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RESUMEN 

La presente investigación, devela el sentido y significado que los versionantes 

claves le otorgan a las políticas públicas en la  agricultura familiar como aporte a la 

soberanía alimentaria en  Venezuela. Se abordó, desde la óptica de la subjetividad, 

enmarcado en el paradigma cualitativo y su método fenomenológico apoyado en la 

hermenéutica lo cual permitió la triangulación con los resultados de las entrevistas 

semi estructuradas realizadas a los 06 versionantes clave, en contrastación con 

referentes teóricos, en dialogo de saberes, bajo la visión propia como investigadora. 

Los hallazgos, exhiben cinco (5) categorías de análisis y cincuenta y seis (56) sub 

categorías emergentes, resaltando que la triangulación de la información  se derivó de 

la selección intelectiva de aquellas sub categorías emergentes que mayormente se 

repitieron en las voces de los versionantes, tales como: Conceptualización, 

importancia, características, soberanía alimentaria y políticas públicas de la 

agricultura familiar. Es de importancia señalar, el hallazgo de un macroconcepto que 

define la agricultura familiar como una actividad orientada al autoconsumo de la 

familia, con el consenso en la producción de excedentes que permitan generar 

ingresos para contribuir económicamente al grupo familiar y se relaciona con la 

agroecología como un modelo que se enmarca en el desarrollo rural sustentable. En 

tal sentido, las políticas públicas emergen  como la base estratégica de la soberanía 

alimentaria, asumida desde el abordaje social, político, económico, tecnológico, 

servicios e infraestructura. 

 

Descriptores: Agricultura Familiar, Soberanía Alimentaria, Gestión de Políticas 

Públicas 
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura familiar, desde lo ontológico, viene a ser la actividad de labrar, 

cultivar la tierra, cría de animales de granja y/o piscicultura, utilizando 

principalmente la mano de obra del hogar para la obtención de alimentos y/o diversas 

materias primas, que permitan el sustento de todos los integrantes del grupo, 

apoyados en   prácticas que son realizadas a través de experiencia ancestrales las 

cuales son adquiridas  de generación en generación.   

Como referentes teóricos, en la conceptualización, en dialogo con diferentes 

autores, se mencionan los aportes de Houtart (2006) en cuanto al carácter global de la 

agricultura campesina, como sustento para la vida de la familia en el campo de la 

agricultura familiar y Flores (2006), el cual señala que es la madre fecunda que 

proporciona todas las materias primeras que dan movimiento a las artes y el 

comercio. 

En coincidencia con los autores señalados, la cámara de comercio Arauca-Comité 

(2012) define que en América latina la agricultura familiar proviene de un concepto 

creado a mediados del siglo XX, denominado unidad económica familiar, 

definiéndose como una finca de tamaño suficiente para proveer el sustento de una 

familia y que en su funcionamiento es atendida con la fuerza laboral de la propia 

familia, para realizar las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas y 

pesqueras. Coincidiendo con Machado (2013) y Campos, (2013), cuando comentan 

que la Agricultura Familiar es la visión de una pequeña explotación donde vive la 

familia dependiendo económicamente de la actividad que realizan con alta diversidad 

en la capacidad productiva. 

En razón a los autores mencionados, se puede decir que los elementos integradores 

de la agricultura familiar lo constituyen principalmente la mano de obra que 

predomina en los predios, la escala o tamaño de la parcela, la diversificación o 

diversidad asociada a este sistema de producción, los objetivos de producir para la 

sustentación de los alimentos de consumo de la familia y excedentes para el mercado 

o intercambio de bienes, la tecnología e insumos que se utilizan, la cultura agrícola y 
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sus valores de trasferencia de conocimientos ancestrales y la cultura ambiental propia 

de esquema planteado por los referentes que asocian este sistema con la inclusión de 

esquemas agroecológicos.  

Para el caso Venezolano, el termino Agricultura Familiar, es interpretado de 

diferentes formas, confundiéndose  con la variedad de planteamiento en cuanto a 

conucos, producción comunal y agricultura urbana, razón por lo cual, no existen 

amplios debates en nuestro país sobre este término,  menos aún en las políticas 

públicas, en donde no se ha hecho énfasis aplicados a sus alcances,  en las  políticas 

aplicadas a  los diferentes reimpulso y misiones que se asocian a la producción de 

alimentos en la nación.  

Esta investigación,  tiene como propósito, generar los principios teóricos 

consensuados acerca de la gestión pública en la  agricultura familiar como aporte a la 

soberanía alimentaria en  Venezuela, bajo el enfoque transdisciplinario, paradigma 

cualitativo en su método, fenomenológico apoyado en la hermenéutico. De acuerdo a 

esto, la investigación está estructurada de la siguiente manera: 

Momento I, se realiza una aproximación a la realidad a través de ideas 

preliminares y los propósitos del estudio y momento II, donde  se tomó en cuenta lo 

concerniente a las referencias teóricos de la investigación como el concepto, 

importancia Agricultura familiar en el marco de la soberanía alimentaria, las políticas 

y gestión pública, así como la base legal.  

Momento III, se refiere al enfoque ontoepistemológico, los diferentes paradigmas 

y la metodología de la investigación. Momento IV donde se describen  los resultados 

a partir de los protocolos de diferentes entrevistas y momento V donde se refleja la 

interpretación de las voces de los Versionantes. 

Momento VI la Contrastación y  Momento VII   la Teorización, donde se definen 

los argumentos teóricos que se describen en la gestión de políticas públicas en la 

agricultura familiar, como aporte a la soberanía alimentaria en Venezuela y 

culminando con el Momento VIII se describe la realización de  las conclusiones, 

reflexiones como investigadora. 
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MOMENTO I 

 

APROXIMACIÓN ALAREALIDAD 

 

 En América Latina y el Caribe, la agricultura familiar está ligada a los procesos de 

desarrollo rural sustentable, al fortalecimiento de la agricultura con el rescate del 

conocimiento productivo tradicional de los pueblos indígenas, de los grupos y los 

saberes ancestrales, a través de la cual se pone en valor la participación y la 

educación entre pares. Constituye guía fundamental en la búsqueda de la soberanía 

alimentaria, lucha contra la pobreza, empoderamiento local y aumento de la 

capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a la gestión de políticas 

públicas en la agricultura familiar como aporte al desarrollo rural sustentable. 

La producción de alimentos para satisfacer las necesidades de la sociedad, forma 

parte esencial de las políticas públicas de los países del mundo, sin importar el 

enfoque ideológico de los estados y de los gobiernos. La soberanía alimentaria, 

siempre formará parte de la toma de decisiones de los diferentes niveles 

institucionales. La participación de los estados, en la planificación, diseño de las 

políticas públicas, su ejecución, seguimiento y control de las mismas, varía de 

acuerdo a las realidades de cada país.  

En consideración a ello, los medios y modos de producción agrícolas, han 

evolucionado de acuerdo a diferentes referentes con un quiebre histórico a partir de la 

culminación de la II guerra mundial, con énfasis en el inicio de la década de los 

sesenta del siglo pasado.   

En referencia a esta consideración, Goldsmith y Hildyard (1998), señalan que este 

cambio histórico se relaciona  a los planteamientos de la   FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), institución que  organizó en 

1963 su primer congreso mundial sobre la alimentación, dando inicio a una  campaña 

de erradicación del hambre, argumentando la necesidad de un  incremento anual del 

3,9% en relación al aumento de 2,7% de 1956/1966; e inició la llamada  Revolución 

Verde, la cual implicó la introducción de variedades de alto rendimiento, 
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desarrolladas por el Instituto Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) de 

Filipinas y por una institución similar mexicana. 

En el marco del debate que se plantea en el párrafo anterior, Lermanó (2015), 

señala que la agricultura moderna o llamada convencional, es fruto de la revolución 

verde, fundamentada en la incorporación masiva de fertilizantes, agroquímicos, 

maquinarias para modificar el ambiente en función de las nuevas semillas de alto 

rendimiento. Esta forma de hacer agricultura tuvo consecuencias en el plano social, 

por el desplazamiento de agricultores que no pudieron adaptarse a las nuevas 

tecnologías, afectando principalmente a los de menores recursos o menor capacidad 

de acceso a las mismas. 

“Esto implica, que si no se desarrollan estrategias alternas al modelo agrícola 

actual, la situación ambiental en las zonas rurales empeorará, debido a las 

perspectivas”, las cuales de acuerdo con Tirilly y Bourgeois, (2002) debe existir un 

equilibrio en el uso conforme de las tierras y los sistemas ambientales a los fines de 

hacer frente a las necesidades alimentarias de la población, que ya para el año 2.020 

se estima puedan alcanzar 8.000 millones de habitantes.  

Con este planteamiento coincide, Novo (2007) quien acota que el gran error de la 

modernidad ha sido el no haber atendido los límites de la naturaleza en cuanto a la 

explotación de los recursos, modificación de los ciclos, obtención y consumo de 

energía, en la acumulación de impactos negativos y residuos.  

En relación a estos impactos los enfoques de desarrollo, según  Presciet al. (2007),  

muestran el enfrentamiento de dos modelos y sus bandos: el primero de ellos, el  

productivismo y el segundo un naciente (tímido por ahora y no demasiado 

estructurado) el nuevo humanismo. Es decir, tal como indica Garcés (2008) la 

acumulación material y el crecimiento económico, hoy discuten su pertinencia 

teniendo en cuenta el abuso contra la naturaleza, el cual supera el límite de lo 

sustentable. 

En el marco de la caracterización, Gordillo, Janvry y Sadoulet (2000) manifiestan 

que fortalecer el papel de los agricultores familiares está asociado a mejorar su 

competitividad en los mercados de tierras, productos, trabajo y financiamiento para lo  
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que deben disponer de la información para insertarse en condiciones ventajosas en 

esos mercados Janvry y Sadoulet, (2001), establecen que esta actividad, constituye el 

segmento más dinámico del medio rural, cuyos actores se caracterizan por la 

heterogeneidad de su dotación de recursos y de sus activos, es decir, de su capital 

natural, físico, financiero, humano y social.  

En cuanto a la importancia de la agricultura familiar, Gordillo, (2004) expresó que 

ante las metas de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha impulsado el 

Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA).   

Éste se compone de acciones tendientes a mejorar la seguridad alimentaria de un 

país y pretende ser algo más que un proyecto demostrativo, pues busca proponer y 

desarrollar políticas nacionales de seguridad alimentaria en el país que lo solicite.  En 

su concepción inicial, partió de la premisa de que existen tecnologías viables que, al 

ser aplicadas correctamente en los países más afectados por problemas de seguridad 

alimentaria que podrían incrementar la productividad de la agricultura y la 

producción de alimentos. 

La Revista Rural de la Unión Europea (2013), considera que este modelo de 

producción ha sido durante siglos la base de la prosperidad de la agricultura europea 

y constituye  el modelo más común de explotación agrícola en Europa. La inmensa 

mayoría de las explotaciones agrícolas de la UE (el 97 %) se puede catalogar como 

explotaciones familiares. 

 Las explotaciones familiares comprenden en torno al 69 % del suelo agrícola de la 

UE y su tamaño medio asciende a 10 hectáreas (ha), frente a las explotaciones 

empresariales, cuyo tamaño medio es quince veces superior (152 ha). Sin embargo, 

aunque la idea de explotación familiar se suele asociar a los negocios a pequeña 

escala, el modelo familiar representa también el 60 % de las explotaciones de gran 

tamaño (100 ha o más) de la UE.  

En consideración a la importancia, Rendón (2014), considera que la agricultura 

familiar es vital para el abastecimiento alimentario de la población mundial, sin 

embargo reseña que en Colombia el 80 % de las personas que se dedican a la 

http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=475&idtipoc=12
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agricultura son pobres y esa es una realidad que en el caso de la población de  

Antioquia, se  quiere cambiar, afirmando que la relevancia del modelo de la 

agricultura familiar, constituye una oportunidad de crecimiento económico sostenible. 

