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CAPÍTULO 2: 


 


Análisis de la percepción de la vulnerabilidad de la pesquería artesanal como 


medio de vida 
 


En el proceso de evaluación de la sustentabilidad de un sistema social y/o natural, es 


necesario el análisis de la vulnerabilidad del mismo, esto es, el grado en que dicho 


sistema es susceptible a experimentar daños debido a la exposición a perturbaciones 


múltiples o estrés, y a la vez analizar la capacidad que tenga para atenuar o enfrentar sus 


consecuencias. El creciente rol de los múltiples actores en la definición de los 


problemas locales crea la necesidad de encontrar metodologías en común que hagan 


operativos los análisis de vulnerabilidad a la vez de construir conceptos generales 


(Turner et al. 2003). 


El contexto de vulnerabilidad afecta los medios de vida, que son la combinación de los 


recursos utilizados y las actividades emprendidas para sobrevivir, y consta de cinco 


tipos de activos o capitales: humano, natural, financiero, social y físico. La evaluación 


de la vulnerabilidad de los diferentes medios de vida frente a perturbaciones de orígenes 


múltiples es un área de investigación reciente, la cual incluye el análisis conjunto del 


impacto que tienen diversas perturbaciones ambientales y antrópicas sobre los cinco 


tipos de capitales o activos que comprenden dicho medio de vida. Este tipo de 


evaluaciones es muy útil a la hora de caracterizar un medio de vida, lo cual es la base 


para luego tomar las medidas de gestión y adaptación necesarias. 


Como caso de estudio de metodología de evaluación de vulnerabilidad que incluya 


conjuntamente la labor del científico y la percepción y experiencia del actor local, la 


flota de pescadores de Santa Catalina (Montevideo Oeste) representa un caso muy 


interesante porque reúne todos los elementos requeridos para este tipo de análisis (es 


vulnerable tanto a forzantes climáticas -variabilidad ENSO, empeoramiento de las 


condiciones climáticas, aumento de los patrones de precipitación- como a forzantes 


antrópicas -impactos de las crisis macroeconómicas, sobrepesca industrial-), presenta 


una escala adecuada para su análisis, como también debe ser objeto de rápidas medidas 


de adaptación ya que su vulnerabilidad sigue aumentando debido a la acción de las 


forzantes mencionadas, deteriorando progresivamente su medio de vida. 


 







 38 


Esta flota pesquera artesanal opera dentro de las 7 millas de la costa en el sistema 


frontal del Río de la Plata; la localización del sistema frontal, y por lo tanto la 


accesibilidad al recurso explotado, depende primariamente del caudal fluvial a escala 


estacional y anual y a la situación sinóptica. Esta zona del Río de la Plata está 


caracterizada por una muy alta variabilidad hidrológica, lo que se traduce en cambios de 


la ubicación del sistema frontal. Los estímulos climáticos desplazan el sistema frontal 


fuera de la zona de captura, dificultando así la accesibilidad al recurso natural por parte 


de los pescadores, aumentando así su vulnerabilidad, la cual es a su vez incrementada 


por forzantes económicos y sociales. 


 


 


Objetivo general del capítulo: 


 


Analizar la percepción que tienen los pescadores artesanales tanto del estado de las 


variables clave que conforman su medio de vida, como de la sustentabilidad del mismo. 


 


 


Objetivos específicos del capítulo: 


 


1) De todo el stock de activos que conforman este medio de vida (capitales 


humano, físico, financiero, social y natural), identificar el/los que tiene/n mayor 


incidencia en determinar la vulnerabilidad de los pescadores artesanales de 


Montevideo oeste. 


2) Utilizar el caso de estudio para probar el potencial de los métodos multivariados 


en la caracterización simultánea de comunidades diversas. 


3) Determinar cuales son las variables que requieren de medidas de adaptación 


/manejo más relevantes b. 
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Metodología 


 


 - Obtención de datos: Muestreo en el terreno 
 


Los datos se obtuvieron a partir de encuestas (setiembre - noviembre 2005): las mismas 


se efectuaron a 35 pescadores jefes de familia de las flotas de Santa Catalina y Pajas 


Blancas (un 40 % del total de familias en la zona), elegidos siguiendo el criterio de 


experiencia y conocimiento en el tema, y el deseo de contestar. 
 


Las encuestas fueron diseñadas para generar datos cuantitativos de los atributos 


específicos del medio de vida; para ello se siguió la metodología de “escalas Likert”, la 


cual atribuye valor a percepciones cualitativas que de otra manera serían imposible de 


medir, convirtiendo conceptos abstractos (por ejemplo capital social o vulnerabilidad) 


en valores numéricos que pueden así ser utilizados como indicadores (Pittaluga et al. 


2004a). En las escalas Likert, los valores pertenecen a una escala continua, en la cual la 


primera y la última opción son valoradas como opuestas; a su vez, las primeras opciones 


de respuesta (1, 2) corresponden al valor más bajo de atribución, y las últimas (4, 5) al 


mejor valor; por último, todas las respuestas deben seguir el mismo patrón de 


atribuciones de valores (1 al 5) que es usado por los encuestados para determinar su 


percepción de la realidad.. Una escala del 1 al 3 sería excesivamente limitada, mientras 


que otra del 1 al 7 agregaría una complejidad innecesaria para una encuesta de estas 


características. Finalmente, el número de componentes de cada variable debe ser 


limitado y consistente: partiendo de la base de los 5 (cinco) capitales que son el dominio 


de análisis (NATURAL, ECONÓMICO, SOCIAL, HUMANO, FÍSICO), los mismos 


son considerados como macrovariables (independientes), y están compuestos cada uno 


por una serie de 6 (seis) microvariables (proxy), por lo que el cuestionario elaborado 


consistió en 30 variables. 
 


Dichas 30 proxy se elaboraron en conjunto con los pescadores, teniendo en cuenta 


aquellas que eran determinantes para su medio de vida en función de su incidencia en la 


vulnerabilidad del mismo. Además se evalúa una variable dependiente 


(“Sustentabilidad de la pesquería artesanal”). Por último, la encuesta tiene un valor de 


ponderación para cada capital (a cada encuestado se le preguntó cual de los capitales 


considera que tiene mayor preponderancia para un buen desempeño en su medio de 


vida). El cuestionario total se muestra en la Tabla 6.  







Tabla 6: Cuestionario para encuestas en Santa Catal ina / Pajas Blancas 
5 CAPITALES (variables independientes), compuestas por 6 indicadores proxy cada una 


MEDIO AMBIENTE:     en los últimos 5 años,            
Las capturas de corvina han Descendido mucho 1 Descendido 2 Mantenido  3 Crecido 4 Crecido mucho 5 
El tamaño máximo de las corvinas capturadas ha Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   
Las distancias de la costa para encontrarla han Aumentado mucho   Aumentado    Mantenido    Bajado   Bajado mucho   
La salinidad en la zona de pesca ha Aumentado mucho   Aumentado    Mantenido    Bajado   Bajado mucho   
Las condiciones climáticas, en general han Empeorado mucho   Empeorado    Mantenido    Mejorado   Mejorado mucho   
La duración de las zafras ha Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   


             


SECTOR ECONÓMICO: en los últimos 5 años             
Los precios de venta de la corvina han Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   
Las posibilidades de ahorro de los pescadores han Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   
La venta de la corvina ha Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   
Los bienes adquiridos por los pescadores han  Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   
Los créditos de los intermediarios han Descendido mucho   Descendido   Mantenido    Crecido   Crecido mucho   
Las oportunidades de empleo en la pesca artesanal han Descendido mucho   Descendido   Mantenido   Mejorado   Mejorado mucho   


             


MEDIO SOCIAL: en los últimos 5 años,            
             
Los pescadores se organizan en cooperativas Nunca   Raramente   Alguna vez   A menudo   Siempre   
La relación y vinculación con el barrio ha Empeorado mucho   Empeorado   Igual   Mejorado   Mejorado mucho   
La ayuda por parte del Estado o IMM se establece Nunca   Raramente   Alguna vez   A menudo   Siempre   
La comunicación y relación con Dinara Nunca   Raramente   Alguna vez   A menudo   Siempre   
El n° de pescadores que migran cuando no hay zafra Ninguno   Pocos   Algunos   Bastantes   Todos   
La cooperación y ayuda entre los pescadores es  Inexistente   Más o menos   Bien, Normal   Buena   Excelente   
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INFRAESTRUCTURA: en los últimos 5 años,            
El n° de individuos que poseen barcas ha  Descendid o mucho   Descendido   Mantenido    Crecieron   Crecieron mucho   
El estado y mantenimiento de las barcas ha  Empeorado mucho   Empeorado   Iguales   Mejorado   Mejorado mucho   
Los equipos de radio y comunicaciones ha Empeorado mucho   Empeorado   Iguales   Mejorado   Mejorado mucho   
El acceso (calles, ómnibus) a la comunidad ha Empeorado mucho   Deteriorado   Iguales   Mejorado   Mejorado mucho   
Cámaras refrigeradoras funcionando Nunca   Raramente   Alguna vez   A menudo   Siempre   
El resguardo frente a temporales (para casas y barcas) ha Empeorado mucho   Empeorado   Iguales   Mejorado   Mejorado mucho   


             


SECTOR HUMANO:  en los últimos 5 años,             
El n° de jóvenes involucrados en la pesca ha  Desce ndido mucho   Descendido   Mantenido   Crecido   Crecido mucho   
La gente con buenos conocimientos en navegación y 
pesca ha Descendido mucho   Descendido   Mantenido   Crecido   Crecido mucho   


Considera que su trabajo le permite vivir 
No alcanza para 


nada   
Apenas con lo 


justo   Tranquilo   
Bastante 


bien   Excelente   
El n° de niños en las familias de los pescadores ha  Aumentado mucho   Aumentado   Mantenido    Bajado   Bajado mucho   
La calidad de la comida considera que ha  Descendido mucho   Descendido   Mantenido   Mejorado   Mejorado mucho   
Las condiciones de salud y sanitarias han Descendido mucho   Descendido   Mantenido   Mejorado   Mejorado mucho   
                      


Variable Dependiente: Vulnerabilidad del medio de vida 


Se va a terminar   Se deteriora    Sigue igual   Ha venido   Cada vez está   La pesquería artesanal como MEDIO DE VIDA  
   continuamente  que siempre  mejorando  mejor   


                      


Ranking de los capitales 
  MEDIO AMBIENTE   


  SECTOR HUMANO - SOCIAL   


 
Cuales de los aspectos mencionados, le parecen más 


importantes para que a Usted le vaya bien como pesc ador: 
 
   


SECTOR ECONÓMICO –  
INFRAESTRUCTURA  


 







- Procesamiento y análisis estadístico de datos 


 


1. Se analizaron en primer lugar los estadísticos básicos de los datos poniéndose énfasis 


en las medidas de tendencia central y de dispersión de los capitales (Tabla 7); asimismo 


a través de un box- plot se visualizo la dispersión de los datos (Figura 11), donde los 


cuartiles del 25-75 % son ubicados en la caja; la mediana se muestra con una línea 


horizontal dentro de la caja, y los valores mínimos y máximos con una línea horizontal 


(“whiskers”).  


  


2. Dado que la investigación involucra un elevado número de variables e individuos, 


para cumplir con los objetivos se utilizó análisis multivariado, cuyos métodos analizan 


conjuntamente p variables, medidas sobre un conjunto de n individuos. Ello conlleva y 


posibilita que los datos al ser expresables en forma matricial puedan ser interpretados en 


una doble lectura: desde las entidades y desde las variables (Lozares Colina et al. 1991). 


La matriz construida es de n x p de individuos por variables, cuyas filas (individuos) 


pertenecen a un solo grupo. Cada fila de la tabla representa a un individuo con sus 


datos, y cada columna corresponde a una variable. El elemento xij de esta tabla, que 


ocupa la fila i y la columna j, es el valor de la variable j para el individuo i. 


 


Desde un punto de vista geométrico y espacial, es posible conceptuar la matriz de datos 


multivariados de dos maneras: como un conjunto de n individuos en un espacio definido 


por las p variables, o como un conjunto de p variables definidas en un espacio de n 


dimensiones. En el primer caso se comparan individuos considerados en función de sus 


características (se comparan vectores fila Xi) lo que se llama análisis Q. Si por el 


contrario se comparan variables, se obtendrá información acerca de la relación entre 


características consideradas en función de los individuos que se estudian, es decir se 


comparan los vectores Xj  en un espacio de dimensión n. Se llama análisis R (o normal), 


pues la matriz de correlación R debe ser calculada para poder iniciar estos análisis (Plá, 


1986).  


 


Los métodos multivariados pueden agruparse en dos conjuntos; los que permiten extraer 


información acerca de la interdependencia entre las variables que caracterizan a cada 


uno de los individuos, y los que permiten extraer información acerca de la dependencia 


entre una o varias variables con otras (Plá, 1986). 
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2.1 En primer término, se emplearon métodos exploratorios que analizan la relación de 


interdependencia entre las variables sin que a priori se suponga relación de causalidad 


entre ellas, a través de la búsqueda de dimensiones latentes o de estructuras 


dimensionales en esas relaciones. Un análisis de interdependencia es aquel en que 


ninguna variable o grupo de variables es definido como independiente o dependiente; 


más bien, implica el análisis de todas las variables del conjunto simultáneamente en un 


esfuerzo por encontrar una estructura subyacente para el conjunto total de variables o 


individuos (Manly, 1994). 


 


Para analizar la matriz de datos muestras/variables, se aplicaron métodos de Ordenación 


y Clasificación:  


 


2.1.1 Ordenación: 


 


Para analizar la interdependencia entre las variables sin ningún modelo previo de 


relación, se empleo el Análisis de Componentes Principales (ACP) (espacio euclideano: 


d (i, i’) = √Σ (x ij – x i’j )
2), el cual explora la matriz de correlaciones (matriz R) y la matriz 


de varianzas-covarianzas. 


 


A través de este método se trata de describir la información original de forma resumida 


en base a una reducción de la complejidad del problema. Se condensan las p variables 


originales en un número menor de nuevas variables creadas por el propio análisis, que 


contienen gran parte de la información original. Este tipo de métodos se denominan de 


reducción de la dimensión ya que los datos originales se expresan en un espacio de 


dimensión p mientras que como resultado del análisis podemos expresarles en otro 


espacio de menor dimensión. Las nuevas variables creadas por el análisis en función de 


las p variables originales se denominan ejes, factores, o componentes principales, 


siendo estos combinaciones lineales (sumas ponderadas) de las variables iniciales y son 


ortogonales, es decir no – correlacionadas (Manly, 1994). 


