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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de 

reproducción social de las mujeres campesinas de Carapongo (Lurigancho-

Chosica) en un contexto de periurbanidad. En otras palabras, se busca explorar 

los mecanismos a través de los cuales las trabajadoras agrícolas de esta zona 

sostienen sus hogares en el marco de las transformaciones constantes por el 

proceso de urbanización de Carapongo. En cuanto al marco teórico, este incluye 

los enfoques de medios de vida y Economía política; asimismo, se toman aportes 

de la teoría marxista y Antropología feminista para discutir el concepto de 

reproducción social. La relevancia del tema propuesto se sustenta, por un lado, 

en la crisis agrícola nacional en la que operan distintos factores: los acelerados 

procesos de urbanización, la negligencia estatal, la precariedad laboral, la 

feminización del campo, y el acaparamiento de tierras por parte de agentes 

privados. Frente a esta realidad, es imprescindible un compromiso académico y 

político que produzca un conocimiento y propuestas colectivas en torno a la 

agricultura y el trabajo de las mujeres en este rubro, así como de sus estrategias 

de vida. Además, existe una escasez de producciones académicas respecto a la 

agricultura urbana o periurbana, a pesar de que suelen ser estos valles próximos 

a los centros urbanos los que más interconexión tienen con los mercados locales 

para su abastecimiento.  

Palabras clave: Medios de vida, estrategias, mujeres agricultoras, campesinas, 

agricultura urbana, periurbanidad, reproducción social 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

Es sabido que  la agricultura en nuestro país atraviesa una serie de 

procesos adversos que limitan las condiciones de vida y de trabajo de quienes 

se dedican a ella. El neolatifundio, el trabajo precarizado y el negligente ingreso 

de empresas mineras a territorios comunales con la venia estatal son algunas 

problemáticas que se manifiestan actualmente a través de conflictos sociales y 

la organización de los trabajadores agrícolas. La industria agrícola costeña de 

Ica, por ejemplo, ha sido escenario de estas problemáticas y movilizaciones. La 

agricultura en los valles de Lima, por otra parte, ha sido fuertemente afectada 

por la crisis sanitaria de este año y se ha evidenciado el abandono estatal de 

esta actividad económica realizada en gran porcentaje por mujeres. 

Las mujeres campesinas en Carapongo realizan el trabajo en las chacras, 

además del trabajo en sus hogares. Esto sucede en contextos familiares y 

sociales múltiples y complejos que, en algunos casos, aumentan la intensidad 

de trabajo del hogar. En algunos casos, incluso, las trabajadoras agrícolas 

pueden tener trabajos remunerados temporales o independientes adicionales. 

Además, las mujeres campesinas, no solo enfrentan la problemática de 

trabajo del hogar, no reconocido como trabajo productivo y naturalizado al ser 

asociado a su socialización como mujeres, sino que también realizan la labor 

agrícola en un contexto de desamparo estatal (Maldonado, 2006, p.244). Todo 

ello sucede en un contexto periurbano de transformación veloz y constante que 

representa, en cierto grado, dificultades en el acceso a la tierra, la decreciente 

organización sociopolítica de los habitantes, y con ello, algunos peligros para el 

trabajo agrícola de la zona, frente a lo cual, las agricultoras despliegan diversos 

mecanismos de subsistencia. 

En ese sentido, en esta investigación, busco explorar las estrategias que 

desarrollan las mujeres campesinas de Carapongo para garantizar a 

reproducción social de sus hogares. En esa línea, en el marco teórico, usaré los 

conceptos de estrategias, proveniente del marco de trabajo de medios de vida. 

Además, haré uso de la propuesta teórica de Economía política y la Antropología 



2 
 

feminista para problematizar el concepto de trabajo y desarrollar el concepto de 

cuidado como trabajo. Por último, presentaré el concepto de reproducción social 

desde la teoría marxista y su posterior problematización desde autoras 

feministas.  