 

En la república del Perú,  Marín (2015), menciona que de acuerdo con los 

resultados del último censo agropecuario, el 75% de tierras cultivadas con alimentos,  

se encuentra en predios menores a las 10 hectáreas, siendo su mayor fortaleza la 

mano de obra utilizada por el aporte de la familia, utilizando una amplia gama en los 

procesos de producción y que actúan dentro de una economía de mercado que provee 

cierta cantidad de los bienes necesarios para su sobrevivencia de un  70% compuesto 

por la familia. 

La agricultura familiar reúne dos vertientes de políticas públicas entre los países 

latinoamericanos, tanto como varía la comprensión de su definición: 

 En primer lugar la  conceptualización de la agricultura familiar obedece a una 

posición ideológica en nuestros países, en tal sentido es conducida por la  política y 

por consiguiente es diversa, al mismo tiempo que  es amplia y extensible por 

decisión. 

En segundo lugar la diversidad histórica, sociales y técnico-productivo de los 

segmentos de productores agropecuario que corresponde a la categoría de agricultura 

familiar en Latinoamérica y el caribe en el desarrollo sostenible para la seguridad 

alimentaria o la lucha contra la pobreza, como consecuencia de la liberación 

comercial y la desregulación asociada a la especulación en los mercados 

agroalimentarios que en diferentes referentes se asocian con  las crisis alimentarias. 

En lo referente a la agricultura familiar en Venezuela, Rivera (2015), describe en 

detalle los principales espacios agroecológicos, resaltando la gran variedad de 

situaciones climáticas que condicionan las características de los productores 

familiares, menciona este autor que en cada espacio agroecológico, aún en los más 

difíciles, como el semiárido de Lara y Falcón, encontramos productores familiares 

que pueden ser definidos como especializados, multiactivos o pobladores rurales. Se 
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concluye que los aspectos regionales de aptitud de suelo y clima condicionan la 

mayor o menor importancia de la agricultura familiar en la estructura regional.  

En consideración al análisis situacional de las políticas públicas en este sector, 

Escobal (2002), describe que en las instituciones existen cuatro tipos de fallas que 

afectan la competitividad de las familias rurales: siendo la primera el elemento  

asimétrico  de la información, la segunda guarda relación con la disponibilidad y 

asignación de los bienes públicos,  tercera las externalidades y cuarta los problemas 

de la pobreza y equidad.  

Como respuesta al mejoramiento de las políticas públicas,  Alkire (2001),  se 

refiere a la importancia de las organizaciones de base, donde estas requieren un 

mecanismo que les facilite información sobre los programas y las políticas de 

desarrollo local, los mecanismos para acceder a los fondos que financien proyectos y 

la forma de interactuar con el gobierno y el mercado.  

Chacón et al. (2011), consideran que  desde la mirada epistemológica y de las 

políticas públicas, una de las implicaciones que tiene el paradigma de la complejidad 

en la gerencia o gestión pública es, primeramente concebir a las organizaciones como 

entes complejos y por ende pretende la consolidación de un sistema de principios 

gerenciales aportados por diferentes áreas del saber que busca establecer un equilibrio 

entre las variables de contexto interno con sus variados entornos y lo segundo que, la 

calidad de las políticas públicas no solo reseña el aspecto constructivo, técnico y de 

costos, sino también, la calidad política en las decisiones de la participación 

estratégica y paradigmática de la complejidad en la gerencia pública. 

En esta investigación se abordó la gestión pública de la agricultura familiar  y sus 

implicaciones en la seguridad y soberanía alimentaria, en este contexto los hallazgos 

van más allá de los números de  unidades de producción, su disponibilidad de tierras, 

sus características agroecológicas, sus indicadores matemáticos de rendimiento y 

productividad o cualquier otro indicador del papel de la agricultura familiar. 

 Se logró una aproximación a una perspectiva desde la óptica de diferentes actores 

sociales y los mismos productores que en relación a los resultados obtenidos por otros 

estudios, permitió relacionar la gestión pública en este sistema de producción y la 
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sustentabilidad del medio rural, aplicadas en el marco de la soberanía alimentaria. Es 

así, como los señalamientos anteriores conducen a formular las siguientes inquietudes 

interrogativas:  

 ¿Cómo develar, los fundamentos teóricos de los actores sociales acerca de la 

gestión pública en la agricultura familiar como aporte a la soberanía 

alimentaria en  Venezuela? 

 ¿Qué sentidos y significados, le atribuyen los actores sociales a la gestión 

pública en la agricultura familiar como aporte a la soberanía alimentaria en 

Venezuela? 

 ¿Cómo configurar, los principios teóricos acerca de la gestión pública en la 

agricultura familiar como aporte a la soberanía alimentaria en Venezuela, 

desde los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos? 

Estas interrogantes, conllevaron a establecer como guías en el camino de la 

investigación los propósitos que a continuación presento.  

 

Propósitos 

General 

Generar los principios teóricos consensuados acerca de la gestión pública en la  

agricultura familiar como aporte a la soberanía alimentaria en  Venezuela. 

 

Específicos 

 Develar los fundamentos teóricos de los actores sociales acerca de la 

agricultura familiar como aporte a la soberanía alimentaria en Venezuela. 

 Comprender los elementos significantes y significados que están presentes en 

la gestión pública en la agricultura familiar como aporte a la soberanía 

alimentaria en Venezuela. 

 Interpretar los sentidos y significados que le atribuyen los actores sociales a la 

agricultura familiar como aporte a la soberanía alimentaria en Venezuela. 

 Configurar un principio teórico acerca de la gestión pública en la agricultura 

familiar como aporte a la soberanía alimentaria en Venezuela. 
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Relevancia y Pertinencia del Estudio 

Las políticas públicas,  pueden ser comprendidas, como una  herramienta 

fundamental que define, direcciona, ejecuta y controla las acciones o tareas de la 

gerencia del estado en una o varias aplicaciones propias de un determinado  sistema 

de gobierno. En esta comprensión, se entiende los aportes de la  gestión en agricultura 

familiar,  para la soberanía alimentaria en Venezuela,  orientada al desarrollo sustentable. De la 

aproximación anterior, se interpreta como un proceso que involucra teoría y praxis de 

las ciencias administrativas, gerenciales, agrícolas y ambientales. 

En consideración, al planteamiento anterior, esta investigación pretende realizar 

como aporte metodológico para las ciencias administrativas y gerenciales, la 

construcción de una herramienta que sirva de soporte para gestión en agricultura familiar 

enmarcada en la soberanía alimentaria en Venezuela. 

La investigación desarrollada, se orienta a  la construcción de conocimientos, por 

ello, se revisa aquí sistemáticamente la utilización de teorías vinculadas con las 

políticas públicas, desarrollo sustentable y agricultura familiar, por ser considerados 

los ejes temáticos, alrededor de los cuales se apoyan las bases teóricas del  presente 

trabajo. 

En efecto, este trabajo investigativo pretende servir de referente para las 

organizaciones responsables de las políticas públicas dirigidas a la agricultura 

familiar en sus diferentes niveles de responsabilidad, al igual que servirá de base para 

otros estudios en el escenario donde se vincule la gerencia con este modelo de 

agricultura. 

La contribución de este estudio, en el marco político de la nueva realidad que se 

sustenta en el modelo social de desarrollo económico de la Nación, a través de la Ley 

del Plan de la Patria (2013), cobra vigencia y representatividad al impulsar el 

desarrollo socio productivo. 

El trabajo de grado que se presenta, se inserta en la línea de investigación 

“Exploración de la gestión pública”, la cual hace énfasis en las dimensionalidades de 

un nuevo hombre construido sobre la plataforma inteligible de constituir la conciencia 
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ambiental, en la mirada filosófica de la sustentabilidad. Al respecto, la política 

pública reviste un significado de trascendencia humana, en la reflexividad del 

pensamiento gerencial asociado a las organizaciones, del estado, privadas y el poder 

popular o ciudadano.  

MOMENTO II 

 

REFERENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este momento, se presentan los referentes teóricos que sustentan la investigación ya que a partir 

de ellos inicia el camino hacia la revisión profunda del tema abordado y los precedentes que guardan 

relación al tema como son: Agricultura familiar, gestión pública y soberanía agroalimentaria.  

A continuación, se presentan los estudios previos y teóricos que guardan relación al tema de 

investigación.    

 

Precedentes de la Investigación 

Nacionales. 

 Como primer antecedente, considero la investigación de Pérez (2013) quien presenta su tesis 

doctoral en la Universidad del Zulia Facultad de Humanidades y Educación División de 

Estudios para Graduados Programa de Doctorado en Ciencias Humanas, titulada La 

Gestión De La Seguridad Agroalimentaria en Venezuela, En esta investigación, se 

describe el marco histórico de nuestra agricultura, en la cual el autor considera que en 

Venezuela. a partir de 1930, la participación de la agricultura el PIB comienza a 

disminuir significativamente, pese a los esfuerzos realizados en materia institucional, 

como la creación de Ministerio de Agricultura en 1936. 

Señala el autor, que, entre 1950 y 1980 el desarrollo de la agricultura y la 

agroindustria alcanza tasas interanuales elevadas, producto de la modernización e 

introducción de nuevos cultivos y tecnologías, lográndose una mejora sustancial en la 

disponibilidad alimentaria, bajo una política de sustitución de importaciones 

acompañada de fuerte proteccionismo.  

Como resultado de esta investigación de los períodos históricos considerados, 

describe que Venezuela ha pasado de una situación de inestabilidad alimentaria (1989 
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– 1998) a una situación de cierta estabilidad (1999 – 2009). No obstante, el país se 

encuentra aún muy lejos de alcanzar un nivel óptimo en el que se garantice a la 

población el acceso oportuno a los alimentos, en cantidades suficientes y con la 

calidad requerida.  

Otra de las conclusiones de la investigación pertinente al estudio que se prenta, es 

es lo referente  a que la gestión de la seguridad alimentaria expresada en términos de 

políticas macroeconómicas y sectoriales, ha tenido algunos aciertos y desaciertos en 

Venezuela  durante el período de la denominada “Revolución Bolivariana”, en la cual 

se han hecho esfuerzos importantes para facilitar el acceso y la disponibilidad de 

alimentos a la población, no obstante, se ha descuidado al sector productivo nacional 

por medio de las medidas asumidas en materia de expropiaciones y control de 

precios, 

Como aporte de la tesis doctoral considerada, se señala que la  gestión de la 

seguridad alimentaria debe estar cimentada sobre una visión sistémica, que considere 

la complejidad de la realidad venezolana y entienda la agricultura como un sistema 

abierto, interrelacionado con otros sectores de la economía nacional, en el cual se 

promueva la producción nacional y se garantice a la población el derecho a la 

alimentación.  

En cuanto a la relación metodológica planteada en esta tesis doctoral en relación 

al  trabajo de grado que se presenta,  el autor menciona que el tema de la seguridad 

agroalimentaria pudiera comenzar a abordarse desde el pensamiento complejo, 

vinculando la idea de totalidad e interrelación contenidas en la noción de sistema, con 

la de organización y que la complejidad de los sistemas depende más del tipo de 

relaciones que involucra, que al número de éstas.  

Los aportes de este referente que se considera como antecedente al trabajo de 

grado, se relacionan, con la comprensión de la dinámica de la agricultura en 

Venezuela y sus características enmarcada en los aportes a la soberanía alimentaria y 

las definiciones de políticas públicas que se han desarrollado en el marco de la 

temática. 
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Como segundo antecedente, se presenta la investigación  elaborada por Abarca, y Bernabé  (2010), 

titulada  “Proyección de la demanda de tierras agrícolas en Venezuela, a partir del 

análisis de las necesidades alimentarias al año 2020”, publicada en la 

revista. Agronomía Tropical [online], vol.60, n.3, en la cual se calculó la superficie de 

tierras agrícolas necesaria para suministrar los requerimientos mínimos alimenticios 

de la población venezolana al 2020, a partir del diseño y optimización de una dieta 

hipotética que proporciona 3.001 cal/pers/día, 91 g.prot/pers/día, 88 g.grasa/pers/día, 

452 g.carb/pers/día y 942 mg.cal/pers/día. De la fórmula dietética diseñada, se dedujo 

el volumen de productos agrícolas requeridos y la correspondiente superficie a 

cosechar para cada uno de los rubros y sistemas productivos del país, bajo un enfoque 

de autosuficiencia alimentaria 

Como metodología para la recolección de la información, se  utilizaron los 

registros estadísticos por rubros del Ministerio de Agricultura  reportados por 

FEDEAGRO (2009) y FAO (2009). Se seleccionó la serie histórica 1990-2007. Cada 

rubro se estudió individualmente, pero los resultados se presentan por sistemas de 

producción de acuerdo a la agrupación definida en las estadísticas agropecuarias. 

