente, empieza un descen- 
so para subir levemente en el caso de los más viejos. Este leve, pero Inespera- 
do ascenso en el grupo abierto de 85 y más años posiblemente se deba al reducido 
número de casos en que se basa la cifra. 

En resumen, con base en los resultados obtenidos y comentados aquí, se 
puede afirmar que los niños y ancianos naranjeños participan en forma significa- 
tiva en la actividad económica. Tanto el nivel como la intensidad de participa- 
ción de los ancianos es mayor que en el caso de los niños debido a que aquéllos 
ya se encuentran incorporados en la fuerza de trabajo mientras que éstos ini 
cian dicha incorporación. En cuanto al supuesto conflicto entre la asistencia 
escolar y la actividad económica, los datos no permiten sacar conclusiones fir- 
mes. Sin embargo, no parece aventurado plantear que el conflicto es mayor cuan= 
do se trata de estudios de secundaria que de primaria y que depende además del 
tipo de actividad desarrollada. En cambio, el alto nivel de participación de 

Y Este tím   ¡te inferior (también fijado en base a los cuatro grandes grupos 
de edad) tal vez sea algo bajo considerando las condiciones rigiendo las activi- 
dades de mayores en el campo. En todo caso, la presentación de los datos por 
grupos quinquenales de edad permite adoptar otro límite más de acuerdo con las 
características de la salida de la actividad económica en este medio, de consi- 
derarse conveniente.
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los mayores de edad apoya la hipótesis en el sentido de que el retiro de la 
actividad económica en el contexto estudiado se produce principalmente por ra- 
zones de incapacidad física. Todas estas hipótesis podrán ser reevaluadas a 
la luz del análisis de los cuatro tipos de actividad económica que sigue.
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B. Los Cuatro Tipos de Actividad Económica 

  Una de las hipótesis in     ¡ales de la presente investigac 
  

los niños y ancianos desarrollan diferentes tipos de actividades económicas. 
Concretamente, se partió de la noción de que las actividades difieren no sólo 
en términos de su naturaleza económica sino también en términos de la necesidad 

de que intervenga un adulto en su realización --ambos factores que tienen un 
impacto importante en la división familiar del trabajo. Los datos recabados 
confirmaron la validez de esta hipótesis de los diferentes tipos de activida- 
des, por lo que se elaboró el esquema clasificatorio que aparece aquí. 

EL ESQUEMA CLASIFICATORIO DE ACTIVIDADES 

1 " 

MANTENIMIENTO DEL HOGAR MANTENIMIENTO DEL HOGAR 
RESPONSABILIDAD PARCIAL RESPONSABILIDAD TOTAL 

     
TRABAJO DIRECTAMENTE PRODUCTIVO TRABAJO DIRECTAMENTE PRODUCTIVO 

RESPONSABILIDAD PARCIAL RESPONSABILIDAD TOTAL 

ma 1 

ca
rá

ct
er

 
Ec

on
óm

ic
o 

En el eje vertical se registra el carácter económico de la actividad, 
distinguiendo entre las tareas encaminadas al mantenimiento del hogar, por una 
parte, y el trabajo directamente productivo, por la otra. 7 Las tareas 

4/ Y Esta división, adoptada en base a los estudios sobre el valor de los niños 
comentados anteriormente, tal vez no sea la más adecuada ya que parecería que el 
trabajo invertido en el mantenimiento del hogar no es trabajo productivo o sólo 
es indirectamente productivo. Sin embargo, una consideración del discurso teóri- 
co en torno a los conceptos de trabajo productivo y trabajo improductivo excede 
los límites de esta investlgación. 
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clasificadas dentro de la primera categoría 
co! 

  

¡enen como finalidad la reposición 

¡ana de la fuerza de trabajo familiar gastada y generalmente se llevan a 
cabo dentro de la unidad residencial. 

   
Comunmente denominadas bajo la rúbrica 

de "trabajo doméstico'!, aquí se desglosan en cinco tipos: aseo del hogar, cui= 
dado de animales, Y 

  
cuidado de miembros del grupo doméstico, preparación de 

alimentos y provisión de bienes. En cambio, la categoría de trabajo directa- 
mente productivo implica la generación de ingresos monetarios o no monetarios, 
por lo que se utiliza la misma clasificación ocupacional aplicada a la pobla- 
ción adulta. 

En el eje horizontal se trata de medir el grado de responsabilidad que 
asume el niño o anciano en el desarrollo de determinada actividad. A falta de 
datos más detallados sobre el número de horas dedicadas a la actividad en el 
caso de los tres primeros grupos, se distil 
dad parcial y total. Responsabi 

  

gue simplemente entre responsabili- 

  

idad par: 

  

¡al implica que el niño o anciano en 
cuestión solamente ayuda a realizar la actividad, disminuyendo así el 

  

¡empo que 
un adulto necesitaría para desarrollarla. En el caso contra 
lidad total, 

  

de responsabi= 
el niño o anciano es la única persona que realiza la tarea, creando 

de esta manera las condiciones para la liberación de mano de obra adulta para 
desarrollar otras actividades. 