1.1. JUSTIFICACIÓN 
Como hemos comentado, a pesar de que la agricultura sostiene la 

seguridad alimentaria de gran parte de la población peruana, esta forma de 

producción se encuentra en situación crítica. Aún más marginal es el trabajo 

agrícola realizado por mujeres, por su menor posibilidad de acceso a la tierra, 

posición dentro de sus espacios comunales, familia, etc. En ese sentido, es 

relevante explorar el trabajo de estas mujeres, cómo articulan sus labores y 

desarrollan estrategias para sostener sus hogares en contextos de constante 

transformación. En esa línea, realizar esta investigación significa seguir 

trabajando y contribuyendo al tema de la economía feminista, de estrategias en 

medios rurales, pero también constituye un acercamiento a los procesos de 

trabajo agrícola y el papel de esta actividad para las familias y en el marco de la 

proximidad y mucha intercomunicación con el espacio urbano. 

En segundo lugar, he decidido hacer el estudio en la localidad de 

Carapongo, por encontrarse en los márgenes de Lima, centro urbano extenso y 

que condensa más de un tercio de la población peruana. La producción agrícola 

de Carapongo es una de las principales fuentes de abastecimiento mercados 

locales de Lima. Por su cercanía con la ciudad, la conexión por medio de 

transporte y la abundante producción de vegetales básicos para la alimentación 

tiene una posición central como valle productor. Además, dado el vacío de 

producción académica respecto a la agricultura en zonas periurbanas y limeñas, 

considero relevante introducirme en este ámbito y aportar desde él a la literatura 

sobre estrategias de reproducción social.  
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Ilustración 1. Parcela con cultivo de huacatay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 2. Parcela pequeña con surcos para siembra 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el aspecto personal, considero este tema importante, dado que la zona 

en la que realizaré el estudio es el lugar donde he vivido desde que nací. 

investigación me vincula, sobre todo, con la historia de vida de mi abuela y mi 
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relación con ella, y el trabajo agrícola que realizaba. Durante un tiempo, ella 

trabajó como jornalera, además de encargarse de mi cuidado. La superposición 

y sobrecarga de dichas labores generaban algunas dificultades, pero frente a 

ellas, mi abuela generaba mecanismos para lidiar con ellas. En ese sentido, me 

siento íntimamente conectada con el tema las estrategias desplegadas por 

mujeres campesinas para el sostenimiento del hogar, ya que, haciendo el 

ejercicio de remitirnos al inicio de todo, fueron esas estrategias desplegadas para 

mi cuidado las que hoy me permiten realizar esta investigación.  

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Pregunta general: 

¿Qué estrategias de reproducción social desarrollan las mujeres campesinas 

en el contexto de periurbanidad de Carapongo?  

 

Preguntas específicas: 

¿Qué cambios ha generado el proceso de urbanización en las familias de las 

mujeres campesinas de Carapongo en las cuatro últimas décadas? 

a. ¿Qué cambios ha generado el proceso de urbanización en el acceso a 

servicios? 

b. ¿Qué cambios ha generado el proceso de urbanización en el trabajo 

agrícola? 

c. ¿Qué cambios ha generado el proceso de urbanización en la propiedad 

y organización del territorio? 

d. ¿Qué cambios ha generado el proceso de urbanización en las 

actividades de las familias? 

 

2. ¿Cómo organizan las mujeres campesinas sus jornadas laborales y el 

trabajo del hogar que realizan? 

a. ¿Cuáles son las labores incluidas en las jornadas de trabajo diarias? 

b. ¿Cuáles son las personas e instituciones relacionadas con la ejecución 

de estas labores? 

c. ¿Cómo distribuyen y organizan el tiempo para realiza las actividades? 
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d. ¿Cuáles son las narrativas sobre el trabajo agrícola, del hogar y otras 

labores?  

 

3. ¿Cuáles son las lógicas de reproducción social de los hogares de las 

mujeres campesinas? 

a. ¿Cuáles son las orientaciones de la reproducción social de sus hogares? 

b. ¿Cuáles son las proyecciones de vida de las mujeres y sus familias? 