Como principal resultado,  se determinó que para satisfacer las exigencias 

alimenticias de la población se requieren unos 55 millones toneladas brutas de 

productos agrícolas al año, sembrando entre 19 y 28 millones ha de acuerdo a los 

escenarios de productividad considerados. El balance general de disponibilidad de 

tierra  es positivo, pero al desagregarlo se observa un déficit significativo en los 

sistemas horticultura de piso alto y cultivos anuales mecanizados. 

Esta investigación, sirve de referente en la aproximación teórica que orienta el 

aporte de la agricultura familiar a la soberanía alimentaria del país. Desde la óptica 

numérica de esta investigación, existe la potencialidad de la nación para la 

producción de alimentos, sin embargo no se aborda los cómo y con qué o quienes 

producir, que es el sustento del debate del presente trabajo de grado. En síntesis, 

tomamos como referente, la existencia de la disponibilidad de tierra y debatimos la 

agricultura familiar en el contexto del cómo y con quien.  
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Internacionales  

Como antecedente internacional, considero la investigación de Lermano (2015), quien presenta su 

tesis doctoral en la Universidad Nacional de la Plata, titulada  Sistemas Mixtos Familiares De 

Agricultura y Ganadería Pastoril de La Región Pampeana: Esta investigación 

desarrollo como objetivos la comparación de  la agrobiodiversidad y el potencial de 

regulación biótica de sistemas mixtos de tipo familiar con sistemas agrícolas puros de 

tipo empresarial; comparó la eficiencia energética total y el consumo de energía por 

rubros de sistemas mixtos de tipo familiar con sistemas agrícolas puros y ganaderos 

(engorde a corral puro) de tipo empresarial y  analizó estos resultados relacionándolos 

con la dimensión cultural de la agro biodiversidad. 

En la metodología de campo se trabajó con 3 tipos de sistemas productivos, 

estudiando 3 casos agrícolas empresariales, 4 casos mixtos familiares (agricultura y 

ganadería pastoril) y 1 caso de engorde a corral empresarial. A través de entrevistas 

semi-estructuradas a los productores o encargados del manejo, se indagó acerca del 

funcionamiento del sistema y las estrategias de manejo. Se calculó la eficiencia 

energética y se evaluó la agro biodiversidad funcional estimando el potencial de 

regulación biótica. Para la obtención de la eficiencia energética se calcularon los 

ingresos y egresos de energía para todos los cultivos desarrollados en cada uno de las 

parcelas del sistema durante el período considerado.  

Los resultados de esta tesis mostraron, tal como se esperaba, que los sistemas 

mixtos familiares tienen mejores valores de agrobiodiversidad funcional, que los 

sistemas agrícolas empresariales. El índice utilizado mostró que los sistemas mixtos 

familiares superan ampliamente a los sistemas agrícolas empresariales (0,7 vs. 0,4), 

sugiriendo que los sistemas mixtos familiares tienen un “potencial de regulación 

biótica” superior.  

Los resultados permitieron confirmar la hipótesis de que los sistemas mixtos 

familiares son más eficientes en el uso de la energía que los sistemas agrícolas 

empresariales. Esta investigación, nos permitirá contrastar resultados cuantitativos 

medidos en campo entre el modelo de agricultura familiar y el modelo empresarial 
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como referente a los conocimientos que emerjan de los Versionante claves en la tesis 

doctoral propuesta. 

Otra investigación, tomada como referente es la de Gómez (2013),  el cual, realiza 

su tesis doctoral en la Universidad Nacional Del Cuyo,  Argentina, titulada  “Las 

Estrategias  Familiares de Visa de Agricultores  Familiares  Integrantes del Grupo El 

Bolsón de Verdura en el Norte de Mendoza”,  en esta tesis se aplica una investigación 

mixta con técnicas cuantitativas aplicando operacionalización de variables en un 

instrumento tipo encuesta a los productores  y entrevistas semi-estructuradas a 

informantes claves con la utilización del paradigma cualitativo, levantando 

información de campo de las características socioeconómica , culturales y 

tecnológicas del grupo de análisis.  

En esta investigación se describe el impacto entre la globalización y la agricultura 

local, se detalla la estructura de relación tierra trabajo en la agricultura familiar, se 

hace un recorrido teórico de la conceptualización y alcances de la agricultura familiar 

a nivel global y latinoamericano. Como principal resultado se concluye que la 

comunidad estudiada se inserta en una economía capitalista global, representando 

relaciones de explotación en su interior.  La relación de esta investigación con mi 

propuesta se relaciona con la teorización de la agricultura familiar y la utilización de 

informantes claves como técnica cualitativa.  

Como otro referente teórico, consideré a García (2012), quien realiza su tesis doctoral en la 

Universidad de Córdoba, Argentina, titulada, “Campesinado y Desarrollo Endógeno 

Desde La Perspectiva Agroecológica: Caso Chacantá, Pueblos Del Sur Del Estado 

Mérida. Venezuela”. El objetivo fundamental se orientó a la búsqueda de 

potencialidades para delinear una propuesta de Desarrollo Endógeno y Sostenible 

desde la perspectiva Agroecológica, a través de la caracterización socio-cultural, 

socio-económica, socio-política y ecológica del campesinado de la Parroquia 

Chacantá ubicada en los Pueblos del Sur del Estado Mérida en la región central de los 

Andes Venezolanos.  

La tesis, describe que los habitantes de la Parroquia han desarrollado sistemas de 

producción muy poco influenciados por el proceso de modernización promovidos por 
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el Estado, y las familias han asimilado de la modernidad solo aquello que les 

conviene, resistiendo ante las relaciones de mercado.  

La metodología se fundamentó básicamente en el enfoque cualitativo haciendo uso 

de técnicas etnográficas, entre ellas: observación participante, entrevistas 

semiestructuradas y relatos de vida; igualmente se usaron encuestas para cuantificar 

algunos elementos importantes en la propuesta de desarrollo; y revisión documental 

tanto teórica como de trabajos previos en el área.  

Se concluye que el campesinado existe en la Parroquia Chacantá debido a su 

relativo aislamiento y vinculado a un escenario natural diverso, mantiene un 

importante potencial endógeno conservando su autonomía y asegurando su soberanía 

alimentaria a través de la diversificación agrícola, conservación de su potencial 

genético en las semillas y un conocimiento que les permite mantener y producir sus 

rubros tradicionales minimizando los riesgos. 

De esta manera, es factible establecer un proceso de Desarrollo Endógeno, 

Sostenible y Agroecológico, siguiendo la vía campesina, el cual debe ser diseñado y 

ejecutado a través de procesos participativos; y debe contar con un decidido apoyo 

institucional.  

En cuanto a la hipótesis planteada, se pudo comprobar que, el sistema de 

producción campesino de la Parroquia Chacantá por su aislamiento ha generado y 

difundido conocimientos a través de la práctica y la interacción social inter y extra 

comunitaria, ha desarrollado y adaptado técnicas y tecnologías que le han permitido 

satisfacer las necesidades de su familia y del mantenimiento de su unidad de 

producción. 

Siendo estos conocimientos, los que han permitido obtener un alto desarrollo del 

potencial endógeno y agroecológico; afianzándolos como dueños de sus medios de 

producción generándole autonomía e independencia; resistiendo a los paquetes 

tecnológicos de la agricultura convencional y evitando el impactado al ambiente a 

través de la deforestación de los bosques, especialmente para el establecimiento de 

ganadería extensiva.  
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Sus características aportan elementos valiosos para el diseño, implementación y 

consolidación de un Desarrollo Endógeno donde la familia es el centro de la unidad 

de producción-transformación-distribución-consumo, la cual marca la vía de 

desarrollo a través de la producción campesina.  

A nivel de maestría, utilice de referente a García (2012), quien presenta su   trabajo para optar al 

grado de Magíster en Estudios Sociales Agrarios, en la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO)/Sede Argentina, titulada “Estrategias de Reproducción 

de la Agricultura Familiar en el Marco de la Agricultura de Contrato: El Caso de los 

Productores Avícolas del Departamento Urugua”. 

Se aplicaron  entrevista a productores avícolas familiares entrevista a referentes de 

frigoríficos entrevista a recorredores de frigoríficos, como objetivos se tuvo describir 

las estrategias de reproducción de los productores familiares articulados 

contractualmente a la industria avícola; conocer las trayectorias de estos productores 

y su inserción en diferentes espacios ocupacionales; profundizar en el carácter del 

vínculo establecido con la industria procesadora y los diferentes agentes que median 

en tal vínculo; analizar otros tipos de vinculaciones establecidas (con organismos de 

asistencia técnica, de representación, de crédito; comprender los significados que los 

productores atribuyen a la relación con la industria avícola y cómo esto se relaciona 

con su identidad como productores.  

El análisis de las relaciones objetivas en las que participan los productores 

familiares permite sostener que mientras el trabajo familiar y la propiedad de los 

medios de producción continúan siendo atributos centrales para definir a este actor, la 

consideración de otros atributos como la compra y venta de trabajo, el 

endeudamiento, arrendamiento y contractualización de la producción generan un 

espacio de inserciones complejas que pueden ordenarse de acuerdo al nivel de 

subordinación o reproducción autónoma que representan. La relación de las 

posiciones definidas a este nivel con las 108 definiciones subjetivas que elaboran los 

actores y la lógica de sus prácticas no son, como se dijo, mecánicas ni automáticas. 
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Fundamentos Teóricos de la Investigación 

 

Conceptualización de la Agricultura Familiar 

A lo largo de los 10.000 años transcurridos desde el desarrollo de la agricultura, 

los pueblos de todo el mundo han descubierto el valor alimenticio de plantas, así 

como también se obtienen ingresos de los cultivos no alimentarios como el caucho, 

las plantas de las que se obtienen fibras, el tabaco y las semillas oleaginosas 

empleadas en compuestos químicos sintéticos, así como de la cría de animales para la 

obtención de pieles. 

Las condiciones que determinarán el tipo de explotación incluyen el clima, el 

suministro de agua, el terreno, las políticas en resguardo al ambiente, la buena 

distribución  de los alimentos, la erradicación de la pobreza a través de la explotación 

de la agricultura, en cuanto a la seguridad alimentaria mundial, los ingresos que se 

obtengan sobre esta práctica  y las materias primas para la industria.     

En el análisis de los referentes de la agricultura familiar, es importante comprender 

el origen y conceptualización del mismo. Ésta terminología se inicia a debatir a 

finales del siglo XIX e inicio del siglo XX a raíz de la imagen que se desprendía de 

campesinado de Europa, llegando a reconocerse como clase social con características 

propias que lo distinguían para entonces.  

En relación a la afirmación anterior, Chayánov, (1925), comenzó a desarrollar la 

teoría de la “Unidad Económica Campesina” logrando describir las características de 

las prácticas agrícolas, destacando que la agricultura familiar “no es típicamente 

capitalista, en tanto no se pueden determinar objetivamente los costos de producción 

por ausencia de la categoría de salarios.  

De esta manera, el retorno que obtiene un campesino luego de finalizado el año 

económico no puede ser conceptualizado como formando parte de algo que los 

empresarios capitalistas llaman ganancia”.  El autor concluye en su planteamiento, 

que el mundo reconoce la unidad económica campesina, con características sociales y 

económicas propias, que la diferenciaban de otras formas de producción e inserción 

en los mercados. 
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En cuanto a la evolución del concepto, Johnson (1944), señala que la definición 

más antigua de agricultura familiar (familyfarming), su autor, destaca que en USA se 

caracteriza por depender en gran medida de la mano de obra de la familia.  

