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RESUMEN  

 

 
 
En el marco del proyecto ñGestión del riesgo agrícola 
integral y apoyo al fortalecimiento de medios de vida de 
los productores en situación de vulnerabilidad productiva 
Agr²colaò, apoyado por el Programa de Reducción del 
Riesgo de Desastres Fase III-PRRD III de la COSUDE e 
implementado por HELVETAS Swiss Intercooperation, se 
analiza la necesidad de generar un estudio para 
reflexionar y profundizar la discusión  en torno a la 
economía familiar, economía comunal y su relación con la 
seguridad y soberanía alimentaria frente al cambio 
climático para orientar siguientes propuestas 
estrictamente productivas, reconsiderar la migración y 
circulación como claves de la economía familiar y de la 
vida andina.  
 

                                                           
1 Ejecutor del proyecto ñGestión del riesgo agrícola integral y apoyo al 

fortalecimiento de medios de vida de los productores en situación de 
vulnerabilidad productiva Agr²colaò, en alianza con la Fundación 
PROFIN. 

Como producto de esta reflexión preliminar, PROSUCO1 
emprende la investigación, planteando como objetivos de 
investigación:  

¶ Caracterizar la dinámica de la economía familiar de 
los/as agricultores del altiplano en el marco del 
enfoque de medios de vida. 

¶ Establecer la relación entre el acceso a información, 
formación y buenas prácticas en torno al cambio 
climático y la gestión del riesgo y las condiciones 
favorables o desfavorables de la economía familiar. 

¶ Establecer los aspectos clave que movilizan a la 
actual economía familiar y su integración al sistema 
productivo. 

 
La investigación se centró en nueve estudios de caso 
tomando en cuenta: el tipo de familia (familias en 
crecimiento, en consolidación y en desestructuración), y el 
acceso a información y formación en gestión del riesgo y 
cambio climático, distinguiendo agricultores Yapuchiris2, 
agricultores con acceso a Yapuchiris o información y 
agricultores sin acceso a Yapuchiris o información. 
Finalmente, el análisis se apoyó en el enfoque de medios 
de vida y conceptos de cambio climático. 
 
Al iniciar el estudio, se partió de los siguientes supuestos:  
 
V La estrecha y prioritaria vinculación de las familias 

con la actividad agropecuaria y de esta con el clima. 
V El papel privilegiado de esta actividad en relación a 

otras fuentes de ocupación e ingreso. 
V La importancia de la formación para movilizar los 

activos en el sistema económico familiar y para 
diferenciar a los/as agricultores en términos de 
capacidades para afrontar las amenazas y ser más 
resilientes. 

V Los roles y oportunidades similares para hombres y 
mujeres frente al sistema productivo y las estrategias 
ante las amenazas. 

 
A lo largo de la investigación, fueron emergiendo nuevas 
hipótesis o supuestos:  
 
V La articulación a la actividad agropecuaria de manera 

similar a otras actividades productivas desarrolladas 
como el comercio, el transporte, la construcción y 
otros. 

V La importancia relativa de la formación como activo 
diferenciador entre las familias y catalizador para la 

2 Agricultor con habilidades y destrezas para recrear conocimientos  y 

trasferir los mismos a otros agricultores a través de servicios. 
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implementación de estrategias sostenibles y 
oportunas contra las amenazas. 

V La diferenciación de hombres y mujeres respecto a 
las oportunidades de acceso y gestión de varios 
activos que hacen a los recursos naturales, físicos, 
financieros, humanos y sociales. 

V El comportamiento diferencial de las familias en 
función de su posición frente a los recursos naturales, 
financieros y sociales, principalmente por la 
consolidación de su propiedad, su posibilidad de ser 
sujetos de crédito y su capacidad de construir redes 
de relaciones sociales sólidas. 

 
Como resultado del análisis de los datos, los principales 
hallazgos son: 
 
La agricultura es una más de las actividades de las 
familias, siempre y cuando el cultivo principal no esté 
claramente asociado a un mercado demandante. De 
acuerdo a los estudios de caso, únicamente las familias 
vinculadas al mercado de la quinua viven exclusivamente 
de la actividad agrícola. Otras familias vinculadas al 
cultivo de la papa o la ganadería tienen múltiples fuentes 
de ingreso que, en proporción variable, aportan ingresos 
principales o adicionales, dependiendo de la época del 
año y la escala a la que desarrollan todas estas 
actividades. 
 
Solo una de las familias reportó el desarrollo de 
actividades compartidas por la pareja, mientras que en los 
otros casos, pese a las acciones de colaboración, existe 
una distribución de responsabilidades productivas y por 
tanto de fuentes de ingreso y gasto.  
 
Las familias que resultaron más resilientes fueron las que 
reportaron mayor número de actividades principales, lo 
que implica que la diversificación productiva favoreció  a 
la sostenibilidad familiar e incrementó las posibilidades de 
reinversión en la producción. 
 
Es notable la inversión en vehículos como herramientas 
para la diversificación de las fuentes de ingreso y 
reducción de los propios costos de producción. En 
general, también es importante la baja inversión en 
educación (muchas veces cubierta por el Bono Juancito 
Pinto) y en salud (que en general remite al sistema 
tradicional de salud). Respecto a educación, todas las 
familias mantienen la tendencia a no invertir o hacerlo 
limitadamente en educación básica, mientras que 
invierten notablemente en educación superior.  
 

En términos generacionales y de género las 
características familiares también son variables. 
 
Respecto de la información, formación  e implementación 
de buenas prácticas en RRD y ACC, el acceso a 
información y formación no garantiza la implementación 
de buenas prácticas porque estas son altamente 
dependientes de un análisis de costo-beneficio por parte 
de los/as agricultores/as y del papel de la actividad 
agrícola en la economía familiar. Su efecto es diverso no 
solo de familia a familia, sino también de gestión a gestión 
(años buenos y años malos) en la misma familia. De 
acuerdo al estudio de los casos, pese al acceso a la 
información y la formación de varias familias,  solo se 
estableció correlación directa entre este criterio y la 
aplicación de estrategias efectivas en las familias en 
consolidación y particularmente en el yapuchiri.  
 
Cuando los/as agricultores acceden a la información y 
formación han demostrado la ampliación de su abanico de 
estrategias. En los casos donde las estrategias se 
hicieron efectivas fue en situación de impacto de los 
eventos climáticos donde el objetivo fue, recuperar 
cultivos principales destinados al mercado como papa y 
quinua, sin embargo la valoración de efectividad fue 
diferencial pues para la papa las estrategias se perciben 
como altamente efectivas si se aplican oportunamente, 
mientras que para la quinua su efectividad es variable aún 
pues la experiencia de gestión de riesgos es reciente. 
 
En general, la asociación y aplicación casi exclusiva  de 
las buenas prácticas a la papa y quinua impacta 
positivamente en la economía familiar porque permite 
recuperar los cultivos, reducir las pérdidas y aumentar la 
resiliencia al mantener la capacidad de ahorro de las 
familias. El impacto en la seguridad alimentaria es neutro 
porque los cultivos destinados al autoconsumo (incluida 
papa) no fueron atendidos de acuerdo a la valoración de 
costo beneficio. 
 
Se puede decir que el impacto de las amenazas entre 
agricultores/as también se diferencia por cultivo, pues 
mientras en el caso de los quinueros tienen posibilidades 
de perder el 100% de su producción por la concentración 
de sus ingresos en este único cultivo, en el caso de 
otros/as agricultores/as la estrategia de diversificación 
productiva y campos de ocupación facilita el control de 
riesgos. En correspondencia a la constatación en este 
aspecto, los esfuerzos de creación de capacidad deben 
centrarse tanto en la entrega de servicios como en la 
gestión de riesgos, claramente articulada a la gestión 
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eficiente de los recursos financieros como puerta de 
entrada. 