  

De aquí se 

  

ne un esquema constituido por cuatro grupos o tipos de 

actividades denominados de la siguiente forma: Grupo I-Mantenimiento del 
hogar/Responsabilidad parcial, Grupo II-Mantenimiento del hogar/Responsabilidad 
total, Grupo 1II-Trabajo directamente productivo/Responsabilidad parcial, y 
Grupo IV-Trabajo directamente productivo/Responsabilidad total. Se utilizan 
estos cuatro grupos en el análisis que sigue de la naturaleza de la participa- 
ción de niños y ancianos en la actividad económica. Sin embargo, el Grupo IV 
se maneja en forma independiente de los otros tres por tratarse de un tipo de 
trabajo que se 

  

dió como parte de la estructura ocupacional del pueblo en su 
conjunto analizada con anterioridad. Por lo tanto, los datos se refieren a la 

3/ Er cuidado de los animales es una categoría difícil de clasificar por su 
heterogeneidad: abarca desde el asear y dar de comer a gallinas y puercos den- 
tro del solar hasta el vigilar vacas lecheras pastando en el monte. Sin embar- 
go, se consideró dentro de las tareas del mantenimiento del hogar ya que, en la 
mayoría de los casos, la posesión del animal obedece a las necesidades al imen= 
ticias del grupo doméstico y no está destinada a la venta 
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ocupación, rama, posición y número de horas trabajadas en vez de a tareas espe- 
cíficas como en el caso de los Grupos Hi 

  

1. Los niños 

Al clasificar las actividades económicas realizadas por niños en los 
cuatro intervalos del día de acuerdo con este esquema (ver Cuadros 12-15), se 

nota que la mayoría de las tareas está encaminada al mantenimiento del hogar 
(Grupos 1 Y 11) mientras que solamente un 1 o 2% se puede considerar dentro del 

trabajo directamente productivo (Grupo 111). 

  

Además, hay una marcada variación 
en la distribución de actividades entre los primeros dos grupos a lo largo del 
día. Durante el intervalo 1, todas las actividades desarrolladas son de tipo 
"responsabilidad total''. Este hecho indica que los pocos niños econá 

  

-amente 
activos al inicio del día realizan tareas que permiten que los demás miembros 
de la familia se dediquen a otras actividades. En los intervalos restantes, la 
división es más equitativa con generalmente un mayor número de actividades de 
responsabilidad total que parcial. 

Para tener una visión de conjunto, es conveniente sumar los datos re- 
ferentes a los cuatro intervalos del día en un cuadro resumen. (Ver Cuadro 16, 
De esta manera se aprecia que los menores de edad contribuyen principalmente al 
mantenimiento del hogar (98.5% de las actividades), de manera independiente en 
3/5 de los casos y de manera conjunta en 2/5 de los casos. El número de casos 
de niños dec ados al trabajo productivo con responsabilidad parcial es reduci 
do y se concentra en las edades 9-14 años. 

  

También se registraron actividades que se clasifican dentro del Grupo 
IV, es decir trabajo directamente productivo con responsabi 

  

lad total. Los da= 
tos correspondientes aparecen por separado en el Cuadro 17 ya que se trata de un 
fenómeno cualitativamente (y, muchas veces, cuantitativamente) distinto del re- 
flejado en los primeros tres grupos de actividades. En junio de 1977, diez 

en forma independiente de los demás 
un trabajo generador de ingresos monetarios o en espe- 

niños naranjeños se encontraban realizando 
miembros de la familia-- 

  
  

cie y aportaban dichos ingresos al presupuesto familiar. Estos casos concier- 
nen a niños entre los 10 y 14 años de edad que --de acuerdo con la estructura 
ocupacional del pueblo-- en su mayoría estaban ligados a la agricultura,
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silvicultura y ganadería. Solamente un niño trabajaba en una actividad del sec- 
tor moderno (despachando gasolina en una gasolinera a la entrada de Zacapu) y 

una niña recibía pago por realizar quehaceres domésticos ajenos. Aunque estos 
10 casos representan solamente un 3.3% de la población de su edad, la importan- 
cia de este fenómeno rebasa puras consideraciones cuantitativas. Es significa- 
tivo notar, por ejemplo, que de los 10 niños, sólo 2 asistían a la escuela --am- 
bos a la escuela primaria de Naranja. Aparentemente, el conflicto entre el tra- 
bajo directamente productivo y la asistencia escolar es mayor que en el caso de 
otros tipos de actividad. 

En conclusión, la clasificación de las actividades realizadas por 
niños en Naranja de Tapia revela que éstos desarrollan distintos tipos de acti- 
vidades, pero principalmente el tipo que se ha denominado Grupo 11-Mantenimiento 
del hogar/Responsabilidad total. Este resultado apoya la hipótesis en el senti- 
do de que los niños realizan ciertas tareas en forma independiente y, de esta 
manera, liberan mano de obra adulta para que se dedique a otra actividad. 

2. Los ancianos 

La clasificación de las actividades realizadas por ancianos en los 
distintos intervalos del día revela un patrón muy similar al comentado en el ca- 
so de los menores de edad. Como se aprecia en los Cuadros 18-21, la mayor parte 
de las actividades reportadas dentro de los Grupos I-111 está encaminada al man- 
tenimiento del hogar. Nuevamente, todas las actividades en el intervalo 1 son 
del tipo "responsabilidad total", mientras que la repartición entre total y par- 
cial en los otros períodos del día varía más. El Grupo 11l no resultó ser 
importante en el caso de los mayores de edad, ya que solamente se registró una 
actividad de este tipo. 