 


Con objeto de analizar la p-variables (correlacionadas) de la matriz de datos, se realiza 


una transformación de las variables originales en un nuevo conjunto de variables no 


correlacionadas. El objetivo principal del análisis es averiguar cuantas variables, m, de 
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entre las p, (m < p), explican mejor la variabilidad de los datos representados por las 


variables originales. Si ello es posible, podemos afirmar que la dimensionalidad del 


problema es menor que p (Igelmo, 2003). 


 


El primer componente principal es la suma ponderada de las variables que tienen la 


mayor varianza; sucesivamente y en forma que sus varianzas decrezcan de la primera a 


la última, se van calculando los demás componentes hasta llegar al total de la varianza 


de los datos (Plá, 1986). 


 


El ACP se basa en una transformación lineal de las observaciones originales, conocida 


como generación de vectores y valores propios; permite la estructuración de un conjunto 


de datos multivariados obtenidos de una población cuya distribución de probabilidades 


no necesita ser conocida, por lo tanto no necesita un modelo estadístico para explicar la 


estructura probabilística de los errores (Plá, 1986). Sólo considera combinaciones 


lineales de las variables, por lo que no descubrirá combinaciones no-lineales.  


 


La técnica del ACP es adecuada cuando no se dispone de variables dependientes que 


permitan explicar el problema mediante una regresión múltiple, es decir que estamos 


ante una situación en que todas las variables, en principio, tienen la misma importancia, 


o bien que dicha importancia está enmascarada y es necesario ponerla de manifiesto 


(Igelmo, 2003). A partir del ACP se estudian las interrelaciones entre las variables, 


intentando detectar la presencia de las causas responsables de la estructura existente en 


los datos, lo que facilita la descripción e interpretación de los mismos. 


 


Se tomaron las cinco características (capitales natural, social, humano, físico y 


financiero) de interés central a los objetivos del estudio como variables; se construyó 


entonces una matriz en la cual se ubicaron los capitales en las columnas y los individuos 


en las filas. Se promediaron las 6 respuestas que cada individuo daba por capital, y a 


cada individuo se lo identificó en función de su respuesta a la pregunta de “cual es la 


variable que más incide para tener un buen desempeño en su medio de vida”, 


rotulándolo así con la inicial del capital que definió. Con esta matriz, se hizo el ACP 


utilizando el software PAST (versión 1.77) (Hammer et al. 2001).   
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Para definir que componentes principales son los que se eligen para el análisis, se 


siguen los siguientes criterios: 


 


- el método gráfico de Cattell (Plá, 1986), el cual indica en el CP un punto de 


inflexión bien marcado (Figura 13)  


 


Figura 13: % de la varianza total explicada por cada CP (datos de correlación)   


1 2 3 4


Co mponentes


0


10


20


30


E
ig


en
va


lu
e 


%


 


 


- Criterio de selección de Kaiser (Plá, 1986): se representan los eigenvalues 


(valores propios) de la matriz de correlación, es decir la proporción de la 


variación total explicada por cada uno de los componentes (vemos como la suma 


de todos los eigenvalues es igual al número total de variables consideradas en el 


estudio, o sea 5).  


 


Dado que las variables empleadas tienen las mismas unidades y están en un mismo 


rango de medición, no es necesario transformar los datos originales. La matriz de 


varianza - covarianza mantiene la diferencia relativa de los capitales con varianzas 


mayores; pero como el objetivo es detectar aquellos capitales asociados con la 
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sustentabilidad de la pesca, todos ellos deben tener la misma importancia relativa 


(independientemente de su varianza), y es por ello que también se utilizo la matriz de 


correlación. 


 


Los pasos fueron los siguientes (Manly, 1994): 


 


1) cálculo de la matriz de varianza/covarianza. 


2) como la escala ordenada de los datos asegura que todas tienen un peso 


equivalente en el análisis, no se estandarizan las medidas. 


3) cálculo de la matriz de correlaciones para ver que las variables están 


correlacionadas tanto negativa como positivamente. 


4) cálculo de los autovalores (eigenvalues): son valores que representan la 


contribución relativa que tiene cada componente en la variación total de los 


datos. Hay uno por componente, y su tamaño es una indicación directa de la 


importancia de ese componente en explicar la variación total en los datos (Kent 


y Coker, 1992).  


5) cálculo de los autovectores (vectores propios - eigenvectors - loadings): son 


valores que representan el peso que tiene cada una de las variables originales en 


cada nuevo componente calculado; su rango en la matriz de correlación va desde 


–1 a +1 (cuanto más cerca de 1 o –1, más peso tiene esa variable en dicho 


componente). 


6) cálculo y análisis del “scatterplot” (biplot). 


 


 


2.1.2 Clasificación:  


 
Cuando se parte de una relación de interdependencia entre las variables, y centrando el 


análisis en el universo de las entidades a través de medidas o coeficientes de 


correlación/distancia/asociación, se puede emplear el método no paramétrico conocido 


como escalamiento no métrico multidimensional o NMDS (non-metric 


multidimensional scaling, en inglés) (James y McCulloch, 1990).  


Este método tiene como objetivo el descubrir la estructura subyacente de las variables 


en una matriz de datos, reduciendo el número de dimensiones usualmente para el 


despliegue gráfico. La utilidad del NMDS se valora en situaciones donde la relación 
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entre los objetos no es conocida, pero puede ser estimada a partir de una matriz de 


distancia o similitud (Manly, 1994). 


 


NMDS usa información ordenada de una matriz de disimilitud entre variables; las 


variables son posicionadas en unas pocas dimensiones o ejes, de manera que las 


distancias entre los puntos que representan dichas variables en el diagrama de 


ordenación, tengan el mismo orden que en la matriz de disimilitud calculada entre todos 


los pares de variables. La medida de bondad de ajuste entre ambos se llama función de 


stress, y es expresada por un solo valor ≥ 0 (si el ajuste es perfecto, el stress = 0). Esta 


función se representa en el diagrama de Shepard, con los valores de disimilitud 


ordenados contra las distancias graficadas en el diagrama de ordenación; si el ajuste es 


bueno (bajo stress), los puntos estarán mayormente sobre una curva ascendente (Kent y 


Coker, 1995). 


 


Se empleó  una matriz n x n de distancias entre individuos. Su elemento xij representa el 


grado de diferenciación o de parecido, según el caso, entre el individuo i y el individuo 


j. Se trata de una matriz cuadrada y simétrica, ya que la distancia entre i y j es la misma 


que entre j e i. La matriz de distancias contiene ceros en su diagonal principal (xii : 


distancia entre el individuo i y él mismo) y la matriz de similaridades unos (Kent y 


Coker, 1995). 


 


Para codificar los datos de presencia/ausencia, se elaboró una matriz adaptada del 


cuestionario de la Tabla 1: de las cinco posibles respuestas para cada variable proxy, a 


la opción contestada se la ponderó como presencia (valor = 1) y a las cuatro restantes 


como ausencia (valor = 0), por lo que la matriz consistió en 150 columnas (5 opciones 


de respuesta x 30 preguntas) y en 35 filas (los casos). 


 


La definición de distancia para medir el grado de similitud entre objetos y variables 


depende fuertemente de la escala de medida. La elección del coeficiente de similitud a 


utilizar está supeditado al tipo de datos que contiene la matriz básica de datos; por 


ejemplo los coeficientes de asociación solo se aplican a datos doble-estado, y el 


coeficiente de correlación no da buenos resultados con esos datos. En aquellos estudios 


en los cuales predominan los caracteres doble estado (presencia / ausencia), conviene 


utilizar coeficientes de asociación, mientras que si predominan los caracteres 
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multiestado es aconsejable estandarizar y utilizar coeficientes de distancia y correlación 


(Crisci et al., 1983).  


 


En este trabajo se utilizaron dos coeficientes de asociación, ya que existen caracteres 


doble-estado (presencia / ausencia) (Crisci et al, 1983):  


 


el coeficiente de Jaccard que no considera las dobles ausencias como elemento a favor 


de la similitud: 


CAJ =    a / (a+b+c)   


 


y el coeficiente de Dice o Sorensen, que le confiere mayor peso a las coincidencias: 


SD =           2a     


    2a+b+c 


 


Ambos índices son complementarios, dando por tanto resultados similares. 


 


2.2 Analisis Logit y Probit.  


 


Estos métodos implican que existe una relación de dependencia entre variables, es decir 


que analizan las relaciones entre grupos de variables, donde se supone que unas 


variables (independientes) pueden ser causas de otras variables (dependientes). Los 


diferentes métodos que constituyen el análisis de dependencia pueden ser a su vez 


divididos en dos tipos según: (1) el número de variables dependientes y (2) el tipo de 


escalas de medida empleadas para las variables. Teniendo en cuenta el número de 


variables dependientes, el análisis de dependencia puede clasificarse como aquel que 


tiene tanto una variable dependiente única como varias variables dependientes; además, 


se clasifican en función del tipo de escala de la variable: con variables métricas 


(numéricas/cuantitativas) o no métricas (cualitativas/categóricas). Si la única variable 


dependiente es no métrica (categórica), entonces la técnica apropiada es, o bien el 


análisis discriminante múltiple, o bien los modelos de probabilidad lineal (Lozares 


Colina et al. 1991) también conocidos como análisis logit y probit.  
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Estos últimos, consisten en una combinación de regresión múltiple y análisis  


discriminante múltiple. Esta técnica es similar al análisis de regresión múltiple en que 


una o más variables independientes se usan para predecir una única variable 


dependiente; lo que los distingue es que la variable dependiente es no métrica. No sería 


correcto el uso de un modelo de regresión clásico, ya que codificadas las posibles 


alternativas como 0, 1, 2, ...(j+1), ..., J, se estaría considerando la diferencia entre (j+1) 


y (j+2) como la existente entre 1 y 2, lo cual no tiene porque ser así ya que los números 


utilizados en la codificación solo representan un orden dentro de una clasificación 


(Greene, 2002). 


 


La única variable dependiente es discreta (está formada por un número finito de 


alternativas que miden cualidades) y presenta cinco alternativas de respuesta (J) con 


información ordenada jerárquicamente; el interés está en estudiar qué variables del 


vector x son relevantes para determinar la probabilidad de que y sea igual a uno (cero). 


Para ello es necesario estimar p(x), debemos elegir una forma funcional para p(xi). Dado 


que el uso de una función de distribución garantiza que el resultado de la estimación 


esté acotado entre 0 y 1, en principio las posibles alternativas son varias, siendo las más 


habituales la función de distribución logística (Logit), y la función de distribución de la 


normal tipificada, que ha dado lugar al modelo denominado Probit. Tanto los modelos 


Logit como los Probit relacionan, por tanto, la variable Yi con las variables explicativas 


Xki a través de una función de distribución. A su vez, los modelos de probabilidad lineal 


se distinguen del análisis discriminante en que acomodan todos los tipos de variables 


independientes (métricas y no métricas) y no requieren el supuesto de normalidad 


multivariante (Greene, 2002). 


 


Utilizaremos el modelo Probit, en el cual p(xi) = Φ (x’ i ⇓) siendo Φ (.) la función de 


distribución de una variable aleatoria N(0, 1). El modelo Probit ordenado es una 


extensión de los modelos binomiales Probit y Logit, que estiman variables ordinales. 


Los residuales son asumidos que toman una distribución normal estándar y los “cut 


points” tienen que ser estimados a través de estimaciones de máxima probabilidad, 


como los otros parámetros del modelo. Dichos “cut points” definen probabilidades 


acumulativas que corresponden a cada resultado de la variable dependiente (Greene, 


2002).  
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El análisis se realiza asumiendo que los pescadores tienen una percepción de la 


sustentabilidad de su medio de vida (yi* ), de la que se conoce en qué categoría (entre las 


5 posibles) se encuentra cada individuo. Estar en una u otra categoría dependerá de 


ciertos factores medibles x, que son las 30 variables proxy (agrupadas en los cinco 


capitales) y de ciertos factores no observables u. Formalizando: 


 


yi* = x i'β+ u i,  


donde ui = yi*- E (yi*/x i). 


 


Las 5 categorías de la variable dependiente discreta yi se hacen corresponder con 5 


intervalos dentro de los que toma valores yi* , de forma que y = 0 si y* ≤ c1, y = 1 si c1 < 


y* ≤ c2, ..., y = 4 si y* > c4. Como los valores que presenta la variable dependiente están 


ordenados, la estimación de las probabilidades se plantea como p(y ≤ i/x) = F(cj + xβ ), 


donde j es cada una de las clases ordenadas definidas (0, 1, ..., 4). Los coeficientes cj 


son parámetros que se han de estimar al tiempo que β, vector de coeficientes de las 


variables explicativas, una vez impuesta una distribución a la estructura de los errores. 


Para la estimación de este modelo se asume que u sigue una distribución normal 


(Greene, 2002). 


 


A través del modelo Probit ordenado identificamos aquellas variables proxy de cada 


uno de los 5 capitales considerados, que más incidencia tienen en la sustentabilidad del 


medio de vida (y). Primero los 30 proxy se corren contra los valores de Y, y se retienen 


aquellos con P < 0.1 (ρ : coeficiente de correlación de Spearman), descartándose los 


otros; luego las variables seleccionadas se vuelven a correr contra los valores de Y, 


efectuando distintas combinaciones de esas variables para eliminar aquellas 


combinaciones que presenten menor variabilidad en la desviación estándar y menores 


valores de pseudo r2 ( 2Pseudo R: estadístico de proporción de predicciones correctas), 


hasta seleccionar la combinación de variables que expliquen la mayor parte de la 


variación en la percepción de la sustentabilidad del medio de vida.  
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Resultados  


 


1) Estadísticos descriptivos 


 


El box-plot (Figura 11) muestra valores relativamente intermedios de tendencia central 


en base a la mediana (los valores pueden ir de 1, el “peor”, hasta 5, el “mejor”) sobre la 


percepción de la condición de todos los capitales, menos el natural, el cual notoriamente 


es el que presenta valores más bajos (media de 1.5) e inclusive el único que presenta el 


valor mínimo (1); asimismo muestra una asimetría negativa (la mediana se encuentra 


por debajo del medio de la caja) lo que quiere decir que la mayor parte de los valores se 


encuentran por encima de la mediana, algo que se repite solamente con el capital social 


(siendo éste el que presenta la mayor media de todos, 2.91). El resto de los capitales 


presentan asimetría positiva.  


 


Figura 11: Box-plot de la percepción del estado de los capitales 
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Para cada una de las variables analizadas, no se observo una relación positiva entre los 


valores de las varianzas de cada capital con los promedios de sus valores absolutos; el 


capital económico es el que presenta una varianza mayor (0.27), los menores valores 


correspondieron al capital físico (0.10) y el natural (0.12). 


