




































































































suelos y la existencia y tipo de sistema de riego más el área 

beneficiada por este. 

c . Nivel de tecnificación: (Cuadro 4). Expresa el grado de 

uso de tecnología de aplicación de agroquímicos en las 

unidades productivas y la eficiencia de este uso 

reflejado en la productividad en ellas. El uso de 

agroquímicos permite generalmente mayor productividad por 

área y mayor volumen de producción, pero a la vez provoca 

mayor dependencia de los insumas agrícolas externos para 

el funcionamiento de la unidad. Para determinarlo se 

contemplan las técnicas generales de producción, a través 

del uso de insumas externos y la productividad por área. 

Cuadro 4. Determinación del índice de nivel de tecnificación 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Bajos ( 1) 
Rendimiento por área Promedio ( 2) 3 

Altos ( 3) 

Un tipo ( 1) 
Uso de insumes externos Dos tipos ( 2) 3 

Tres tipos ( 3) 

usada de . 1 1.nsumos Menos de "20-8" ( 1) 2 
"7.0-A" n m,'í¡:; ( 7) 

Granos (-) 
Hortalizas ( 2) 3 en que los usa 
Ambos ( 3) 

cl.empo de uso Menos 6 años ( l) 2 
6 años o más ( 2) 

V."'LOR DEL INDICE 13 

Los valores de "20-8" en la cantidad utilizada de insumas 
en el cuadro 3 indican 20 qq . de ferti lizante y 8 Kg. de 
pesticidas al año . 
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el. Grado de diversificación de la producción: (Cuadro 5) . 

Expresa la capacidad de la unidad productiva de aumentar 

sus posibilidades de percepción de ingresos y enfrentar 

situaciones desfavorables en la producción. Un valor 

mayor del índice indica mayor cantidad de opciones con 

que obtener ingresos y menores riesgos de incurrir en 

pérdidas económicas a causa de situaciones desfavorables, 

precisamente por contar con mayor número de opciones 

productivas. Está compuesto por el número de actividades 

productivas desarrolladas en la unidad y, enfatizando la 

producción agrícola, el número de cultivos, su tipo e 

importancia en la percepción de ingresos para la unidad. 

Cuadro 5. Determinación 
diversificación. 

del índice de grado de 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Una ( l) 
Actividades productivas Dos ( 2) 3 

Tres ( 3) 

1 o 2 ( 1) 
3 o 4 ( 2) 

Número de cultivos 5 o 6 ( 3) 5 
7 u 8 ( 4) 

11 9 o más ( 5) 
fi 

1 Granos (l) il 
1 

Tipo de cultivos Hortalizas ( 2 í 3 ;, 
Ambos ( 3) 

',1 
fl 
·1 ,, 

de siembra 1 5 ( l) 2 :1 Are a a mz. 1' 
6 o más mz. ( 2) !l 

1 •! 

1 VALOR DEL INDICE :!_3 'l 

,-, Orientación al mercado: (Cuadro 6) . Refleja 

,_, i_n(:ulaciéln de los productorc::s al mercado e,, pc-(_,(:iuctc e; 
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agrícolas a través del cultivo de productos para la venta 

y el acceso que tienen a la obtención de precios 

favorables a través de los canales de comercialización. 

Un valor más alto en el índice indica una mayor 

producción para el mercado y un mayor control de los • 

canales de comercialización, con lo que la unidad . 
productiva tendría más probabilidades de percibir 

ingresos altos. 