Sumando las actividades realizadas en los cuatro intervalos del día 
(ver Cuadro 22), se tiene que los ancianos se dedicaban principalmente a activi- 
dades del Grupo 11 --preparando alimentos, cuidando animales y atendiendo a los 
quehaceres domésticos en un grado mayor que los niños (77% frente a 59%). Tam- 

bién contribuían al mantenimiento del hogar en forma parcial, sobretodo en el 

aseo y el cuidado de niños chiquitos.
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A diferencia de los menores, la participación independiente de los an- 
mos en el trabajo directamente productivo es alta: casi el 55% de los mayo- 

res de 6h años desarrollaban una actividad que generaba ingresos de algún tipo 
para la unidad familiar. (Ver Cuadro 23.) Dado el carácter netamente agrícola 

de la organización económica de Naranja, no es sorprendente encontrar que casi 
Un número importante estaba 

  

3/h de los ancianos trabajaban en la agricultura 
asociado a la producción y venta de alimentos, ya sea en la plaza de Naranja o 
en el mercado de Zacapu. Otros ganaban algo de dinero tejiendo trenzas de 
panicua que se utilizan en la fabricación de bolsas, sombreros y zapatos en 
otros centros artesanales fuera de la región 

En suma, se puede concluir que los ancianos, lejos de ser una carga 

económica para el pueblo, representan una fuente significativa de mano de obra. 
En cuanto a las tareas del mantenimiento del hogar, su contribución más impor-= 

tante radica en que, al igual que los niños, liberan mano de obra adulta para la 
realización de otras actividades. El hecho de que más de la mitad de los ancia- 

nos tenga un trabajo directamente productivo sugiere que el retiro de la activi- 
dad económica se da solamente cuando el deterioro físico de la persona impide 
que trabaje. 

$/ Ex tejido de trenzas es una actividad económica de particular interés. 
En primer lugar, se observa solamente entre los mayores de edad, un vestigio de 
la vida anterior del pueblo destinado a desaparecer. En segundo lugar, por no 

inversión monetaria, muchos ancianos inca= requerir un gran esfuerzo físico ni 
pacitados físicamente para otro tipo de trabajo siguen tejiendo.
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Por Sexo C. La Actividad Económica Diferencial 

tensidad y ti- 

  

Las dos secciones anteriores han establecido el nivel 
a de las poblaciones infantil y anciana, sin distinción 

  

po de actividad económi 

Sin embargo, la actividad económica de estos dos grupos extremos de de sexo. 
in en edad adulta-- presenta grandes dife- edad --al ¡igual que la de la pobla: 

rencias entre los sexos, tanto en términos del grado como en el carácter mismo. 
    

Dichas diferencias serán tratadas aquí, manteniendo la separación de las activi- 
dades en dos: los Grupos | - 11, por un lado, y el Grupo IV, por otro. 

1. Los niños 

Desglosando la clasificación de actividades económicas por ¡intervalo 

del día en aquellas realizadas por el sexo masculino y aquellas desarrolladas 
por el sexo femenino, se observan dos tendencias que merecen ser comentadas. 
Primero, la importancia relativa de cada uno de los tres primeros grupos de ac- 

tividades varía con el sexo. (Ver Cuadros 24 y 25.) Mientras que los niños 
realizan primordialmente tareas del Grupo 11, las niñas se dedican en un 53% a 
las del Grupo | y en un 46% a las del Grupo Il. A nivel de actividades espe- 
cíficas, los niños se encargan sobretodo del cuidado de animales, provisión de 
bienes, y --en menor grado-- aseo. Las niñas, en cambio, se responsabilizan por 
el aseo y el cuidado de niños chiquitos --ambos predominantemente en forma 
parcial. 

La segunda tendencia se refiere al grado diferencial de participación 
en las actividades que se clasifican dentro de los Grupos | - III. Al comparar 
el porcentaje promedio de niños y niñas activos en cada intervalo del día (ver 
Cuadros 26 - 33), se observa que éste es invariablemente más alto que aquél. 
La Gráfica 7 presente estas diferencias en forma más accesible, ¡lustrando que 
la participación femenina en las tareas de los Grupos | - 11l es, en promedio, 
dos veces mayor que la masculina. 

Sin embargo, esta situación se invierte en el caso del Grupo IV. De 
los 10 menores de edad que realizaba un trabajo directamente productivo con res- 
ponsabilidad total, 9 eran del sexo masculino. El porcentaje promedio de ac- 
tividad masculina para las edades 10-14 era de 6.5 frente a un 0.7 para las 

  

niñas.



- M1 

En conclusión, aunque la participación de las niñas en la actividad 
económica es más alta en los tres primeros grupos, su contribución se limita a 

Ín de tareas encaminadas al mantenimiento del hogar, 

  

a 

  

ser ayuda en la rea 
reduciendo así el tiempo que se les tiene que dedicar. En cambio, los niños 
asumen más responsabilidad en relación con tareas de mantenimiento del hogar y, 
en algunos casos, aportan ingresos recibidos por un trabajo directamente pro- 
ductivo a la unidad familiar. Este resultado no es sorprendente ya que las 

dades de los menores de edad se insertan en el marco más amplio de la 
Como esta estructura se caracteriza por 

  

act 
estructura ocupacional del pueblo. 
una participación preponderantemente masculina en el trabajo directamente pro- 
ductivo y un papel hogareño para la mujer, era de esperarse que el mismo pa- 

fantil. De esta manera, el proceso    trón se viera reflejado en la pobla 

de incorporación a la actividad económica no sólo es coherente con la organiza- 

ción económica; representa una especie de iniciación de la persona en el papel 
que jugará en la vida adulta. 

Los ancianos 

Un examen de las actividades económicas realizadas por ancianos en 
Naranja durante los distintos intervalos del día revela el mismo patrón diferen- 
cial por sexo que en el caso de los niños, pero en forma acentuada. Mientras 
que los hombres desarrollan casi exclusivamente tareas del Grupo 11, las mujeres 
se dedican a las del Grupo 1I en un 73% y a las del Grupo | en un 27%. (Ver 
Cuadros 34 y 35.) Más específicamente, las principales actividades de los an- 

imales y la provisión de bienes. Las ancianas, sin 

  

cianos son el cuidado de a 
embargo, se encargan de la preparación de alimentos y el aseo, entre otros as- 
pectos del quehacer doméstico. 