1.3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo general: 

Analizar las estrategias de reproducción social de las mujeres campesinas 

en el contexto de periurbanidad de Carapongo 

 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los cambios que ha generado el proceso de urbanización en 

las familias de las mujeres campesinas de Carapongo en las últimas cuatro 

décadas 

2. Analizar la organización que las mujeres campesinas realizan de sus 

jornadas laborales y el trabajo del hogar  

3. Analizar las lógicas de reproducción social de los hogares de las mujeres 

campesinas 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

En esta sección, buscaré plantear el contexto académico en el cual se 

inscribe mi proyecto de investigación. Para ello, por un lado, realizaré un 

recorrido conceptual acerca de las estrategias de reproducción social en el 

marco de la producción académica sobre medios de vida. Por otro lado, dado 

que este proyecto se enfoca en el trabajo realizado por mujeres campesinas, 

presentaré un conjunto de investigaciones en países latinoamericanos en torno 

a temas como feminización de la agricultura, organizaciones de mujeres 

agricultoras y acceso de mujeres rurales a la tierra. En tercer lugar, expondré 

algunos estudios similares al planteamiento de mi proyecto que, además de los 

conceptos anteriores, incluyan los procesos de urbanización y transformación 

del medio rural a manera de presentar el marco de otro de los elementos de mi 

tema de investigación.  

2.1. MEDIOS DE VIDA 
Para empezar, si bien existían estudios previos acerca del uso y estrategias 

sobre los recursos de familias rurales, Chambers & Conwey (1992) marcaron un 

precedente respecto a las investigaciones acerca de medios de vida, en las 

cuales se empezó a utilizar el concepto de estrategias. En su artículo “Medios de 

vida rurales sostenibles: conceptos prácticos para el siglo XXI”, plantean el 

marco conceptual de medios de vida en respuesta a las limitaciones que 

encontraban en tres aproximaciones teóricas en el ámbito del desarrollo: los 

índices de producción, la oferta laboral y los ingresos como formas de medir el 

bienestar de la población. Frente al reduccionismo que implicaba la lectura de 

las problemáticas rurales a través de estos enfoques, los autores propusieron un 

análisis a partir de los recursos, el acceso y la organización de las familias 

rurales. Específicamente, proponen un enfoque de medios de vida sostenibles, 

principalmente relevante para los países del sur dado que en estos la 

sostenibilidad de los recursos comunales significa la continuidad de su medio de 

vida local (1992, pp.32). 

Alberto Arce (2003), acerca del artículo comentado, resalta que Chambers 

acogió de manera brillante el impulso de la discusión sobre sostenibilidad 
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ambiental, tema que estaba en auge por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. A pesar de que esta giraba en torno 

a los elementos de seguridad y acceso de los recursos, y la sostenibilidad se 

encontraba como tema satélite, estos autores realizaron una inversión 

metodológica que “les permitió comenzar su análisis desde los medios de 

subsistencia de las personas más pobres, comprometiéndose con la evolución 

agenda de desarrollo, con lo cual abogó por la "seguridad de los medios de vida 

sostenibles””. (Arce, 2003, p. 202) 

Siguiendo la propuesta de medios de vida y estrategias, De Hann & 

Zoomers (2005) plantean críticas importantes que, a la vez que muestran las 

limitaciones de este marco conceptual, lo nutren para complejizar los análisis 

que se derivan del mismo. Los autores señalan que “el enfoque de los medios 

de vida podría volverse más contundente analíticamente si mejorara su 

profundidad teórica; especialmente en cuestiones de poder, podría aprender de 

los conocimientos de la sociología del desarrollo y los estudios de género.” 

(2005, p.32) Así, el cuestionamiento al enfoque de medios de vida se enfoca en 

el énfasis que tiene este modelo en la cuestión del acceso  sin tomar en cuenta 

las relaciones de poder y los procesos de exclusión generados en la organización 

de los medios de vida. “Las actividades de subsistencia no son neutrales, sino 

que generan procesos de inclusión y exclusión. Por tanto, podemos concluir que 

los medios de vida se organizan en escenarios de actores en conflicto o que 

cooperan” (p. 34) 

