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Objetivos: Identificar las características singulares de familias vulnerables y comparar los
niveles de riesgo a la Inseguridad Alimentaria Nutricional en dos comunidades rurales del
distrito de Ocongate, año agrícola 2004-2005. Materiales y Métodos: Durante los meses de
febrero y marzo del 2005 se entrevistaron 16 familias de 2 comunidades rurales del Cusco para
conocer sus características ecológicas, económicas y sociales; asimismo se organizaron 2 grupos
focales con esta población para profundizar el conocimiento sobre sus estrategias de
sobrevivencia. Los datos obtenidos fueron analizados cualitativamente y en base a ellos se
realizó la clasificación funcional de las familias. Resultados: Se identificaron cuatro tipos de
familias vulnerables según las características singulares siguientes: Características de los
sistemas de producción, indicadores económicos, estrategias para garantizar la seguridad
alimentaria y capacidad de resistencia a la inseguridad alimentaria; siendo las que presentan
mayor riesgo (más vulnerables) a la inseguridad alimentaria las familias de los ganaderos con
posesión de 10 a 20 alpacas y los agricultores con posesión de terrenos de 1/2 a 2 hectáreas de
extensión. Conclusiones: Los resultados indican que existen características singulares que
permiten identificar, comparar y diferenciar las familias vulnerables con mayor riesgo de
inseguridad alimentaria, orientando hacia las posibles intervenciones específicas para la mejora
de sus modos de subsistencia.

Palabras Clave: Caracterización, Grupos Vulnerables, Inseguridad Alimentaria,
Vulnerabilidad, Comunidades Rurales, Cusco.















“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los
alimentos a fin de llevar una vida sana y activa” (21).









































































“ Cuando no hay que comer tengo que vender los animalitos nomás ...aunque
este flaco por que las wawas tienen hambre y lloran y se enferman rápido ...A
veces te ven apurado y te pagan poco y puedes comprar fideos, azúcar…”
Comunero de Upis

“Cuando empiezan las lluvias siempre me voy al valle (Puerto Maldonado), y mi
esposa se encarga de la chacra hasta que regreso para cosechar .... a veces he



juntado 800 soles trabajando adentro ” Comunero de Ccapana “...en las lluvias
es cuando no hay que comer se acaba la papa ... nosotros sabemos hacer queso
que lo cambiamos por chuño arriba …Es que acá no se puede hacer chuño no
hace bien la helada ” Madre de familia de Ccapana

“Siempre estamos preocupados de eso…… pensando…. . .Por que se acaba la
comida y nosotros no tenemos para comprar mas… Por eso si sale mal la
cosecha solo comemos de la chacra y no compramos nada de fideos, ni pan, ni
ropita, ni nuestras cositas” Comunero de Ccapana “Casi siempre no nos
llenamos cuando la papa se acaba ………entonces tenemos que comer dos veces
al día………… la papa si nos gusta pero a veces falta comer frutas fideos
,queso…………. ese alimento que sirve no lo comemos por que es caro ”
Comunero de Upis

“siempre estamos tratando de tener bastante chuño o moraya por que con la
lluvia no hay nada …. con la papita se llenan (los niños) …. y están contentos”
Madre de familia de Upis
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