Estas divergencias en la importancia relativa de las distintas tareas 
n 

  

agrupadas en los primeros tres grupos se combinan con un grado de participaci 
diferencial según sexo. Mientras el porcentaje promedio de ancianos activos 
en cada intervalo del día no rebasa una quinta parte, el mismo indicador es 

mucho más alto para las ancianas, llegando a incluir al 67% de las mujeres en 
el segundo intervalo. (Ver Cuadros 36 - 43.) La Gráfica 8 ¡lustra este com- 
portamiento diferencial.



ha 

Sin embargo, en el caso del Grupo IV - Trabajo directamente producti- 
vo/Responsabilidad total, la proporción de hombres activos es 2.5 veces mayor 
que la de mujeres. Mientras que el 89% de los ancianos desarrollaba un traba- 

  

jo generador de ingresos (p palmente en la agricultura), tan sólo un 36% de 

las ancianas recibía una paga por sus tierras, artesanías, o comida preparada. 
(Ver Cuadro hb.) 

A manera de conclusión, se pueden hacer dos observaciones. Primera, 
como en el caso de los niños y de la población en general, los ancianos reali- 
zan principalmente actividades de mantenimiento del hogar y trabajo directamen- 
te productivo en forma independiente, mientras que la contribución de las an- 

cianas en estos renglones es menor. Segunda, es notoria la participación más 

intensa de los ancianos que de los niños, reflejo de su mayor aportación en el 
cumplimiento de las demandas familiares de mano de obra y/o ingresos --tanto 
para el mantenimiento del hogar como para el trabajo directamente productivo.
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IV. — CONCLUSIONES 

Partiendo de la hipótesis de que los niños y ancianos participan en 
la actividad económica de acuerdo con una división familiar de trabajo que tie- 
ne como finalidad la sobrevivencia material de la unidad doméstica, el presente 
trabajo propuso esclarecer tres aspectos de dicha actividad 
sidad, tipo y comportamiento diferencial por sexo. 

  su nivel e inten- 
Aquí se intenta resumir los 

principales hallazgos con respecto a cada uno de los tres aspectos y, en base a 
ellos, Formular algunas conclusiones. Desde luego, estas conclusiones abren más 
interrogantes de los que resuelven, por lo que es preciso anotar las limitacio- 
nes del trabajo y algunas ideas referentes a la dirección que deben tomar futu= 
ras investigaciones sobre el tema. 

En cuanto al nivel e intensidad de la actividad económica de los niños 
nos, se puede afirmar que su participación es significativa, con el 52% 

de los niños de h a 1h años y el 70% de los mayores de 65 años desarrollando al- 
guna actividad económica. 

  

y an 

Mientras que los niños reallzaban generalmente una o 
dos actividades, los ancianos típicamente se encargaban de dos o tres diarias. 
De aquí se concluye que tanto el nivel como la intensidad de la participación de 
ancianos es mayor que en el caso de los niños en el pueblo bajo estudio. 

Los datos recabados revelan que los niños y ancianos desarrollan dos 
tipos de actividad económica: el trabajo encaminado al mantenimiento del hogar 
y el trabajo directamente productivo. Además, pueden asumir responsabilidad par- 
cial o total en la realización del trabajo, depen 
intervenir o no. 
dades del 

  

ndo de si un adulto tiene que 
Tanto niños como ancianos se dedican principalmente a activi- 

  

o "Mantenimiento del hogar/Responsabilidad total'!, aunque éstos en 
un grado mayor que aquéllos.  (Excluyendo la categoría "Trabajo directamente 
productivo/Responsabilidad total", el 77% de las actividades realizadas por an- 
cianos eran de este tipo, frente a un 59% en el caso de los menores de edad.) 
El grado diferencial de participación se ve mucho más acentuado cuando se trata 
del trabajo remunerado que se realiza solo: el 55% de los ancianos desarrolla- 
ban una actividad que generaba ingresos de algún tipo, mientras que se registra- 
ron tan sólo 10 casos de esta índole entre la población infantil.
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Tanto el grado como el tipo de actividad económica realizada por los 
menores y mayores de edad va 

  

con el sexo. Mientras que las niñas participan 
más en las tareas clasificadas en los tres p 

  

eros grupos, son casi exclusiva= 
mente niños los que desarrollan un trabajo directamente productivo con responsa- 
bilidad total. Además, los niños, al realizar tareas del mantenimiento del 
hogar como el cuidado de animales y la provisión de bienes, tienden a asumir 
más responsabilidad que las niñas en el aseo del hogar y el cuidado de niños 
chiquitos. El mismo patrón se ve reflejado en la población anciana, pero en 
forma acentuada. La participación de los ancianos en tareas de los tres pri- 
meros grupos es baja y se limita a las que se desarrollan en forma independiente; 
en cambio, el 89% realizaba un trabajo generador de ingresos de alguna especie. 
Las ancianas, por su parte, contribuían en todos los renglones, pero sólo un 
36% recibía una paga por sus tierras, artesanías o comida preparada. 

Siendo estos los principales hallazgos del trabajo empírico, ¿cuáles 
conclusiones se pueden formular acerca de la naturaleza de la participación de 
niños y ancianos en la actividad económica? En primer lugar, es claro --por 
lo menos, para el contexto estudiado-- que la participación de menores y mayo- 
res en la actividad económica no es un fenómeno casual; obedece a ciertos fac- 
tores que operan a nivel individual, familiar y estructural. A nivel individual 
se pueden identificar dos elementos que tienen un impacto importante en la acti- 
vidad económica de niños y ancianos 
tencia escolar. 

  la capacidad física y mental y la asis- 

Obviamente, es preciso que el niño o anciano cuente con cierta capaci- 
dad física y mental para poder desarrollar una actividad económica. Por esta 
razón, se observa una cre:       ente incorpora 

  

ón de los niños (a partir de la edad 

de 4) frente al lento retiro de la actividad por parte de los ancianos. Sin 
embargo, las fluctuaciones entre la pobla 

  

in infantil son mucho mayores que 
entre la población anciana, sugiriendo que los cambios en la capacidad física 
y mental son más marcados en aquéllas edades o que el fenómeno está siendo in- 
fluido por varios otros factores. 