Por otra parte, en cuanto a las estrategias, un elemento que señalan 

Zoomers y De Hann es que este concepto ha tenido un enfoque en los sujetos y 

su rol activo en la organización de los medios de vida. Se tomaba como unidad 

de toma de decisiones al hogar dado que los miembros comparten en gran 

medida los recursos y el  consumo. Esto, sin embargo, impide un análisis de las 

tensiones entre los objetivos particulares de los miembros del hogar, la 

diversificación de actividades al interior, la multilocalidad de los medios de vida, 

entre otros. Por ello, para los autores hablar de estrategia de hogar es, hasta 

cierto punto, cuestionable (2005, p. 38). Además, señalan que la estrategia del 

hogar no es siempre deliberada. Zoomers, en un trabajo previo bajo el marco de 
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trabajo de medios de vida, reconoció cuatro estrategias, dentro de las cuales 

identificó componentes estructurales, y no necesariamente como decisiones 

racionales o concientes (Zoomers, 1998). Estas críticas y aportes son de 

especial importancia para investigaciones como la que planteo, en las que el 

énfasis está en uno de los sujetos que conforman la unidad doméstica. Mientras 

el modelo de medios de vida nos ayuda a comprender el ordenamiento 

estratégico del hogar como algo consistente, en este caso, los cuestionamientos 

presentados permiten un análisis más minucioso de las estrategias, tensiones y 

lógicas de sostenimiento del hogar desde la perspectiva de las mujeres que lo 

integran. 

Otro de los principales autores que ha realizado investigaciones al respecto 

de medios de vida y estrategias ha sido Scoones, ecólogo con diversas 

investigaciones en las que vincula las ciencias sociales y naturales para 

aproximarse a las políticas agrícolas y de desarrollo. Este autor presenta más 

explícitamente las estrategias como parte del marco de trabajo para estudiar 

medios de vida principalmente de población precarizada. Dentro de esta 

temática, las investigaciones han variado en el énfasis a distintos elementos de 

acuerdo al contexto académico y político preponderante. 

En esa línea, Scoones comenta que ha existido una discusión entre autores 

que daban mayor énfasis a la agencia de los sujetos y otros que se centraban 

más en las condiciones estructurales de las posibilidades de los actores. En la 

década de 1980 y 1990 fue más usual enfatizar en la capacidad inventiva de los 

sujetos para garantizar su supervivencia (Scoones, 2015, p. 71). Sin embargo, 

el autor también señala que un análisis que relega las condiciones estructurales 

a lo contextual constituye un limitante para  la comprensión de la complejidad de 

la organización de los medios de vida. Esta idea es importante para entender 

que la presentación de los procesos de transformación que contextualizan las 

actividades y decisiones de los individuos no son solo el “telón de fondo” de un 

acto en escena, sino que las condiciones de vida influyen en la construcción y el 

despliegue de estrategias, que se orientan también a reproducir y transformar el 

medio. 
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Siguiendo con las producciones académicas entorno a estrategias 

campesinas, existen algunas tesis que han trabajado en torno a este tema en las 

dos últimas décadas. Una de ellas es la tesis de la antropóloga Nathalie Koc 

(2001), la cual se titula Minería, economía y racionalidad: transformaciones en la 

comunidad campesina de Huachocolpa, Huancavelica-Perú. En esta 

investigación, además de plantear la figura de la comunidad como una estrategia 

colectiva, la autora encontró otras estrategias correspondientes a la “racionalidad 

del agente” (2001, p.157). Las transformaciones en la comunidad, según Koc, 

generaron nuevas estrategias como la diversificación de actividades económicas 

de la familia (trabajo minero y comercio, además de la agricultura) y la doble 

residencia.  

Otra tesis en torno a las estrategias campesinas fue sustentada por el 

antropólogo  Marco Lozano. En esta investigación titulada Parentesco y 

movilidad en las estrategias campesinas de las familias aymaras del Alto 

Tambopata - Puno, Lozano (2006) identifica tres tipos de estrategias: de 

acumulación, de compensación y de seguridad; y “sugiere cierta tendencia hacia 

la diversificación de actividades y la disminución del peso de la actividad agrícola 

como generadora de ingresos” (Diez, 2014, p. 58). A partir de su tesis, Lozano 

elaboró el artículo “Elementos para una clasificación de estrategias familiares 

campesinas en el Alto Tambopata”, en el cual explora las posibles formas de 

clasificar las estrategias campesinas reconociendo la heterogeneidad y 

pluriactividad de las familias, más allá de sus objetivos de subsistencia o 

desarrollo.(Lozano, 2006, p. 85). Así, se enfoca en posibles criterios como los 

objetivos que tienen las familias y el acceso a recursos para entender la 

pluriactividad y movilidad familiar, respectivamente. 