CAPÍTULO 1 
 

 
 

1. ANTECEDENTES 

 
 
En el marco de la implementación del Programa de 
Reducción de Riesgos de Desastres-PRRD, de la 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
COSUDE, se viene ejecutando por medio de HELVETAS 
Swiss Intercooperation, un componente   cuyo objetivo 
macro es ñreducir los riesgos clim§ticos en la producci·n 
agr²colaò a trav®s de acciones y servicios financieros 
(GRAF) y no financieros (GRAC), implementados por la 
alianza PROSUCO-PROFIN en correspondencia a los 
diferentes contextos y demandas locales.  
 
El PRRD, en el primer semestre de la gestión 2012, pasó 
por un proceso de evaluación externa de medio término, 
cuyas conclusiones y recomendaciones hacia el 
componente 2 enfatizaron en la necesidad de 
implementar opciones de intervención más allá de lo  
agrícola3. De las conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación se rescatan los siguientes aspectos centrales 
que, en parte, explican la necesidad de encarar este 
estudio: 
 

                                                           
3 Sugerencias preliminares propuestas por PROSUCO en la fase de 
arranque del proyecto. 

ĕ La profundización de la reflexión en torno a la 
economía familiar, economía comunal y su relación 
con la seguridad y soberanía alimentaria frente al 
cambio climático. 
 

ĕ La profundización de una visión de la economía 
familiar y local para superar propuestas 
estrictamente productivas. 

 

ĕ La reconsideración de la migración y circulación 
como claves de la economía familiar y de la vida 
andina. 

 

ĕ La profundización de la Gestión de Conocimientos 
como eje de nuevas estrategias. 

 
La dinámica de la economía familiar de los/as 
agricultores/as, se convierte en este sentido, en un 
aspecto central a ser abordado y discutido, pues permite 
visibilizar un conjunto de estrategias de vida que son 
aplicadas para garantizar la seguridad alimentaria frente a 
los efectos e impactos del cambio climático. 
 
1.1 Objetivos 
 
En el entendido de que las estrategias familiares no se 
articulan únicamente a la agricultura y no  necesariamente 
están enfocadas en la actividad productiva como tal, este 
estudio se plantea como objetivos:  
 
ĕ General  

 
Entender las dinámicas de la economía familiar de los/as 
agricultores/as del altiplano, en un contexto de cambio 
climático que exige la incorporación e internalización de un 
enfoque integral del riesgo a través de nueve estudios de 
casos en la cobertura territorial del componente 2 del 
PRRD. 

 
ĕ Específicos 

 
V Caracterizar la dinámica de la economía familiar 

de los/as agricultores del altiplano en el marco del 
enfoque de medios de vida. 

V Establecer la relación entre el acceso a 
información, formación y buenas prácticas en 
torno al cambio climático y la gestión del riesgo y 
las condiciones favorables o desfavorables de la 
economía familiar. 
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V Establecer los aspectos clave que movilizan a la 
actual economía familiar y su integración al 
sistema productivo. 

 
1.2 Cuestiones o campos clave del estudio 
 
Frente a la constatación de que las familias campesinas 
hacen uso de diferentes estrategias de vida para poder 
garantizar su seguridad alimentaria, el estudio pretende 
explorar el posicionamiento de la agricultura en su 
economía, así como el de otras opciones que, 
dependiendo de los contextos y condiciones variables, 
configuran una multiplicidad de formas de  movilización de 
los recursos disponibles que hacen a sus medios de vida. 
 
Manteniendo una aproximación investigativa de carácter 
cualitativo, el estudio se concentra en 9 casos de familias 
de agricultores/as del altiplano que residen o trabajan en 
las zonas de intervención del componente 24 en La Paz y 
Oruro. En cada caso se abordan  tres cuestiones o campos 
clave que hacen a la dinámica de la economía familiar y a 
las condiciones de implementación de proyectos que 
pretenden instalar capacidades para la gestión del riesgo 
y la adaptación al cambio climático, estas cuestiones 
corresponden a la siguiente relación: 
 

CUADRO 1: CUESTIONES O CAMPOS CLAVE DEL 
ESTUDIO 

 

CUESTIONES  O 
CAMPOS  
CLAVE 

PREGUNTAS PRINCIPALES 

Dinámica de la 
economía 
familiar 

¿Cuáles son las características 
básicas de la economía familiar de 
agricultores/as del altiplano? 
¿Cuáles son los factores del 
cambio climático que inciden en la 
dinámica de la economía familiar? 

Acceso a 
formación e 
información 

¿Cuál es el efecto  real del acceso 
a la información, formación  e 
implementación de buenas 
prácticas en RRD y ACC en la 
configuración general de la 
economía familiar? 

Aspectos 
externos 

contribuyentes al 
sistema 

productivo 

¿Qué otros aspectos del actual 
contexto de los/as agricultores/as 
movilizan positivamente a la 
economía familiar? 

                                                           
4  Yanarico-Tiwanaku/Ingavi; Yaurichambi-Batallas/Los Andes; Belén 

Iquiaca-Patacamaya/Aroma (La Paz) y Urmiri de Quillacas-Huari 
(Oruro). 

¿Cómo se integran estos aspectos 
a la dinámica del sistema 
productivo? 

 
Los resultados del análisis, contribuirán a comprender de 
forma más precisa las condiciones en las que se 
desenvuelven los/as agricultores/as y algunos de los 
efectos de la intervención del PRRD-C2 en el marco del 
fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión 
del riesgo y la adaptación al cambio climático. Sin 
embargo, es importante tomar en cuenta que el estudio no 
tienen por objetivo generar intervenciones directas 
inmediatas o el ajuste en proceso, sino que se constituye 
en una más de las fuentes de información que contribuirán 
a la futura toma de decisiones informadas en el marco de 
implementación del programa. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
 

2. MARCO TEORICO 

 
 
2.1 La economía campesina 

 
En los Andes, la  producción de las comunidades se 
asienta en la producción de unidades familiares, que bien 
pueden entenderse  de acuerdo a Bartra como ñc®lulas de 
producción y consumo, constituidas por la unidad orgánica 
de fuerza de trabajo y medios de producci·nò. 
 
En esta lógica, consumo y producción son actividades 
conjuntas que se fusionan de tal manera que la parte del 
trabajo orientado a satisfacer sus propias necesidades 
como consumidores de medios de vida, es el principal 
elemento organizador de la producción. Esto implica que 
no se trata únicamente  de la magnitud de los recursos a 
disposición de los sujetos  sino de la forma en que  estos 
son movilizados y de su participación en el sistema de la 
producción (Gosalvez. 2007:14) 
 
Otros autores como Figueroa (en Gonzalves. 2007), 
tambi®n definen a la familia campesina como ñuna unidad 

de consumo y producci·n a la vezò, considerando que de 
lo que se trata es de conocer su actividad agrícola, 
ganadera, otras actividades productivas con destino al 
mercado y la venta de parte de su fuerza de trabajo  en 
contraste con el trabajo y los recursos destinados a la 
autosubsistencia de la unidad económica familiar. 
 
Si bien la mayoría de las referencias en torno a la forma 
comunitaria de organización social en Bolivia, plantean su 
alta concentración e incluso exclusividad en torno a la 
actividad productiva agrícola y ganadera, existe una 
evolución histórica que no solo implica el cambio en la 
estructura de las comunidades sino también en las 
actividades productivas, pues la unidad económica 
campesina se mueve en una realidad mayor a la de la 
comunidad, cambiando las lógicas de la producción y el 
relacionamiento social desde lo productivo. 
 
2.1.1  El debate sobre la economía campesina 

 
Chayanov es la referencia principal sobre la que giran los 
debates en torno a la economía campesina. Su 
planteamiento establece que en ñla agricultura de 
labranzaéel trabajo no est§ separado de formas 
organizativas, donde la libre iniciativa personal permite a 
cada ser humano manifestar todas las posibilidades de su 
desarrollo espiritual, dejándole al mismo tiempo, la 
posibilidad de utilizar, en caso de necesidad, toda la 
potencia de la economía colectiva así como la de las 
organizaciones sociales y estatalesò (Chayanov. 1987: 
24). 
 