De hecho, se ha tocado el punto del posible conflicto entre el tra- 
bajo infantil y la asistencia escolar. Los datos sugieren que tal conflicto sí 
existe, particularmente en el caso de la categoría "Trabajo directamente produc- 
tivo/Responsabilidad total'! y de la escuela secundaria. En ambos casos, el
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conflicto parece ser uno de tiempo ya que tanto las actividades del Grupo IV 
como la asistencia a la escuela secundaria ocupan la mayor parte del tiempo que 
el niño tiene disponible. 

Pasando a considerar los factores que operan a nivel familiar, se ha 
visto que la participación de niños y ancianos responde a las demandas familia- 
res de mano de obra y/o de Ingresos para asegurar la sobrevivencia material del 
grupo. Dichas demandas, a su vez, están determinadas por una serie de elemen- 
tos interrelacionados, entre ellos, el tamaño de la unidad doméstica, su com- 
posición por edad y sexo y su sItuación socioeconómica en general. 

  

Finalmente, ciertos factores que se pueden denominar "estructurale 
influyen en la participación de niños y ancianos en la actividad económica. 
Estos factores son los que en gran medida determinan las oportunidades de acti- 
vidad económica para los dos grupos extremos de edad e incluyen la estructura 
ocupacional y organización económica del pueblo. 

Aunque la presente investigación ha tocado en alguna medida estos 
dividual, famillar y estructural-- en la discusión de la par- 

en la actividad económica, básicamente se ha 
Sin embargo, apunta hacia un 

  

tres niveles - 
ticipación de niños y ancianos 
limitado a ser un análisis a nivel individual. 
tipo de trabajo que tome en cuenta los tres niveles y sus interrelaciones. En 
el Apéndice C aparecen las 28 variables individuales que se crearon en base 
a los datos recabados en Naranja de Tapla. A partir de ellas, se pueden cons- 
truir otras variables del hogar y de la familia como las que se presentan en el 
Apéndice D. Estas variables permiten pasar del análisis individual al análisis 
del grupo doméstico, Insertando de esta manera la actividad económica de niños 
y ancianos en el contexto de la división del trabajo en el seno de la familia. 
Cualquier intento por profundizar en el tema de la división del trabajo como 
parte de una estrategia familiar de sobrevivencia tendrá que seguir este camino.
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Cuadro 1 

Algunas Características del Pueblo de Naranja de Tapia, Michoacán, 
1970 

Datos de su población 

Número total de habitantes 1942 
Población económicamente activa (PEA) 21.2% 

PEA en actividades primarias 69.93% 

PEA en Industria 9.2% 
PEA en comercio y servicios 11.9% 

Alfabetismo 73.2% 
Asistencia a la escuela primaria 56.7% 
Con instrucción primaria o superior 23.1% 

Datos de sus viviendas 

Número total de viviendas 328 
Vivienda propia 86.9% 

Con agua entubada dentro de la vivienda 68.92% 
Con agua entubada afuera de la vivienda 13.7% 
Con drenaje 6.1% 
Con piso diferente a tierra 29.02% 
Con energía eléctrica 79.0% 
Con radio 66.5% 

18.32 Con televisión 

FUENTE: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Industria y Comercio. Direc- 
ción General de Estadística. 1X Censo General de Población. 1970.      

  

      



Año Censal 

1910 
1921 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1977 

FUENTE: 
Comercio. 
1X_Censo 
junio de 
(1977) 
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Cuadro 2 

Población Total de Naranja de Tapia, Michoacán, 
1910-1977 

Crecimiento Medio 
n el 

Período 
Intercensal 

Población Sexo Sexo Naranja — República 
Total Masculino Femenino de Tapia Mexicana 

1207 569 638 

980 468 512 -1.91 -0.51 

1137 537 600 1.66 1.10 

1082 532 550 -0.50 1.72 
1339 - - 2.15 2.72 
1620 - - 1.92 3.13 
1942 - - 1.83 3.43 
2139 997 1142 1.39 - 

1910-1970; Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Industria y 
Dirección General de Estadística. 1Il, IV, V, VI, VII, VIII y 

General de Población. 1977: Censo realizado por Gall Munmert en 
1977. Crecimiento medio anual de la República Mexicana: Alba 
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Cuadro 3 

Población Residente e Indice de Masculinidad 
de Naranja de Tapia, Michoacán, 

1977 

Grupos Ambos Sexo Sexo Indice de 
de edad Sexos Mascul ino Femenino Mascul ¡nidad 

0-4 395 200 195 102.56 

5-9 385 188 197 95.43 
10-14 301 152 149 102.01 
15-19 176 79 97 81.44 
20-24 135 53 82 64.63 
25-29 93 37 56 66.07 
30-34 104 42 62 67.7% 
35-39 103 42 61 68.85 

40-44 81 ko 41 97.56 
h5-49 84 43 41 104.88 

50-54 66 30 36 83.33 
55-59 43 20 23 86.96 
60-64 31 14 17 82.35 
65-69 41 13 28 46.43 