Cuadro 6. Determinación del índice de orientación al mercado. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Hortaliz. <80% ( 1) 
Porcentaje prod. vendida Hortaliz. >80% ( 2 ) 3 

Hort. y granos (3) 

Granos principal ( 1) 
~2-pO cultivo vendido Hortalizas poco ( 2) 3 

Hortalizas princip. ( 3) 

Intermediario ( 1) 
Tipo de cliente Ambos ( 2) 3 

Consumidor ( 3) 

Comunidad ( 1) 
L~gar de venta Mercado ( 2) 3 

Feria agricul. ( 3) 

Venta prod. forestales No se vende ( 1) 2 
Se vende ( 2) 

• 
1 Comunidad ( 1) 

?c-eferencia del lugar Mercado ( 2) 3 
Feria agricul. ( 3) 

Intermediario ( l) 
?:-eferencia del cliente Ambos ( 2) 3 

Consu:-::idor ( 3) 

1 . ~ . ,-, ~ ~~- . . - ~ ,-, ~-

==========================~======================~¿~J~ 

Se el et~ (C:: rnu. na por J. a naturaleza y cantida:::: ele la 

ur:·;ciuccic5n Vl~ndida, 

-\ l~ 



clientes y canales de comercialización y las preferencias 

de los productores al respecto. 

f. Utilización de recursos forestales: (Cuadro 7). Resume el 

acceso que se tiene a los recursos forestales utilizados 

para el desempeño de las actividades de las unidades y el 

aprovechamiento que se hace de ellos. 

Cuadro 7. Determinación del índice de utilización de recursos 
forestales. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Bosque ejidal ( 1) 
Lugar de obtención Terreno ajeno ( 2) 3 

Terreno propio ( 3) 

Destino de las especies Consumo propio ( 1) 2 
Venta ( 2) 

VP;.LOR DEL INDICE 5 
' Un valor mas alto lndlca que se tlenen mayores 

facilidades de acceso a estos recursos y que se los 

aprovecha también comercialmente en algún 

grado.Comprende las especies forestales explotadas, el 

tipo de productos extraídos, su lugar de obtención y su 

destino final. 

~. Cono-::imientos sobre políticas: (Cuadro 8). Resume el 

g~ado y las vías de información que tienen las unidades 

productivas en aspectos relacionados con la forma de 

trabajo estatal, de manera que les permita aprovechar 

'IlCLL e e indi.c an m a yo r can t i.dad ._, v ias :-::ás di n-2ct a::; 



la utilización de instrumentos de política por parte 

del gobierno y los conocimientos e impr~siones sobre la 

Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector 

Agrícola. 

Cuadro 8. Determinación del índice de conocimientos sobre 
políticas. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

No percepción (1) 
Percepción de instrumentos de Percepc. vaga ( 2) 3 
política Percepc. clara ( 3) 

No escuchó ( 1) 
Vecinos (2) 

Dónde escuchó sobre la ley Radio/Instituciones ( 3) 4 
Municipalidad (4) 

No conoce ( 1) 
Conocimiento de instituciones Conoce 1 o 2 ( 2) 3 
estatales Conoce 3 o 4 (3) 

VALOR DEL INDICE 10 

h. Percepción de efectos de las políticas: (Cuadro 9). 

Resume los cambios ocurridos en las actividades 

relacionadas con la producción agrícola, la 

comercialización y la utilización de recursos 

forestales dentro de las unidades productivas entre los 

períodos de 1986 a 1990 y de 1990 a 1994. Los valores 

más altos indicar. cambios positivos, los medios la 

ausencia de cambios, y los bajos la presencia de 

cambios negativos. Los aspectos en que se evalúan los 

cambio~; son la c!~':,,rsifJ,cación productiva, la presencia 

Jsistencia técnica, el acceso v 



utilización de crédito formal, el acceso al mercado a 

través de la forma de comercialización, .la relación de 

precios y el aprovechamiento de recursos forestales. 

Cuadro 9. Determinación del índice de percepción de efectos 
de las políticas. 

ASPECTO VALORACION Valor 
Máximo 

Malo ( 1) 
Cambios asistencia técnica No cambio ( 2) 3 

Bueno (3) 

Malo ( 1) 
Cambios en crédito formal No cambio ( 2) 3 

Bueno ( 3) 

Malo ( 1) 
Cambios en número cultivos No cambio ( 2) 3 

Bueno ( 3) 

Malo ( 1) 
Cambios utiliz. forestal No cambio (2) 3 

Bueno (3) 

Malo ( 1) 
Cambios relación precios No cambio ( 2) 3 

Bueno (3) 

Malo ( 1) 
Cambios forma de venta No cambio ( 2) 3 

Bueno ( 3) 

VA:::..OR DEL INDICE 18 

Cuadro 10. Calificación de valores para los índices de 
caracterización de las unidades productivas. 