La Real Academia establece en su diccionario Pequeño Larouse ilustrado (1994) 

que la Agricultura es la tarea que consiste en labrar y cultivar la tierra. A través de 

estas actividades se obtienen alimentos y diversas materias primas que permiten 

desarrollar toda clase de productos necesarios para el ser humano.  Familiar por su 

parte, es aquello vinculado a la familia o sea es el conjunto de personas que tienen un 

parentesco.  

En un análisis comparativo de la definición de la agricultura familiar, consideró el 

alcance que establece, la Ley orgánica N° 18.910 – modif. Ley n° 19.213/93 del 

Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, la cual define al Agricultor familiar 

como “aquél que explota una superficie no superior a las 12 hectáreas de riego 

básico”. 

De acuerdo a  Janvry y Sadoulet, (Ob.cit) son agricultores familiares quienes en la 

región se caracterizan por la heterogeneidad de su dotación de recursos y de sus 

activos, es decir, de su capital natural, físico, financiero, humano  y social.   

Huerga (2006), señala, que son múltiples las definiciones, como también múltiples 

son los debates sobre “qué  y que no es agricultura familiar”. Considera este autor que 

la agricultura familiar tiene su fundamento en la búsqueda de diferentes 

rentabilidades a lo largo del año, asegurar el autoconsumo familiar, la reducción de 

riesgos y especialmente a una menor dependencia de los insumos externos,  esta 

diversidad productiva se debe y sostiene porque el agricultor es al mismo tiempo 

emprendedor y trabajador, por tal motivo es la base de sustentación mediante la cual 

es posible asegurar estas instancias productivas que ayuden a alcanzar sustentabilidad 

en los campos ecológico, social y económico.   

Houtart  (Ob.cit), menciona el carácter global de la agricultura campesina, como 

sustento para la vida de la familia en el campo la agricultura familiar. En este orden 

de idea, Flores.  (Ob.cit), considera que la  agricultura familiar, es la madre fecunda 

que proporciona todas las materias primeras que dan movimiento a las artes y el 

http://definicion.de/agricultura/
http://definicion.de/familia/
http://inta.gob.ar/personas/huerga.ignacio
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comercio desde este aspecto tenemos que basarnos para hablar de ella se dice que es 

la base de toda acción civilizatoria. 

De acuerdo a las conclusiones del  Foro Nacional de la Agricultura 

Familiar(2006), desarrollado en Mendoza-Argentina,  se conceptualizó  la Agricultura 

Familiar  de la siguiente manera “es un tipo de producción donde la Unidad 

Doméstica y la Unidad Productiva están físicamente integradas, la agricultura es la 

principal ocupación y fuente de ingreso del núcleo familiar, la familia aporta la 

fracción predominante de la fuerza de trabajo utilizada en la explotación, y la 

producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente". Dicho foro 

incluye en esta definición al Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, 

Chacarero, Colono, Productor familiar, los trabajadores rurales y las comunidades de 

pueblos originarios. 

La FAO resalta importancia de la agricultura familiar para potenciar seguridad 

alimentaria “En América Latina no se puede hablar de seguridad alimentaria sin 

hablar de agricultura familiar”, dijo José Graziano da Silva (09 de Noviembre de 

2011). Estos dos temas que están íntimamente ligados”, plasmado por el 

representante regional de  la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe. 

El Ministerio de agroindustria  de la Presidencia de la Nación de  Bolivia (2011), 

según el programa “ESYS sin Categoría” definió en su documento en el Foro 

Nacional de Agricultura familiar ( Fonaf) “es la forma de vida y una cuestión cultural, 

que tienen como objetivo principal la reproducción social de la familia en 

condiciones dignas, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella 

realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor 

parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los 

medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia y es en 

su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias”.  

En esta definición están incluidos distintos conceptos que son usados como 

pequeño productor, minifundista, campesino, chacarero, colono, mediero, productor 
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familiar y también campesinos y productores rurales sin tierra y comunidades de 

pueblos originarios. 

En la revisión del boletín  Walter A. Pengue del Ministerio de Agroindustria de la 

Presidencia de la Nación-Bolivia" INFOINTA, Santa Fe Sur, (2012),  sobre la 

agricultura familiar, especifica que “los hombre como los bienes naturales son 

simplemente engranajes de un proceso de acumulación”.  

Un estudio realizado por  Garner (2012) evidencia que hay 36 definiciones de 

agricultura familiar en el mundo donde 12 son de américa latina con elementos 

comunes donde predomina el trabajo familiar, la administración de la unidad 

económica-productiva se le adjudica al jefe o la jefe del hogar, así mismo el tamaño 

de la explotación y/o de la producción es un factor determinante para su clasificación. 

Las definiciones de agricultura familiar son disímiles, pero tienen elementos en 

común: a. en las explotaciones predomina el trabajo familiar, b. la administración de 

la unidad económico-productiva se le adjudica a la/el jefa/e de hogar y c. el tamaño 

de la explotación y/o de la producción es un factor determinante para su clasificación.  

De acuerdo a la cámara de comercio Arauca-Comité (Ob.cit) de impulso nacional 

de agricultura familiar cin.af de Colombia define que en América latina  la  

agricultura familiar proviene de un concepto creado a mediados del siglo XX, 

denominado unidad económica familiar, definiéndose como una finca de tamaño 

suficiente para proveer el sustento de una familia y que en su funcionamiento no 

requiriese de mano de obra asalariada, sino que pudiera la misma ser atendida con la 

fuerza laboral de la propia familia; así mismo la define como la forma de realizar las 

actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, acuícolas y pesqueras que dependen 

fundamentalmente del trabajo familiar de hombres y mujeres. 

En consideración a Mançano (2013), en su presentación en el  Seminario 

Internacional organizado por el Foro Mundial de Alternativas, vicepresidencia del 

Estado Plurinacional de Bolivia, afirma que cuando se dice “campesina”, nos estamos 

refiriendo a la agricultura de base familiar, cuya renta total es producida 

predominantemente por el trabajo de los miembros de la familia. El concepto de 

campesinado nació antes de la existencia del capitalismo, de modo que esta relación 

http://www.ecoportal.net/ecoportal/autor/Walter+A.+Pengue
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social y forma de organización del trabajo y de la producción puede ser familiar, 

comunitaria, asociativa, cooperativa, pero nunca es capitalista.  

En casi toda América Latina los Gobiernos han sustituido el concepto de 

campesinado por el de agricultura familiar en sus políticas de desarrollo rural. 

En cuanto a la búsqueda de información en el l Blog Economía Social y Solidaria 

de la Secretaría de Extensión de la UNICEN,  Machado(Ob.cit),  comenta que la 

Agricultura Familiar es la visión de una pequeña explotación donde vive la familia 

dependiendo económicamente de la actividad que realizan, así mismo en el mismo 

blog se encontró otra ilustración que la define como un eje central de las 

comunidades rurales, fomentando el arraigo de las familias al territorio, preserva los 

saberes ancestrales y las tradiciones cuida la especie vegetal y animal de su propia 

región (Imanol Camblor). 

En la profundización del concepto, Campos, (Ob.cit), perteneciente a la Secretaria 

de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de Argentina, define “La agricultura de 

pequeña escala es estratégica en la recuperación económica de nuestra nación debido 

a su presencia territorial, al abarcar todo el país, y a su diversidad en la capacidad 

productiva. Es una agricultura que reduce mucho la vulnerabilidad frente a los 

mercados y a las crisis internacionales.”. 

Salcedo y Guzmán (2014) en un informe de  la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura Santiago, Chile, afirman que tanto en 

países en desarrollo como en países desarrollados, la agricultura familiar es la forma 

predominante de agricultura en la producción de alimentos e interpreta las diversas 

conceptualizaciones usadas en Centro América y Sur América: 

Centro América:   Aplicación de estrategias de supervivencias basadas en ingresos 

múltiples con el uso preponderante de la fuerza familiar que limitados al acceso a la 

tierra y al capital. 

Costa Rica: Es un sistema de producción en el que se desarrollan actividades 

agrícolas y no agrícolas, ya sea dentro o fuera de la unidad productiva donde la 

propiedad, la gestión y el trabajo son predominantemente familiar. 
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Colombia: Ley No. 160/1994 Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

rural campesino, se entiende por Unidad Agrícola Familiar (UAF) la empresa básica 

de producción agrícola, pecuaria, avícola o forestal, cuya extensión conforme a las 

condiciones agroecológica de la zona y con tecnología adecuada permite a la familia 

remunerar su trabajo y disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la 

formación de su patrimonio 

Brasil: Aquel que práctica actividades en el medio rural, que no posea título, 

condiciones del suelo, relieve y acceso, que utilice predominantemente la mano obra 

propia familiar en las actividades económicas de su establecimiento. 

Chile: Según el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Agricultores que 

explotan una superficie de 12 hectáreas de riego básico y que obtienen sus ingresos 

principalmente de la explotación agrícola. 

Paraguay: Recurso básico mano obra lo aporta el grupo familiar y que no estable el 

umbral de ingreso mínimo o máximo. 

Uruguay: El productor agrícola agropecuario es quien realiza la explotación con la 

colaboración de como máximo dos (2) salarios permanentes o equivalente en jornales 

zafrales (500 jornales anuales). Residir en la explotación o en una localidad ubicada a 

una distancia no mayor a 50 Km de la misma. 

     Existe en América latina, una diversidad de situaciones históricas, sociales y 

técnico-productivos de los segmentos de productores agropecuarios que corresponde 

a la categoría de la "Agricultura Familiar" y  en otros países son denominados 

"pequeña agricultura o producción a pequeña escala". Obschatko(2009), Manzanal y 

Neiman, (2010),  Marques y Ramos (2012) AFD y Cirad (2013). 

En definiciones más recientes, Machado, (2014) define la Agricultura Familiar 

como la visión de una pequeña explotación donde la familia que vive de ella 

dependiendo económicamente y socialmente de la actividad que realizan y  la FAO 

(2015),  afirmó que la agricultura familiar  permite diversificar la base alimentaria de 

la población de América Latina y el Caribe, recuperar y valorizar el consumo de 

rubros tradicionales - como la yuca, el frijol, y la papa - e impulsar las economías 

rurales. 
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Importancia de la Agricultura Familiar en el Marco de la  

Soberanía Alimentaria 

 

En él débete teórico, Maxwell y Frankenberger (1993, citado por Dehollain, 1995) 

señalan que existían entonces más de ciento ochenta definiciones sobre la seguridad 

alimentaria de los hogares.  Y según los autores esta diversidad se debía en cierta 

medida a que cada investigador involucrado en el tema tiene su propia concepto sobre 

lo que es la Seguridad Alimentaria (SA), pero no obstante un elevado número 

coinciden que la SA se refiere al acceso seguro y permanente a alimentos suficientes 

en cantidad y calidad para una vida sana y activa.  

En la conceptualización de la soberanía alimentaria. Losada (2001) manifiesta que 

es difícil establecer un concepto unívoco sobre la seguridad alimentaria debido al 

carácter multidimensional que ella tiene: político, higiénico, científico, Políticas 

Económicas y Sectoriales, técnico, jurídico, de seguridad entre otras. Este hecho 

plantea la necesidad de abordarla desde un punto de vista multidisciplinario, 

buscando un consenso en cuanto a los elementos básicos que la componen. 

Para el caso de la República Bolivariana de Venezuela, se incluyó en la CRBV 

(1999) en su  artículo 305. En donde se define la  Seguridad Alimentaria en los 

términos siguiente:“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 

estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de 

la población, entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el 

ámbito nacional y acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público 

consumidor.   

De tal forma que, la seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando la 

producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las 

actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola (…)” Política Económicas y 

Sectoriales….Basado en lo anterior se reconoce la Seguridad Alimentaria por tres 

componentes principales i) disponibilidad, refiriéndose  a la cantidad total de 

alimentos realmente disponibles para el consumo humano.  ii) acceso hace referencia 
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a la capacidad de transformar las necesidades alimentaria en “demanda efectiva” y iii) 

estabilidad lo cual genera relación con las variaciones de la producción, oferta y 

demanda alimentaria efectiva en el tiempo. 