En ese sentido, habiendo presentado estos trabajos, podemos encontrar 

algunas orientaciones transversales acerca del concepto de estrategias. Por un 

lado, el enfoque de estrategias de medios de vida empieza a tener mayor 

acogida en el marco de trabajos de desarrollo y sostenibilidad ambiental. Sin 

embargo, posteriormente, estos conceptos han trascendido este plano y han sido 

utilizados en investigaciones de diversos ámbitos académicos críticos al mismo 

modelo como las investigaciones de De Hann y Zommers. Asimismo, ha habido 
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un abordaje de temas de campesinado desde la óptica de las estrategias de los 

hogares en tesis de pregrado de Antropología, las cuales abordan las formas en 

las que las familias organizan elementos como sus relaciones sociales, la 

residencia, las actividades que realizan y la comunidad como institución para 

sostener la reproducción social y económica de sus unidades domésticas. En 

esa línea, si bien el presente proyecto de investigación no se inscribe en el 

conjunto de investigaciones sobre sostenibilidad, encuentro la trayectoria 

académica del enfoque de medios de vida y estrategias útil para acercarme a la 

forma en la que las mujeres garantizan el sostenimiento de sus hogares a través 

de la organización del trabajo agrícola y del hogar.  

2.2. TRABAJO DE MUJERES EN ZONAS RURALES 
En segundo lugar, comentaré una serie de trabajos cualitativos acerca del 

trabajo agrícola de mujeres en distintas zonas rurales de Latinoamérica, informes 

de encuentros entre agricultoras realizados por Fundación Tierra, textos de 

Carmen Diana Deere acerca del trabajo femenino en zonas rurales desde la 

economía feminista e investigaciones etnográficas sobre el trabajo de 

producción y reproducción de mujeres en zonas rurales en transformación.  

Uno de los textos más completos sobre las condiciones de vida de las 

mujeres rurales, con énfasis en el acceso a la tierra y los cambios en los 

regímenes de tenencia es Tierra de mujeres. Esta es una compilación de trabajos 

que surgieron de múltiples actividades llevadas a cabo por la Coalición 

Internacional para el acceso a la tierra y otras organizaciones: investigaciones, 

conversatorios internacionales en Colombia y Costa Rica, y reflexiones de tres 

especialistas agrarias que discuten desde sus experiencias para generar mayor 

conocimiento (Deere et al., 2011, p. 9).  

En uno de los capítulos de este texto, la autora Carmen Diana Deere  

realiza un recuento de lo producido acerca de los factores que influyen en el 

acceso de mujeres a la tierra. Como parte de este recorrido en torno a 

investigaciones de la última década, Deere analiza un aspecto de la relación 

entre la propiedad de mujeres rurales y su posición en el espacio doméstico. 

Plantea que el acceso de estas a la tierra como propietarias se vincula con un 

mayor marco de negociación en las decisiones del hogar. (Deere et al., 2011, p. 
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54). Este puede ser un antecedente interesante a los vínculos entre trabajo 

agrícola y trabajo del hogar que intento explorar desde las estrategias de 

reproducción social.  

Fundación Tierra también ha presentado dos trabajos acerca de las 

mujeres rurales y su trabajo agrícola. Uno de ellos, “Mujeres, tierra y seguridad 

alimentaria”, es un conjunto de propuestas para políticas públicas que se centran 

en el reconocimiento de la propiedad por parte del Estado y el empoderamiento 

de las mujeres para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. El 

segundo, “Mujeres: Roles de género y toma de decisiones sobre la tierra”, es 

una cartilla guía para el taller “Mujeres y tierra”, una de las múltiples iniciativas 

de esta organización por promover el control de las mujeres sobre la tierra y el 

reconocimiento del triple rol de la mujeres: productivo, reproductivo y comunal 

(Fundación TIERRA, 2012, p. 18). Así observamos que una de las líneas de 

trabajo acerca de la labor de las mujeres rurales está orientada a proyectos de 

desarrollo, y a la promoción de acceso a la tierra y organización femenina. A 

pesar de  que estas no sean precisamente las líneas temáticas que abordaré, 

resalto el proceso metodológico, el trabajo colectivo con las mujeres campesinas 

y la orientación a plantear propuestas e insumos que sean de importancia para 

los procesos de organización y lucha de las mismas. 