 


Tabla 7: Estadísticos básicos del estado de los capitales  


 Natural Económico Físico Humano Social 
N 35 35 35 35 35 


Min 1 1,833 2,333 2 2 
Max 2,5 3,833 3,5 3,5 3,833 
Suma 54,833 92,666 101,333 98,5 102,5 
Media 1,566 2,647 2,895 2,814 2,928 


Std. Error 0,059 0,088 0,054 0,0672 0,071 
Variance 0,124 0,275 0,104 0,158 0,176 


Stand. Dev 0,352 0,525 0,323 0,397 0,420 
Mediana 1,5 2,666 3 2,833 2,833 
Skewness 0,297 0,288 -0,162 -0,222 0,099 
Kurtosis -0,428 -0,738 -1,061 -0,641 -0,349 


 


 


2) Análisis de Componentes Principales (ACP) 


 
 
En la matriz de varianza/covarianza (Tabla 8), resulta interesante destacar el caso del 


capital social: se observó una covarianza negativa entre el capital social y los capitales 


naturales, económico y físico, y positiva solo con el capital humano; es un dato que 


puede reflejar que la percepción de unas buenas condiciones sociales están en relación 


directa con condiciones humanas saludables (buenas condiciones sanitarias, buena 


alimentación y educación), y no tanto asociadas a los aspectos económicos, de buena 


infraestructura o inclusive de abundancia de recursos naturales.  


 


Asimismo hay covarianza negativa entre el capital natural y el físico, lo cual puede ser 


interpretado que si hay buenas condiciones ambientales (buen clima, mayores 


volúmenes de pesca), pero como las condiciones físicas (infraestructura) no serian muy 


buenas, no alcanzaría para aprovechar dicho aumento de las variables ambientales. Esto 


último mostraría las carencias que tienen de infraestructura los pescadores.  
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Tabla 8: Matriz de varianza/covarianza  


 Natural Económico Físico Humano Social 
Natural 0,124     


Económico 0,071 0,275    
Físico -0,001 0,005 0,104   


Humano 0,015 0,022 0,064 0,158  
Social -0,006 -0,041 -0,012 0,047 0,176 


 


Estos valores de covarianza no necesariamente se corresponden con a los más altos 


valores de correlación; por ello se efectuará también un análisis a partir de la matriz de 


correlación, que supone que todos los capitales, independientemente de sus “estados”, 


tienen la misma importancia respecto a la información que suministran para la 


interpretación de la vulnerabilidad de la pesca artesanal. 


 


La matriz de correlaciones mostró correlaciones positivas entre el capital natural y el 


económico, entre los capitales físico y humano, y correlaciones negativas entre el 


capital natural y el físico y entre el capital social con el resto de las variables, menos con 


el capital humano. 


 


Tabla 9: Matriz de Correlación para las variables analizadas 


 Natural Económico Físico Humano  Social 
Natural 1     


Económico 0,386 1    
Físico -0,015 0,031 1   


Humano 0,108 0,107 0,504 1  
Social -0,044 -0,187 -0,092 0,284 1 


 


 


Tabla 10: valores propios de la matriz de correlación  


 1 2 3 4 5 
Valores propios 1,582 1,423 1,052 0,592 0,349 


Varianza Explicada (%) 31,6 28,4 21,0 11,8 6,9 


Varianza acumulada 31,6 60,1 81,1 93,0 100 


 


Para definir que CP se toman para el análisis, se aplicó el criterio de selección de Kaiser 


(Plá, 1986), por el cual se utilizarían los dos primeros, cuyos valores son mayores que el 


promedio (o sea superiores a 1), ya que el tercero está en el límite (1.057). Tomamos 


entonces los 2 primeros factores, que sintetizan el 60 % de la información original (32 


% el primero y 28% el segundo).  
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Habiendo definido los componentes a analizar, se evaluaron los vectores propios 


asociados a los 2 primeros componentes principales (Tabla 11 y Figura 14); aquellos 


capitales con altos coeficientes en un mismo vector están relacionados para el conjunto 


de datos analizado (Plá, 1986).  


 


Tabla 11: vectores propios de la matriz de correlación 


VECTORES PROPIOS 1 2 3 4 5 


Natural  0,323 -0,53 0,393 -0,676 0,048 


Económico 0,335 -0,6 0,092 0,697 0,178 


Físico 0,571 0,22 -0,517 -0,161 0,574 


Humano 0,667 0,29 0,09 0,092 -0,671 


Social 0,1 0,47 0,749 0,146 0,43 


 


 


Se observó que en el componente 1 los capitales humano y físico son los que presentan 


los mayores coeficientes de carga (0.67 y 0.57 respectivamente), seguidos de los 


capitales natural y económico (0.32 y 0.33). Esto refleja la variación en la percepción 


del estado de los capitales humano y físico (que en la matriz de correlación son los que 


muestran el mayor grado de correlación). En el componente 1 entonces la mayor 


contribución está dada para el capital humano y algo menor para físico, natural y 


económico, lo que quiere decir que aquellos casos con valores elevados del componente 


1 tendrán asociados elevadas percepciones del capital Humano y del Físico. 


 


En el componente 2 los coeficientes negativos los tienen los capitales natural y 


económico que al igual que en el componente 1, también aparecen asociados y 


reflejando su grado de correlación en la matriz. Se observaron altos coeficientes 


negativos para los capitales natural y económico, una exigua contribución del físico y 


humano, y una relativa mayor contribución del social, lo que indica que aquellos casos 


con valores elevados del componente 2, tendrán buenas percepciones del capital social 


pero muy malas de los capitales natural y económico, mientras que disminuirá el valor 


de dicho componente si la percepción del estado de dichos capitales es buena.  


 







Figura 14: Vectores propios (eigenvectors) de la matriz de correlación 
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La representación de los resultados en un diagrama “biplot” muestra los valores de los 


componentes principales para cada observación (se contrastan la ubicación de todos los 


casos analizados contra sus valores en los componentes principales seleccionados). 


 


Como no fue posible realizar una segregación espacial de los casos analizados, la 


individualización se realizó a través de la pregunta “cual es el capital que considera que debe 


estar en mejor estado para poder tener un buen desempeño en su medio de vida”, a los 


efectos de mostrar el potencial de esta herramienta.  


 


De esta manera, el diagrama biplot (Figura 15) muestra 5 tipos de casos (representando a 


aquellos que eligieron un determinado tipo de capital), siendo los más representados el 


capital Natural (13 casos) y el capital Económico (10 casos) los cuales serán analizados a 


continuación, ya que el resto de los capitales están poco representados.   


 


- aquellos pescadores que consideran que el capital NATURAL es el más relevante, se 


agrupan principalmente con bajos valores del componente 2 (círculo azul), es decir 


son los que perciben en mejores condiciones al capital Natural y al capital 


Económico, y también se agrupan con bajos valores positivos de ambos componentes 


(círculo marrón), o sea los ligados principalmente a buena percepción de los capitales 


Humano y Físico.  


 


- Los pescadores que consideran al capital ECONÓMICO como el más importante, se 


agrupan con  altos valores del componente 2 (círculo rojo), o sea aquellos que tienen 


una buena percepción del estado del capital Social, pero mala del estado de los 


capitales Natural y Económico. 


 


- Si bien hay un par de casos que eligieron al capital SOCIAL como el más relevante 


situados en los valores bajos del componente 1, no los tomamos en cuenta ya que su 


contribución al dicho componente es muy baja. 
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Figura 15: Diagrama “Biplot”  
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3) Análisis de escalamiento no – métrico multidimensional (NMDS) 


 


El índice de asociación de Jaccard y el de Dice, dieron el mismo valor de stress (Figura 16). 


Como se aprecia en el diagrama de la Figura 17, es notoria la proximidad que hay entre los 


que consideraron que tanto las condiciones ambientales como las económicas, son las más 


relevantes para un buen desempeño. Debido a la escasa cantidad de casos que eligieron otros 


capitales como los más relevantes, no los consideramos significativos para este análisis. 


 


0 60 120 180 240 300 360 420 480 540


Target rank


0


60


120


180


240


300


360


420


480


540


O
bt


ai
ne


d 
ra


nk


Figura 16: NMDS Shepard Plot 


Stress: 0.3361 
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4) Ordered Probit 


 
En la Tabla 12 se puede apreciar un claro caso de multicolinealidad (33 casos de 35 dan 


p =0, y 2Pseudo R=1): 


  


Tabla 12: Resultados de la Regresión o. Probit de todas las variables proxy contra los valores de Y 


 
oprobit y  c1 c2 c3 c4 c5 c6 e1 e2 e3 e4 e5 e6 s1 s2 s3 s4 s5 s6 f1 f2 f3 f4 f5 f6  
h1 h2 h4 h3 h5 h6, robust 
 
Ordered probit regression                          Number of obs   =         35 
                                                    Wald chi2(30)    =    85375.39 
                                                    Prob > chi2        =     0.0000 
Log pseudolikelihood =          0                  Pseudo R2         =     1.0000 
------------------------------------------------------------------------------ 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
----------------------------------------------------------------------------- 
          n1 |   3.428639   .1525182    22.48   0.000     3.129709    3.727569 
          n2 |  -.3883002   .1759008    -2.21   0.027    -.7330595   -.0435409 
          n3 |  -20.40069   .1804643  -113.05   0.000     -20.7544   -20.04699 
          n4 |  -2.021949   .0655942   -30.83   0.000    -2.150511   -1.893387 
          n5 |  -6.982346   .1359667   -51.35   0.000    -7.248836   -6.715856 
          n6 |   2.937309   .0757077    38.80   0.000     2.788924    3.085693 
          e1 |  -5.285401   .1378875   -38.33   0.000    -5.555656   -5.015147 
          e2 |  -13.88433   .1410882   -98.41   0.000    -14.16085    -13.6078 
          e3 |   2.288395   .0899146    25.45   0.000     2.112166    2.464625 
          e4 |   15.35811   .0998452   153.82   0.000     15.16242     15.5538 
          e5 |    4.97137   .0744513    66.77   0.000     4.825448    5.117292 
          e6 |  -2.811807   .0894457   -31.44   0.000    -2.987117   -2.636497 
          s1 |  -.0617801   .0849075    -0.73   0.467    -.2281958    .1046355 
          s2 |   4.866608   .1139396    42.71   0.000      4.64329    5.089925 
          s3 |   5.913622   .0579249   102.09   0.000     5.800091    6.027152 
          s4 |  -2.774476   .0850911   -32.61   0.000    -2.941251     -2.6077 
          s5 |  -6.190786    .130652   -47.38   0.000    -6.446859   -5.934713 
          s6 |   1.460151   .1534816     9.51   0.000     1.159332    1.760969 
          f1 |   2.584814   .1944616    13.29   0.000     2.203676    2.965951 
          f2 |  -.7955968   .1113803    -7.14   0.000    -1.013898   -.5772954 
          f3 |  -8.326692   .1365556   -60.98   0.000    -8.594336   -8.059048 
          f4 |    3.64975   .0960646    37.99   0.000     3.461467    3.838033 
          f5 |   6.342231   .1298128    48.86   0.000     6.087803    6.596659 
          f6 |  -6.673777   .1691665   -39.45   0.000    -7.005337   -6.342217 
          h1 |  -3.593427   .1699724   -21.14   0.000    -3.926566   -3.260287 
          h2 |  -4.540907   .1176745   -38.59   0.000    -4.771545   -4.310269 
          h4 |  -11.63282   .1927192   -60.36   0.000    -12.01054   -11.25509 
          h3 |   1.441467   .1079663    13.35   0.000     1.229857    1.653077 
          h5 |   4.041183   .1407178    28.72   0.000     3.765381    4.316984 
          h6 |   1.470938   .0600673    24.49   0.000     1.353208    1.588668 
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Por lo que se efectuó una regresión capital por capital (Tabla 13), seleccionando en cada 


caso aquellas variables proxy con coeficiente de correlación < 0.1, seleccionándose: 


 


Dentro del capital Natural, variables n2, n5 


Dentro del capital Económico, variables e1, e2  


Dentro del capital Social, variables s1, s2, s4, s6 


Dentro del capital Físico, variables f5 


Dentro del capital Humano, variables h1 


 
Tabla 13: Resultados de la Regresión ordered Probit de cada capital contra los valores de Y 
 
NATURAL: oprobit y  n1 n2 n3 n4 n5 n6,  
Ordered probit regression                          Number of obs =     35 
                                                    Wald chi2(6)   =      13.79 
                                                    Prob > chi2     =     0.0320 
Log pseudolikelihood = -18.437449             Pseudo R2       =     0.3204 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
           y |      Coef.         Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
----------------------------------------------------------------------------- 
          n1 |   .4894908     .44781     1.09   0.274    -.3882008    1.367182 
          n2 |   .4678435   .2665121     1.76   0.079    -.0545107    .9901976 
          n3 |  -.8431538    .561656    -1.50   0.133    -1.943979    .2576718 
          n4 |   .4187514   .3150753     1.33   0.184    -.1987849    1.036288 
          n5 |  -1.555649   .5077205    -3.06   0.002    -2.550763   -.5605348 
          n6 |  -.1088254   .3561414    -0.31   0.760    -.8068498     .589199 
 
 
 
ECONÓMICO: oprobit y  e1 e2 e3 e4 e5 e6, robust 
Ordered probit regression                         Number of obs   =         35 
                                                    Wald chi2(6)     =      14.15 
                                                     Prob > chi2        =     0.0280 
Log pseudolikelihood = -17.747608              Pseudo R2         =     0.3459 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
----------------------------------------------------------------------------- 
          e1 |  -1.247746    .381541    -3.27    0.001    -1.995553   -.4999394 
          e2 |  -1.066583   .3886511    -2.74   0.006    -1.828325   -.3048412 
          e3 |   .5130851    .287253     1.79    0.074    -.0499205    1.076091 
          e4 |   .9964063   .4229454     2.36   0.018     .1674485    1.825364 
          e5 |   .6451436   .4931682     1.31   0.191    -.3214482    1.611735 
          e6 |  -.1643266    .293745    -0.56   0.576    -.7400563    .4114031 
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SOCIAL: oprobit y   s1 s2 s3 s4 s5 s6, robust 
Ordered probit regression                           Number of obs   =         35 
                                                    Wald chi2(6)     =      14.55 
                                                     Prob > chi2       =     0.0241 
Log pseudolikelihood = -19.048996              Pseudo R2         =     0.2979 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
----------------------------------------------------------------------------- 
          s1 |  -.3524411   .2109608    -1.67   0.095    -.7659167    .0610345 
          s2 |   .7919838   .3378715     2.34   0.019     .1297679      1.4542 
          s3 |   .3024317   .2762761     1.09   0.274    -.2390595    .8439229 
          s4 |  -.8103086   .3102447    -2.61   0.009    -1.418377   -.2022401 
          s5 |  -.1307828   .3964645    -0.33   0.741     -.907839    .6462733 
          s6 |  -.6453348   .2959319    -2.18   0.029    -1.225351   -.0653189 
 