De acuerdo a la FAO (2002), la visión original de la soberanía alimentaria  estaba 

orientada al ámbito de la oferta de alimentos y no consideraba el papel de las 

instituciones y de los actores en los resultados que se obtendrían. Las tendencias que 

exhiben actualmente las dimensiones económicas, políticas y sociales han llevado a 

una nueva concepción de y con ello, a la necesidad de que la FAO reoriente sus 

programas en esta materia.  

Aunado, a otros elementos como la caída de los precios internacionales; altos 

niveles de pobreza, hambre, subnutrición y la  falta de equidad; heterogeneidad en la 

dotación de activos de los agricultores familiares; desmembración de los mercados 

laborales; bajos niveles de inversión de la familia rural; anomalía de la información 

en los mercados; escasa disponibilidad y la incorrecta asignación de bienes públicos 

en el sector rural; así como la dualidad del sector rural en que coexisten dos sectores. 

Uno competitivo y otro de subsistencia; también la falta de infraestructura rural; 

deterioro de capacidad institucional así como disminución de respuesta de los 

sistemas de investigación y desarrollo como la existencia de una brecha digital entre 

las zonas rurales y urbanas”.   

En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior, Janvry y Sadoulet, 

(Ob.cit), presenta “la experiencia de la última década, tanto en términos de 

movilización social como de esfuerzo productivo e innovaciones institucionales, nos 

dice que el segmento más dinámico del medio rural son los agricultores familiares, 

quienes en la región se caracterizan por la heterogeneidad de su dotación de recursos 

y de sus activos, es decir, de su capital natural, físico, financiero, humano y social. 

Esta desigualdad de condiciones más las fallas de mercado son algunas de la causas 

de la pobreza rural”. 

Gómez, Icaza, Lewin y Paillacas (Ob.cit)  según sus comentarios en la revista de la 

CEPAL 83, exhortan en un artículo de la  FAO en el año 2000, sobre el tema de la 

seguridad alimentaria mundial a corto plazo enfatizando la carencia de los medios de 
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producción para satisfacer la demanda de alimentos, falta del poder adquisitivo de los 

grupos más necesitados de las zonas rurales, exponiendo que en América Latina y el 

Caribe existen más de 54 millones de personas que sufren de hambre y desnutrición, 

elevándose la situación en Centroamérica y el Caribe, siendo para el año 1990, más 

de 89 millones de personas que viven en extrema pobreza a nivel mundial, siendo esta 

de mayor relevancia la del sector rural ya que sus ingresos no pueden satisfacer las 

necesidades básicas alimentaria.  

La FAO y el Programa Especial de Seguridad Alimentaria, de igual forma 

manifiesta  que las transformaciones agrícolas del último medio siglo han llevado a la 

agricultura de la región hacia dos extremos: por un lado se halla una agricultura 

moderna, rentable, mecanizada, que utiliza productos agroquímicos y variedades de 

alto rendimiento, y por el otro, una agricultura de subsistencia, empobrecida, excluida 

y hambrienta. 

En foro campesino organizado por el Fondo Internacional de desarrollo 

agrícola, FIDA, realizado en febrero de 2008 en Roma, Italia,  se consideró que más 

de 350 organizaciones campesinas y rurales de 60 países, en los cinco continentes, 

sumaron su apoyo oficial a la campaña de la sociedad civil a favor de la agricultura 

familiar.  

De allí, que la principal prioridad es la necesidad de proporcionar un 

abastecimiento adecuado de alimentos seguros y nutritivos, sobre una base sostenible, 

para la población del mundo que aumenta cada día. De manera específica, según la 

OECD/FAO 2010. En su informe Perspectivas Agrícolas 2010-2019. Se requiere 

entonces: 

a) Una aproximación integrada a la seguridad alimentaria que implique una 

mezcla de producción interna, comercio internacional, existencias, redes de 

protección para la población pobre y otras medidas que reflejen los niveles 

de desarrollo y dotación de recursos, en tanto que el alivio de la pobreza y el 

desarrollo económico son esenciales para lograr una solución sostenible a la 

inseguridad alimentaria y el hambre globales en el largo plazo.  

http://www.ifad.org/documents/10180/900dee85-d4dd-4732-aab6-cc171e60bebd
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b) Contribuir al desarrollo económico, social y medioambiental sostenible, que 

la agricultura tiene un papel importante por desempeñar en el proceso, como 

sucede con los mercados abiertos que facilitan el intercambio de tecnologías 

e innovaciones que sustentan el crecimiento verde, y que, en este contexto, 

debe tenerse cuidado de evitar todas las formas de proteccionismo. 

c) Entender que el cambio climático presenta desafíos y oportunidades para el 

sector agrícola en lo referente a la reducción de las emisiones de gas de 

efecto invernadero, la captura o secuestro del carbono y la necesidad de 

adaptación de políticas integradoras que puedan responder de manera eficaz 

a la cambiante demanda de los consumidores y la sociedad.  

d) Contar con los marcos institucionales, regulatorios y de política necesarios 

para permitir que los mercados de alimentos y agrícolas funcionen de manera 

eficaz, eficiente, transparente y justa. 

e) Coherencia entre las políticas para el sector de alimentos y agricultura, sean 

conexa con las políticas generales macroeconómicas, comerciales, 

industriales, medioambientales, de energía, del consumidor y sociales 

(incluyendo la salud y la nutrición), y que haya vínculo entre las políticas y 

las iniciativas nacionales para ayudar a los productores.  

f) Que Las políticas apoyen los esfuerzos de los productores y otros 

participantes en la cadena de abastecimiento para administrar con eficacia los 

recursos naturales y ofrecer productos elaborados de manera sostenible.  

g) Propiciar la innovación y la transferencia de tecnologías, para aumentar la 

productividad, mejorar la eficiencia, mejorar el uso sostenible de recursos, 

responder al cambio climático y reducir el desperdicio, incluso mediante la 

protección equilibrada de los derechos de propiedad intelectual, además de 

un marco regulatorio favorable para la innovación y la nueva tecnología, así 

como a sociedades público privadas.  

h) Las políticas se conecten de manera explícita con objetivos específicos o 

futuros beneficiarios, y al mismo tiempo limiten la carga administrativa del sector, 

de modo que se reduzcan al mínimo los costos totales para el público y las 
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políticas se supervisen y evalúen de manera regular para asegurar su continua 

pertinencia, efectividad en costos y eficiencia. 

El 22 de diciembre de 2011 la asamblea general de las Naciones Unidas, en la 

resolución 66/222, proclamó el año 2014 como el año internacional de la agricultura 

familiar,  con el objetivo de aumentar la visibilidad de la agricultura familiar y la 

agricultura a pequeña escala, centrando la atención mundial sobre su importante papel 

en la mitigación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición, para 

mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la protección del 

ambiente y la sustentabilidad del desarrollo rural. 

  En un análisis de la importancia de la agricultura familiar, Benites (2015), 

representante para América Latina y El Caribe de la FAO,  comenta que el valor de 

este sistema de producción para la seguridad alimentaria, es reconocido por los 

diferentes gobiernos de la región e indica que el 56% de la agricultura familiar (más 

de 9.2 millones) se encuentran en Sudamérica, el 35% en Centroamérica y México 

(5.8 millones) y el 9% en el Caribe (1.5 millones). 

En otros países éste sector es mayoritario en la agricultura tales como Antigua y 

Barbuda, Chile, Guyana, Surinam, Haití, Honduras y Paraguay más del 90% de todas 

las explotaciones pertenecen al sector, y en Granada, República Dominicana, Santa 

Lucia, el Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Brasil, más del 80% 

de ellas son parte de la agricultura familiar; así mismo el 23% de la superficie 

agrícola regional está en manos de pequeños agricultores. 

 Señala el autor, que la información disponible a partir de datos que doce países de 

la región, revela que cerca de un 23% de la superficie agrícola de América latina y el 

Caribe estaría en manos de la agricultura familiar, una proporción que varía desde el 

13% en los países andinos, al 34% en los países del cono sur. 

En concordancia, con las cifras anteriores, la CEPAL, FAO, IICA (2013) indican 

que en  América Latina y el Caribe (ALC) el sector de la agricultura familiar(AF) 

totaliza cerca de 17 millones de unidades productivas que agrupan una población de 

60 millones de persona representando la agricultura familiar cerca del 75% del total 

de las unidades productivas de esa región y en algunos países superan 90% estos 
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resultados fueron alcanzados en el 2013 de 11 países de América Latina y el Caribe 

en el marco de los trabajos de la red políticas públicas y desarrollo rural en América 

Latina.  

En la Conferencia en Bruselas (29/11/13),  se destacó en la Comisión Europea 

(CE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), acentuaron la importancia de la agricultura familiar no sólo para la 

producción de alimentos sino también como motor de integración social y de 

preservación del medio ambiente, donde el cultivo del café es el más predominante.  

En consideración al debate, Rendón (2014), considera que la agricultura 

familiar es vital para el abastecimiento alimentario de la población mundial, sin 

embargo reseña que en Colombia el 80 % de las personas que se dedican a la 

agricultura son pobres y esa es una realidad que en el caso de la población de  

Antioquia, se  quiere cambiar, afirmando que la relevancia del modelo de la 

agricultura familiar, constituye una oportunidad  de crecimiento económico 

sostenible. 

En relación a la importancia de la agricultura familiar, en la república del Perú,  

Marín (2015) menciona  que de acuerdo con los resultados del último censo 

agropecuario, el 75% de tierras cultivadas con alimentos,  se encuentra en predios 

menores a las 10 hectáreas, siendo su mayor fortaleza la mano de obra utilizada por el 

aporte de la familia, utilizando una amplia gama en los procesos de producción y que 

actúan dentro de una economía de mercado que provee cierta cantidad de los bienes 

necesarios para su sobrevivencia de un  70% compuesto por la familia.  

 

Políticas y Gestión Pública de la Agricultura Familiar 

 

El concepto de políticas públicas ha sido discutido en muchas áreas del 

conocimiento, pero es en el ámbito de la Ciencia Política donde este tiene plus valía y 

gran importancia. En este sentido, se hace una primera distinción conceptual para 

entender el porqué y el cómo de las políticas públicas, así entonces se habla de los 

conceptos anglosajones: políticas con el cual se puede entender la lucha por el poder; 

http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=475&idtipoc=12
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y el de policy, que se entiende como políticas públicas o políticas seguido de un 

adjetivo como social, agrícola, tributaria, otro, pero que necesariamente hace 

referencia a la acción pública, al aspecto programático de la acción gubernamental.  

En consideración a la conceptualización, Thoenig (1985) habla de política pública 

como “lo que los gobiernos deciden realizar o no realizar”, no se refiere al no actuar, 

sino enfatizando que la decisión de no actuar ante un problema, conforma en sí una 

política pública. En consideración a los alcances de la definición, Aguilar, (1992), 

considera que de  esta manera, el análisis de las políticas dotaba a los gestores y 

ejecutores con elementos de juicio para tomar decisiones idóneas, dar un seguimiento 

a su ejecución y eventualmente evaluar sus impactos, puesto que gobernar por las 

políticas era más sistemático que gobernar por el sentido común . 

En este contexto, Larrue (2000) deduce que  son una concatenación de actividades, 

decisiones o de medidas coherentes por lo menos en su intención, y tomadas 

principalmente por los actores del sistema político-administrativo de un país, con la 

finalidad de resolver un problema colectivo. Estas decisiones dan lugar a actos 

formalizados, de naturaleza más o menos coercitiva, con el objetivo de modificar el 

comportamiento de “grupos que conforman blancos”, los cuales se encuentran 

supuestamente en el origen del problema por resolver. 