70-74 43 20 23 86.96 
75-79 24 10 14 71.43 
80-84 16 6 10 60.00 

85-89 2 1 1 100.00 
90-94 4 1 3 33.33 
95-99 1 1 o - 

Edad no especificada — 11 5 6 

TOTAL 2139 997 1142 87.30



-49- 

Cuadro 4 

Estructura por Edad y Sexo 
de la Población Anciana de Naranja de Tapia, Michoacán, 

1977 

Ambos Sexos Sexo Masculino Sexo Femenino 

Edad Absolutos Relativos — Absolutos Relativos Absolutos Relativos 
(años cumplidos) 6) (2) (2) 

65 18 13.42 6 11.32 12 14,82 
66 8 5.97 2 3.77 6 7.4 

67 8 5.97 3 5.66 5 6.18 
68 d 2.99 0 - 4 4.94 
69 3 2.24 2 71 1 1.23 
70 22 16.41 10 18.86 12 14.82 

7 2 1.49 1 1.89 1 1.23 
72 1 8.21 5 9.43 6 7.41 

73 4 2.99 1 1.89 3 3.70 
7h W 2.99 3 5.66 1 1.23 
75 1 8.21 3 5.66 8 9.88 

76 4 2.99 2 3.77 2 2.47 
717 2 1.49 2 3.17 o - 
78 3 2.24 2 3.17 1 1.23 
79 4 2.99 1 1.89 3 3.70 
80 12 8.95 4 7.55 8 E 
81 1 0.75 0 - 1 1.23 
82 1 0.75 o - 1 1.23 
83 1 0.75 1 1.89 o - 
84 1 0.75 1 1.89 o - 

85 2 1.49 1 1.89 1 1.23 
90 d 2.99 1 1.89 3 .70 
99 1 0.75 1 1.89 0 - 

Edad no 
especificada 3 2.22 1 1.89 2 2.48 

TOTAL 134 100,00 53 100.00 81 100.00
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Cuadro 5 

Distribución de la Población de Naranja de Tapia, Michoacán 
Según Tipo de Hogar y de Familia, 

1977 

Tipo de Hogar o de Familia Absolutos 

Unidad doméstica 356 

Hogar unipersonal 20 

Hogar multipersonal 336 

Familia nuclear 178 

1 - matrimonio sin hijos 15 
2 - matrimonio con hijos solteros 
3 - padre o madre con hijos solteros 16 

Familia extendida 150 

1 - familia nuclear con al menos otro núcleo 
familiar formado por un hijo casado, su 
cónyuge=-con o sin hijos, con o sin 
otros parientes 36 

2 - familia nuclear con otros parientes que 
no sean hijos casados, yernos, nueras o 
nietos del jefe 114 

Familia compuesta 38 

Relativos 
) 
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Cuadro 7 

Tasas Brutas de Actividad y Tasas Globales de Actividad 
de la Población de Naranja de Tapia, Michoacán, 

1977 

Ambos Sexo Sexo 

Sexos Masculino Femenino 

Población económicamente activa 522 397 125 

Población total 2139 997 1142 

Tasa bruta de actividad 24.40 39.82 10.95 

Población económicamente activa 522 397 125 

Población de 12 años y más 1237 546 691 

Tasa global de actividad 42,20 2.1 18.09
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Cuadro 8 

Distribución de la Población Económicamente Activa 
de Naranja de Tapia, Michoacán por Rama de Actividad, 

1977 

mbos Sexos Sexo Masculino Sexo Femenino 
Absolutos Relativos Absolutos Relativos Absolutos Relativos 

Agricultura 263 50.4 245 61.7 18 14.4 

Extractiva 14 2.7 14 3.5 o - 

Transformación 66 12.6 42 10.6 24 19.2 

Construcción 19 3.6 19 4.8 o - 

Comercio 27 5.2 10 2.5 17 13.6 

Transportes 15 2.9 14 3.5 1 0.8 

Servicios del 
sector privado 81 15.5 22 5.6 59 47.2 

Servicios del 
sector público 26 5.1 20 5.0 6 4.8 

No especificada 1 2.0 1 2.8 o - 

TOTAL 522 100.0 397 100.0 125 100.0
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GRAFICA 4 

Asistencia Escolar de la Población Infantil de Naranja de Tapia, Michoacán, en 1977 
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1,2,3 

A, 5 

10,11 
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APENDICE B. 

MANUAL DE CODIFICACIÓN 

VARIABLE 
Número del 
cuestionario 

Número total de 
ocupantes de la 
vivienda 

Número asignado 
al ocupante de 
la vivienda 

Sexo 

Parentesco con 
jefe de la vi- 
vienda 

Edad declarada 
en años cumplidos 

al 30 de junio de 1977) 

CLAVE 

001 

356 

01-19 

01-19 

20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

primer cuestionario 

último cuestionario 

ocupante presente 

miembro de la familia temporalmente 
ausente que contribuye al ingreso 
familiar 

miembro de la familia permanentemente 
ausente que contribuye al ingreso fa- 
millar (radicado en EE.UU.) 

miembro de la familia permanentemente 

ausente que contribuye al ingreso fa- 
miliar (radicado en México) 

miembro de la familia temporalmente 
ausente que causa un egreso de dinero 

miembro de la familia que vive enotra 
vivienda o en Zacapu y contribuye dinero 

sexo masculino 
sexo femenino 

jefe(a) 
cónyuge o compañero(a) 

a) 

otro pariente de tipo consanguíneo o 
político 
otro no pariente 

no sabe 

99 años cumplidos 
O años cumplidos



COLUMNA 

12, 13 

14, 15 

16, 17 

VARIABLE 

Día en que la persona 
declara haber nacido 

Número del mes en que 
la persona declara 
haber nacido 

Año en que la persona 
declara haber nacido 

Lugar de nacimiento 

Estado civil 

Asistencia escolar 
en el mes de junio 
de 1977 

Ultimo año aprobado 
en la escuela 

a
u
s
 

M
o
r
r
o
 

a
m
 

N
o
 

No sabe 

No sabe 

No sabe 
Nacido en el año 1900 
(Se utilizan los últimos dos dígitos) 