En su propuesta existen elementos teóricos centrales que 
tienen que ver con: la concepción del trabajo como una 
actividad que debe dar satisfacción a quienes la realizan, 
en tanto sea parte constitutiva del conjunto de la vida 
social de una unidad productiva (ser atractivo, además de 
dar resultados); el movimiento independiente de la 
economía campesina respecto al desarrollo de la 
economía capitalista que le permite organizarse desde 
una lógica interna a pesar de articularse o vincularse a ella 
y; la posibilidad de alternar o articular formas de trabajo 
entre la unidad productiva y el trabajo colectivo a escala 
mayor, de acuerdo a las necesidades. 
 
Para Chayanov la unidad económica de trabajo familiar no 
puede ser concebida desde las categorías de la economía 
capitalista como renta, capital, precio y otras que se 
adaptan a la realidad del trabajo asalariado, pues resultan 
inútiles para abordar una forma de producción en la que 
no existe la categoría de precio o en la que no es la 



ECONOMÍA FAMILIAR EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

10 
 

condición principal de organización de la realidad 
productiva. 
 
Reconociendo la unidad inmediata entre producción y 
consumo, es la satisfacción de las necesidades el motor 
principal de la actividad económica, por lo que desde su 
perspectiva la cuantificación de estas necesidades es muy 
general y responde a volúmenes generales que por su 
flexibilidad respecto de la misma producción no requieren 
de mucha exactitud. 
 
En estas condiciones, ñel valor de la producci·n variar²a 
según la situación del mercado, la ubicación de la unidad 
en relación con los mercados, la disponibilidad de medios 
de producción, el tamaño y la composición de la familia, la 
cantidad de tierra y otras condiciones de producción de la 
unidad econ·micaépero el volumen del producto es 
determinado principalmente  por el tamaño y composición 
de la familia trabajadoraò (op.cit).  
 
El nivel de equilibrio o grado de explotación de una unidad 
campesina estaría determinado por la relación entre la 
satisfacción de la demanda y la fatiga de trabajo 
(Gonzalves. 2007:31), sin embargo este criterio es muy 
variable pues cuanto mayor es la familia mayor es la 
explotación de la mano de obra familiar. Se ha establecido 
que un cambio en el equilibrio habitualmente se da por 
causa de la dinámica del mercado o las presiones internas 
de la unidad que tienen que ver, sobre todo, con la relación 
de tamaño entre la familia y la tierra disponible. 
 
Una de las críticas más importantes a Chayanov es que, 
asume a la economía campesina como estrictamente 
vinculada a las necesidades del consumo familiar sin 
considerar la posible organización de acuerdo a las 
exigencias del mercado. En las posiciones que 
profundizan en este aspecto se asume que es clave 
considerar que la economía campesina participa de la 
acumulación traspasando valor a través del intercambio 
desigual y la provisión de alimentos baratos a las 
ciudades, lo que en parte subestima las posibilidades de 
las familias campesinas para la toma de decisiones 
(Gonzalves. 2007:34). 
 
En el debate también es importante considerar que en la 
economía de pequeños/as agricultores/as no siempre se 
aplica una conducta empresarial acorde a un mercado de 
competencia perfecta, lo que implicaría que simplemente 
intentan maximizar sus utilidades. En las unidades 
económicas campesinas tienen un peso específico 
importante otros parámetros que no necesariamente son 
los beneficios y que tienen que ver con la relación con la 

tierra, el acceso a la tecnología, la priorización de cultivos, 
los conocimientos y proyecciones particulares de 
rendimiento, la disposición de insumos, etc, cuya 
combinación incluso puede llevar a la generación de casos 
en los que se produce  con rentabilidad negativa o 
eligiendo productos cuyo valor es bajo en el mercado si 
son fundamentales para la subsistencia. 
 
2.2  El cambio climático  

 
De acuerdo al IPCC (2001), el cambio climático es una 
importante variación estadística en el estado medio del 
clima o en su variabilidad, que persiste durante un período 
prolongado (normalmente decenios o incluso más). El 
cambio climático se puede deber a procesos naturales 
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 
cambios persistentes antropogénicos en la composición 
de la atmósfera o en el uso de las tierras. Se debe tener 
en cuenta que la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), en su Artículo 
1, define ócambio clim§ticoô como: óun cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana 
que altera la composición de la atmósfera mundial y que 
se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparablesô. La CMCC 
distingue entre ócambio clim§ticoô atribuido a actividades 
humanas que alteran la composición atmosférica y 
óvariabilidad clim§ticaô atribuida a causas naturales.  
 
El cambio climático se considera una amenaza importante 
a la sostenibilidad de la agricultura en los Andes, por 
diversos factores que tienen que ver con condiciones 
estrictamente ecológicas pero también por los cambios 
históricos que tienen que ver con el comportamiento 
económico, social y cultural de la región. 
 
Si bien es evidente que los/as agricultores/as de los Andes 
han desarrollado un complejo conjunto de capacidades 
(conocimientos y habilidades propias de un sistema de 
producción específico) para enfrentar, adaptarse y 
reorganizarse en función de  la incertidumbre y riesgos 
climáticos que siempre han estado presentes, generando 
sistemas altamente resilientes (Pérez. 2012: 71), también 
es cierto que los efectos, tasas y variabilidad 
pronosticadas pueden presionarlos más allá de su rango 
de adaptabilidad poniendo en riesgo sus medios de vida y, 
en general, el bienestar de sus familias. 
 
El cambio climático amenaza el balance de los sistemas 
de producción ecológicos, económicos y sociales de los 
Andes y pone en juego la capacidad de los individuos, 
familias, comunidades y regiones para responder a la 



ECONOMÍA FAMILIAR EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 

11 
 

variabilidad y ser resilientes en un ecosistema altamente 
variable. Los efectos previstos hasta el momento son de 
alto impacto para la producción y la sobrevivencia de las 
poblaciones en los Andes pues en general, y aunque los 
datos no siempre permiten alcanzar certeza, se refieren a: 
ĕ El retroceso acelerado de glaciares por el mayor 

calentamiento en las alturas y su consecuente 
impacto en la disponibilidad de agua para el 
consumo humano y la producción5 , lo que 
requiere  la adopción de medidas adaptativas que 
permitan preparase para futuros cambios en los 
patrones de escurrimiento. 
 
Para la agricultura, esta situación implica pensar 
en tecnologías y sistemas que permitan optimizar  
el uso de agua, la captura de agua de lluvia, 
cultivos de cobertura y labranza mínima, 
enmiendas orgánicas que mejoran las 
propiedades físicas y químicas del suelo que 
contribuyen a la restauración y manejo de 
cuencas. 
 

ĕ Se prevé que las variaciones de temperatura 
diurnas excedan en mucho los cambios 
estacionales y que las temperaturas bajo cero 
sean más frecuentes. Una mayor variación de 
temperatura durante el día, aumentos 
importantes en las temperaturas máximas y 
variaciones significativas en la humedad relativa, 
cobertura de nubes, neblina y luz solar pueden 
afectar el ciclo hidrológico, generándose cambios 
en la cantidad de precipitación y estacionalidad, 
reducción de humedad del suelo y reservas de 
aguas subterráneas, así como una mayor 
frecuencia de sequías e inundaciones (Beniston 
2005 en Pérez. 2012). El incremento de la 
temperatura incide en la migración de los 
sistemas productivos para la agricultura a tierras 
más altas, ocupando suelos frágiles, y un 
sobrepastoreo por encima de la capacidad de 
carga animal, lo que puede dar lugar a una mala 
adaptación. 
 