INDICE BAJO MEDIO ALTO 

a. Condición familiar 2 a 3 4 a 5 6 a 7 
b Nivel de infraestructura 9 a 14 15 a 18 19 a 24 
c. Nivel de tecnificación 5 a 7 8 a 10 11 a 13 
d. Grado de diversificación 4 a 6 7 a lO ll a 13 
e. Orientación al mercado 7 a 11 12 a 15 16 a 20 

1 ~ Util:..zación de :cecursos 2 a 3 3.5 4 a 5 
1, :orestales 
1 l.:uncc: im :..en~ u::.:; .sobre políticas 3 a 5 6 a 7 8 a lO 1 

i ... 1:)t-~t-::.-epc lr....-'')n di~ efectos de L i1 s 6 a 10 11 a 13 14 a 18 
1 

pe) l ~ ·_ 1 l..__ ~e_:.~ S 
-

') 1 

1: 

" 
1! 

1! Ji 



Una variable adicional fue el estrato económico al que 

pertenecen las unidades productivas, utilizaqa para la 

realización de la encuesta por estratos y posteriormente 

para la determinación de la correspondencia existente con 

las otras variables consideradas. 

3. Para el análisis de precios a nivel macroeconómico 

Como variables en este análisis se consideraron los valores 

promedio de los precios nominales e índice de precios en cada 

uno de los períodos de estudio, es así que se determinaron: 

a. Precio promedio al productor de los productos hortícolas. 

b. Precio promedio al consumidor de los productos 

hortícolas. 

c. Precio promedio de los insumos agrícolas. 

d. Indice promedio de precios al consumidor. 



LA MEDIANIA: SU POTENCIAL EN ~L AL~v~u u~ L~ 

POBREZA RURAL EN LA ZONA CENTRAL DE HONDURAS, 
CARACTERIZACION PARA EL PERIODO 1992-1994 

Por 

Luis Fernando Neri Zalles 

METODOLOGIA. 

A. ETAPAS DEL ESTUDIO 

El estudio abarcó las etapas que se mencionan 

continuación: 

1. Establecimiento de conceptos: 

En esta etapa se definió que era medianía y se 

establecieron los criterios útiles para 

diferenciar los distintos tipos de medianías. 

2. Determinación de las variables a estudiar. 

3. Recolección de información secundaria: 

Etapa en la que se realizó una investigación 

bibliográfica sobre el origen y las 

a 

características de la medianía en forma general y 

en la zona de estudio. 

4. Recolección de información primaria: 

En esta etapa se determinó la zona de estudio así 

como los instrumentos metodológicos a usa~ en la 

recolección de información primaria. Ta~bi~n se 

elaboraron las encuestas y los estudios d0 



5. Métodos de análisis de la información recolectada: 

En esta parte se elaboró un índice para comparar el 

nivel económico de los productores entrevistados, 

así como un análisis estadístico descriptivo y 

otro comparativo para las variables estudiadas, 

seguido finalmente por una comparación de los 

resultados obtenidos. 

B. VARIABLES ESTUDIADAS. 

A continuación se mencionarán las variables que se 

consideraron para el presente estudio: 

Variable independiente # 1: 

- Porcentaje de productores que trabajan en medianía. 

Variable independiente # 2 

- Tipo de asociaciones en medianía. 

Variable dependiente # 3: 

- Características socio-económicas de las personas que 

trabajan en medianía en la zona. 

Variables independientes: 

- Sexo 

- Eda~ 

~:~'::~¡,_:LO!: 
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- Area de propiedad 

- Tipo de ganado 

- Tipo de material usado para la construcción de las 

viviendas. 

- Cultivos que representan la principal fuente de ingresos. 

- Area dedicada al cultivo principal. 

Variable dependiente : 

- Características técnicas de la forma de producción. 