Otra investigación acerca del trabajo de mujeres rurales es la que realizó 

Gioconda Herrera para CLACSO. Esta se titula “Venta de fuerza de trabajo 

femenina y reproducción campesina: las trabajadoras de las flores en 

Tabacundo, Ecuador”. En ella, la autora se introduce a una discusión poco 

abordada en Ecuador acerca del trabajo asalariado de mujeres campesinas. A 

partir de este tema, busca explicar las estrategias que se están consolidando en 

un contexto de transformación, enfatizando en el trabajo productivo de mujeres 

(Herrera, 1999, p. 56). Así, explica que tanto las labores que producen ingresos 

como el trabajo reproductivo (a nivel biológico, doméstico y social) son reflejo de 

dos perspectivas desde las cuales se ha trabajado el tema de mujeres 

campesinas y mercado laboral rural. En ese sentido, el énfasis que propone en 

el trabajo asalariado de mujeres es bastante pertinente para ampliar la discusión 
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sobre las labores realizada las mujeres campesinas e ir más allá del trabajo 

doméstico y agrícola, lo cual busco en esta investigación. 

Graciela Torres (2004), por otra parte, tiene una investigación cualitativa 

sobre la actividad productiva y reproductiva de mujeres campesinas de los valles 

Calchaquíes. En ella, realiza una descripción bastante detallada acerca de las 

características de sus labores en casa, y su jornada laboral diaria. En esa línea, 

tiene una apuesta interesante sobre el detalle de la labor cotidiana (asalariada y 

no asalariada) como sustrato del análisis sobre los procesos de producción y 

reproducción de las mujeres y sus hogares. Su perspectiva de trabajo es similar 

al que propongo como abordaje metodológico, por lo que tomo como referencia 

su trabajo de campo y el enfoque etnográfico que plantea.  

Por otra parte, la autora concluye, en su artículo, que, si bien las mujeres 

de este valle tienen cierta autonomía y poder de decisión respecto al ganado o 

al espacio doméstico, existe un claro desequilibrio y sobreexigencia de trabajo 

hacia las mujeres. Esta idea es representativa de parte de las conclusiones de 

las investigaciones que hemos revisado y también funciona como punto de 

partida de los proyectos de organizaciones como Fundación Tierra. Considero 

importante tomar esta afirmación como punto de partida para abordar el trabajo 

femenino en sus múltiples dimensiones tomando en cuenta las posibilidades de 

movimiento y decisión que tienen las mujeres campesinas. 

Estas dos últimas investigaciones, constituyen antecedentes interesantes 

para el problema que planteo, puesto que, en el marco de un proceso de 

transformación, buscan ver el papel de la mujer tanto en el campo productivo 

como en el reproductivo. Sin embargo, una cuestión que está ausente en ambos, 

es un desarrollo más profundo acerca del contexto de cambios, urbanización y 

migración, puesto que, si bien parten con este contexto asumido, en la 

descripción de los resultados no es tan clara la vinculación entre las decisiones, 

estrategias y formas de vida de las mujeres campesinas y su entorno social 

cambiante.  

2.3. NUEVA RURALIDAD 
Como tercer punto, presentaré algunos trabajos entorno a los espacios de 

transformación y la propuesta teórica de Nueva Ruralidad, útil para trascender la 
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dicotomía campo-ciudad y comprender las estrategias de vida de familias rurales 

en contextos de cambio. Terminaré la sección con la mención de dos 

investigaciones que tienen una formulación similar a la que propongo, pero en 

zonas denominadas periurbanas en Colombia. 