ĕ El aumento en la frecuencia de eventos extremos 
con pérdidas que no podrán ser distribuidas 

                                                           
5 La mayoría de los glaciares tropicales del mundo se encuentran en 

las montañas del Perú (70% de los glaciares tropicales), Bolivia (20%) 
y Ecuador (4%) (Vuille et al. 2008), en Pérez. 2012. 
6 En múltiples estudios se ha establecido que para reducir el impacto 
de la helada, los agricultores buscan controlar la humedad del suelo. 
Combinan la irrigación, cercas, terrazas y árboles para proteger los 

equitativamente entre las familias  (Crespeigne et 
al. 2010 en Pérez: 2012).  
 
La helada (ñnegraò seca o ñblancaò h¼meda) es 
uno de los factores limitantes de la producción  
porque causa daños importantes al rendimiento 
de los cultivos. Las evidencias actuales apuntan 
a la mayor frecuencia y severidad del fenómeno 
en los periodos en los que habitualmente se 
espera que se presente, sin embargo, como 
efecto del cambio climático también pueden 
constituirse en un evento más errático, incluso a 
pesar de la ampliación de períodos sin helada por 
el incremento de temperaturas6. 
 
Otra amenaza importante, por el cambio en la 
cantidad e  intensidad de la precipitación, es la 
sequía. Sin embargo, esta no solo depende del 
cambio climático, sino también de fenómenos 
como El Niño y La Niña.  El riesgo más importante 
no es la reducción de la disponibilidad de agua en 
general, sino el cambio en la distribución 
estacional y la regularidad del suministro de 
agua. 

ĕ Por efecto del incremento de temperatura y otros 
fenómenos como la globalización que favorecen 
la movilización de semilla con plagas, se prevé la 
aparición de nuevas plagas en una zona, la 
transformación de plagas ocasionales en 
habituales, el incremento o reducción de plagas 
habituales, cambios en el periodo de 
manifestación de plagas, incremento de malas 
yerbas hospederas y reducción en la efectividad 
de métodos de control de pestes (Vázquez et. Al. 
2009; Vásquez 2011 en Pérez. 2012). 
 

ĕ La pérdida de fertilidad del suelo pues muchas de 
las características de las que depende 
(incluyendo el contenido de materia orgánica, pH, 
capacidad de intercambio de cationes, absorción 
de fosfato y disponibilidad de fósforo) se deben 
principalmente al clima. A mayores elevaciones, 
las bajas temperaturas y mayor humedad pueden 
resultar en mayor precipitación, menor 
evapotranspiración, mayor lixiviación y menor 

campos de depósitos de aire frío. En tierras planas usan lagunas 
(qochas), surcos, sukaqullus y la dispersión de campos de cultivo para 
minimizar el riesgo. También es importante la diversificación de cultivos 
y el uso de variedades resistentes al frío. 
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sequía estacional. La temperatura también afecta 
la descomposición de la materia orgánica. 
Los impactos del cambio climático en forma de 
precipitaciones más severas, desglaciación, 
aumento de la frontera agrícola e intensificación 
de la agricultura, pueden generar sistemas 
agrícolas más vulnerables a la erosión de suelo. 
Es probable también que la situación se agrave 
al reducirse aún más los bajos contenidos de 
materia orgánica en los suelos. 

Ante los efectos probables, se considera que los impactos 
de la variabilidad y del cambio climático deben abordarse 
a nivel comunitario, fortaleciendo la capacidad local de 
adaptación para hacer ajustes, moderar o aprovechar los 
cambios.  
 
En comunidades dependientes de recursos naturales 
escasos, el cambio climático puede agravar las 
vulnerabilidades pues la disminución de la disponibilidad y 
los recursos, también disminuye la seguridad de los 
medios de vida. Por esta razón, se plantea que para 
reducir las vulnerabilidades actuales y aumentar las 
capacidades de adaptación se requiere conocer cómo se 
manejan y mantienen los medios de vida, ya que los 
bienes y capacidades que forman parte de los medios de 
vida de las personas con frecuencia condicionan la 
vulnerabilidad y la capacidad para disminuirla ((IISD, 
UICN, SEI-US e Intercooperation. 2009: 3).  
 
En general, es importante considerar que los/as 
agricultores/as usan estrategias de reducción del riesgo 
climático a nivel familiar y comunal que tienen que ver con 
producir con una alta diversidad de variedades de una 
especie y en asocios de diferentes especies y variedades 
dentro de una misma parcela, producir en diferentes 
per²odos o ñsiembrasò, mantener la mayor cantidad posible 
de parcelas (esparcimiento de campos) en diferentes 
zonas para maximizar los diferenciales de altura, 
exposición al sol y fertilidad de suelos; ajustar las fechas 
de siembra y variedad de cultivo para emparejar los 
cambiantes patrones de lluvia; combinar la producción de 
cultivos y ganado, y aprovechar la antigua tecnología de 
procesamiento de alimentos (De Haan 2009; Regalsky y 
Hosse 2009). Estas estrategias sin embargo, no son solo 
ñagron·micasò sino tambi®n sociales y por eso deben 
abordarse en el marco de un enfoque holístico en torno a 
la economía campesina, pues no solo cambia el clima, 
sino también las condiciones sociales que hacían viables 
estas estrategias y que actualmente impulsan a abordar 
otras actividades no agrícolas, promueven la emigración 
temporal y la venta de animales, como estrategias de 
adaptación al fracaso en la cosecha (Pérez. 2012). 

 
 

CONCEPTOS CLAVE 

 
Vulnerabilidad 
Nivel al que un sistema es susceptible, o no es capaz de 
soportar, el efecto adverso del cambio climático, incluido 
la variabilidad climática y los fenómenos extremos. La 
vulnerabilidad está en función del carácter, magnitud, y 
velocidad  de la variación climática al que se encuentra 
expuesto un sistema, su sensibilidad y su capacidad de 
adaptación (IPCC, 2001). 
 
La noción de vulnerabilidad también abarca otros tantos 
conceptos como la exposición al daño, la falta de 
protección y seguridad, el riesgo de ser golpeado por un 
evento imprevisto y dos conceptos opuestos como 
susceptibilidad y resilencia o sustentabilidad (Ortega-
CEPAL. 2007:10-11). 
 
Desastre 
Intersección de dos fuerzas opuestas: los procesos que 
generan  vulnerabilidad por un lado y la exposición física a 
una amenaza por el otro. 
 
Resiliencia 
éñla capacidad del sistema, la comunidad, la sociedad 
potencialmente expuesta a un peligro para adaptarse, al 
resistir o cambiar con el fin de alcanzar o mantener un nivel 
aceptable de funcionamiento y estructuraò (Ortega-
CEPAL. 2007:12). 

 
2.3 El enfoque de medios de vida sustentables- MVS 
 
El enfoque de medios de vida fue concebido y articulado a 
las propuestas del desarrollo porque claramente 
ñrepresenta una manera de concebir sus objetivos, 
alcance y prioridadeséò a partir del entendimiento m§s 
informado sobre los medios de sustento de los distintos 
grupos de partes interesadas, así como de las principales 
influencias que los moldean (FAO).  
 