Variables independientes: 

- Técnica de preparación del suelo. 

- Tipo de semilla utilizado. 

- Tipo de riego utilizado. 

Variable dependiente: 

- Capacitación 

Variables independientes: 

- Nivel de escolaridad. 

- Indice de analfabetismo. 

- Uso de registros. 

Acceso a inforDación. 
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Variable independiente: 

- Visión de futuro. 

Variable dependiente #4: 

- características de las unidades productivas. 

Variables independientes: 

- Acceso y tipo de agua. 

- Acceso y tipo de suelo. 

- Cultivos sembrados 

- Ganado 

- Bosques 

Variable dependiente # 5: 

- Características de la unidad familiar. 

Variables independientes: 

- Tanaño de la familia. 

- Estructura de la familia. 

- Dedicación productiva. 

- Vivienda. 

- Acceso a servicios. 

- Relaciones con instituciones. 

:_r~:~_l·~ dependiente il 6: 

2~~.1cteristicas econon1c~s de la unidad familiar. 

.. 



Variables independientes: 

- Inqreso promedio. 

- Ahorro 

- Inventario de bienes 

Variable dependiente# 7: 

- Características generales de las asociaciones en medianía. 

Variables independientes: 

- Grupos de edad que la conforman 

- Influencia en el parentesco. 

Cercanía de la relación entre los socios. 

Influencia de la cercanía geográfica. 

- Influencia de los estratificación social 

Variable dependiente # 8: 

-Características económicas de las asociaciones en medianía. 

Variables independientes: 

- ?.re a sembrada. 

- Rendimientos obtenidos por manzana. 

- Insumas químicos 

- Transporte 

- Equipo y maquinaria. 

- :.:,n1o de obra 

') 7 



- Ingresos 

- Beneficios netos 

- Aportaciones 

- Tasa de Retorno Marginal 

- Relación Beneficio/Costo 

• 
Variable dependiente # 9: 

- Características de la producción y la comercialización en 

medianía en la zona de estudio. 

Variables independientes: 

- Epoca de siembra. 

- Horas al día dedicadas a la producción en medianía. 

- Años de experiencia en producir en medianía. 

- Cultivos más importantes 

- Precio del producto en el mercado. 

- Rendimientos por manzana. 

- Calidad del producto extraído. 

- Formas del mercadeo del producto. 

Variable dependiente # 10: 

Características de las formas contractuales de las 

medianías en la zona. 

Variables independientes: 

- Distribución de las utilidades. 
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- Cantidades aportadas por cada socio. 

- Tiempo de duración del contrato. 

- Intereses que motivaron la asociación. 

Variable dependiente # 11: 

- Exito de la asociación en medianía. 

Variables independientes: 

- Grado de exito de la asociación 

- Grado de convencimiento de las partes. 

- Afinidad entre socios y productores. 

- Percepción de diferencias entre socios. 

- Distribución de riesgos y responsabilidades. 

- Transparencia de las operaciones. 

C. RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA. 

Para este propósito se consultó bibliografía en la que se 

encontró algunos conceptos y características de la aparcería 

y la medianía. Pero la información sobre el origen de la 

medianía y su situación en la Honduras es muy escasa, por este 

motivo de procedio a realizar una investigación bibliográfica 

sobre el origen de la medianía. 

Una vez revisada la información obtenida se determinó que 

era necesario obtener información de fuentes primarias para 

poder seguir adelante con el estudio. 



D. RECOLECCION DE INFORMACION PRIMARIA. 

Para la recolección de la información se siguieron las 

siguientes etapas. 

l. DETERMINACION DE LA ZONA DE ESTUDIO: 

Para poder hacer un estudio realista era necesario 

conocer cual de las cuatro zonas de las que se compone la zona 

de influencia del Programa de Desarollo Rural en el valle del 

Zamorano era la que podía contener la muestra más 

representativa en cuanto a contratos de medianía. 