Gomez (2015) explica el proceso que ha transitado el concepto de Nueva 

Ruralidad. En su texto “Aspectos teóricos de las nuevas ruralidades 

latinoamericanas”, comenta que la propuesta de Nueva Ruralidad inicia 

asociada, aunque algo difusamente, a investigaciones en el territorio 

latinoamericano poco antes de la década del 2000. Señala, además, que algunos 

autores han identificado el concepto de nueva ruralidad como un conjunto de 

propuestas y orientaciones de organismos internacionales para reducir la 

pobreza de manera compatible con las estrategias desplegadas por los hogares 

rurales (Gómez, 2015, p. 4). Es así que si bien el concepto nació en el medio 

académico de la Sociología rural, pronto se fue empezando a popularizar en 

grandes organizaciones orientadas a los proyectos de desarrollo y las políticas 

públicas. 

Este contexto institucional ocasiona que el modelo termine evitando una 

lectura que incorpore las causas y relaciones estructurales de la pobreza. Al 

enfocarse en un análisis de los cambios para propuestas de políticas públicas 

termina afiazando los procesos de acumulación de capital y busca que los 

estados acepten la flexibilización del mercado planteando políticas de desarrollo 

agrícola. Como señala Giarraca, 

“el desconocimiento y omisión de los componentes institucionales y del 
nuevo rol asignado en el nuevo modelo, relegaron a un segundo plano la tarea 
de construir un marco institucional que estuviese de acuerdo con los 
objetivos de liberación de mercados, la articulación al nuevo orden 
internacional de la globalización y la participación de la sociedad civil en la 
toma de decisiones. La necesidad de construir un capital institucional surge 
entonces como un imperativo para estos tiempos de crisis, donde es preciso 
incorporar de manera creativa al país en el concierto internacional” (Giarracca et 
al., 2018, p. 29)(el énfasis es mío)  

A pesar de ello, considero que esta propuesta constituye una trayectoria 

interesante para la investigación en la medida en que cuestiona la dualidad rural-

urbano tan asumida previamente. En esa línea, Kay (2013), en su texto “Algunas 
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reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina”  señala que, “aunque 

[esta dicotomía] todavía no se desvanece, sí adquiere nuevas características por 

la mayor interrelación y fluidez rural-urbana, la formación de los nuevos espacios 

periurbanos y la creciente pluriactividad” (p. 39). En otro de sus textos previos, 

Kay (2010), ya había resaltado el cuestionamiento acerca de qué tan nueva es 

la “nueva ruralidad”. Retoma algunos planteamiento de autores como José 

Bengoa, que afirmaba que esto implicaba transformaciones fundantes, nuevos 

actores, etc. que estableciera un punto de inflexión entre una antigua y nueva 

ruralidad. Sin embargo, señalan ambos autores, esto no sucede de manera 

uniforme (p. 611).  

En cuanto a las interpretaciones sobre la nueva ruralidad, el foco estaría 

situado principalmente en “las transformaciones de la globalización neoliberal al 

destacar ciertos problemas que otras aproximaciones no han destacado o han 

ignorado” (p. 612). Así, también el autor señala que el enfoque de nueva 

ruralidad orienta a ver más allá del ámbito económico. Aunque este tenga cierta 

prioridad, también abarca cambios en la sociedad, sobre todo los vinculados con 

el surgimiento de nuevos actores y movimientos sociales (p. 613). 

Así vemos que el enfoque de nueva ruralidad tiene usos e interpretaciones 

distintas, según el ámbito y fin para el cual se use: el campo de los proyectos de 

desarrollo, en el que se busca reducir los índices de pobreza a través de brindar 

herramientas para la adaptación y multifuncionalidad de los hogares rurales en 

el contexto de cambio, y  el área de la investigación, en la cual este enfoque 

permite un acercamiento a los sujetos y sus contextos, la comprensión de las 

conexiones entre campo y ciudad, e incluso la comprensión de la difuminación 

de los límites entre estos espacios. 

Por último, existen investigaciones que han sintetizado las trayectorias 

académicas de los tres subtemas en los que he dividido el Estado de la Cuestión 

y, por lo tanto, son buenos antecedentes para el proyecto que planteo. Una de 

ellas se titula “Reconfiguración territorial y estrategias de reproducción social en 

el periurbano poblano” (Flores et al., 2014). Esta investigación tuvo lugar en 

Colombia y establece como objetivo analizar las estrategias de los grupos 

domésticos con las cuales se recrea lo social en espacios rurales en proceso de 
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periurbanización. En el trabajo, se analiza el repliegue de la actividad agrícola y 

la creciente actividad de producción de ladrillos como parte de estas “estrategias 

de reproducción específicas, derivadas del empalme o superposición de lo 

urbano, con expresiones determinadas, muy concretas, de lo rural.” (p. 1).  