Entendiendo que este tipo de conocimiento contribuye a la 
eficacia, la mayoría de los usos  del enfoque implican el 
análisis de las actividades del desarrollo para establecer si 
óencajanô en los medios de vida de las personas y 
corresponden a sus prioridades específicas, cambiando el 
centro de atención del análisis de los resultados al análisis 
de las personas.  
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Como propuesta teórico metodológica, pone en tela de 
juicio los supuestos y  toma en cuenta el contexto más 
general, especialmente en lo que se refiere a los vínculos 
a nivel macroïmicro o, a la forma en que las personas y 
las políticas, instituciones y organismos gubernamentales 
y no gubernamentales se afectan o influencian 
mutuamente a nivel de estructuras y procesos. Por esta 
razón, en general, se plantean seis objetivos primordiales 
a partir de cuya consecución se pretende aumentar la 
sostenibilidad de los medios de vida de las poblaciones 
menos favorecidas:  
 
ĕ el mayor acceso a educación, información, 

tecnologías, formación de calidad, y una mejora de la 
nutrición y la sanidad;  

ĕ el entorno social más cohesivo y que ofrezca más 
apoyo;  

ĕ el acceso más seguro a los recursos naturales y una 
mejor gestión de los mismos;  

ĕ la mejora del acceso a las infraestructuras básicas 
que facilitan otra serie de logros; 

ĕ el acceso más seguro a los recursos financieros; y  
ĕ la política y entorno institucional que apoya distintas 

estrategias en materia de medios de vida y promueve 
un acceso equitativo a los mercados competitivos. 

 
Promoviendo el pensamiento indagatorio, ayuda a 
entender cuáles componentes específicos de los medios 
de vida son los más afectados y facilita el análisis 
intersectorial, evidenciando los vínculos entre las 
actividades del desarrollo, la reducción de la pobreza y las 
condiciones esenciales para la mejora de la sostenibilidad 
de los medios de vida (DFID. 2000: 1-2). Desde una 
perspectiva diacrónica y en combinación con otros 
enfoques, los MVS también pueden contribuir a establecer 
cómo evolucionan las tendencias a lo largo del tiempo y la 
manera en que las personas se adaptan a ellas, las 
múltiples estrategias que aplican para garantizar su 
subsistencia, los actores que intervienen (el sector 
privado, ministerios, organizaciones de base comunitaria y 
organismos internacionales) y las 
potencialidades/oportunidades con las que cuentan. 
Asimismo, resulta esencial para la exploración de  los 
elementos clave que limitan el mejoramiento de los medios 
de vida.  
 

PUNTOS CLAVE DEL ENFOQUE 

 
El centro de la atención pasa de los recursos a la gente y 
de los problemas y limitaciones a las potencialidades, 
oportunidades, estrategias e iniciativas locales. 

 
Estimula el diagnóstico temprano y el establecimiento de 
mecanismos de retroinformación dentro de los proyectos. 
 
Exige una evaluación más sistemática de la vulnerabilidad 
y los bienes de la gente, lo que permite identificar los 
puntos de entrada más apropiados y diseñar 
intervenciones abiertas y flexibles.  
 
Muestra que la incapacidad para afrontar crisis y tensiones 
acrecienta la vulnerabilidad de las personas. 
 
Ayuda a los organismos a centrarse en las personas y sus 
resultados, más que en los productos.  
 
Centra la atención en la sinergia entre los distintos tipos 
de capital.  
 
Añade valor a la ejecución cuando incorporan un proceso 
continuo de ejecución impulsada por la demanda, de 
retroinformación participativa y de reajuste de la ejecución 
(DFID-FAO. 2000: 5-7). 
 

 
2.3.1  El concepto de medios de vida 
 
T®cnicamente ñun medio de vida comprende las 
posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto 
materiales como sociales) y actividades necesarias para 
ganarse la vidaò y se considera ñsostenible cuando puede 
soportar tensiones y choques y recuperarse de los 
mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibilidades y 
activos,  tanto en el presente como de cara al futuro, sin 
da¶ar la base de recursos naturales existenteò (Chambers, 
R. y G. Conway. 1992). 
 
El concepto como tal, está configurado por una serie de 
componentes que deben ser adaptados al contexto 
específico, pudiendo  cambiar o añadirse elementos que 
permitan reflejar de la manera más fidedigna las 
realidades sociales, culturales, políticas y económicas 
locales. Sin embargo, en general,  todas las 
aproximaciones  se sustentan en la movilización eficaz de 
los siguientes activos: 
 

ĕ El capital humano: que tiene que ver con aptitudes, 
conocimientos, capacidades laborales y buena 
salud que, en conjunción, permiten a las poblaciones 
entablar distintas estrategias y alcanzar sus objetivos 
en materia de medios de vida. Los aspectos 
centrales en este activo son: salud, nutrición, 
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educación, conocimientos y competencias instaladas 
o desarrolladas para trabajar. 

 
ĕ El capital social: que tiene que ver con redes y 

conexiones, relaciones de confianza, reciprocidad y 
apoyo mutuo, grupos formales e informales, reglas y 
normas sociales comunmente aceptadas, 
participación, representaciones colectivas y 
mecanismos de participacion en toma de decisiones. 

 
ĕ El capital natural: que tiene que ver con recursos 

naturales de las que se derivan los flujos de recursos 
y servicios útiles en materia de medios de vida. 
Referidos a bienes públicos intangibles (atmósfera, 
biodiversidad) y bienes públicos tangibles (bosques, 
agua, suelo...) 

 
ĕ El capital físico: que está referido a infraestructura 

básica, comunicaciones y carreteras, saneamiento y 
sistemas de agua, bienes de producción, 
tecnologías, semillas y fertilizantes. 

 
ĕ El capital financiero: que está relacionado a la 

disponibilidad de dinero o equivalentes, que permiten 
adoptar diferentes estrategias en materia de medios 
de vida. Los aspectos centrales en este activo son: 
partidas disponibles (ahorros, activos líquidos, 
entradas regulares de dinero) y pensiones y 
transferencias (remesas y salarios). 

 
Los vínculos entre estos capitales y el peso específico que 
cada uno de ellos adquiere en el sistema habitualmente se 
grafican de la siguiente manera:  
 

 

 

¿QUÉ HACE SUSTENTABLES A LOS MEDIOS DE 
VIDA DE LA POBLACIÓN? 

 
ĕ La resiliencia en la fase de los choques y tensiones 

externas. 
 
ĕ La capacidad para mantener la productividad de los 

recursos naturales en el más largo plazo. 
 
ĕ La posibilidad o la habilidad para no socavar o 

comprometer las opciones abiertas a otros para lograr 
sus medios de vida (CEPAL. 2007:13) 
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CAPÍTULO 3 
 

 
 

3. METODOLOGIA 

 
 
3.1 Aplicación del enfoque de medios de vida 

sustentables 
 
Hombres y mujeres del área rural tienen la tendencia a 
involucrarse en un conjunto significativo y diverso de 
actividades que les permiten mejorar sus medios de vida 
a través de la maximización de las actividades 
generadoras de ingresos, la minimización de la 
vulnerabilidad y el riesgo y la consecución de otros 
objetivos como el  mejoramiento de la salud, la nutrición, 
la educación, etc.  
 
Algunas de estas actividades pueden ser agropecuarias 
pero otras tantas no lo son y, en general, la articulación 
entre ambos tipos de actividades dependerá del ambiente 
general de desarrollo, del acceso a y el control de la base 
de activos de cada hogar, de los roles y responsabilidades 
productivas y reproductivas de los miembros de la familia, 
de  sus capacidades y su vínculo con otros actores rurales 
y urbanos.  
 

                                                           
7 Desarrollada originalmente por Glasser y Strauss en su libro: ñEl 

descubrimiento de la teor²a fundamentadaò (1967). 

El mejoramiento de los medios de vida rurales requiere 
promover la participación  activa de los actores, mejorar el 
acceso de las personas a las diferentes formas de capital 
(humano, social, financiero, físico, natural), aumentar la 
flexibilidad y el dinamismo de las respuestas y proyectos y 
adoptar un enfoque multi-nivel e interdisciplinario. Sin 
embargo, para lograr esto es preciso establecer cuál es el 
punto de entrada más adecuado y en qué condiciones se 
encuentran los capitales, la experiencia pasada, las 
destrezas existentes, las relaciones de colaboración 
establecidas y las oportunidades para apoyar las 
direcciones positivas del cambio.  
 