En la comprensión de este debate, considero las políticas públicas como el 

instrumento principal de actuación del Gobierno, actuación que debe conducir el 

destino de un país, más allá de la simple resolución de problemas; buscan la detección 

y la corrección de desigualdades. De esta manera, la orientación de las políticas 

públicas podría sintetizarse, de acuerdo con los términos de Parsons, (2007) como 

multimetódica, multidisciplinaria, orientada a los problemas, preocupada por trazar el 

mapa contextual del proceso, las opciones y los resultados, en busca de la integración 

de los conocimientos dentro de una disciplina más amplia, con el fin de analizar las 

elecciones y la toma de decisiones públicas, para contribuir a la democratización de la 

sociedad. 

En consideración al debate conceptual de las políticas públicas para la solución de 

los conflictos en cuanto al análisis de las desigualdades ante problemas y la toma de 
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decisiones pública, Mintrom y Williams, (2013), manifiestan que el  Estado está de 

moda y con el  fracaso de las políticas neoliberales de las décadas de 1980-1990, 

importantes movimientos sociales como el indígena en América Latina, 

organizaciones no gubernamentales y demás asociaciones de la sociedad han vuelto a 

ubicar en el centro de los procesos las  políticas públicas y en este contexto menciona 

que todo el mundo  tiene algo que opinar sobre las políticas de gobierno. 

Esta forma de apropiación de lo político por la ciudadanía, en discordancia a lo 

planteado porGuillaume (2015), lleva consigo un riesgo conceptual que no ayuda al 

entendimiento de los temas, de las interacciones socio-políticas, de las estructuras 

institucionales y de los procesos que las atraviesan. Ello hace necesario, tanto para los 

gestores de la política como para sus observadores, encontrar nuevas herramientas y 

métodos de análisis, acordes con esta complejidad, que tomen en cuenta la 

diversificación de los actores partícipes del proceso político. 

En continuidad al debate anterior,  de modo positivo y haciendo énfasis en algunas  

referencias a lo establecido en años anteriores, Subirats (2015), enmarca la discusión 

sobre la dimensión científica de políticas públicas en dos momentos. El primero fue 

la creación de una disciplina que permitiera dar seguimiento y medir el impacto de las 

acciones es decir pasar de la política a las políticas. Este paso, que se dio desde los 

años 1950, significó ver el mundo a través de las políticas.  

En este sentido, si asumimos que las políticas públicas en los procesos políticos 

constituyen un elemento estructurante, entonces este cambio paradigmático fortaleció 

las ciencias sociales, en particular la ciencia política, la sociología, la economía y la 

historia, el segundo momento, fue mucho más difuso y cuestionado, considerado 

como el paso de gobierno a la gobernanza, es decir de una manera a otra de gobernar 

a través de las políticas públicas, partiendo de la  creciente complejidad de las 

sociedades que originaron este proceso. 

En cuanto a la relevancia de las políticas públicas en la agricultura familiar para 

2001  plasma que se precisan políticas orientadas a elevar la competitividad de las 

familias rurales para que puedan incrementar sus ingresos, en tal sentido lo que se 

señala en diversos estudios, casi la mitad del ingreso percibido por la familias  rurales 
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en la región proviene de actividades no agropecuarias; por tal motivo el sector rural la 

inversión de capital son muy heterogéneos.  

En la aplicación de las políticas públicas en la agricultura,  las organizaciones de 

base requieren un mecanismo que les facilite información sobre los programas y las 

políticas de desarrollo local, para acceder a los fondos que financien proyectos y la 

forma de interactuar con el gobierno y el mercado y es necesario mejorar la estructura 

de la política social, a través de una gestión pública basada en la transparencia, 

control ciudadano y la rendición de cuentas.  

Basado en un trabajo pionero sobre las familias rurales en el sector reformado de 

México, Gordillo, de Janvry y Sadoulet (Ob.cit)  manifiestan que la agricultura 

ampliada reconoce las distintas articulaciones que tiene la agricultura con otro tipo de 

actividad incluyen, entre otras, la demanda de insumos, instrumentos y maquinarias, 

las actividades de poscosecha o de procesamiento de los productos agropecuarios y 

los procesos de comercialización. 

La hipótesis, según Escobal (Ob.cit) es que en las instituciones existen cuatro tipos 

de fallas que afectan la competitividad de las familias rurales: i) la asimetría de la 

información, ii) la disponibilidad y asignación de los bienes públicos iii) la 

externalidades y iv) los problemas de la pobreza y equidad. 

De acuerdo con Nardi (2002), el programa de apoyo para pequeños productores 

del Noreste Argentino (PPNEA), se generó para el año 92, para agricultores del 

nordeste argentino, siendo financiado con crédito del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola FIDA y el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

Un análisis comparativo de Agricultura Familiar y Políticas de Desarrollo Rural en 

Argentina y Brasil 1990-2010, Soverna(2001citado por Nardi 2002) sostiene que  "La 

falta de políticas convencionales de desarrollo rural hasta bien entrados los años 

80,debe atribuirse a la confluencia de varios fenómenos que mitigaban o funcionaban 

como válvulas de escape a la pobreza rural: la integración con sus dos vertientes la 

rural-rural y la rural-urbana, la existencia de políticas sectoriales para actuar sobre las 

consecuencias de las recurrentes crisis de sobreproducción de los cultivos regionales 

y la posibilidad de expansión de la frontera agropecuaria".  
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El autor, refiriéndose a los Programas de Desarrollo Rural, complementa su 

análisis que: "más allá de los objetivos explícitos, esos programas se originan en la 

necesidad de frenar las migraciones rurales que ejercen presión sobre zonas 

densamente pobladas, agravando los fenómenos de pobreza e impactando sobre las 

tasas de desempleo de las zonas urbanas". 

Como referente en la temática anterior, Schjetman (2008), menciona, que  bien 

todos los países, tienen una pequeña agricultura y productores familiares, no todos 

tienen una política específica para la agricultura familiar, prestar atención a los 

resultados en chile, Brasil, argentina y Uruguay;  donde se mantuvieron en las dos (2) 

últimas décadas en una política única para el conjunto del sector agropecuario, dando 

un tratamiento social por separado de los segmentos más pobres de la población rural 

como son los de Colombia, Costa rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú.  

En este contexto, las nuevas políticas que impulsan un abordaje transversal e 

intersectorial del medio rural y de las agriculturas familiares trata de políticas de 

desarrollo sustentable, medio ambiente, desarrollo territorial, descentralización, 

participación, así como la lucha contra la pobreza o seguridad alimentaria con un 

carácter progresivamente intersectorial. 

En las  políticas públicas su cambio principal residiría en tomar en consideración 

al sector familiar de la producción agrícola, a través de políticas específicas y 

diferenciadas, sin embargo dicho cambio no es una realidad en todos los países 

porque la pequeña producción familiar representa casi la mitad de producción, pero 

no existe, solo se da de manera secundaria un apoyo específico por parte del estado 

para este tipo de agricultura. 

En cuanto a Venezuela, Anido (2002) reseña, que  con el objetivo de fortalecer la 

producción de alimentos en el área familiar; en la reunión  Especializada sobre 

Agricultura Familiar  (REAF) del Mercosur,  elevó una  propuesta de crear una ley 

para formalizar las políticas que han sido implementadas por el Ejecutivo en el sector 

productivo del país, y analiza  los principales efectos que las políticas aplicadas en 

Venezuela durante 1970-2000 (económicas y  agrícola) han tenido sobre la situación 

de la seguridad alimentaria del país, basados en la información de consumo y 
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disponibilidad alimentaria, sobre ingreso per cápita y su concentración y en 

indicadores antropométricos. 

El análisis realizado permite señalar la ausencia de seguridad alimentaria en la 

población venezolana entre 1970 y 1989,  así como la persistencia de valores críticos 

en las variables previamente señaladas con relación los valores mínimos sugeridos.   

Esta situación sugiere un elevado riesgo para la seguridad alimentaria del país a 

finales de los 90, espacialmente los estratos socioeconómicos más pobres. Se 

desprende de allí que los programas sociales implementados en los últimos años para 

reducir temporalmente ese riesgo  no han sido ni serán suficientes a menos que se 

sean diseñados de forma tal que participen en ellos todos los actores involucrados en 

el problema y se reduzca en ellos el enfoque paternalista tradicionalmente presente.  

Aker y Lemtouni (1998) enfatiza que las consecuencia de seguridad alimentaria se 

traduce a los patrones cíclicos o estacionales del déficit alimentario que podrían 

conducir a una caída temporal del acceso a la alimentación, más aun si éstos se 

repiten generando un estado de inseguridad alimentaria crónica; refiriéndose éstos a 

la Seguridad Alimentaria expresada por la FAO (1996) “como asegurar a todos los 

seres humanos, todo el tiempo, el acceso físico y económico a los alimentos adecuado 

que necesitan “ (p.4)” . 

Estos autores aluden que según este criterio la Seguridad Alimentaria es una 

situación en que tanto la oferta como la demanda efectiva de los individuos son 

suficientes para cubrir la totalidad de los requerimientos, sobre una base continua y 

estable en el tiempo.  Caso contrario la inseguridad alimentaria ocurriría cuando en 

algún momento, ya sea la oferta o la demanda efectiva de alimentos o ambas 

simultáneamente, sean insuficientes para cubrir los requerimientos de la población. 

Un análisis a través de las políticas sobre agricultura familiar Sabourin et al 

(2013), sobre las Políticas relativas a la agricultura familiar realizados en once (11) 

Países de América latina y el Caribe en el marco de la red políticas públicas y 

desarrollo rural en América latina, el abordaje teórico y metodológico asocia la 

sociología política (Jobert y Mulller, 1997; Lagroye et al., 2006; Callon et al., 2001, 
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con el  análisis de políticas públicas en la ciencia política. Duran 1999-Massardier, 

2008 y la economía institucional Pierson y Skocpol, 2008; Mahoney, 2001). 

En América latina Malleta, (2011) y Schneider, (2013) consideran que la 

agricultura familiar en América latina representa un 75% del total de unidades 

productivas de esa región y que en algunos países puede llegar a hacer un 

90%(CEPAL-FAO-IICA,2013), por consiguiente la trayectoria de las políticas 

dirigidas de  agricultura familiar en América latina busca caracterizar dos elementos 

que vienen a complementar en la escala de subcontinente latinoamericano; uno es el 

surgimiento y la dispersión regional de políticas  públicas específicas para la 

categoría de agricultura familiar y el otro es como es la forma de las políticas públicas 

agrarias afectan a dicho sector. 

De acuerdo a los planteamientos descritos con antelación, en estudio realizado en 

Argentina por (Juárez et al, 2014 ) y en Brasil (Grisa y Schneider, 2014), consideran 

que las políticas públicas en nuestro subcontinente  empezaron a reconocer la 

interrelaciones entre diversas facetas del desarrollo de los territorios rurales y a 

integrar un conjunto de instrumentos o programas sectoriales y transversales, para 

mantener la coherencia y adaptación a las especificidades ambientales como de los 

sistemas de producción que requiere entender y practicar la gestión de desarrollo 

territorial como de las agriculturas familiar. 

En esta temática. Grisa y Schneider (Ob.cit), consideran que  las políticas 

territoriales (PRONAF,2003,y PTC,2008) permitieron minimizar los conflictos tenso 

y desiguales presentado entre el estado y la sociedad civil formando consejos 

territoriales desarrollado por la sociedad civil y las agencias estatales, reafirmando la 

importancia rural y su diversidad como característica principal del programa 

territorial de la ciudadanía que procura la articulación con los ministerios sin embargo 

su lejanía institucional de estos actores territoriales  generó un debilitamiento, 

desarticulación y frustración en este grupo. 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) lo que se gestiona por 

este instituto  tiene cobertura nacional y se centra en la asistencia técnica con la 

participación de los productores y financiados con recursos del presupuesto nacional 
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enmarcados dentro del Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable 

(PROFEDER) que propone diferentes estrategias de trabajo con diferentes grupos de 

productores a través de subprogramas: Cambio Rural dirigido a pequeños y medianos 

empresarios agropecuarios; Pro-Huerta, focalizado en la carencia de ámbito rural y 

urbano; Minifundio para productores minifundista y huertos,  para pequeños 

productores familiares, además otros proyectos integrados a nivel regional tal como 

es el de las empresas en cadenas de valor agroalimentario. 