Otro aspecto importante de dicho estudio en el marco de esta investigación, 

es la caracterización del espacio estudiado como periurbano. Con ello, el autor 

se refiere a la particularidad de las zonas que por encontrarse en los márgenes 

de la ciudad presentan actividades asociadas a la vida rural como actividades 

comunales, organización de los recursos comunes, prácticas de agricultura y 

ganadería, en un paisaje con tendencia a urbanizarse (asfaltado de pistas, 

implementación de servicios, privatización de lotes, etc.) (Flores et al., 2014, p. 

7). Aunque esta terminología no es usada en Perú, la descripción presentada es 

bastante similar a lo que podemos encontrar en el espacio físico y la vida social 

en la zona de Carapongo, por lo que representa un precedente académico 

interesan, cuyos planteamientos teóricos y resultados recogeré para el presente 

proyecto. 
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3. CONCLUSIONES 

Este ha sido un breve recuento acerca de las investigaciones en torno a la 

estrategias de familias rurales, el trabajo de mujeres campesinas y la nueva 

ruralidad, tres trayectorias en trabajos académicos entorno al tema de 

investigación que planteo. Por un lado, existe una extensa línea de investigación 

en torno al marco de medios sostenibles, de donde surge en concepto de 

estrategias campesinas. Este transciende el plano de los proyectos de desarrollo 

para insertarse y complejizarse en las investigaciones académicas sobre familias 

en medios rurales, los recursos que despliegan y organizan, y la reproducción 

de sus hogares.  

En segundo lugar, vimos trabajos cualitativos e informes institucionales 

cuyo contenido giraba en torno al trabajo de mujeres en zonas rurales. Estos 

enfatizaban en el triple rol productivo, reproductivo y comunal, y relacionaban el 

acceso a la propiedad con un margen de negociación más amplio en el ámbito 

doméstico. Ambas afirmaciones dan luces de las condiciones de trabajo y las 

pautas sociales y económicas que influyen en la posición de las mujeres en el 

hogar. Esta relación entre lo entendido tradicionalmente como público (acceso a 

la propiedad, el trabajo “productivo”) y el espacio privado (lo doméstico) colabora 

con el ejercicio de no entender estos espacios como aislados, lo cual es 

relevante para esta investigación.  

Por último, presenté algunos aspectos acerca de la propuesta teórica de 

Nueva Ruralidad. Por un lado, es necesaria la crítica a cómo esta línea de trabajo 

es fácilmente subsumida por el discurso y las políticas de los organismos 

internacionales que no presentan una crítica al modelo económico que sostiene 

la explotación y la crisis de los recursos de las zonas rurales y las comunidades 

campesinas. Por otra parte, aun así, considero que la perspectiva de 

difuminación de los límites entre rural y urbano que proponen atores que trabajan 

desde el marco de Nueva Ruralidad es útil para entender específicamente el 

espacio en el que trabajaré por su rápido proceso de urbanización y su 

localización en una zona cercana a la ciudad. 
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Podemos notar que si bien existen trabajos previos que implican el trabajo 

agrícola, y del hogar, las estrategias campesinas, y las conexiones entre los 

espacios rurales y urbanos, existe poca producción académica que integre estas 

tres aristas en un trabajo de campo concreto en Perú. Además, no ha habido una 

profundización del tema de estrategias de reproducción de mujeres campesinas 

o en general en el medio periurbano limeño.  En ese sentido, nutriéndose del

conocimiento producido en otras parte de América Latina, pero teniendo la 

apertura necesaria al tratarse de un tema exploratorio, el presente proyecto se 

inscribe en la discusión vigente de estrategias en espacios rurales y periurbanos 

en contextos de transformación y en la producción en torno al trabajo de mujeres 

en el medio agrícola en el marco de la Economía feminista. 
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