En este estudio, la aproximación a la realidad desde el 
enfoque de medios de vida, se combina con la aplicación 
de la teoría fundamentada que consiste en explicar 
sustantiva y significativamente los fenómenos de 
transformación/adaptación de la economía familiar en un 
contexto de cambio climático, a partir de la construcción 
de teoría e hipótesis desde los datos (Yapu, 2006: XXIV y 
Arnold: 10 y 57)7.  
 
Estrechamente asociada a técnicas como la entrevista y la 
observación, se basa en la construcción y consideración 
de la perspectiva de casos más que de solo variables, 
pues casos similares en variables pero con diferentes 
respuestas, son comparados para ver donde puede 
encontrarse la clave de las diferencias o las condiciones 
que tienen en común (Cuñat. s/a: 3-6). En nuestro caso 
esto implica que no siempre exista una muestra fija y que 
en general se amplíe en función de la teoría que emerge 
de los datos a partir de dos estrategias principales: el 
método comparativo constante en el que simultáneamente 
se codifica y analiza datos para desarrollar conceptos e 
integrarlos en una teoría coherente, refinándolos e 
identificando sus propiedades y;  el muestreo teórico a 
partir del que se seleccionan nuevos casos según su 
potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos e 
hipótesis ya desarrolladas.  
 
Siendo que la recolección de datos y el análisis se realizan 
al mismo tiempo, desde las primeras aproximaciones a 
los/as actores se van generando códigos  que permiten 
identificar los ámbitos o cuestiones clave sobre las que se 
deberá ampliar el análisis o incidir en el proceso. Si bien 
en principio se obtienen códigos abiertos que dirigen la 
muestra en todas direcciones, gradualmente se visibilizan 
las cuestiones centrales que están fuertemente 
respaldadas por los datos y que en nuestro caso también 
se entrecruzan con el enfoque de medios de vida. La 
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comparación constante entre los casos de los que 
emergen estos datos va caracterizando el proceso a partir 
de categorías que permiten la emergencia de la teoría y 
representan un patrón de conducta que es la sustancia de 
lo que reflejan los datos (Cuñat. s/a: 5).  
 
Los ñc·digos te·ricosò m§s abstractos proveen un marco 
base de análisis que permite aproximarnos y explicar las 
cuestiones planteadas en nuestros objetivos y preguntas 
clave de investigación, para seguir organizando e 
integrando otros códigos sustantivos y casos cuando se 
profundice en la experiencia. 
 
Al uso del enfoque metodológico cualitativo se 
complementará con un análisis cuantitativo haciendo uso 
de la estadística para establecer valoraciones al estado de 
uso de los capitales por estudio de caso.  
 
3.2 Ruta crítica y herramientas aplicadas 
 
En cuanto a la estrategia de levantamiento de  información  
se ha planteado una ruta crítica basada en cuatro  etapas 
principales de trabajo: 
 
ĕ Definición de aspectos centrales e instrumentos de 

aproximación 
Provenientes formalmente del enfoque de medios de 
vida que contribuye a delimitar los alcances del 
estudio, también fueron gradualmente 
complementados o ampliados en correspondencia a 
la aplicación de la teoría fundamentada que 
establece una aproximación exploratoria, la 
emergencia de nuevas categorías y la capitalización 
de la experiencia previa de PROSUCO y del propio 
PRRD. 
 

ĕ Levantamiento de información y análisis de datos 
Con base en la identificación de aspectos básicos o 
cuestiones de interés, se utilizaron varios 
instrumentos. 
 

¶ Cristal (Herramienta para la identificación 
Comunitaria de Riesgos - Adaptación y Medios 
de Vida)8: si bien tiene como punto focal entender 
la influencia de un proyecto sobre la capacidad 

                                                           
8 CRiSTAL es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, 

elaborada en forma conjunta por  IISD, UICN, SEI-US e 
Intercooperation, aprovechando el modelo de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA) y del Marco para Medios de Vida Sostenibles (SLF). 
9  El segundo módulo, Planificación y gestión de proyectos para 
adaptación climática, no fue utilizado porque no se remite al recojo de 
información de contexto sino a la planificación y gestión del proyecto. 

local de adaptación en un contexto de cambio 
climático, siendo planteado para mejorar la 
capacidad de toma de decisiones comunales y el 
diseño, reajuste y evaluación de proyectos,  en 
este estudio es utilizado como una herramienta 
para recuperar y organizar información acerca del 
contexto climático y de medios de vida a través 
de la consulta directa a los actores. 
 
Retomando las preguntas claves del módulo: 
Sintetizar información sobre clima y medios de 
vida, su aplicación conllevó consultar sobre el 
contexto climático del proyecto, los impactos 
previstos del cambio climático, las amenazas que 
afectan a las familias en el estudio, los impactos 
de estas amenazas y las estrategias de 
respuesta, los recursos afectados por las 
amenazas y su importancia respecto a las 
estrategias de respuesta.  
 
Como esquema fue útil para identificar las 
relaciones entre condiciones climáticas y 
movilización de los recursos de las familias en el 
estudio. Sin embargo, sus limitaciones para 
ampliar la información o registrar observaciones 
clave, motivaron a la aplicación de herramientas 
complementarias9. 
 

¶ Guías de entrevista: dirigidas a las jefaturas de 
hogar de las familias seleccionadas, así como al 
menos dos de sus miembros. 
 
En cada una de las entrevistas se abordaron las 
formas de gestión de los capitales que hacen a 
los medios de vida desde la posición diferencial 
de hombres, mujeres, adultos y niños/as que 
componen una familia en particular. 
 

¶ Guías de observación y recojo de información 
directa: en las viviendas y áreas productivas de 
las familias, pudiendo ser complementada con 
información aportada de manera directa por 
cualquiera de sus miembros. 

 

Utiliza la información del Módulo 1 para ayudar a entender cómo las 
actividades del proyecto afectan los recursos de los medios de vida que 
son vulnerables a las amenazas climáticas o que son importantes para 
estrategias de respuesta. Con ello, los usuarios pueden tratar de 
(re)diseñar actividades del proyecto de manera que se maximicen las 
oportunidades para mejorar la capacidad de adaptación (IISD, UICN, 
SEI-US e Intercooperation. 2009: 4-7). 
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Recordando que tanto el levantamiento de información 
como el análisis de los datos se desarrollan de manera  
simultánea, durante esta etapa se seleccionaron 9 casos 
(C), tal como se expresa en el siguiente esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Esquema elaborado con base en Rodríguez Gómez. 1996: 48) 

 
3.3 Selección de los estudios de caso 
 
En este estudio en particular, la selección de los casos  
requirió de dos puntualizaciones que consideramos 
esenciales: 

¶ Si bien no existe una delimitación  rigurosa de 
una muestra total desde el principio, en base a la 
experiencia previa del equipo PROSUCO y como 
resultado de un balance interno de la experiencia 
Yapuchiri, se estableció una muestra mínima de 
actores clave. 

 

¶ La muestra no se construyó en función de un 
principio de representación, lo que significa que 
los/as actores clave no necesariamente 
representan a otros/as actores locales y sus 
experiencias de vida. Aplicamos, más bien, el 
principio de la totalización que implica que 
aquellos/as seleccionados/as desarrollaron o 
enfrentaron en su experiencia personal un 
conjunto de situaciones, dificultades y logros 
muy similares a los de otros/as agricultores/as 
sin que necesariamente esto signifique que han 
optado por las mismas estrategias y actuaciones 
de sus pares 

 
Los criterios de caracterización de los estudios de caso 
seleccionados tuvieron que ver con:  
 

¶ El tipo de familia que puede corresponder a 
familias (nucleares o extendidas) que están en 
proceso de crecimiento o consolidación por la 
incorporación de nuevos miembros 
consanguíneos o simbólicos; familias en 
consolidación que han establecido su 
configuración general y están en proceso de 
fortalecimiento de los lazos y relaciones internas 

entre sus miembros y; familias en 
desestructuración que gradualmente dispersan o 
pierden a sus miembros y las redes de relaciones 
formales e informales entre ellos. 
 