Para tomar esta decisión se convocó a un panel en el que 

participarán el jefe del departamento de desarrollo rural, el 

jefe de la sección de extensión y un extensionista de 

experiencia de cada una de las tres zonas más importantes para 

el programa de desarrollo rural (Moroceli, Tatumbla y Güinope) 

Despues de la discusión, se llegó a la conclusión de que 

no existía una zona representativa pero que estudiando dos de 

ellas, Tatumbla y Güinope, se podían encontrar casos 

representativos de contratos en medianía. 

2. DETERMINACION DE LOS INSTRUMENTOS METODOLOGICOS A 

US.Z\R: 

Para determinar los instrumentos de recolección de 

intormac ión que scc:> u t~ i zarón en el estudio se buscarán aquellos 
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que esten más acordes con los requerimentos del objetivo 

general. 

Como el presente es un estudio a profundidad que no 

descuida una posible generalización de sus resultados para las 

condiciones del estudio, se decidio usar una técnica combinada 

entre los estudios de casos y las encuestas. 

Las encuestas permiten la obtención de información 

cualitativa y cuantitativa en un numero de casos lo 

suficiemtemente grande como para extrapolar sus resultados a 

toda una población. 

Los estudios de caso permiten una flexibilidad y 

profundidad en la investigación lo que genera resultados más 

precisos y reales. 

La combinación de ambas técnicas permite la obtención de 

información valida y confiable. Lo que hace posible deducir 

conlusiones acordes a la situación real que viven actualmente 

el pequeño productor hondureño. 

J. ELABORACION DE LA ENCUESTA: 

En la elaboración de la encuesta se siguieron los 



a. DETERMINACION DE LA MUESTRA: 

Para determinar la cantidad muestral se utilizó el 

muestreo por conglomerados estratificado ( Cochran, 1987). 

El estudio se hizo por conglomerados, para poder cumplir con 

los requerimientos necesarios para extrapolar los resultados 

a toda la población. 

La estratificación de realizó en función de la facilidad 

de acceso a las diferentes comunidades. Se hicieron dos grupos 

en cada municipio, estos se dividieron en aldeas con fácil 

acceso y aldeas con difícil acceso. 

Los conglomerados se formaron a partir de la información 

cartográfica de las zonas de estudio. Se dividió cada zona en 

aldeas. De cada zona se tomó el 20% de las aldeas en forma 

completamente 

muestreadas . 

aleatoria los que fueron respectivamente 

Las comunidades que salieron elegidas para el muestreo 

fueron las de Manzaragua y Loma Verde en el municipio de 

Güinope y las de Linaca y el Aguacate en el municipio de 

Tatumbla. 

En cada comunidad se realizó un muestreo simple al 

azar. Para esto se hizo una lista de todos los jefes de 

Lu:~ i l ia del pueblo, .L ue;,:;o se extrajo una muestra con una 

• 
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probabilidad del 80%, que según los estudios de Ardón (l989) 

seria el porcentaje de familias que en la actualidad realizan 

contratos de medianía. 

b. ELABORACION DEL CUESTIONARIO: 

La información se recolectó básicamente por medio de un 

cuestionario que constaba de dos partes. La primera era un 

grupo de preguntas que sirvieron para poder determinar 

algunas de las características más importantes del nivel de 

vida del sujeto entrevistado. Seguidas por un grupo de 

preguntas cuyo objetivo fue recolectar la información 

necesaria sobre la medianía y sus características en la zona. 

El cuestionario buscó captar información especifica y 

general por lo que fue elaborado en forma semi - estructurada. 

Todas sus preguntas estaban sujetas a las variables 

mencionadas anteriormente (ver anexo # 23). 

El grado de precisión de la muestra dependió del tipo de 

muestreo que se realizó y de la exactitud de las respuestas 

que se obtuvieron. En este caso y dado el tipo de muestreo, se 

obtuvo una grado de confiabilidad del 95% y un grado de error 

del 7%. En total se elaboraron l22 encuestas para un grupo 

poblacional de l092 individuos, que representan el numero de 

habitantes que compone la población económicamente activa de 

los municipios de TatLmbla y Guinope en el período 199 a 
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1994. 

4. ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DE CASO: 

Para la elaboración del estudio de caso, se elijieron dos 

productores que respondieran a las características extraídas 

del análisis de las encuestas. 

Con esta información presente los extensionistas de las 

zonas en las que trabaja el Departamento de Desarrollo Rural 

del Zamorano, permitieron identificar varios casos en las que 

estas especificaciones se cumplían. 

De todas ellas se escogió una sola comunidad para hacer 

los dos estudios de casos, pues en la literatura citada, se 

encontró que pocas veces se pudo hacer comparaciones entre los 

diferentes casos de medianía, porque los datos provenían de 

lugares distintos y el numero de variables que pueden influir 

en los resultados eran tantas que era difícil ver si algún 

resultado era producto o no de la medianía. 

Para el estudio de casos el investigador fue introducido 

en ambas situaciones por el extensionista de la zona a los 

productores y la comunidad. Luego él solo fue generando un 

vínculo de confianza lo suficientemente estrecho, durante un 

período de aproximadamente dos meses, que le permitió extraer 

información con un alto grado de confiabilidad. 

S l 



Esta información fue extraída en forma de varias 

encuestas a profundidad y del método de observación aplicado 

para confirmar los datos obtenidos. 

Los estudios de caso duraron en promedio de dos a tres 

semanas. El procedimiento consistió en entrevistar primero al 

productor, es decir a quien propuso la medianía y luego al 

SOClO. 

Una vez recolectada toda la información se realizó una 

última reunión con ambos socios para validar la información. 

Esto se hizo una vez en cada caso. 

Luego la información recolectada fue analizada y sometida 

a un análisis comparativo que permitió reconocer las 

similitudes y las diferencias entre ambos estudios de caso. 

5. METODOS DE ANALISIS DE LA INFORMACION. 

Los metodos de analisis de la información fueron los 

siguientes: 

a. ELABORACION DEL INDICE COMPARATIVO: 

Para poder determinar con mayor exactitud la diferencia 

de recursos entre los medianeros y los no medianeros se 

elaboró un indice en el que a cada uno de estos indicadores se 

le ~stgnó un valor relacionado al nivel económico que 



representaba, dándoles valores según su importancia dentro el 

patrimonio y el capital requerido para su adquisición. 

Para determinar los indicadores se hizo una revisión de 

literatura, que también ayudo a determinar cuales eran los 

indicadores más importantes. A estos se los ponderó dentro una 

es ca la y el resultado fue un cuestionario con respuestas 

categorizadas que permiten dar una puntuación a cada 

respuesta, para al final poder hacer comparaciones sencillas. 

El rango de valores obtenido fluctuaba entre un valor 

mínimo de 28 y uno máximo de 64 que a su vez representaban al 

nivel económico más bajo y al nivel económico más alto. Es 

importante recalcar, el hecho que esta escala esta enmarcada 

dentro de un contexto de pobreza rural, pues es el que se vive 

en la zona. 

Al estudiar los datos se encontró una media de 43.10 y 

una desviación estándar de 6.31 en la escala elaborada para 

visualizar mejor las diferencias económicas dentro de los dos 

grupos. Con esta información se procedió a demarcar tres 

estratos económicos restando y sumando la desviación estándar 

a la media para encontrar los limites del estrato más pobre 

y menos pobre respectivamente. 

El primero, indicador del grupo con menores reC\lrso~;, ~~e: 

.. 

.. 



encontraba en la escala entre los valores de 28 y 36.8. 

El segundo, indicador del grupo con recursos medios, se 

encontraba en la escala entre los valores de 36.9 y 49.4. 

El tercer estrato,indicador del grupo con mayores 

recursos, se encontraba en la escala entre los valores de 49.5 

y 64. 

Es importante volver a mencionar que esta escala muestra 

una estratificación de los niveles de pobreza en los que vive 

la zona y que su propósito es ayudar a determinar en que 

estrato de la población se encuentran los productores que se 

dedican a la medianía. 

b. ANALISIS ECONOMICO Y DE LA DISTRIBUCION DE LAS 

UTILIDADES: 

Para la elaboración de un análisis económico preciso se 

utilizaron los principios del manual metodológico de 

evaluación económica elaborado por el CIMMYT (1988). Con esta 

metodología se determinaron las variables precio de campo y 

.. costos de campo a partir de las cuales se calcularon los 

beneficios brutos y netos de esta actividad productiva. 