 
FÍSICO:  oprobit y  f1 f2 f3 f4 f5 f6, robust 
Ordered probit regression                         Number of obs   =         35 
                                                    Wald chi2(6)      =       8.04 
                                                    Prob > chi2        =     0.2350 
Log pseudolikelihood = -24.530541            Pseudo R2           =     0.0959 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
----------------------------------------------------------------------------- 
          f1 |  -.0946464   .3256898    -0.29   0.771    -.7329866    .5436938 
          f2 |  -.2374675   .2299749    -1.03   0.302      -.68821    .2132749 
          f3 |  -.5399859   .3954006    -1.37   0.172    -1.314957     .234985 
          f4 |   .1942044   .1572985     1.23   0.217     -.114095    .5025039 
          f5 |   .3631613   .2015654     1.80   0.072    -.0318996    .7582222 
          f6 |   .2447706   .2853817     0.86   0.391    -.3145672    .8041084 
 
 
HUMANO: oprobit y  h1 h2 h3 h4 h5 h6, robust 
Ordered probit regression                            Number of obs   =         35 
                                                    Wald chi2(6)      =       4.49 
                                                      Prob > chi2        =     0.6113 
Log pseudolikelihood = -25.450307               Pseudo R2          =     0.0620 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
----------------------------------------------------------------------------- 
          h1 |  -.4840142   .2523624    -1.92   0.055    -.9786354     .010607 
          h2 |  -.0337507   .2187774    -0.15   0.877    -.4625465    .3950451 
          h3 |     .44834   .3731328       1.20   0.230    -.2829869    1.179667 
          h4 |  -.2670198   .3205203    -0.83   0.405    -.8952281    .3611885 
          h5 |   -.090387   .2966793    -0.30    0.761    -.6718678    .4910938 
          h6 |   .0939439   .2551781     0.37   0.713    -.4061959    .5940838 
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Con esa selección, se efectuaron regresiones combinando dichas variables, y 


descartamos aquellas que presentaban poca variación de la desviación estándar, 


bajo 2Pseudo R y proxys con elevados coeficientes de correlación, hasta que finalmente 


se seleccionaron aquellas proxy que repitieron bajos coeficientes de correlación en las 


combinaciones con mejores parámetros, y un adecuado porcentaje de proporción de 


predicciones correctas (Tabla 14); esas variables fueron las siguientes: 


 


n2 (tamaño máximo de las capturas) 


n5 (condiciones climáticas) 


e2 (posibilidades de ahorro) 


s1 (organización en cooperativas) 


s4 (interacción con autoridades) 


 
 
 
 
Tabla 14: Resultados de la Regresión order Probit de la combinación de variables definitiva 
 
  . oprobit y  c2 c5 e1 e2  s1 s2 s4  f5 h1, robust 
 
  Ordered probit regression                            Number of obs   =         35 
                                                      Wald chi2(9)    =      18.75 
                                                      Prob > chi2     =     0.0274 
  Log pseudolikelihood = -11.985592             Pseudo R2       =     0.5582 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
          n2 |   1.190065   .5884051     2.02   0.043     .0368126    2.343318 
          n5 |  -3.762005   1.514034    -2.48   0.013    -6.729456   -.7945533 
          e1 |   .4202059   .5084764     0.83   0.409    -.5763895    1.416801 
          e2 |   .9601783   .5334556     1.80   0.072    -.0853754    2.005732 
          s1 |  -.7974663     .43637    -1.83    0.068    -1.652736    .0578031 
          s2 |   1.121397   .7235275     1.55   0.121     -.296691    2.539485 
          s4 |  -1.394965   .6173934    -2.26  0.024    -2.605033   -.1848958 
          f5 |    .386663   .4483852     0.86    0.388    -.4921559    1.265482 
          h1 |  -1.059412   .5582127    -1.90  0.058    -2.153489    .0346649 
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DISCUSIÓN 
 
 


Claramente el capital natural es el que presentó valores más bajos en cuanto a la 


percepción que tienen los pescadores de su medio de vida; la tendencia tanto de los 


aspectos biológicos (volúmenes de pesca, tamaño de los peces) como de las condiciones 


climáticas (vientos, eventos extremos) ha empeorado en las últimas temporadas, lo cual 


es confirmado por los hallazgos al respecto descritos en el Capítulo I respecto a los 


últimos trabajos de investigación a mayor escala en la región. 


 


Las tendencias de las variables hidroclimáticas que gobiernan la localización del frente 


estuarino, y por ende la disponibilidad de los recursos naturales para los pescadores, 


muestran cambios significativos en los últimos treinta años y los escenarios climáticos 


sugieren que dicha tendencia continuará en las próximas décadas (Nagy et al. 2008a).   


Tres de las últimas siete temporadas de pesca han sido consideradas negativas (45 %), 


excediendo el porcentaje (30%) en los 15 años que van desde 1987 al 2002 (Nagy et al. 


2008b) lo cual confirma la tendencia que los volúmenes de pesca de corvina continúan 


en descenso, percepción compartida por los pescadores.  


 


Asimismo, perciben que tanto un buen estado de las condiciones ambientales como una 


aceptable situación económica (descrita y caracterizada a través de las variables Proxy 


mencionadas), son los elementos clave para lograr un buen desempeño en la pesca 


artesanal como medio de vida.  


 


También se refleja que carecen de los medios materiales necesarios para hacer frente a 


un circunstancial aumento del volumen de pesca, algo que si bien no les afecta en el 


sentido que igual venden lo capturado, están limitados para disponer ese volumen ellos 


mismos y a su manera.  


 


Vinculan las condiciones de infraestructura con el capital humano, algo lógico dado el 


estado semi-precario de sus hogares pero también habla de la relevancia que le dan al 


cuidado y estado de su herramienta (barcas). Una fluida interacción con las autoridades 


vinculadas a la pesca, como también una posible organización en cooperativas, son los 


aspectos sociales que encontraron más relevantes. 
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La realización de monitoreos sistemáticos por parte de los propios pescadores demostró 


que con el apropiado asesoramiento y apoyo, el relevamiento de variables naturales en 


sus áreas de pesca es viable, lo cual sería un importante aporte para generar una línea de 


base estadística fidedigna que actualmente el Estado carece.  


 


Si bien para este estudio todos los casos fueron tomados en un mismo sector de pesca 


(Montevideo Oeste), los resultados de un Análisis de Componentes Principales como de 


un NMDS serían muy interesantes si se pudieran agregar al estudio otras comunidades 


de pesca artesanal (Canelones, Rocha, Río Uruguay, etc.), ya que mostraron ser unas 


herramientas poderosas para caracterizar simultáneamente la situación de varios 


sectores, algo a tener en cuenta en el diseño de investigaciones a mayor escala. 


 


Existe mucha literatura acerca del desarrollo de perfiles de vulnerabilidad o de pobreza 


a nivel de países, pero la significancia estadística se pierde cuando los datos a nivel país 


deben desagregarse a escalas más chicas; la metodología de SLA promueve la 


importancia de evaluar complementariamente los datos cualitativos a nivel local con  los 


cuantitativos de macro escala. No hay un método estándar, sino un consenso en que los 


métodos cuantitativos se combinan con un rango de métodos cualitativos diseñados para 


analizar el contexto local de vulnerabilidad de la gente a través de sus percepciones y 


experiencia, para lo cual se requiere de herramientas participativas. El continuo chequeo 


y contraste de la información proveniente de diferentes fuentes permite elaborar un 


panorama más congruente de la realidad del sistema en estudio. Se debe tener en cuenta 


que los actores locales son los expertos del día a día y proveen de un entendimiento 


preciso de la realidad local, pero generalmente no pueden contextualizar esa realidad en 


niveles mayores de análisis. 


 


El involucramiento y la participación de los pescadores a través del marco que brinda el 


SLA permitió incorporar su conocimiento y experiencia a la investigación, lo cual fue 


un insumo clave en la evaluación de la vulnerabilidad de su medio de vida; dicho aporte 


realza su utilidad cuando es convenientemente contrastado con los hallazgos 


provenientes del sector exclusivamente académico. 
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El SLA es un marco de investigación en el que todos los posibles componentes que 


afectan un medio de vida son explorados, lo cual implica que las decisiones que se 


tomen para mitigar la vulnerabilidad del mismo, no se tomen en forma aislada o dejando 


de lado algún estamento.  


 


Con la utilización de información cualitativa, el poder del análisis estará en función de 


la capacidad del investigador en captar la compleja naturaleza de todo el sistema y 


variables involucrados en el medio de vida, a través de su interacción con los miembros 


de la comunidad en cuestión. Los conceptos empleados en el modelo de SLA son 


abstractos; si nociones como “capital social” o “vulnerabilidad” no son ajustadas a 


observaciones empíricas, se corre el riesgo de que se transformen en términos difusos de 


difícil aplicación. Asimismo, es inviable medir cambios en dichas variables si el 


concepto no es desagregado en manifestaciones o variables concretas. Los datos 


cualitativos son muy útiles al explicar quién y por qué está experimentando distintos 


grados de vulnerabilidad. 


 


La metodología de análisis participativo debería incorporarse en proyectos a macro 


escala, como parte de la evaluación de la vulnerabilidad de cualquier sistema integrado, 


de manera que con los resultados de la investigación se evite la aplicación de medidas 


de carácter estándar o sectorial que muchas veces poco tienen que ver con la realidad a 


micro escala de una comunidad. La mejor decisión en la materia se toma cuando al 


análisis objetivo de la vulnerabilidad se le complementa con la evaluación de la 


percepción de los actores locales.  


 


 


INTERROGANTES POR CONTESTAR  


 


• Se relevó la percepción de uno solo de los actores involucrados, quedando para 


una siguiente etapa la evaluación del sector intermediario (prestamistas, vendedores), el 


sector institucional (organismos estatales), el entorno (barrio) y el sector privado (pesca 


industrial).  
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• Queda pendiente la aplicación de este tipo de investigación en la caracterización 


simultánea de otras comunidades de pesca artesanal (Río Uruguay, Montevideo este, 


Maldonado), para elaborar perfiles de vulnerabilidad en función de la variabilidad de 


cada grupo. 


 


 


• Dado el alcance de la maestría, factores además de las variables climatológicas 


que también inciden en la dimensión natural como son la pesca industrial y su 


interacción con la artesanal, el manejo de pesquerías internacionales que afecta a la 


artesanal y la polución creciente del río, no fueron tenidos en cuenta para esta 


investigación. 


 


 


• Al lograr la participación de los pescadores artesanales en el diseño de las 


medidas de adaptación frente a su vulnerabilidad, se sientan las bases para viabilizar un 


proyecto de co-Manejo pesquero, de acuerdo al Código de conducta para pesquerías 


responsables de la FAO., el cual brinda el marco de trabajo necesario para proteger el 


medio de vida de la pesca artesanal en sus conflictos con los intereses comerciales a 


mayor escala, a la vez que promueve el uso de artes de pesca no destructiva, el empleo 


de subsidios estatales y otros elementos que contribuyen a la sustentabilidad de la pesca 


artesanal.  
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CONCLUSIONES 
 


Los hallazgos provenientes de los proyectos de investigación a escala regional 


confirman la percepción de los pescadores obtenida mediante el análisis participativo, 


sobre el empeoramiento progresivo tanto del recurso natural (volúmenes de pesca) 


como de las condiciones climáticas (vientos y lluvias, eventos extremos), lo cual 


confirma a su vez la alta vulnerabilidad de este medio de vida frente a perturbaciones en 


el medio natural y a los efectos del cambio climático. De todo el stock de capitales que 


conforman la pesca artesanal como medio de vida, el natural es el que más incidencia 


tiene para determinar su grado de vulnerabilidad.  


 


La novedosa aplicación de una metodología participativa para el estudio de la 


vulnerabilidad a través del Enfoque de Medio de Vida Sustentable (SLA), constituyó 


para esta investigación una herramienta analítica muy apropiada para capturar y 


desagregar la complejidad de factores que generan vulnerabilidad en los pescadores 


artesanales, brindando una sólida base de caracterización de sistemas compuestos 


humano-ambientales, la cual es clave para orientar correctamente la toma de decisiones 


sobre medidas de adaptación específicas a las necesidades de cada comunidad, grupo 


y/o sector geográfico. 


 


Siendo la vulnerabilidad un concepto abstracto y complejo de medir en términos 


numéricos, es clave estudiarlo como un conjunto organizado de variables e indicadores;  


identificar las variables más adecuadas y representativas requiere la integración y el 


trabajo conjunto de los actores locales con el sector académico, a través de 


metodologías que permitan evaluar la opinión y percepción de manera que la misma 


constituya un aporte significativo en la toma de decisiones. 


 


El abordaje de cualquier problemática ambiental requiere necesariamente de un enfoque 


multidisciplinario a nivel académico como también de saber incorporar el conocimiento 


y la experiencia del actor local que convive a diario con el problema. Es a través de esa 


integración participativa donde se encontrarán soluciones ambientales verdaderamente 


viables. 
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RESUMEN 
 


La investigación en la cual se basó esta tesis es parte del trabajo de un grupo de 


investigación de Facultad de Ciencias que evalúa la vulnerabilidad, impactos y 


adaptación frente al cambio ambiental y la variabilidad climática del ecosistema 


estuarino y la pesquería artesanal en el Río de la Plata a macro escala; los pescadores 


artesanales de Santa Catalina fueron elegidos como caso de estudio a micro escala, 


debido a sus características como sistema humano especializado en un medio de vida 


basado en recursos naturales costeros sujeto a perturbaciones de origen múltiple 


(climático, ambiental y antrópico). 


El estudio fue orientado en forma participativa, a través de la utilización del enfoque del 


Medio de Vida Sustentable (Sustainable Livelihood Approach), el cual constituyó una 


herramienta analítica muy apropiada para capturar la complejidad de factores que 


generan vulnerabilidad frente al cambio global en un sistema dado. 


En la primera parte de esta investigación se realizó una gestión de monitoreo conjunto 


(academia-actores locales) para obtener datos específicos y localizados sobre variables 


climáticas y ambientales, cuyo procesamiento confirmó la tendencia sectorial de 


empeoramiento progresivo de las condiciones climático-ambientales y del recurso 


pesquero para el normal desarrollo de este medio de vida. 