No sabe 

Nacido en Naranja de Tapia, Mich. 
Nacido en Zacapu, Mich. 
Nacido en otro poblado del municipio 
de Zacapu 
Nacido en un poblado de otro munici- 
pio de Michoacán 
Nacido en otro estado de la República 
Mexicana 

Nacido en los Estados Unidos de 
Norteamérica 

No sabe 

soltero(a) 
casado(a) por la ley civil y/o la 
eclesiástica 
en unión libre 

divorciado(a) 
separado(a) 
viudo(a, 

asiste a la escuela 
no asiste a la escuela 

Nunca asistió 
Aprobó primer año de primaria 

ndo 

Aprobó primer año de secundaria 
egundo 

Tiene estudios de preparatoria 
Tiene estudios especializados 
Tiene estudios profesionales 
No sabe 
Kinder



COLUMNA 

22, 23 

28, 29 

VARIABLE 

Ocupación principal 

Ocupación secundaria 

- 107 = 

CLAVE 

No sabe 

Trabajador agrícola 
Trabajador en la unidad ganadera 
Cortador de alfalfa 
Cuida reses o vacas 

Recolector 

Res [nero 
Extractor de piedra, arena, etc. 
Traer leña para venta 

Gasol inerfa 

Obrero industrial 
Molinero 
Carnicero 

Tejedor de trenzas de panicua 
Sastre o modista 
Fabricante de macetas de barro 
Carpintero 
Panadero 

Cose bolsas para venta 
Tejedor 

Albañil 
Peón de albañil 

Comerciante al menudeo (abarrotes) 
Comerciante de productos agrícolas 
Comerciante de ropa usada 
Dependiente de comerciante 

Chofer de coche de sitio 
Chofer de camión de carga 
Camión de pasajeros 

Quehaceres domésticos 
Quehaceres domésticos ajenos 
Diversión (billar, grupos musicales) 
Trabajador de la salud privada 
(partera) 
Peluquero 
Fabricante y/o vendedor de alimentos 
Profesionista (abogado, ingeniero) 
Reparador varios (plomero) 
Aseador o reparador de calzado 
Servicios al productor (velador, se- 
cretarlo, gas, cargador 

   

Maestro de nivel primario o secundario 
Funcionario público 
Trabajador de la salud pública 
Agente de tránsito



COLUMNA. 

22, 23 

Y 

28, 29 

25 

31 

VARIABLE 

Ocupación principal 

Y 

Ocupación secundaria 

Rama de actividad a la 
que corresponde la 

ocupación principal 
y 

Rama de actividad a la 

que corresponde la 

ocupación secundaria 

Posición en la ocupa- 
ción principal 

Y 
Posición en la ocupa- 
ción secundaria 
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CLAVE 

74 

2 
o w
nN
=0

 
V
A
L
V
A
N
A
W
V
N
O
 

vo 
> 

o
n
 

Policía 
Coordinador de campaña política 
Inspector de escuelas públicas 
Músico del estado 
jolda: 

Recursos Hidráulicos, Luz y Fuerza 

Estudiante (enseñanza formal) 
Estudiante (enseñanza informal) 
Inactivo en virtud de corta edad 

Inactivo por elección 
Jubilado con pensión 
Inactivo en virtud de avanzada-edad 
Inactivo buscando trabajo 

Incapacitado temporal que goza de 
compensac ¡ón 
Incapacitado permanente que goza de 

    

ado permanente que no goza 
de compensación 
Incapacitado permanente que nunca 
trabajó 

Incapaci tado temporal que no goza de 
compensación 
rabajos varios ("en donde lo ocupen") 

No sabe 
Agricultura 
Extractiva 
Transformación 

Transportes 
Servicios del sector privado 
Servicios del sector público 
No especificado 

No sabe 

Patrón 
Asalariado con sueldo Fijo 
Asalariado con Ingreso variable y 
constante 
Asalariado con ingreso va 
constante 
Trabajador por cuenta propia 
Trabajador familiar no remunerado 
Ejidatario que no trabaja la tierra él 
mismo; paga en dinero al tractorista 
EJidatario que no trabaja la tierra él 
mismo; paga en dinero (a destajo) 
Ejidatario que no trabaja la tierra él 
mismo; paga en especie (a medias) 

  

ble y no
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25 

y 
31 

26, 27 

y 
32, 33 

3h, 35 

36,37,38 

47,48,49 

39, ho 

41, 42 

43, hh 
y 

45, 46 
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VARIABLE CLAVE 

Posición en la ocupa- 
ción principal 

y 
Posición en la ocupa- 
ción secundaria 

Número de horas traba- 
Jadas al día en la 
ocupación principal 

Y 
Número de horas traba- 
Jadas al día en la 
ocupación secundaria 

Número asignado al 
ocupante que propor- 
cionó los datos de 
las hojas 1 y 2 

Hora a la que se 
levanta el niño o 
anciano 

Hora a la que se 
acuesta el niño o 
anciano 

Actividades de la per= 
sona durante el inter- 
valo levantarse-almuerzo 

Actividades de la persona 
durante el intervalo 
almuerzo=comi da 

comi da-cena 
Y 

cena -acostarse 

A 

a
m
o
o
 

00 
01 

16 
99 

or 

19 
98 
39 

oL0 

085 

Ejidatario que trabaja su parcela con 
mano de obra asalariada 

Ejidatario que trabaja su parcela con 

mano de obra familiar no remunerada 
o él solo 
Ejidatario que renta su parcela 
Mediero 
Arrendatario 
Propietario que trabaja la tierra él 
solo o con mano de obra familiar 

No sabe 

Una hora 
(se redondea.) 