Una vez determinados los costos y las utilidades se 

determino con la misma metodología la Tasa de Retorno 

H Clt- e; i n a 1 Esta, como se verá más adelante es un indicador que 

u,~,,_ ít_c oete:_-l,Hnar si una cierta recomendación ¿¡qronómlci'l 



puede ser adoptada o no por los pequeños productores, 

considerando su rentabilidad. 

En este caso se utilizó la TRM no para una recomendación 

agronómica pero para una forma de contrato diferente, es decir 

para determinar si los pequeños productores estarían de 

acuerdo en producir bajo un tipo de específico medianía 

Por consecuente una de las limitaciones que poseen las 

recomendaciones que se generaron en este estudio con la TRM es 

que esta no es el instrumento más adecuado para generar este 

tipo de conclusiones, pues no considera muchas de las ventajas 

económicas que generan las asociaciones en medianía ni los 

factores sociales que en ella se generan. 

Pero sin embargo es un paso adelante en la determinación 

de pautas que permiten ver cuan ventajosa podría ser la 

adopción de este tipo de contratos en la zona. 

Otro de los instrumentos utilizados para determinar la 

rentabilidad de las producciones en medianía fue la relación 

beneficio 1 costo, la que se utilizó por su sencillez y porque 

el tiempo en el que se realizo el estudio no permitió la 

obtención de la información necesaria para la elaboración de 

un análisis financiero más profundo. 

.. 



c. ANALISIS ESTADISTICO DESCRIPTIVO: 

El proceso de medición fue un análisis estadístico 

descriptivo que permitía llegar a determinar las pautas 

generales para seguir con el estudio de casos. 

En este análisis se extrajeron las frecuecias de las 

variables " Porcentaje de personas que practican la medianía 11 

y 1
' Tipos de medianías más importantes en la zona" 1 para poder 

dar inicio a los estudios de casos. 

Esta prueba complementada con un estudio somero de las 

características de los productores que hacían este tipo de 

asociación 1 permi tío iniciar el proceso de elaboración de 

estudios de caso. 

El resto de las respuestas del cuestionario se analizarán 

en la etapa de análisis de datos que es la que siguío a la 

etapa de recolección de información. 

En la etapa de análisis final se determinaron las 

frecuencias de las variables estudiadas, las que fueron 

utilizadas para describir en forma general las características 

de los productores que practicaban la medianía y las 

características de esta forma de asociación en la zona. 

el. ANALISIS ESTADISTICO COMPARATIVO: 
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Luego del análisis descriptivo todas las variables fueron 

sometidas a una prueba de asociación mediante tablas cruzadas, 

esto con el propósito de poder determinar asociaciones entre 

las variables. 

Los niveles de asociación eran medidos con la prueba de 

Ji Cuadrado la que en varios casos tuvo que ser sometidas a 

factores de corrección por tener un reducido de numero de 

grados de libertad. 

En el caso del estudio de la forma de aportar de cada 

socio en la zona se encontraron las probabilidades aportación 

que pueden darse. Para esto se consideraron las asociaciones 

más significativas y sus probabilidades de ocurrencia más 

importantes. Este cuadro (# 76) debe de interpretarse como la 

probabilidad de que una combinación de aportaciones se de en 

las relaciones de medianía y es útil para determinar las 

formas más comunes de aportación y ver si estas realmente son 

equitativas. 

e. COMPARACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

Por último los resul tactos fueron relacionados en un 

análisis comparativo de los resultados obtenidos en los 

estudios de caso, el análisis estadístico y a las referencias 

bibliográficas con el propósito de determinar cuales eran las 

principales caractcristicas de la medianía que se present2b~n 

70 

.. 



en la zona de estudio. 
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