En la segunda parte se identificaron conjuntamente aquellas variables clave para el 


medio de vida, obteniéndose datos de las mismas a través de encuestas de percepción en 


la comunidad; se analizaron a través de métodos estadísticos multivariados, 


encontrándose que de todas las posibles variables en juego, tanto un buen estado de las 


condiciones ambientales como una aceptable situación económica, son los elementos 


que ellos consideran clave para lograr un buen desempeño en su medio de vida. 


El involucramiento y la participación de los actores de la comunidad a través del marco 


que brinda el SLA permitió incorporar su conocimiento y experiencia a la investigación, 


lo cual fue un insumo clave en la evaluación de la vulnerabilidad de su medio de vida. 


El empleo de métodos estadísticos multivariados (Análisis de Componentes Principales 


y NMDS) mostró que son herramientas poderosas para caracterizar simultáneamente la 


situación de varios sectores, algo a tener en cuenta en el diseño de investigaciones a 


mayor escala (estudios comparados de otras comunidades de pesca artesanal en 


Canelones, Rocha, Río Uruguay, etc.). 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 


Vulnerabilidad 
 
El concepto de sustentabilidad aún no se ha convertido en un campo de estudio 


autónomo, sino que engloba disciplinas desde las ciencias sociales, naturales, médicas e 


ingenieriles (Clark y Dickson, 2003). La sustentabilidad se compone de cuatro 


elementos (FAO, 2000):  


- sustentabilidad ambiental: se logra cuando la productividad de recursos naturales 


clave es conservada o aún mejorada para las generaciones futuras 


- sustentabilidad económica: se logra si una línea de base de bienestar económica 


(específica al lugar en cuestión) es alcanzada y mantenida 


- sustentabilidad social: se logra cuando la exclusión social es minimizada y la equidad 


social maximizada. 


- sustentabilidad institucional: se logra cuando las estructuras y procesos establecidos 


tienen la capacidad de continuar funcionando en el largo plazo.  


La emergencia del concepto de sustentabilidad implica comprender la totalidad de la 


condición humana-ambiental con el doble objetivo de cubrir las necesidades de la 


sociedad a la vez de proteger los sistemas que sostienen la vida en la Tierra. Dichos 


objetivos requieren de una sensible mejora en el diálogo entre la sociedad y los 


tomadores de decisiones; la vulnerabilidad de los sistemas humano-ambientales es uno 


de los elementos centrales de ese diálogo y de la investigación en sustentabilidad 


(Turner et al. 2003). 


 


La vulnerabilidad se ha convertido en los últimos años en el centro de la investigación 


en cambio global y la ciencia de la sustentabilidad  (Clark et al. 2000; IPCC, 2001; 


Kasperson, 2001). 


 


La vulnerabilidad es un concepto multidimensional (UNEP, 2002) definido como el 


grado al cual un sistema natural o social es susceptible a experimentar daños debido a la 


exposición a un riesgo (perturbación o estrés); es función de la magnitud del riesgo, de 


la sensibilidad del sistema a los cambios y/o perturbaciones, de la resiliencia (capacidad 


del sistema de recuperarse del daño asociado con la convergencia de estresores y 
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perturbaciones múltiples) del sistema que los experimenta, y de la capacidad del mismo 


para adaptarse a dichos cambios (IPCC, 2001).  


 


Esta perspectiva sugiere que los individuos, grupos o regiones más vulnerables son 


aquellos que: 1) experimentan la mayor exposición a perturbaciones 2) son los más 


sensibles a dichas perturbaciones (o sea los más probables que sufran por estar 


expuestos) y 3) los que tienen menor capacidad para responder y recuperarse 


(Kasperson, 2001). 


 


Existen tres características de la vulnerabilidad que es importante reconocer (O’Brien et 


al. 2004). Primero, que la vulnerabilidad es inherentemente un concepto diferencial, 


porque los riesgos o cambios y la capacidad de adaptarse a ellos varían según el espacio 


físico como también entre los grupos sociales. Segundo, la vulnerabilidad depende de la 


escala en cuestión, es decir que depende de la unidad de análisis sea desde “país”, 


“región”, “comunidad o grupo social”, o medio de vida; aunque un país pueda no 


considerarse como vulnerable al cambio ambiental, hay regiones o grupos dentro del 


mismo que sí lo son. Finalmente, la vulnerabilidad es dinámica y cambia en el tiempo 


según cambien las estructuras y las condiciones del lugar. 


 


Según UNEP (2002) la vulnerabilidad es una medida agregada de bienestar humano, 


que integra la exposición ambiental, social, económica y política frente a un rango de 


perturbaciones dañinas; de esta manera, la vulnerabilidad está relacionada a las 


consecuencias de una perturbación o stress, más que a su agente; por ej., una comunidad 


es vulnerable a la pérdida de vidas, de su medio de vida, de sus ingresos, etc, en vez de 


serlo al agente específico de la perturbación (inundación, cambio climático, etc)  


 


En el contexto del cambio ambiental global, la vulnerabilidad implica dos modalidades 


simultáneas: una general, en el sentido que todos somos vulnerables frente a procesos 


globales, y otra particular en cuanto a que diferentes grupos en las sociedad están 


expuestos a distintos grados de riesgo en sus medios de vida, conformando así 


diferentes vulnerabilidades locales (Downing y Franklin, 2001).  
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EVALUACIÓN de la VULNERABILIDAD 


 


Evaluar la vulnerabilidad implica diferentes marcos de entendimiento, dependiendo qué 


sea lo que estamos examinando (cambio climático, medios de vida, epidemiología, 


zonas costeras, libre comercio, alimentación, etc.); por ende no hay una definición única 


de vulnerabilidad, debe ser continuamente redefinida en función del contexto 


ambiental/humano en que se de cada investigación (Downing y Franklin, 2001). 


 


Siendo la vulnerabilidad una entidad multivariada, su evaluación debe considerar todos 


los potenciales indicadores, los cuales incluyen perturbaciones exógenas (como los 


políticos y los ambientales) como también la capacidad del sistema socio-ambiental 


para manejarlos (Stephen y Downing, 2001). 


 
La evaluación de vulnerabilidad difiere de las tradicionales evaluaciones de impacto en 


diferentes aspectos: éstas últimas seleccionan una determinada perturbación ambiental 


(p.ej. cambio climático, una nueva tecnología pesquera) y tratan de identificar sus 


consecuencias/impactos más importantes sobre las propiedades sociales y ecológicas de 


un sistema en cuestión (humano/ambiental). En cambio, la primera selecciona una 


unidad de estudio en particular (una zona costera, una comunidad pesquera) y busca 


determinar el riesgo de impactos adversos específicos sobre ella, en función de una 


variedad de perturbaciones o estrés, a la vez que identifica una serie de factores que 


pueden reducir la capacidad de respuesta o adaptación frente a dichas perturbaciones 


(UNEP, 2002).  


En principio, el mismo fenómeno de cambio global puede ser evaluado desde ambas 


perspectivas; de hecho, los estudios de impacto han sido más útiles cuando una sola 


perturbación domina las respuestas del sistema. Pero uno de los mayores desafíos que 


derivan de la interacción entre el desarrollo humano y el medio ambiente implica 


comprender las complejas respuestas del sistema frente a múltiples e interactuantes 


perturbaciones, originadas desde lo social como de lo ambiental. Las evaluaciones de 


impacto convencionales no pueden cumplir esos cometidos, debido a que brindan poca 


guía estratégica acerca de cuales de esas múltiples perturbaciones se debe considerar 


(Clark et al. 2003). 
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Los conceptos y las teorías sobre la implementación de evaluaciones de vulnerabilidad y 


sus herramientas están relacionadas a su utilidad (Stephen y Downing, 2001).  


Un importante grado de incertidumbre siempre existirá en cuanto a proyecciones de 


cambios ambientales a niveles de manejo local, por lo que la atención debe ser puesta en 


el contexto de evaluaciones integradas de vulnerabilidad que examinen 


simultáneamente los escenarios tanto humanos como ambientales (Turner et al. 2003) y 


sus interacciones dinámicas, por lo que resultados que no sean triviales solo pueden ser 


alcanzados a través de un enfoque integrado interdisciplinario, donde el éxito de la 


investigación se mide no solo por el mérito científico estricto sino también por la 


utilidad de los productos y recomendaciones resultantes  (Clark y Dickson, 2003). 


La vulnerabilidad humana y la biofísica están unidas y por ende deben ser evaluadas 


acorde, asegurando que todas las unidades expuestas (sector socioeconómico, recursos 


naturales, zona costera, etc) sean tenidas en cuenta, así como la sensibilidad a dicha 


exposición (es decir las condiciones ambientales y sociales) y la capacidad del sistema 


para afrontar/responder al riesgo y adaptarse a las consecuencias (Turner et al. 2003) 


(Figura 1 : Componentes y vínculos del análisis de Vulnerabilidad, Turner et al. 2003). 


Al enfocarse en los mecanismos que facilitan o limitan la capacidad del sistema para 


adaptarse a estresores múltiples, la evaluación de la vulnerabilidad intenta no solo 


identificar cuales sistemas están bajo mayor riesgo, sino entender el por qué. Esta 


información es crucial para que los tomadores de decisiones puedan priorizar que 


recursos asignar en el diseño de intervenciones o medidas tendientes a reducir la 


vulnerabilidad (Luers et al. 2003). 


La fuerte variación de la vulnerabilidad según el sistema y la región, aún debido a 


riesgos creados por procesos y fenómenos a escala global, eleva el rol de los análisis 


basados a pequeña escala, lo cual implica un continuo “ensamblaje” de las condiciones 


humanas y biofísicas en un sistema determinado. El creciente rol de los múltiples 


actores en la definición de los problemas locales lleva a este nivel de análisis, el cual no 


significa no desarrollar caracterizaciones generales sobre la vulnerabilidad de los 


sistemas humanos-ambientales, sino que por el contrario, crea la necesidad de encontrar 


metodologías comunes que hagan operativos los análisis de vulnerabilidad a la vez de 


construir conceptos generales (Turner et al. 2003). 
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El análisis de la vulnerabilidad debe tener en cuenta que el sistema en cuestión es 


multifacético y con vínculos que operan a diferentes escalas espacio-temporales, y a 


veces involucrados en procesos estocásticos y no lineales. Pero en la realidad, hay 


demasiadas restricciones como para realizar un análisis holístico, de manera que 


invariablemente se necesita una evaluación localizada de la vulnerabilidad (Stephen y 


Downing, 2001). 


Las evaluaciones de vulnerabilidad deben apuntar a examinar la vulnerabilidad de un 


selecto grupo de variables clave y estresores específicos, en lugar de tratar de cuantificar 


la vulnerabilidad de un lugar determinado ya que los sistemas ambientales/humanos son 


tan complejos que es dificultoso contabilizar la totalidad de variables, procesos y 


disturbios que los caracterizan.  Este enfoque requiere un set de medidas genéricas que 


permitan evaluar las relaciones entre un amplio rango de variables clave, que en 


conjunto caractericen dicho lugar, de manera que la vulnerabilidad a esas variables 


provean una importante caracterización de la vulnerabilidad de esa zona. Tanto las 


variables como los estresores tienen alta probabilidad de cambiar en el tiempo y en el 


espacio, lo cual resulta en la relatividad de la vulnerabilidad; pero la forma funcional de 


la métrica de la vulnerabilidad continúa siendo la misma (Luers et al, 2003). 


Basado en Kasperson (2001), Polsky et al. (2003) y Turner (2003), los elementos clave 


en el análisis de vulnerabilidad, particularmente para aquellos enfocados en la 


sustentabilidad, son:   


 


- Identificar el sistema humano-ambiental como la unidad de análisis 


Principalmente, el análisis de vulnerabilidad busca identificar quién o qué es vulnerable, 


a qué, y por qué. Históricamente, dicho análisis ha empleado solamente una unidad de 


estudio, lo cual proveía de evaluaciones parciales: individuos o grupos en un particular 


lugar o circunstancia (visión antropocéntrica), o un ecosistema (visión eco-céntrica). La 


necesidad de involucrar todas las disciplinas académicas relevantes es una consecuencia 


directa de examinar sistemas conjuntos humanos-ambientales, en lugar de estudiarlos 


por separado. Inclusive este criterio va más allá de la investigación interdisciplinaria 


estándar; dado que los científicos no conocen en profundidad las problemáticas locales, 


es fundamental involucrar el conocimiento “indígena”, más allá de las dificultades en 


validar esa información/conocimiento dentro de un marco científico. 


 







 11 


- Evaluar la vulnerabilidad basado en las características del lugar en cuestión 


El principal desafío de un estudio de vulnerabilidad es identificar las características, 


procesos y perturbaciones generales de un sistema humano-ambiental en particular, para 


entender y predecir sus tendencias. El área de estudio debe ser pequeña en relación a las 


áreas comúnmente estudiadas en los reportes de impacto de cambio climático (por 


ejemplo una comunidad o grupo de comunidades en lugar de un país).  


- La base de conocimientos necesaria para el análisis debe ser variada y flexible 


La vulnerabilidad está unida a un conjunto de elementos y características de un sistema, 


cada una de las cuales debe ser entendida para identificar la vulnerabilidad del mismo 


como un todo. Esto incluye medidas del grado de exposición del sistema, de la 


sensibilidad del mismo a esa exposición y de su capacidad de respuesta y adaptación. 


- Los estresores examinados deben ser reconocidos como múltiples e interconectados, 


en lugar de únicos e independientes 


La vulnerabilidad de un sistema es el producto de perturbaciones múltiples de orígenes 


tanto humanos como ambientales; la interacción de múltiples estresores dan lugar a una 


“múltiple exposición”, amplificando así el riesgo. Dichas perturbaciones difieren en 


magnitud, secuencia, lugar y tipo de combinación, lo cual puede mejorar o empeorar el 


nivel de impacto en un sistema. Las perturbaciones o estrés no solo afectan a un sistema 


desde fuera; los procesos internos del sistema pueden igualmente presionarlo.  


- Evaluar la vulnerabilidad en forma diferencial 


La vulnerabilidad es una propiedad de los sistemas humano-ambientales, cuyos 


elementos varían con el tiempo, lugar, y unidad de análisis. Todas las partes de un 


sistema no son igualmente vulnerables. 