¶ El acceso a información/formación en RRD y 
ACC  que corresponde a la clasificación de 
agricultores/as en función de su contacto e 
internalización de los procesos desarrollados en 
el marco del PRRD (fortalecimiento de 
capacidades, diálogo y complementariedad de 
conocimientos), pero también de otras instancias 
enfocadas en temas similares (por la 
imposibilidad de parcelar los resultados en la 
experiencia global de los/as agricultores/as). 

 
El cruce de ambos criterios dio como resultado la siguiente 
relación: 
 

CUADRO 2: TIPOS DE FAMILIAS EN EL ESTUDIO 
 

TIPO DE 
FAMILIAS 

ACCESO A 
INFORMACIÓN/FORMACIÓN 

Yapuchiri 

Agricultore
s/as con 
acceso a 

Yapuchiris 
u otras 
fuentes 

Agricultore
s/as  sin 
acceso a 

informació
n 

Familias en 
crecimiento 

1 1 1 

Familias en 
consolidación 

1 1 1 

Familias en 
desestructuración 

1 1 1 

 
Estas familias fueron mono y bi parentales, así como con 
jefaturas femeninas en  al menos una de las familias 
seleccionadas en cada categoría de acceso a la 
información/formación. 
 

ĕ Categorización y ampliación del análisis 
Para la construcción de cada caso y la consecuente 
elaboración gradual de hipótesis emergentes se 
aplicaron: 
 

¶ Planillas de categorización de datos: que 
permiten sistematizar la información obtenida y 
realizar comparaciones entre los casos para 
identificar tendencias, discrepancias y puntos 
que requieren profundización. 

 

C1 
C2 C3 

C4 

 

Medios de vida 

Teoría 
emergente 

 

Nuevos diálogos 
entre la teoría y la 
práctica en torno a 

medios de vida 
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El instrumento fue aplicado con la investigación aún en 
curso, facilitando el reajuste y complementación del 
proceso, de tal forma que se desarrolló el siguiente 
esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĕ Escritura teórica 

Implicó el análisis por separado de cada caso para 
establecer su coherencia interna y sus 
contribuciones a las hipótesis emergentes. Para el 
desarrollo de este proceso se utilizaron: 
 

¶ Esquemas de construcción de casos: basados en 
las categorías emergentes del proceso y la 
triangulación de los capitales abordados a través 
del enfoque de medios de vida, contribuyen a 
describir sintéticamente a las familias y a 
evidenciar posibles ámbitos de comparación. 
 

Las hipótesis emergentes fueron analizadas en contraste 
con las hipótesis formales que provienen de la revisión 
bibliográfica. El resultado de este proceso es un 
documento con información significativa tanto desde la 
perspectiva de los/as agricultores/as por la aproximación 
al caso, como desde la perspectiva institucional por la 
generación de explicaciones y relaciones relevantes para 
el desarrollo de procesos directos en este campo. 

 
3.4 Adaptación al cambio climático 
 
El tema de cambio climático, particularmente la 
variabilidad climática (entendida como una situación futura 
constante debido al cambio climático), es abordado a partir 
del análisis de la  vulnerabilidad y de la capacidad de 
adaptación de las familias de los estudios de casos. El 
análisis corresponde a la estructura de los sistemas 
productivos de las familias, en el abanico de la economía 
familiar, frente al impacto de la variabilidad climática de las 

principales amenazas climáticas recurrentes como las 
heladas, granizadas, sequias en términos de intensidad y 
frecuencia, y cómo influye el criterio de acceso a 
información/formación en RRD y ACC (conocimiento y uso 
de buenas prácticas).  
 
3.5 Ejes transversales (Gobernabilidad, Género, 

Interculturalidad)  
 
Esta aproximación integra los enfoques de género, 
interculturalidad y gobernabilidad en todas las etapas del 
proceso pues es parte del diseño mismo de la 
investigación, desde el momento de la definición del tema 
a ser abordado hasta el reporte final del proceso. Sin 
embargo, se hacen algunas puntualizaciones que tienen 
que ver con: 
 
ĕ El reconocimiento formal de los diversos modelos 

culturales de organización de las relaciones 
productivas, a partir de la incorporación de múltiples 
perspectivas conceptuales y operativas de la familia 
campesina y de los componentes que hacen a los 
medios de vida. 

 
ĕ El reconocimiento y explicitación de la posición 

diferencial de hombres y mujeres en el marco de la 
economía familiar, considerando la distribución 
diferencial y efectiva de  roles, responsabilidades y 
beneficios. 

 
ĕ El reconocimiento de los procesos y estructuras 

organizativas en las que están insertos los actores 
clave, a partir de su incorporación en todas las tomas 
de decisiones asociadas a la selección de casos (en 
función de criterios consensuados), las formas y 
espacios de devolución de la información y los 
posibles ámbitos de su utilización. 

 
Operativamente el tratamiento  específico de las 
situaciones emergentes que se asocian a dilemas en torno 
al abordaje de estos enfoques, en correspondencia  a la 
política interna de PROSUCO para procesos de 
investigación social, también se abordó  a partir de la 
aplicación de un protocolo ético que promueve el análisis 
de las situaciones emergentes y las posibilidades de 
posicionamiento institucional. 
 
3.6 Sinergia de actores 
 
Las principales sinergias se establecieron con las 
organizaciones matrices y de Yapuchiris, con las que se 
desarrollan las actividades del PRRD. Estas sinergias se 

Teoría  
emerge

nte 
 

Categoría 
(explicativa/ 
descriptiva) 

 

Sub categoría: 

unidad de 

sentido 

 Sub categoría: 

unidad de 

sentido 

 Sub categoría: 

unidad de 

sentido 

 

EJERCICIO DE SÍNTESIS DE LA 

INFORMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
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concentraron en la organización de los procesos que 
hacen al plan de investigación y que tienen que ver con la 
selección de casos y la facilitación del acceso a las familias 
seleccionadas, la contribución directa a la generación de 
información, a su revisión, discusión y ajuste. 
 

CAPÍTULO 4 
 

 
 

4. HALLAZGOS 

 
 
4.1 Las familias en el estudio 
 
Como se mencionó previamente, las familias en el estudio 
fueron seleccionadas en función de dos criterios clave que 
tienen que ver con el tipo de familia y el acceso a 
información/formación  en GdR y ACC (cuadro 3).     
 
A lo largo del proceso de investigación, respecto al tipo de 
familia,  esta categoría se constituyó en un factor de 
diferenciación más evidente respecto al acceso y manejo 
de los activos de cada recurso, pues permitió desarrollar 
caracterizaciones de partida que informan de manera más 
eficiente sobre la estructura, momento de evolución de la 
familia como organización y condiciones básicas ante los 
recursos.  
 
Esto no quiere decir, sin embargo, que todas las familias 
del mismo tipo sean idénticas o deban responder de igual 
manera en torno al manejo de los activos de los que 
disponen, sino únicamente que atraviesan una etapa de la 

vida que implica desafíos, responsabilidades y 
proyecciones similares. 
 
En cuanto al criterio de acceso a información/formación en 
GdR y ACC  es poco significativo para distinguir con 
precisión entre las familias o encontrar tendencias 
mínimamente generalizables, porque se presentaron 
comportamientos similares en todos los casos. Algunos de 
estos comportamientos tuvieron que ver con: 
 
ĕ El acceso generalizado a múltiples ámbitos de 

formación/información que se complementan o 
amalgaman, dificultando establecer el peso 
específico de la capacitación en GdR y ACC en 
la gestión de los recursos de los medios de vida 
y el comportamiento de la economía familiar. 
 