Dieciseis horas 
Cero horas 

Otra persona no ocupante pero pariente 
Otra persona ni ocupante ni pariente 

Cuatro de la mañana 

Ocho y media de la mañana 

Diez y media de la noche 

Once y media de la noche 

HACER SOLO: 
No sabe o no contestó 
Aseo perso 

Dar de comer a animales 
Ir al molino de nixtamal 
Hacer tortillas 

AYUDAR A: 

No sabe o no contestó 
Cuidar a niños chiquitos 
Lavar ropa 
Barrer casa y/o patio 
Preparar alimentos para vender 

Preparar alimentos para consumo 
Faenas del campo 
Trabajo de construcción



COLUMNA 

41, 42 
Y 

43, 4h 
y 

45, 46 

50, 51 

52, 53 

VARIABLE 

almuerzo-com!da 
y 

comida-cena 

cena-acostarse 

Número asignado al 
ocupante que propor= 

nó Js datosde 
la hoja 

  

Edad calculada (en 
años cumplidos al 
30-V1-=77) 
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CLAVE 

19 

99 

01 

99 

HACER SOLO: 
Ir al mandado 
Fregar trastes 
Tirar basura 

Preparar alimentos para el consumo fa- 
mi 
Acarrear agua 
Culdar animales o traerlos a encerrar 
Traer leña 

Dar de comer a animales 
Aseo de animale: 
Cortar zacate o alfalfa para animales 

Recolectar (nopales, etc.) 
Llevar almuerzo a parcela 

No hace nada 

Trabajo remunerado no indicado en la 
hoja 2 
Trabajo remunerado indicado en la hoja 2 

Otra persona no ocupante pero pariente 
Otra persona ni ocupante ni pariente 

1 año cumplido (en base al Registro 
Civil de Zacapu 
99 años cumplidos (en base al método 
indirecto de cálculo)
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APENDICE D. 
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RELACION DE VARIABLES DEL HOGAR Y DE LA FAMILIA 
  

  

  
  

    

Variable Nombre Clave Def. 

v.1 NUMCUEST QUI Número de cuestionario v.1 

356 

v.2 TIPHOGAR 1 Unipersonal v.2=01 
Multipersonal v.2 401 

DE AQUÍ EN ADELANTE SE CLASIFICAN UNICAMENTE MULTIPERSONALES 

v.3 TIPOFAM 1 Nuclear 1 v.5=0y1 
2 Nuclear 2 v.5=0 y 1 y 2 (v.9=1) 
3 Nuclear 3 v.5-061 y 2 (v.9=1) 
bh Extendida 1 nuclear 1, 25 3 con al 

menos un v.5=2 (v.9%0 y 1) 
y 

5 Extendida 2 nuclear 1, 2 6 3 con al 
menos un v.5=h,5,7, u 

6 Compuesta nuclear 1,2, ó 3 con al 
menos un v.5=9 

v.h NUMRESID 01 Número de miembros v.2 
3 residentes 

19 

v.5 NUMNOING Q Número de miembros 20 s v.3549 
no residentes que contrI- 

* — buyen al Ingreso 60 s v.3569 
9 familiar 

v.6 NUHNOEG D Número de miembros 50 s v.3559 
1 no residentes que 
9 causan un egreso de $ 

v.7 NUMNINOS 00 Número de miembros Qs v.6<15 6 =95 
residentes menores de siv.6=0Qq6-1, 

19 15 años sustituir por v.28 
y 

v.3519 

8 NUMADULT 00 Número de miembros 15 s v.6s6h 
3 residentes de 15-6h años siv.6=06-1, 

19 sustituir por v.28 y 
3519 

v.9 NUMANCIA D Número de miembros v.6 > 64 
S residentes mayores de6h años Si v.6=0Q6 -1 
9 sustituir por v.28 y 

¿1.6 4 95 
¿Y 
v.3s 19



PORNINOS 

PORADULT 

PORANCIA 

OCPRJEFE 

RAOPJEFE 

PSOPJEFE 

NIESJEFE 

NUMTRAB 

OCPRCON 

NIESCON 

TIPOFAMR 

PORTRAB 

100 

190 

100 

a 

15 

14 

P
o
o
 

a
m
e
n
 

a 

100 

- 18 

Porcentaje de miembros 
residentes menores de 
15 años 

x 100 

  

Porcentaje de miembros 
residentes de 15-6h años 

  

Porcentaje de miembros 
residentes mayores de 

  

6h años 

Ocupación principal del v.12 
jefe del hogar para v.5=0 

Rama de la ocupación v.13 
principal del jefe del para v.5=0 
hogar 

Posición en la ocupación v.1h 
principal del jefe del para v.5=0 
hogar 

Nivel de escolaridad vt 
del jefe del hogar para v.5=0 

Número de miembros Qs v.12579 
residentes que trabajan y 

v.12 4 60 y 71 
y 
v.13 5 19 

Ocupación principal del v.12 
cónyuge del jefe para v. 5=1 

Nivel de escolaridad vt 
del cónyuge del jefe para v. 5=1 

Nuclear 1 v.3 s 19 
Nuclear 2 e 

Nuclear 3 Igual que V. 3 
Extendida 1 
Extendida 2 

Compuesta 

Porcentaje de miembros 
residentes que trabajan 

 