- La investigación debe dar lugar a diferentes opciones de adaptación 


Las capacidades de toda la gente de un lugar dado raramente sean homogéneas; 


inclusive sus opciones de adaptación frente al cambio global van a estar limitadas por 


recursos inadecuados (incluyendo información) o barreras políticas/institucionales. Los 


distintos perfiles de adaptación deben hacer acopio de las posibles limitantes y 


oportunidades adaptativas para un caso dado, así como esos factores pueden variar entre 


comunidades/sectores.  
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 Figura 1: Componentes y vínculos del análisis de Vulnerabilidad (Turner et al, 2003) 
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De acuerdo a Downing y Franklin (2004), al trabajar con las comunidades es importante 


prever, a la hora de formalizar los métodos de obtención de datos, una 


“desprofesionalización” en la colecta de los mismos, la cual puede ser realizada por 


maestros de escuela, líderes de la comunidad, jubilados, voluntarios, etc, y esas fuentes 


deben ser utilizadas para proveer información sobre los niveles de vulnerabilidad y 


capacidad de adaptación. Los datos pueden ser posteriormente codificados y 


presentados cuantitativamente; el desafío metodológico es desarrollar un sistema o 


marco de investigación de la vulnerabilidad que incluya datos tanto cualitativos como 


cuantitativos e incluso visuales (fotos, mapas), que sea en todo momento específica del 


contexto y con capacidad para ser actualizada en forma continua.  


 


Las técnicas de evaluación de vulnerabilidad incluyen (UNEP, 2002): 


- indicadores y mapeos de vulnerabilidad 


- evaluaciones y perfiles multi-criterio 


- simulaciones dinámicas y sistemas multi-agente 


- Sustainable Livelihood Approach (SLA) o “Enfoque al Medio de Vida 


Sustentable”  


 


El análisis de fenómenos complejos como la vulnerabilidad y las dinámicas de cambio 


es difícil de capturar en términos numéricos y/o índices simples (Huddleston y 


Pittaluga, 2000). Definir criterios para cuantificar la vulnerabilidad ha demostrado ser 


dificultoso, debido al hecho que la vulnerabilidad no es un fenómeno directamente 


observable (Luers et al. 2003). 


 


En el contexto del SLA, la vulnerabilidad no es calculada o asociada con un resultado 


dado (por ej. kcal/persona/día), sino explorada en base a las percepciones locales 


(Pittaluga et al. 2004). Todos los medios de vida son vulnerables a eventos extremos, 


tendencias climáticas y zafras, y los pescadores artesanales son particularmente 


vulnerables a tales influencias (FAO, 2003).  
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Medios de Vida (LIVELIHOODS) 


 


El creciente rol de los múltiples actores en la definición de los problemas locales crea la 


necesidad de encontrar metodologías en común que hagan operativos los análisis de 


vulnerabilidad a la vez de construir conceptos generales (Turner et al. 2003). 


 


La evaluación de la vulnerabilidad de los diferentes medios de vida frente a 


perturbaciones de orígenes múltiples es un área de investigación reciente, la cual 


incluye el análisis conjunto del impacto que tienen diversas perturbaciones ambientales 


y antrópicas sobre los capitales o activos que comprenden un medio de vida. Este tipo 


de evaluaciones es muy útil a la hora de caracterizar un medio de vida, para luego tomar 


las medidas de gestión y adaptación que sean necesarias (Downing y Stephen, 2001). 


 


El contexto de vulnerabilidad encuadra el entorno externo de los medios de vida, 


afectando la disponibilidad de sus correspondientes activos por tendencias críticas, 


perturbaciones y por el carácter de temporalidad de ciertas variables, las cuales no 


pueden ser controlados por los habitantes locales en el inmediato o mediano plazo 


(Downing, 2000). 


 
DFID (1998) define un medio de vida (livelihood) como la combinación de 


capacidades, activos (recursos) empleados y actividades llevadas a cabo por un grupo 


determinado de personas para poder vivir. Los activos, en este contexto, están definidos 


no solo como los recursos naturales (tierra, agua, flora, fauna) sino también por los 


recursos sociales y políticos (comunidad, familia, redes sociales, participación pública) 


y humanos (conocimiento, experiencia) y de infraestructura (caminos, clínicas, escuelas, 


etc.).  


 


Un medio de vida es sustentable cuando es capaz de mantener o mejorar sus activos y 


capacidades actuales sin socavar la base de recursos naturales. Para que esto suceda, 


debe ser capaz de superar y recuperarse de crisis y perturbaciones de diversa índole. 


(adaptado de Chambers y Conway, 1992, citado en DFID 1998). Singh y Wanmali 


(1998) definen un medio de vida sostenible como “la capacidad de un grupo de gente de 


desarrollar un medio de vida que les permita mejorar su calidad de vida sin arriesgar las 


opciones de otros, tanto ahora como en el futuro”.  
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La sustentabilidad de un medio de vida se convierte en una función de cómo los 


hombres y mujeres utilizan los activos tanto en el corto como en el largo plazo, lo cual 


implica (DFID, 1998):  


- La capacidad de afrontar y recuperarse de perturbaciones y estreses múltiples; 


- Efectividad económica, o el uso de mínimos ingresos para generar una cantidad 


dada de resultados; 


- Integridad ecológica, asegurando que las actividades del medio de vida no 


degradan irreversiblemente los recursos naturales dentro de un ecosistema dado;  


- Equidad social, lo que indica que la promoción de oportunidades para un grupo 


no las cierra para otros grupos, tanto ahora como en el futuro.  


 


ENFOQUE de los MEDIOS de VIDA SUSTENTABLE (S.L.A.) 


 


Los SLA fueron desarrollados en los 80’ por diferentes agencias y organizaciones de 


desarrollo, y especialmente desde los 90’ han sido adoptadas como un marco de trabajo 


en proyectos de desarrollo, pobreza y vulnerabilidad en varios países de Africa del este, 


Centroamérica y el sur de Asia (DFID, 1998). En particular, el Food Security and 


Project Analysis Service de la FAO realizó proyectos piloto para compilar perfiles de 


vulnerabilidad e inseguridad alimentaria en diversos medios de vida en Guatemala, 


Vietnam y Benin entre 1999 y 2001 (FAO, 2000). El SLA emergió por la cada vez más 


evidente necesidad de incluir el conocimiento y la opinión de las comunidades pobres 


en el centro de las estrategias de adaptación (Karl, 2002). Para una comunidad 


determinada, la información, el conocimiento, la capacidad de articular demandas y el 


desarrollo de técnicas de comunicación y negociación adecuadas son necesidades para 


lograr una exitosa implementación de políticas tendientes a reducir su vulnerabilidad 


(Karl, 2002). 


El objetivo global del proceso de SLA es integrar las consideraciones ambientales con 


la planificación económica y social, para facilitar las consultas de los tomadores de 


decisiones (Downing, 2001).  


El SLA provee el marco de trabajo para evaluar las debilidades y las fortalezas de una 


comunidad vulnerable (por ejemplo los activos con los cuales se enfrentan y/o adaptan 


al cambio climático), y examina que medidas o estrategias emplean para reducir su 


exposición a los riesgos y perturbaciones múltiples. De esta manera, las medidas de 


adaptación a implementar por los tomadores de decisiones evitan prescripciones 
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genéricas o importadas, y tienden a reforzar las opciones de adaptación específicas a la 


comunidad en cuestión (Downing 2002). En general, hasta el presente las 


investigaciones para establecer que tipo de medidas de adaptación son más apropiadas 


para proveer a las comunidades más vulnerables al cambio ambiental, han sido 


inadecuadas por la desconexión que existe entre las necesidades de las comunidades con 


los procesos políticos, lo que lleva a que los tomadores de decisiones no estén 


correctamente equipados para responder a las necesidades específicas de la comunidad 


en cuestión. El empleo del SLA puede corregir parte de ese déficit, ayudando a 


incorporar el conocimiento y la experiencia local al proceso de planificación de políticas 


de adaptación (Downing, 2002). Por décadas, las comunidades se han adaptado 


continuamente al contexto del cambio climático, con diverso éxito; entender ese tipo de 


medidas es una de las actividades potenciales de adaptación que el SLA puede explorar 


para evaluar como potenciarlas y/o mejorarlas. De esta manera, las medidas para reducir 


la vulnerabilidad se pueden lograr de una manera menos costosa y reduciendo la 


necesidad de intervención oficial (Downing, 2002).   


 


Metodológicamente, el SLA evalúa la vulnerabilidad de un medio de vida a través del 


estado de sus activos (capitales), de la distribución de los mismos en la comunidad, y de 


los roles e interacciones que cada uno de ellos cumple en ese medio de vida (Pittaluga et 


al. 2004). 


 


Los principios en los cuales se basa el SLA son los siguientes (adaptado de DFID, 


1998): 


- Enfocado principalmente en la gente, explorando las fortalezas y recursos de la misma 


en su comunidad. Intenta obtener un panorama preciso y realista de los activos de la 


comunidad y como se manejan para convertirlos en resultados positivos de su medio de 


vida. La reducción de la vulnerabilidad solo se logrará si la ayuda externa se enfoca en 


los intereses de la gente y en sus estrategias para sacar adelante su medio de vida. 


- Participativo: la gente de la comunidad vulnerable debe ser un actor clave en 


identificar y evaluar las prioridades de su medio de vida. Es clave que los procesos 


evaluatorios incluyan el aporte de la gente de la comunidad.  


- Dinámico: el sistema natural - social del medio de vida está en permanente cambio, 


por lo que debemos evaluar a la vulnerabilidad como un proceso dinámico y no algo 


estático. 
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- Flexible: no habrá nunca un set de recetas sobre qué método emplear bajo 


determinadas circunstancias. Asimismo, no es necesario producir un mapa definitivo de 


la vulnerabilidad de un medio de vida; diferentes mapas pueden ser apropiadamente 


utilizados para evaluar diferentes objetivos. Se debe apuntar a generar resultados para la 


sustentabilidad, no a la ortodoxia disciplinaria. 


- Multi-nivel: la reducción de la vulnerabilidad es un desafío muy grande que logrará 


resultados si asegura que las actividades locales informan permanentemente el 


desarrollo de las políticas de adaptación, y si las instituciones que las brindan apoyan a 


la comunidad a reforzar sus fortalezas.  


- Basada en los activos (capitales): el enfoque considera que la comunidad requiere de 


un rango de activos para lograr resultados positivos en su medio de vida; ninguna 


categoría de ellos por separado es suficiente para asegurar la gran variedad de resultados 


que la gente busca.  


 


El “pentágono de los 5 activos” (Figura 2) utilizado por el modelo conceptual del SLA 


provee una estructura más apropiada para capturar y describir la multi-dimensionalidad 


del concepto de vulnerabilidad (Pittaluga et al. 2004).  


 


 


CONTEXTO
de 


VULNER.
(tendencias,


shocks)


CONTEXTO 
POLÍTICO / 
INSTITUC. 


(leyes, 
privados)


Hum


Natural


FinancieroFísico


Soc


MARCO ANALÍTICO del SLA


Estrategias


RESULTADOS


SUSTENTABLES              


?


uso


acceso


diversificación


migración


� Ingresos


� Bienestar


� inversiones


Cumplimiento leyes


Conservación rr nn  Figura 2: Marco analítico de la vulnerabilidad del Medio de Vida 







 18 


CAPITALES del SLA (adaptado de DFID, 1998) 


 
Los componentes de los medios de vida son los activos, o tipos de capital. La selección 


de estrategias de medios de vida por parte de las personas, así como el grado de 


influencia que ejercen sobre las políticas, instituciones y procesos, dependen en parte de 


la naturaleza y la mezcla de los activos que tienen disponibles. Las personas requieren 


cierta combinación de estos elementos para lograr resultados de medios de vida 


positivos –es decir, para mejorar considerablemente la calidad de vida de manera 


sostenible. Los capitales pueden dividirse en cinco categorías: capital humano, natural, 


financiero, social y físico: 


 


Capital Humano:  


representado por las habilidades, el conocimiento, la capacidad de trabajo y la salud 


física que conjuntamente permiten a un grupo de personas procurar diferentes 


estrategias de medios de vida y lograr sus resultados (convertir el capital natural -


recursos naturales y servicios ecológicos- en capital financiero). El capital humano es 


necesario para poder utilizar los otros cuatro tipos de activos de medios de vida. Las 


preguntas más pertinentes relacionadas al capital humano son las siguientes: ¿Existe una 


tradición de innovación local? ¿Provienen las tecnologías en uso de fuentes "internas" o 


"externas"? ¿Cuál es el grado de conocimiento de las poblaciones sobre sus derechos y 


sobre las políticas, la legislación y la regulación que afectan a sus medios de vida?  


 


Capital natural:  


es el término utilizado para referirse a los recursos naturales de los que se derivan los 


flujos de recursos y servicios (por ejemplo, ciclos de nutrientes, protección de la 


erosión) útiles en materia de medios de vida. Existe una amplia variedad de recursos 


que constituyen el capital natural, desde bienes públicos intangibles como la atmósfera 


y la biodiversidad hasta activos divisibles utilizado directamente en la producción 


(peces, tierras, etc.). Dentro del marco de los medios de vida sostenibles, la relación 


entre el capital natural y la vulnerabilidad es particularmente estrecha. Gran parte de las 


perturbaciones que arrasan los medios de vida de los menos favorecidos son por sí 


mismos procesos naturales que destruyen el capital natural y su temporalidad se debe en 


gran medida a cambios producidos durante el año en el valor de la productividad del 


capital natural. 
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Es evidente que el capital natural es muy importante para los que obtienen todos o parte 


de sus medios de vida de actividades basadas en los recursos (ganadería, pesca, 


extracción mineral, etc.). Ninguno de nosotros podría sobrevivir sin la ayuda de 


servicios medioambientales clave o de los alimentos producidos a partir del capital 


natural. Y a pesar de que nuestros conocimientos sobre las relaciones entre los recursos 


son limitados, sabemos que nuestra salud y bienestar dependen del funcionamiento 


continuo de complejos ecosistemas (que a menudo se infravaloran hasta que se detectan 


efectos adversos derivados de alguna perturbación de los mismos). Por eso mismo, es 


importante investigar las tendencias de calidad y uso a largo plazo. Las preguntas sobre 


dicho capital son: 


- ¿Cuál es la naturaleza de los derechos de acceso ? ¿ Cuál es su grado de seguridad?  


¿Existe alguna evidencia de conflictos significativos en relación con los recursos ? 


¿Cómo son de productivos los recursos ? ¿Cómo ha ido cambiando esto con el tiempo ? 


¿Existe en la actualidad algún conocimiento que pueda contribuir a un aumento de la 


productividad de los recursos ? 


¿Hay mucha variabilidad espacial en la calidad de los recursos ? 


¿Cómo se ven los recursos afectados por aspectos externos? (por ejemplo, el valor de la 


industria pesquera depende del número de pescadores y de las decisiones que éstos 


toman sobre las piezas capturadas) 


¿Cómo son de versátiles los recursos? ¿Pueden utilizarse para múltiples propósitos? 


(esto puede resultar muy importante en la protección de los usuarios frente a ciertos 


riesgos). 