ĕ La valoración generalizada de la capacitación en 
el sector financiero (aunque algunos no 
accedieron directamente a ella), como el factor 
clave en la gestión eficiente de los activos de 
cada recurso y el estado familiar de bienestar 
(quien tiene acceso a crédito considera que 
alcanzó un mayor nivel de bienestar y 
simultáneamente un mejor manejo de los 
recursos, asentado en la necesidad de cumplir 
con sus responsabilidades financieras). 
 

ĕ El acceso a formación/información técnica y en 
torno a mercados laborales complementarios 
que, aunque se moviliza con distintos niveles de 
profundidad y eficiencia entre las familias, influye 
en su percepción de opciones de generación de 
ingreso. 
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CUADRO 3: DESCRIPCIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL ESTUDIO 
 

 
Caso 1:  

MS 
Caso 2:  

LA 
Caso 3:  

BC 
Caso 4:  

QC 
Caso 5:  

BF 
Caso 6:  

VC 
Caso 7:  

LC 
Caso 8:  

CV 
Caso 9:  

CM 

Tipo de 
familia 

En consolidación Consolidada En desestructuración 

Años de 
conformaci

ón 

2 y medio 12 12 26 35 32 52 45 25 

Acceso a 
formación 

Formación 
Yapuchiri 

Con acceso 
a 
Yapuchiris 
y otras 
fuentes de 
información 

Sin acceso 
a 
información 

Formación 
Yapuchiri 

Con acceso 
a 
Yapuchiris 
y otras 
fuentes de 
información 

Sin acceso 
a 
información 

Formación 
Yapuchiri 

Con acceso 
a 
Yapuchiris 
y otras 
fuentes de 
información 

Sin acceso a 
información 

Integrantes 
de la familia 

Esposos, 
hijo y 
suegros 

Esposos, 2 
hijos, 2 
hijas y 
hermano de 
esposo 

Esposos, 2 
hijos y 2 
hijas  

Esposos, 
un hijo y 
una hija 
dependient
e y una hija 
independie
nte. 

Hija y 
padres, 8 
hijos/as 
independie
ntes 

Esposos, 3 
hijos, 3 
hijas, una 
yerna, 2 
nietos y una 
nieta, 
además de 
una hija 
independie
nte 

Esposos, 
pero tienen 
4 hijos/as y 
8 nietos 
que viven 
de manera 
independie
nte 

Esposos y 
nieto, pero 
tienen 3 
hijos/as y 
varios 
nietos que 
viven de 
manera 
independie
nte 

Mujer/hija, 
madre, 
hermana, un 
hijo, yerna, 2 
nietos, una 
nieta y un 
sobrino. 
Además un 
hijo 
independient
e 

Lugar de 
residencia 

Principal: 
zona 
Senkata-El 
Alto 
 
Secundaria: 
comunidad
es Ninoca y 
Callapa-
Pacajes 

Principal: 
comunidad 
Belén 
Iquiaca-
Aroma 
 
Secundaria: 
cantón Villa 
Concepción
-Aroma y 
zona 
Senkata-El 
Alto 

Principal: 
comunidad 
Urmiri de 
Quillacas-
Huari 
 
Secundaria: 
ninguna 

Principal: 
comunidad 
Yanarico-
Tihuanaku 
 
Secundaria: 
ninguna 

Principal: 
comunidad 
Urmiri de 
Quillacas-
Huari 
 
Secundaria: 
ninguna 

Principal: 
villa 
Mercedes 
B-El Alto 
 
Secundaria: 
comunidad
es 
Rosapata y 
Centro 
Yaribay-
Pacajes 

Principal: 
villa Tejada 
Triangular-
El Alto 
 
Secundaria: 
comunidad 
Belén 
Iquiaca y 
Cantón Villa 
Concepción
-Aroma 

Principal: 
pueblo José 
Manuel 
Pando-
Pacajes 
 
Secundaria: 
comunidad 
Ninoca 
Centro-
Pacajes 

Principal: 
comunidad  
Yaurichambi-
Los Andes 
 
Secundaria: 
ninguna 

Nivel 
educativo 

Mujer: 
primaria 
Hombre: 
secundaria 
Suegros: 
Ninguno 

Mujer y 
hermano de 
hombre: 
secundaria 
Hombre: 
bachiller 
3 hijos/as: 
primaria 

Mujer y 3 
hijos/as: 
primaria 
Hombre: 
secundaria 

Mujer: 
primaria 
Hombre e 
hijo: 
formación 
técnica 
Hija: 
bachiller 

Hija y 
padre: 
primaria 
Madre: 
ninguno 

Esposos y 
2 nietos: 
primaria 
2 hijos, 
yerna y un 
nieto: 
secundaria  
1 hijo y una 
hija: 
bachilleres 
1 hija: 
estudiante 
universitaria 

Mujer: 
primaria 
Hombre: 
técnico 
superior-
profesor 

Esposos: 
primaria 
Nieto: 
guardería 

Mujer/hija: 
secundaria 
Hermana e 
hijo: 
bachilleres 
Yerna, nieto 
mayor y 
sobrino: 
primaria 
Madre: 
ninguno 

Idiomas 

Esposos: 
castellano-
aymara 
Suegros e 
hijo: 
aymara-
castellano 

Mujer y 
Hombre: 
aymara-
castellano 
Hijos/as y 
hermano de 
hombre: 

Mujer y 
Hombre: 
aymara-
castellano-
quechua 
3 Hijos/as: 
castellano-

Mujer: 
aymara 
Hombre y 2 
hijos/as: 
aymara-
castellano 

Hija y 
padre: 
aymara-
quechua-
castellano 
Madre: 
aymara 

Esposos, 3 
primeros/as 
hijos/as y 
yerna: 
aymara-
castellano 
2 últimos 

Esposos: 
aymara-
castellano 

Mujer: 
aymara 
Hombre: 
aymara-
castellano 
Nieto: 

Mujer/hija, 
hermana, hijo 
y yerna: 
aymara 
Nietos y 
sobrino: 
castellano 
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castellano y 
entienden 
aymara 

aymara 
Un hijo: 
castellano 

hijos y el 
último nieto: 
castellano-
aymara 
2 primeros 
nietos: 
castellano 

castellano-
aymara 

Madre: 
aymara 

Situación 
de salud 

Mujer y 
suegros: 
enfermos 
Hombre e 
hijo: sanos  

Toda la 
familia con 
buena 
salud  

Toda la 
familia con 
buena 
salud  

Esposos e 
hija: 
enfermos 
Hijo: sano 

Hija: sana 
Padres: 
enfermos 

Toda la 
familia con 
buena 
salud  

Esposos: 
enfermos 

Hombre y 
nieto: sanos 
Mujer: 
enferma 

A excepción 
de los nietos, 
el resto de los 
integrantes 
de la familia 
padecen 
alguna 
enfermedad 

Relación 
con la tierra 

en 
producción 

La pareja 
accede a 
tierras de 
sus padres  

Hombre y 
hermano 
son 
propietarios 
de la tierra  

Hombre es 
propietario 
de la tierra  

Hombre  
propietario 
de la tierra 
utiliza para 
cultivo y 
ganado 
 
Mujer  
propietaria 
de la tierra 
donde está 
la vivienda, 
animales 
menores y 
cultivos 

Padre es 
propietario 
de la tierra  

Hombre es 
propietario 
de la tierra 
en la 
comunidad 
de 
Rosapata 
Mujer es 
propietaria 
de la tierra 
en la 
comunidad 
Centro 
Yaribay 

Esposos 
son 
propietarios 
de tierras 
que 
heredaron 
de su 
padres 

Hombre es 
propietario 
de la tierra  

Mujer/hija es 
propietaria de 
tierra, 
habiendo 
recibido una 
porción más 
grande que 
sus 
hermanos por 
ser madre 
soltera y 
encargarse  
del cuidado 
de su madre 

 

 
 






































