 

 

Bases Legales 

 

En Venezuela se viene demostrando avances significativos  en cuanto al desarrollo 

y fortalecimiento la producción agrícola nacional, que  pasó a ser de alta prioridad en 

la agenda gubernamental. Con una nueva Constitución, así como un conjunto de 

nuevas leyes, donde se revaloriza el papel de la agricultura no sólo como una 

actividad productora de alimentos, sino como dinamizadora de la economía nacional. 

Gracias a este compromiso, y con la participación del pueblo venezolano, en los 

últimos 12 años se ha elevado la producción agrícola nacional. 

En el marco de las políticas públicas la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela del año 1999, plasma en el título IV del poder público capitulo artículo 

136  lo siguiente:"El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder 

estadal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, 

ejecutivo,  judicial, ciudadano y electoral”. Cada una de las ramas del poder 

público tiene sus funciones propias, pero  los órganos a los que incumbe su 

ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del estado, en el  artículo 

137 esta constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejercen el 

poder público, a las cuales deben sujetarse las actividades  que realicen. 

El fundamento legal de la agricultura familiar en Venezuela, nace principalmente 

del artículo 305 de la Constitución, en donde se señala que el Estado promoverá la 

agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en 
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consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso 

oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor.  

La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la 

producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las 

actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de 

interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación.  

En el artículo 306, considera que el Estado promoverá las condiciones para el 

desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la 

población campesina un nivel adecuado de bienestar, así como su incorporación al 

desarrollo nacional y en el 307, considera al  régimen latifundista como  contrario al 

interés social y establece que los campesinos o campesinas y demás productores o 

productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y 

formas especificados por la ley respectiva.  

En cuanto a la ley de tierras y desarrollo agrario  reforma parcial  gaceta oficial 

extraordinario no. 5.991 del 29/07/2010 gaceta oficial no.40.043t.1. la presente ley 

tiene por objeto establecer las bases de desarrollo rural integral y sustentable, 

entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento 

económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y  una 

planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la 

tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a 

la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y 

la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la 

presente y futuras generaciones. 

Así mismo el Plan de la Patria que es un programa de gobierno bolivariano para 

los años 2013-2019 como propuesta del candidato de la patria y  con la intención de 

contribuir a concretar al llamado que nos hace en el texto de la misma, cuando señala 

lo siguiente “este programa de gobierno…no es más que una convocatoria a un 

amplio debate de ideas y propuestas en el seno del pueblo venezolano”  
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En este contexto en su objetivo nacional 1.4 lograr la soberanía alimentaria para 

garantizar el sagrado derecho a la alimentación de nuestro pueblo dicta en los 

objetivos estratégicos y objeticos generales 1.4.11 promover los modelos de 

producción diversificados, a partir de la agricultura familiar, campesina, urbana, 

periurbana e indígena, recuperando, validando y divulgando modelos tradicionales y 

sostenibles de producción para garantizar al menos 50% del volumen de la 

producción total. 

 

MOMENTO III 

LA ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

Enfoque Onto-Epistémico. 

 

En el desarrollo de esta investigación, es de importancia fundamental, la búsqueda 

de la comprensión del objeto de estudio, de manera de aproximarnos a su esencia, 

desde la visión de cada Versionante, la triangulación entre Versionante y referentes 

con la comprensión y aportes como investigadora. En este contexto, el propósito de la 

investigación es generar los principios teóricos consensuados acerca de la gestión 

pública en la  agricultura familiar como aporte a la soberanía alimentaria en  

Venezuela, por lo cual se considera que la aproximación de la realidad  viene dada 

por la participación de los actores involucrados, siendo posible construirla a partir de 

la interacción entre todos.  

Tal como señala Barbera (2011), los elementos humanos que involucra este tipo de  

investigación son  heterogéneos y existen puntos de vista o interpretaciones diferentes 

de la realidad, cuya percepción dependerá de cada individuo, es decir,  la agricultura 

familiar involucra interacciones entre diferentes actores sociales que se ubican en 

posiciones intersubjetivas asociadas a niveles de conocimiento, posición política, 

ideología, intereses socioeconómicos, cultura, nivel de concientización, 

responsabilidades institucionales o privadas y elementos de orden legal y 

desenvolvimiento de las diferentes instituciones del estado, con competencias que 

involucran las actuaciones gerenciales en el ámbito ambiental.    



39 
 

Esta investigación se abordó desde el paradigma cualitativo como dimensión 

metodológica, por su naturaleza social, donde el conocimiento que se construyó 

dependió de la perspectiva de los actores sociales sobre la realidad del fenómeno 

estudiado en todo su contexto. 

En cuanto a los supuestos ontológicos las ciencias sociales, estudian la forma en 

que el ser humano consciente o inconscientemente adquiere o concibe el 

conocimiento, para el estudio de los objetos sociales el enfoque desde la perspectiva 

cualitativa estudia el fenómeno social desde su totalidad, es decir, realiza el estudio 

considerando el objeto social de forma holística, así mismo investiga la influencia que 

pueda existir entre el investigador y el fenómeno que se estudia. Para las ciencias 

sociales también abordan a través de la investigación científica y desde una 

perspectiva epistemológica la explicación o interpretación de los fenómenos sociales, 

lo cual va a depender los investigados y el enfoque paradigmático en que se 

sumergirá para la elaboración del estudio efectivo en construcción. 

 

Método de investigación. 

 

Las fases de la investigación se ajustaron en cuanto al uso de la fenomenología 

apoyado en la Hermenéutica, de los cuales expuso Martínez (1996 y 1999), señalando 

de que se trata de observar algo y buscar un significado, que depende de la esencia 

del modo en que es vivida y percibida por el sujeto, es una realidad interna y 

personal, única y propia de cada ser humano. 

Este autor, considera el planteamiento fundamental de la fenomenología, en cuanto 

a la necesidad de abstenerse de los prejuicios, conocimientos y teorías previas, con el 

fin de basarse de manera exclusiva en lo transmitido y volver a otros fenómenos no 

adulterados, y lo hermenéutico que aquí se plantea, constituye según Martínez (1996), 

un método que trata de introducirse en el contenido y en la dinámica de las personas 

estudiadas  estructurando una interpretación coherente del todo. En el grafico 1 se 

presenta esquemáticamente las etapas de la investigación.  
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Grafico 1. Etapas de la investigación.  

Fuente: Martínez (2016).   

 

 

Versionantes claves 

 

Para la elección de los Versionante, se realizó un enfoque estructural-sistemático 

tal como lo plantea Martínez (ob.cit.), orientada a la mayor representatividad, lo cual 

de acuerdo con Rojas (2007.), se debe asumir la realidad como compleja, por lo que 

la selección de los sujetos tiene el propósito de obtener información relevante para el 

estudio en profundidad.    

En esta investigación, se tomaron las consideraciones de este autor en cuanto al 

muestreo basado en criterios, cuya lógica hubo de revisar y estudiar todos los casos 

que comparten determinadas características previamente establecidas de acuerdo a los 

propósitos del estudio.  

Como Versionante clave se considerarán seis (6) actores socioeconómicos, 

sociopolíticos, académicos, representantes Internacionales  entre otros,  con 
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alimentaria en Venezuela. En la Cuadro 1. Se presenta el perfil de los versionantes 

clave. 

Cuadro 1 Perfil de los Versionante clave. 

VERSIONANTES PERFIL 

Rafael Enrique 

Contreras Cañizalez 

(1) 

Productor de café y otros rubros.  Constituyentista nominal 

campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras 

Representando al Estado de Lara sector café   

Kassen Faiez  (2)                   Ingeniero Agrónomo, Msc en Desarrollo Rural.  Mención 

Economía Agrícola. 

Corporación Venezolana del Azúcar, S.A. (C.V.A Azúcar)-

Presidente-actualmente 

Docente contratado de Entomología, Suelos y fertilizantes. 

(UNESR). 

Ex Coordinador Departamento de Economía Agrícola y 

Ciencias Sociales (UCV). 

Fue Director Nacional Suplente del Instituto Nacional de 

Tierras.                    

Ex Presidente  Corporación Venezolana del Cacao 

Venezolano (C.S.C.V). 

Luisa Beltrán 

Urbaez Crespo (3)    

T.S.U. Administración  de Empresas y 

Abogada.  

Presidenta de la Corporación Socialista del Cacao  

Venezolano S.A. 

Técnico Integral en manejo agronómico de cacao,  

Maestra Chocolatera, Chocolatera Fina Artesanal. Manejo 

Agronómico de Cacao- INIA 

Coordinadora de los Concejos de Campesinos y Campesinas 

por el Estado Bolivariano de Miranda. 

Coordinadora del Área Agrícola del Viceministerio de 

Asunto para la Paz. 

Coronel Av.  Wilmar  

A. Castro S.  (4) 

Lic. En Ciencias y Artes Militares mención Aeronáutica. 

Estudios Derecho y Política Internacional UCV 

Especialización Desarrollo Organizacional UCAB 

Magister Seguridad Defensa e Integración IAEDEN 
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Miembro MVR200 

Jefe Operaciones Aéreas las misiones de Paz de las Naciones 

Unidas para Centroamérica ONUCA -ONUSAL 

Comando Operaciones Militares Bases Aérea Francisco de 

Miranda (27/11/1992) 

Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente –(1999) 

Grupo de Comando rescate Presidente Hugo Chávez abril- 

(2002) 

Presidente Fundador CONVIASA   (2003-2005) 

Ministro Producción y Comercio     (2003-2005) Ministro de 

Turismo     (2005-2007) 

Gobernador del Estado Portuguesa  (1999-2016) 

Actual Ministro para el Poder Popular de la Agricultura 

Productiva y Tierra (2016) 

 

 

Dr. Kowalski Andrés  

(5)       

Ingeniero Agrónomo, Doctor en Embriología y 

Endocrinología Molecular 

Coordinador del Programa de Fomento Lechero Fundación 

PIDEL 

Presidente de la Fundación Nacional para el Desarrollo de la 

Biotecnología (NADBIO)  

Profesor Asociado, Decanato de Agronomía,  Universidad 

Centro occidental “Lisandro Alvarado”,  Barquisimeto, Edo. 

Lara, Venezuela  

Coordinador del Laboratorio de Embriología y 

Endocrinología Molecular de la UCLA,  

Fue Director General de Fundación Nacional para el 

Desarrollo de la Biotecnología  (2007-2009) 

Miembro de la Comisión Nacional de Biotecnología 

Ministerio de Ciencia y tecnología, FONACIT.  2004-2009 

Teaching Assistant in Molecular Endocrinology, Animal 

Science Dept. University of Florida. Spring 2000. 

Teaching Assistant in Molecular Biology Techniques, 

Molecular Biology Dept. University of Florida. (1998-2000). 

Research Assistant, University of Florida (1995-1997). 

Teaching Assistant on Ruminant Reproduction Techniques, 

Animal Science Dept. 
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Rodolfo José 

Fernández Mujica 

(6) 

Lic. en Sociología del Desarrollo 

 Especialista en Desarrollo Rural Sostenible 

 Estudios en Planificación de Políticas de Desarrollo 

Agrícola y Rural para América Latina y el Caribe 

(UFRRJ-Brasil) 

 Especialista en Gerencia de Programas Sociales en 

UCLA Venezuela 

Representación del IICA en Venezuela , Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura ( 2008) 

Fue Consultor en Desarrollo Rural, Centro Gumilla (2006-

2008) 

 Actualmente Representante IICA en Venezuela 

(2016)  

 

 

Técnica de recolección de información 

 

En esta investigación se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los versionantes 

claves (En el Anexo 1. Se detalla el guion de las entrevistas), la cual según Martínez 

(2006), adopta la forma de un diálogo coloquial o corriente que busca el 

conocimiento cualitativo expresado en el lenguaje normal y no la cuantificación del 

mismo.   