 


Capital financiero:  


 


son los recursos financieros (efectivo, depósitos bancarios, préstamos), que la gente 


emplea para alcanzar los objetivos de su medio de vida. Los ahorros son el tipo 


preferido de capital financiero ya que no poseen pasivos y, por lo general, no implican 


dependencia en otros. Asimismo, pueden mantenerse de diversas formas: efectivo, 


depósitos bancarios o activos líquidos como mercaderías. Los recursos financieros 


también pueden obtenerse mediante instituciones crediticias, en cuyo caso habría 


pasivos.  
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El capital financiero es probablemente el más versátil de las cinco categorías de activos, 


ya que puede convertirse en otros tipos de capital, y puede utilizarse para el logro 


directo de objetivos en materia de medios de vida (por ejemplo cuando se adquieren 


alimentos para reducir la inseguridad derivada de la escasez de éstos). No obstante, es 


también el activo que suele estar menos disponible para los menos favorecidos. De 


hecho, otros tipos de capital son más importantes para ellos debido a la carencia de 


capital financiero que sufren los menos favorecidos.  


 


Capital Físico:  


 


comprende la infraestructura básica y los bienes materiales y de producción que hacen 


funcionar los medios de vida.  


- La infraestructura consiste en cambios en el entorno físico que ayudan a las personas a 


satisfacer sus necesidades básicas y a ser más productivas. Los componentes clave de la 


infraestructura incluyen: sistemas de transporte, abastecimiento de agua y saneamiento 


asequibles (buena cantidad y calidad), energía (tanto limpia como asequible), buenas 


comunicaciones y acceso a la información. La vivienda (adecuada calidad y 


durabilidad) es considerada por algunos como infraestructura, mientras que otros 


consideran que se trata de un activo físico privado y que difiere de lo que es 


infraestructura.  


- Los bienes de producción son las herramientas y equipos que utilizan las poblaciones 


para funcionar de forma más productiva, (en el caso de la pesca artesanal: botes, 


motores, redes y palangres, radios), artículos domésticos y bienes de consumo personal, 


la mayoría de los cuales son poseídos por individuos o grupos.  


La infraestructura es por lo general un bien público que se utiliza sin realizar pagos 


directos. Entre las excepciones se incluye el alojamiento, que suele ser de propiedad 


privada. Los bienes de producción pueden ser propiedad de un individuo o de todo el 


grupo, o se puede acceder a ellos por arrendamiento o pagando una tarifa por los 


servicios prestados. 
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Capital Social:   


 


Se refiere a las relaciones formales e informales (recursos sociales) en que las personas 


se apoyan en la búsqueda de sus objetivos en materia de medios de vida. Éstos se 


desarrollan mediante: 


-redes y conexiones, ya sean verticales (patrón/cliente) u horizontales (entre individuos 


con intereses compartidos), que aumenten la confianza y habilidad de las poblaciones 


para trabajar en grupo y ampliar su acceso a instituciones de mayor alcance, como 


organismos políticos o civiles; 


-participación en grupos más formalizados, lo que suele entrañar la adhesión a reglas, 


normas y sanciones acordadas de forma mutua o comúnmente aceptadas; y  


-relaciones de confianza, reciprocidad e intercambios que faciliten la cooperación, 


reduzcan los costes de las transacciones y proporcionen la base para crear redes de 


seguridad informales entre los menos favorecidos.  


Los puntos anteriores están todos interrelacionados. Los principales beneficios del 


capital social son el acceso a la información, a la influencia o al poder, así como la 


posibilidad de presentar algún reclamo o a exigir apoyo de otros. La confianza y 


reciprocidad mutuas disminuyen los costes del trabajo conjunto. Esto significa que el 


capital social tiene un impacto directo en otros tipos de capital: 


-mediante la mejora de la eficacia de las relaciones económicas, el capital social puede 


contribuir a aumentar los ingresos y las tasas de ahorro (capital financiero) 


-Las redes sociales facilitan la innovación, el desarrollo de conocimientos y la difusión 


de los mismos. Existe por ello una relación estrecha entre el capital social y el humano. 


El capital social, como otros tipos de capital, puede también valorarse como un bien por 


sí mismo. Puede realizar una contribución particularmente importante a la sensación de 


bienestar de los pueblos (a través de valores como la identidad, el honor o la sensación 


de pertenencia). 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO, CLIMÁTICO Y AMBIENTAL DEL ÁREA  DE 
ESTUDIO 
 


El Río de la Plata (34º00’-36º10’S y 55º00’W) es un sistema estuarino localizado sobre 


la costa atlántica de Sur América, el cual drena la segunda cuenca hidrográfica en dicho 


continente (~3.1 x 106 km2) (Figura 3). Los principales cambios climático-ambientales 


en la cuenca del Río de la Plata son el aumento de la variabilidad “El Niño Oscilación 


Sur”, el aumento en las precipitaciones (20 %), y el aumento en la escorrentía 


superficial debido a los cambios en el uso de la tierra (Díaz et al. 1998; Camilloni y 


Barros, 2000; Escobar et al. 2004; Liebmann et al. 2004). 


 


                    Figura 3: Cuenca del Río de la Plata y sus principales afluentes 


 
 


El caudal de agua dulce hacia el estuario (Qv) está estimado como la suma de las 


descargas de los ríos Paraná (Qp) y Uruguay (Qu) (75 % y 25 % respectivamente); el 


caudal de dicha descarga a escala interanual varía entre 22 y 28 x 103 m3 s-1, con valores 


extremos durante eventos fuertes de El Niño (>30 x 103 m3 s-1) y La Niña (< 20 x 103 


m3 s-1) (Tablas 1 y 2) (Nagy et al. 2008a). En la evolución de las precipitaciones 


acumuladas anuales en el periodo 1901 al 1995 es claramente observable una tendencia 
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creciente sobre el periodo completo; esto configura un crecimiento de la precipitación 


acumulada media anual algo mayor al 20%, partiendo desde algo menos de 1000 mm. a 


comienzos del siglo XX a unos 1200 mm. hacia finales del mismo (Bidegain et al. 


2005). 


 


Tabla 1. Caudal de agua dulce total (Qv = QP + QU), Caudal del Río Uruguay (QU) y 
porcentaje de QU durante las zafras de pesca de 1987–1988 y 1988–1989 (Nagy et al. 2008a). 
Freshwater inflow (m3/s) Noviembre 1987- Enero 88 Noviembre 88 - Enero 89 


Total inflow (Qv) 19 200 14 000 


Río Uruguay flow (Qu) 2900 (15 %) 1500 (11 %) 


 


Tabla 2. Promedio anual de caudal de agua dulce (QV) y caudal del Río Uruguay durante el 
período 1990–1999 y los años extremos 2000 (La Niña) y 2002 (El Niño) (Nagy et al. 2008a). 


Year QU (103 m3 /s) QV (103 m3 /s) QU % 


1990-1999 5,6 26,0 21 


2000 4,7 20,1 23 


2002 9,2 26,8 35 


 


Existe una correlación entre el Índice ENSO SST 3.4 (anomalía en la temperatura en las 


regiones 3 y 4 del Océano Pacífico) con el Qv, especialmente con QU (Figura 4) (Nagy et 


al. 2008a) . 


 


Figura 4. Evolución de los eventos ENOS (índice SST 3,4) y los caudales de los ríos Paraná y Uruguay 


entre 2000 y 2002 (Norbis et al. 2005) 
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Qv ha aumentado un 35 % en los últimos 50 años, debido al incremento en la 


precipitación y de la escorrentía superficial (García y Vargas, 1998; Tucci y Clarke, 


1998; Kane, 2002; Nagy et al. 2002a; Menéndez y Re, 2005) y sigue las fluctuaciones 


interanuales de los eventos ENSO como se muestra para las series temporales de los 


ríos Paraná y Uruguay (Figuras 5 y 6) (Nagy et al. 2008). 


           
             Figura 5. Caudal del Río Uruguay desde 1920 al 2003; eje x: media anual (m3/s), eje y: años  


            ( Nagy et al.  2008a). 


 
         Figura 6. Caudal del Río Paraná desde 1940 al 2000 (Nagy et al.  2008a) 
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Climatológicamente, la descarga mínima acumulada ocurre usualmente en el período de 


Diciembre-Enero. El flujo de agua del Río Uruguay es generalmente direccionado sobre 


la costa uruguaya, gobernando así la variabilidad de ese sector estuarino (Nagy et al. 


2002). 
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Dentro del estuario se encuentra una columna de agua definida por gradientes 


específicos de salinidad y turbiedad denominada ”Frente Estuarino” (EF) (Framiñán y 


Brown, 1996; Nagy et al. 2002; Lappo et al. 2005), siendo el subsistema del estuario en 


el cual los servicios ecológicos tales como producción primaria y pesquerías costeras 


muestran sus picos de productividad.  


 


El FE se desplaza entre 10 y 200 km en función de la variabilidad estacional e 


interanual del Qv, el cual como habíamos mencionado está asociado con la variabilidad 


estacional de los eventos ENSO y de la precipitación asociada, y principalmente con los 


vientos S-SE y W-NW a escala 1-10 días (Framiñán y Brown, 1996; Norbis, 2005) 


(Figura 7). 


 


Figura 7: Imagen satelital del Frente Estuarino y sus desplazamientos 
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ANTECEDENTES 


 


Los trabajos previos en el área (Proyecto Ecoplata -1994-2002-, AIACC LA 32 –2002- 


2005) tuvieron un enfoque de meso-escala (macrovariables sociales y líneas de base 


climáticas y ambientales), basadas principalmente en fuentes secundarias y modelación 


de escenarios para la región de la Cuenca del Plata, no recibiendo la misma 


consideración el análisis de la vulnerabilidad a menores niveles de agregación (escala 


micro). 


Estudios de la pesquería artesanal en la costa oeste de Montevideo fueron llevados a 


cabo de 1987 a 1989 (Acuña, 1992) y por Norbis (1992); un compendio muy completo 


de todos los trabajos al respecto se encuentran centralizados en el Proyecto Ecoplata, 


principalmente en la edición “Research to manage the environment, fish resources and 


the Fisheries in the Saline Front” (2002). 


 
 
Pesquería artesanal en el Oeste de Montevideo 
 
Una flota pesquera artesanal explota la pesquería en un rango de hasta 7 millas de la 


costa oeste de Montevideo, cercana a la desembocadura del río Santa Lucía; la 


comunidad principal está basada en el barrio de Pajas Blancas (alrededor de 100 


barcas), y para el caso de esta tesis elegimos la comunidad pesquera de Santa Catalina 


(Figura 8), por el hecho de tener una escala más adecuada a esta investigación.  


Dicha flota tiene su área de influencia en el FE, principalmente durante la época de 


migración de la corvina (Micropogonias furnieri) hacia el mismo para desovar, lo cual 


ocurre desde finales de setiembre hasta enero, donde se consigue normalmente más del 


80 % de las capturas (Norbis et al. 2005). Dicho pico pesquero está controlado por Qv 


(especialmente QU) a escala interanual, y con la rotación del viento a escala entre 1-10 


días  (Norbis, 1995). 
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A su vez, el incremento en la variabilidad ENSO impacta la pesca de la siguiente 


manera: eventos fuertes El Niño (e.g. >2.0 para el Indice SST en las regiones Pacífico 


3,4) sostenidos por 3 o más meses, implica elevadas precipitaciones lo cual conlleva a 


un aumento de Qv; este aumento en el caudal de agua dulce desplaza hacia el este el FE 


donde está ocurriendo el desove de la corvina, fuera del alcance de los pescadores 


basados en Santa Catalina (Figura 7); durante eventos fuertes de La Niña (e.g. <2.0 SST 


3,4), el FE se desplaza hacia la desembocadura del Río Uruguay, también quedando 


fuera del alcance de las barcas de los pescadores; de esta manera, a medida que aumenta 


la variabilidad ENSO, el FE queda por fuera del alcance de los pescadores cada vez 


mayor tiempo (Nagy et al. 2008a). Muchos pescadores migran temporalmente desde 


enero hasta setiembre siguiendo el FE y sus recursos, de hecho se ha conformado una 


comunidad semi-permanente en San Luis (Hernández y Rossi, 2003; Norbis et al. 


2003), como forma de reducir su vulnerabilidad frente a las fluctuaciones de QV. 


 


 


 


 


Figura 8: Localización del estudio 
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Los asentamientos costeros de pescadores artesanales forman parte de las numerosas y 


cada vez más frecuentes ocupaciones de terreno irregulares y de carácter precario que 


vienen ocurriendo en los centros urbanos de Uruguay, principalmente en las márgenes 


de los mismos. La población de pescadores artesanales constituye un grupo numérico 


restringido con un perfil sociocultural con códigos muy particulares; en el caso de Santa 


Catalina se observan determinadas características que hacen a su medio de vida como lo 


son la unión a un lugar específico, el ser una comunidad dinámica y perteneciente a un 


grupo que vive en contacto cercano con los sistemas naturales (Studley, 1998). 


Actualmente, se puede apreciar una marginalización de la comunidad a través de 


elevados niveles de deserción a nivel de educación primaria, un aumento en el nivel de 


pobreza, desempleo y la progresiva pérdida de cohesión social, lo cual deteriora el 


capital social y humano de la misma (Pittaluga et al. 2004a). Pero a pesar de esa 


tendencia actual, sumada al rápido incremento en la variabilidad de los factores 


climáticos mencionados que derivó en localizaciones extremas del FE, muchos 


pescadores aún muestran una buena performance en su labor y han sido resilientes 


frente a esas perturbaciones (Norbis et al. 2005). Además de sus conocimientos sobre la 


pesca, han adquirido muy buen manejo del arte de la navegación y han desarrollado una 


importante capacidad de interpretación de las condiciones climáticas y ambientales.  


De todas formas, el ingreso neto de los pescadores durante eventos extremos de ENSO 


se redujo promedialmente en un 60 % en el lapso 1988–2001, principalmente debido al 


acortamiento de la zafra pesquera en cuanto a la inaccesibilidad del recurso pesquero. 


(Norbis et al. 2005; Nagy et al. 2008) 


Figura 9. Ubicación del FE bajo diferentes condiciones de ENSO: a) evento fuerte La Niña 
(1999–2000), b) típico c) evento moderado El Niño (invierno 1987)  d) evento fuerte El Niño 
1997–1998/2002–2003 (Nagy et al. 2008a). 
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OBJETIVOS 
 
 
General 
 


Estudiar la vulnerabilidad de la pesca artesanal en Montevideo oeste como medio de 


vida, a través de un enfoque participativo.  


 


 


Justificación 


 


Este trabajo es parte de una serie de investigaciones dedicadas a la evaluación de la 


vulnerabilidad, impactos y adaptaciones frente al cambio climático y ambiental en el 


Río de la Plata. 


El análisis de la percepción de la vulnerabilidad de los actores involucrados en la 


pesca artesanal, a través de métodos participativos, no se había llevado a cabo en 


Uruguay. 


 
 
 
Específicos 
 
 


1. Complementar los resultados de evaluación de vulnerabilidad a macro escala 
con el aporte proveniente de los pescadores artesanales de Montevideo oeste. 


 
2. Determinar la viabilidad del SLA como técnica participativa de evaluación. 
 
3. Desagregar la complejidad de factores que generan vulnerabilidad en este 


sistema. 
 
 
 
Hipótesis de trabajo 
 
 
      De todo el stock de capitales que conforman la pesca artesanal como medio de vida,   


      el natural es el que más incidencia tiene para determinar su grado de vulnerabilidad.  


 
 
 







 30 


ESTRATEGIA DE ESTUDIO : 


 
La investigación en la que se basa la tesis consistió en dos zafras de pesca consecutivas, 


por lo que a los efectos organizativos se divide en dos capítulos: 


 
CAPÍTULO 1: Enfoque participativo  


 
El objetivo de esta etapa fue lograr un verdadero involucramiento con los pescadores; 


en ese sentido, la realización de monitoreos en conjunto era un ejemplo novedoso de 


gestión como caso de estudio para la maestría. Al comienzo de la zafra de pesca 


(octubre 2004) el autor de la tesis se presentó con los pescadores de Santa Catalina, 


donde a través de sucesivas reuniones con los pescadores más representativos, se 


implementó un sistema de estudio en conjunto con ellos, basado en la realización de 


registros de salidas diarias de lanchas, cantidad de pesca obtenida y mediciones de 


salinidad en las zonas específicas de pesca.  


Los datos obtenidos de los volúmenes de pesca y de las condiciones climáticas fueron 


relevados y procesados, pero no analizados estadísticamente ya que en el primer caso 


sólo se realizó relevamiento de datos en esa temporada, siendo las anteriores con datos 


difusos y no sistemáticos, y en el segundo caso se trata de series temporales a una escala 


cuyo análisis excede a esta tesis de maestría.  


De todas formas, a través del uso de fuentes secundarias (Proyectos AIACC, EcoPlata), 


se pudo comparar las tendencias tanto en las condiciones climáticas como en los 


volúmenes de pesca, lo cual fue un importante insumo para diseñar la segunda parte de 


la investigación. 


 
CAPÍTULO 2: Análisis de la percepción de la vulnerabilidad de la pesquería artesanal  


 
Teniendo como objetivo la identificación y evaluación de activos clave para el 


desempeño de su medio de vida, en la segunda temporada (setiembre 2005-enero 2006) 


se diseñó un modelo de encuestas basado en el conocimiento de las características del 


medio de vida. El conocimiento, experiencia y percepción que la comunidad tiene de su 


realidad es un insumo fundamental para la evaluación de su vulnerabilidad; se describen 


en este capítulo las técnicas de obtención de datos cuantitativos a partir de conceptos 


cualitativos, como también su posterior análisis a través de diversas y complementarias 


técnicas estadísticas multivariadas. 
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CAPÍTULO 1 


 
Enfoque participativo 
 
 
El creciente rol de los múltiples actores en la definición de los problemas locales crea la 


necesidad de encontrar metodologías en común que hagan operativos los análisis de 


vulnerabilidad a la vez de construir conceptos generales (Turner et al. 2003). En ese 


sentido, esta investigación apuntó a un proceso participativo (Sustainable Livelihood 


Approach), con la inclusión del conocimiento y la experiencia de la comunidad como 


insumos básicos en el análisis de la vulnerabilidad de su medio de vida frente a estreses 


y perturbaciones múltiples, de manera de obtener una perspectiva exclusiva de la 


comunidad (nivel micro), dejando las caracterizaciones macro (tendencias climáticas 


regionales, niveles de pesca sectoriales por año, etc.) para análisis más globales por 


parte de instituciones o proyectos a mayor escala. Asimismo, el promover la 


participación de los integrantes de los grupos a los cuales se evalúa, ayuda a asegurar la 


aceptabilidad de la labor científica tanto a nivel de su comunidad como también a nivel 


de la científica (Eckley et al. 2001). De esta manera, las medidas de adaptación 


posteriores a implementar por los tomadores de decisiones evitan prescripciones 


genéricas o importadas, y tienden a reforzar las opciones de adaptación específicas a la 


comunidad en cuestión (Downing, 2002).  


La financiación que se obtuvo para este proyecto fue por 18 meses (Agosto 2004 – 


Enero 2006); en función de eso, se dividieron las tareas de manera que la primer zafra 


de pesca fuera empleada como ejemplo de un modelo de “gestión conjunta” 


(comunidad-academia) aplicado a la realidad y a las posibilidades tanto de los 


pescadores de Santa Catalina como de la financiación y logística del proyecto.  


 
 
Objetivos específicos del capítulo: 
 


- Lograr el involucramiento y la participación de la comunidad pesquera de Santa 


Catalina para dar comienzo al proceso de evaluación participativo.  


- Relevar y monitorear datos ambientales y de pesca en forma conjunta. 


- Analizar el comportamiento del frente estuarino y de las variables climáticas 


para esa zafra, determinando su relación con la pesca obtenida en Santa Catalina.  
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Metodología 


 
- Trabajo de campo 


 
La presentación en la comunidad de Santa Catalina fue a través de la ONG “H2O” que 


trabaja en las proximidades del asentamiento; se realizaron a bordo de sus barcas 


mediciones de parámetros biofísicos de agua, y se mantuvieron varias conversaciones 


informales con pescadores para ir conociendo a los distintos integrantes, su realidad y la 


realidad de la pesca artesanal a través de su visión y a la vez para ir describiendo los 


objetivos de la investigación.  


Al comenzar la primer zafra (octubre 2004) y en función de la importancia que revisten 


para la pesca artesanal las variables “cantidad de pesca” y “salinidad”, se determinaron 


junto a dos de los pescadores más veteranos de Santa Catalina las posibilidades 


logísticas para efectuar su monitoreo; se decidió obtener datos a través de las siguientes 


actividades:   


a) un monitoreo de frecuencia diaria y barca por barca de la cantidad de 


pesca obtenida: 


 


Luego de haber relevado la cantidad de barcas totales que salían de Santa Catalina, se 


elaboraron planillas en la cuales se tabulaban el nombre de cada barca y los días de la 


semana, teniendo que ingresar el total de cajas de corvina pescados por barca por día. 


La persona para efectuar el llenado de dichas planillas, esposa de uno de los pescadores 


de Santa Catalina, fue elegida por las siguientes razones:  


 


o se ofreció voluntariamente a realizar el trabajo, mostrando un gran 


compromiso. 


o es una persona por cuya edad y valores es muy respetada en la 


comunidad, e inspira mucha confianza en el resto de los pescadores; no 


es tarea fácil lograr que todos los pescadores cedan fácilmente los datos 


de su pesca, por lo que se necesitaba una persona de su confianza para 


que los brindaran en forma fidedigna y sin generar malos entendidos. 


o su vivienda estaba situada directamente sobre el sector de la costa donde 


por un lado todas las barcas que regresaban del mar pasaban en frente de 
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la misma, y por otro lado los camiones de los intermediarios estacionan 


en frente de la misma para retirar las cajas de corvinas, de manera que 


podía observar con facilidad todos los movimientos de mercadería que se 


realizaban. 


 


b) muestras del agua de fondo en el lugar donde tiraban sus palangres: 


 


La salinidad del fondo marino es la variable ambiental clave que ellos registran (a través 


de un método muy ingenioso creado por ellos mismos: una botella con plomadas y 


tapada por un corcho, la cual se destapa con un tirón de la cuerda cuando la botella toca 


fondo, y se vuelve a cerrar al izarla), por la cual determinan (a bordo y en función de su 


sabor) si el sector donde van a disponer sus palangres son los más indicados para la 


pesca de la corvina; en función de esa técnica, se les brindó botellas de plástico 


numeradas para que conservaran el agua de la muestra que ellos tomaban en cada salida, 


anotando a su vez fecha, lugar aproximado de la muestra, y cantidad de pesca obtenida 


en ese preciso lugar ese día. Dichos muestreos fueron efectuados por dos pescadores 


solamente, ya que era una tarea que requería cierta confianza, en cuanto a la fidelidad de 


los datos registrados en la planilla y al cuidado de las botellas en tierra hasta que fueran 


retiradas. 


  


- Trabajo de laboratorio 


 


Las actividades de laboratorio se enfocaron en el análisis de salinidad de las muestras de 


los lugares específicos de pesca, en obtener datos sobre las macrovariables ambientales 


y climáticas (eventos ENSO, caudal fluvial, vientos) a través del uso de fuentes 


secundarias de información (trabajando en conjunto con el proyecto AIACC LA-32 en 


Facultad de Ciencias, 2002-2005), y en evaluar la evolución del frente estuarino durante 


el período de la zafra en cuestión, empleando imágenes satelitales (SeaWifs). 
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Resultados y Discusión 
 
 
- Macro-variables ambientales 
 


Para la zafra noviembre 2004 – febrero 2005, la descarga del Río Uruguay (RU) fue 


muy baja (Tabla 3), lo cual significó que el FE se desplazara en dirección a la 


desembocadura del RU, lejos del alcance de los pescadores situados en Santa Catalina.  
 
Tabla 3.  Caudal mensual del Río Uruguay durante eventos ENSO normales y extremos 


 Caudal 
(x 10 m3/s) 


Promedio SST 3.4 
Agosto-Diciembre Noviembre Diciembre Enero Febrero 


Promedio 
Nov-Feb 


Normal -0.5 - +0.5 3.0 - 6.5 2.5 - 4.5 1.5 – 3 1.5 - 3,5  
1988-1989 -1.81 2,4 1,1 0.8 3,7 2 
1900-1991 0.30 12.2 6.6 2.9 1.5 5.8 
1995-1996 -0.75 1.9 0.9 1.3 6.9 2.8 
1999-2000 -1.20 2,5 2,1 1,1 1,1 1.7 
2002-2003 1.42 13,1 17,6 6,8 4,6 10.5 
2004-2005 0.82 7,0 2,2 1,0 0,9 2.8 


 
 
A pesar de no estar relacionado a un evento ENSO extremo, los años 2004-2005 


tuvieron descargas muy bajas del Río Uruguay, similares a la de los veranos de 1988-89 


y 1999-2000 (eventos La Niña muy fuertes, ver Tabla 1), cuando las capturas y los 


ingresos de los pescadores estuvieron entre un 40 % y un 60 % por debajo del promedio 


(Nagy et al. 2008b); observando el SST 3.4, notamos que este bajo caudal es el primero 


en las tres últimas décadas que no está asociado claramente con un evento severo La 


Niña, por lo que esta condición excepcional es consistente con el empeoramiento 


progresivo del clima para las actividades de la pesca artesanal en las últimas décadas en 


la costa uruguaya del Río de la Plata. 


 


Este bajo caudal también explica los elevados valores de salinidad encontrados en el 


fondo marino (> 20) para Diciembre (Tabla 4), cuando los valores típicos para esa fecha 


son del orden entre 15-20 (Nagy, 2002); a pesar del caudal decreciente, la salinidad 


descendió en Enero (<15); este factor es explicado por los vientos moderados del WSW 


(4-7 m/s): aún si la velocidad del viento fue menor que la usualmente necesaria para 


desplazar el frente (6-8 m/s), fue aparentemente suficiente como para gobernar la 


dinámica del FE debido a las muy bajas descargas del río Uruguay (< 1,000 m3/s).  
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Tabla 4: Promedio mensual de la salinidad de fondo en el área de pesca (11/2004 - 01/2005) 


Mes Promedio (ppt) Rango típico 
Noviembre 14.9 12-18 


Diciembre 24.8 15-20 
Enero 12.0 18-25 


 


Como se muestra en la figura 8, la línea vertical atraviesa Montevideo, que junto a 10 


km hacia cada lado es el área donde los pescadores de Santa Catalina pueden desarrollar 


sus actividades. Las imágenes SeaWifs muestran la ubicación del FE en Noviembre, 


donde se situaba en plena área de pesca, y a finales de Diciembre, donde ya se había 


desplazado unos 30 km en dirección de la desembocadura del río Uruguay.  


 


Figura 10: la línea amarilla es el area alcanzable por los pescadores, y la línea roja es la ubicación del 
Frente estuarino (imágenes SeaWifs). 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  Ubicación del FE (19/11/2004)                             Ubicación el 23/11/2004  
 


 
 
- Volumen de pesca 
 
De los registros obtenidos para esa zafra (Tabla 5), se confirma que a finales de 


diciembre las capturas eran prácticamente nulas, para casi desaparecer en enero. Las 


capturas en esta zafra (Noviembre 2004 – Enero 2005) fueron en promedio un 35-40 % 


por debajo del promedio asociado a condiciones hidroclimáticas típicas (Nagy et al. 


2008b); solo Diciembre estuvo cerca de las condiciones hidroclimáticas estándar. 
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Tabla 5: capturas de corvina en Santa Catalina para el período 
20/11/04 al 05/01/05 


Barca Nº cajas Salidas Promedio 
cajas/salida 


1 2 Adrianes  396 16 25 


2 Unitaria 353 15 24 


3 El Mono 338 13 26 


4 La Spirona  266 18 16 


5 Tinga 243 10 24 


6 Betilu 241 12 20 


7 Kekeke 206 13 16 


8 3 Marías 198 9 22 


9 Pirata 134 14 10 


10 Venice 110 12 9 


11 Re. Angela  63 4 16 


12 La Niña 63 4 16 


13 Miguel 57 8 7 


14 Carreta 53 6 9 


15 N.  Rumbos  44 3 15 


16 El Moncho  34 4 9 


17 Amarelis 31 3 10 


18 Pa.  Daniel  26 2 13 


19 Tano 22 1 22 


20 Ilfer 20 1 20 


21 Red Marin.  8 2 8 
Total 2906 (65000 kg)  170 17,1 (380 kg) 


 


 


De esta manera, tres de las últimas siete temporadas de pesca han sido consideradas 


negativas (45 %), excediendo el porcentaje (30%) en los 15 años que van desde 1987 al 


2002 (Nagy et al, 2008b) lo cual confirma la tendencia que los volúmenes de pesca de 


corvina continúan en descenso.  


 


Se debe señalar que los históricos de los datos de los volúmenes de pesca artesanal para 


esta zona no son sistemáticos ni específicos por sector (Santa Catalina, Pajas Blancas); 


inclusive se mantuvieron reuniones con intermediarios, quienes supuestamente podrían 


llevar registros más fidedignos dado el carácter estrictamente comercial de su tarea, 


pero tampoco guardaban datos escritos.  