De acuerdo a las consideraciones de Rojas (ob.cit) la entrevista se define como el 

encuentro, a través del cual la persona que actúa como entrevistador, intenta obtener 

información, opinión o creencia de una o varias personas. Esta etapa de la 

investigación, de acuerdo con Martínez (ob.cit.), termina cuando se haya recogido y 

descrito un buen conjunto de material protocolar, que se considere suficiente, para 

emprender una sólida categorización o clasificación que, a su vez, pueda nutrir un 

buen análisis, interpretación y teorización y conducir a resultados valiosos.  

En la localización y búsqueda de investigaciones  y significados asociados a la 

Agricultura Familiar y su relación con las Políticas Públicas como aporte a la 

Soberanía Alimentaria en Venezuela, las mismas se le aplicaron a los versionantes 

claves. En el instrumento se utilizaron preguntas abiertas que facilitaron  la elección  

http://agriperfiles.agri-d.net/display/n56910
http://agriperfiles.agri-d.net/display/n12449
http://agriperfiles.agri-d.net/display/n12449
http://agriperfiles.agri-d.net/display/n51659
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del entrevistados y entrevistada de ampliar su respuesta.    Las mismas  se grabaron y 

fueron transcritas  con exactitud y autenticidad del discurso otorgado por cada 

versionantes, constituyendo los protocolos de esta investigación. 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

 

El planteamiento otorgado por Martínez (1996-2006) en cuanto a la Integración y 

reintegración del todo y las partes a medida que surgieron los significados, se 

transcribieron con precisión las grabaciones de los 6 versionantes claves 

entrevistados, adjuntasen cuadros para cada entrevistado y se les aplicó los procesos 

de protocolo y categorización, estructuración, contrastación y la aproximación 

teórica.  

 

Protocolo  

 

Tal como se presenta el ejemplo del Cuadro 2, se procedió a transcribir las 

entrevistas en ese formato. En la primera columna se indican las líneas enumeradas 

del texto transcrita por cada Versionante, en la segunda columna la información 

proporcionada por el Versionante a cada pregunta cuya información se transcribió 

con veracidad y naturalidad el discurso otorgado por cada uno. En la tercera columna 

se identifican las categorías de análisis tales como conceptualización de la 

Agricultura Familiar, importancia de la Agricultura Familiar, características de la 

Agricultura Familiar, conceptualización de Soberanía Alimentaria, Aportes de la 

Soberanía Alimentaria, como se concibe las Políticas Públicas y Aportes de las 

Política Publicas. Y por último se ubicó una columna donde se identifica la categoría 

emergente.  

Cuadro 2. Formato de protocolos de las entrevistas. 

Línea INFORMACION 

PROPORCIONADA POR EL 

VERSIONANTE 

 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

CATEGORIA 

EMERGENTE 
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Las categorías seleccionadas están asociadas a las interrogantes de la 

investigación, orientándosele de manera tal que los Versionante siguieran las pautas 

diseñadas de los códigos planteados. Posteriormente los ítems de las categorías 

emergentes surgen seleccionando los elementos comunes tal como lo menciona 

Martínez (2006), quien menciona, que todo símbolo verbal aspira a representar a su 

referente. Para la descripción que se identificó en cada unidad temática se utilizó un 

color equivalente para las sub categorías emergentes, facilitando de tal manera la 

lectura en los protocolos de cada Versionante clave, repitiéndose ésta en cada una de 

las categorías de análisis. Además, se identificó con una codificación sencilla cada 

información aportada para cada categoría emergente como, por ejemplo: Versionante 

uno, texto ubicado entre las líneas 16-17(V1:L 6-17). 

 

Categorización 

 

Partiendo de la investigación, los resultados obtenidos del análisis por cada 

Versionante clave en las entrevistas tal como lo menciona Martínez (1996) 

“considerando como punto principal la descripción protocolar para describir con 

características de autenticidad el fenómeno estudiado, ya que las fases posteriores se 

apoyarán en el mismo, el cual debe presentar la realidad tal como ocurrió”.   Dichas 

descripciones están efectuadas para facilitar la comprensión de las diferentes 

contribuciones en la categoría de análisis y sus dimensiones el cual se delimitaron de 

las unidades temáticas seleccionadas con el uso de distintos colores por cada sub 

categoría emergente,  permitiéndola determinarlas para la interpretación por cada una 

de ellas según la información adjunta. 

De acuerdo a la orientación de la investigación y sus interrogantes, el análisis fue 

realizado en  las diferentes categorías y sus respectivas categorías emergentes,  

preseleccionados con antelación para la compresión de cada manifestación 

suministradas por los Versionante claves y de esta manera darle sustentación al 

proceso de teorización emergido por los seis Versionante claves, que pertenecen en la 



46 
 

actualidad al ámbito sociopolíticos, socioeconómico y de las políticas pública 

nacional, los cuales contribuyeron con sus conocimientos en éste proceso. Los 

hallazgos, definidos para cada categoría de análisis, fueron tabulados en el formato se 

presenta en el Cuadro 3. Donde se identifica el Versionante, la categoría emergente y 

su respectivo hallazgo extraído de las entrevistas.  

Cuadro 3 Formato de hallazgos basados en las entrevistas referentes a la 

categoría de análisis:  

 

VERSIONANTE 

 

SUB 

CATEGORIA 

EMERGENTE 

HALLAZGOS 

 

De este proceso irrumpieron cinco (5) Categorías de Análisis vinculadas con la 

Gestión de Políticas Públicas en la Agricultura Familiar como Aporte a la Soberanía 

Alimentaria de Venezuela como son: Conceptualización, Importancia, 

Características, Soberanía alimentarias y Políticas Públicas de la Agricultura 

Familiar. De las categorías de análisis, surgieron de los Versionante claves cincuenta 

y seis (56) sub categorías emergentes que se presentan en el grafico 2. 
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Gráfico 2. Categorías de análisis con sus respectivas categorías emergentes 

surgidas de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los versionantes 

claves 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Estructuración 

 

Realizada las interpretaciones de los protocolos y demarcados los elementos del 

tema, luego su agrupación posterior en categorías de análisis seleccionadas con sus 

sub categorías conformadas de acuerdo al contenido, se pasó a la fase de comprensión 

de los hallazgos de cada Versionante como estructuración individual de acuerdo a lo 

plasmado en las entrevistas. Con la comprensión hermenéutica de los hallazgos de 

CATEGORIAS 

SUB CATEGORIAS 

EMERGENTES 

CONCEPTO 

AGRICULTURA 

FAMILIAR 

1. Objetivo 

2. Escala 

3. Participación 
Familiar 

4. Conocimiento 
Ancestral 

5. Alcance 

6. Propiedad de la 
Tierra 

7. Territorialidad 

8. Tecnología 

9.Cultura 
Ambiental 

IMPORTANCIA 

1. Abastecimiento 

2. Ambiental 

3. Numeros de 
Productores 

4. Objetivos 

5. Cultura 
Ancestral 

6. Sostén de 
Familia 

7. Buen Vivir 

8. Territorio 

9. Intercambio de 
Saberes 

10. Cultura 
Agricola  

11. Finalidad 

12. Cultura 
Ambiental 

CARACTERISTICAS 

1. Escala 

2. Diversificación 

3. Autoconsumo 

4. Territorialidad 

5. Cultura Ancestral 

6. Gestión del 
Conocimiento 

7.Comercialización 

8. Organización 

9. Diversidad de 
Rubros 

SOBERANIA 
ALIMENTARIA  

1. Producción de 
semilla 

2. abastecimiento 

3. Cultura 
Ambiental 

4. Diversificación 

5.Abastecimiento y 
Exportación 

6. 
autoabastecimiento 

7. Cultura Agricola 

8. Financiamiento 

9. Disponibilidad 

10.Desarrollo   

      endogeno 

11. 
Comercialización 

12.Participación 
familiar 

  

POLITICAS 
PÚBLICAS 

1. Promoción,  

2. Organización 

3.  Cultura 
Ambiental 

4.  Incentivo de 
Género 

5. Gestión del 
Conocimiento 

6. Innovación  

7.Marco legal 

8. Organización 

9. Territorialidad 

10. Incentivos   

      legales 

11. Diversificación 

12.Institucionalida
d 

13. Integridad 

14. Integración. 
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cada Versionante y de acuerdo a la categoría de análisis, se realizó una aproximación 

para la estructuración grupal, considerándose la de mayor importancia para el 

propósito de la investigación, sus interrogantes y finalmente darle una direccionalidad 

a la teorización.  

 

Contrastación 

 

Tal como lo define Martínez (ob.cit), en esta fase se relacionan los resultados 

obtenidos en la investigación producto de todo el proceso de categorización y 

estructuración explicados con anterioridad con las conclusiones de las investigaciones 

de los diferentes referentes teóricos. Para cada categoría de análisis, se realizaron 

comparaciones y contraposiciones entre los hallazgos que emergieron en la 

estructuración general estableciendo las discusiones como investigador para cada área 

temática.   

Teorización 

  Esta técnica de análisis, de acuerdo a lo que señala Martínez (op.cit) utiliza todos 

los medios disponibles a su alcance para lograr la síntesis final, en este proceso se 

integran en un todo coherente y lógico los resultados de la investigación con los 

aportes de otros autores; lo cual según Coffey y Atkinson (ob.cit) viene impulsado 

por los procedimientos de categorización y delimitación de cada categoría que se 

utilizó las unidades temáticas y aunque constituye una actividad creativa, la misma 

contiene relaciones sistemáticas y jerárquicas entre los hallazgos 

 

Criterios de Credibilidad y Cientificidad de la Investigación 

 

La triangulación según Rojas (ob.cit.), consiste en contrastar datos provenientes de 

diferentes fuentes, técnicas, métodos, investigadores e interpretarlos desde diferentes 

enfoques teóricos. En la investigación, el proceso de análisis de la información, 

correspondiente a la contrastación y teorización, constituye por su propia 

naturaleza actividades de triangulación que se validan con la construcción de la 
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aproximación teórica. Esta autora, considera que la argumentación es una modalidad 

de validez, la cual se emplea en la intersubjetividad propia de la interpretación de los 

resultados, esto se fundamenta en que un argumento es una secuencia de 

proposiciones que se proponen como una secuencia lógica. 

Por otra parte Bertaux (2003), se refiere al concepto de saturación como clave para 

determinar el número de entrevistas que deben hacerse o de sujetos que es necesario 

estudiar en una investigación; en este proceso de entrevistas  después de cierto 

número de las mismas el investigador se da cuenta de que no obtiene nuevas 

informaciones, por lo que no será preciso seguir haciendo entrevistas, porque ya la 

información se repite, es decir, se satura. 

 

MOMENTO IV 

 

PRESENTACION E INTERPRETACION DE LOS HALLAZGOS  

Partiendo de los hallazgos obtenidos del análisis por cada versionante clave en las 

entrevistas tal como lo menciona Martínez (1996) “considerando como punto 

principal la descripción protocolar para describir con características de autenticidad el 

fenómeno estudiado, ya que las fases posteriores se apoyarán en el mismo, el cual 

debe presentar la realidad tal como ocurrió”.   Dichas descripciones están efectuadas 

para facilitar la comprensión de las diferentes contribuciones en la categoría de 

análisis y sus subcategorías el cual se delimitaron de las unidades temáticas 

seleccionadas con el uso de distintos colores por cada subcategoría permitiéndola 

determinarlas para la interpretación por cada una de ellas según la información 

adjunta. 

De acuerdo a la orientación de la investigación y sus interrogantes, el análisis fue 

realizado en  las diferentes categorías y sus subcategorías,  preseleccionados con 

antelación para la compresión de cada manifestación suministradas por los 

versionantes claves y de esta manera darle sustentación al proceso de teorización 

emergido por los seis (6) versionantes claves, pertenecen en la actualidad al ámbito 
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sociopolíticos, socioeconómico,  del ámbito de las políticas pública nacional las 

cuales contribuyeron con sus conocimientos en éste proceso. 

De este proceso irrumpieron: Cinco (5) categorías de análisis y cincuenta y seis 

(56 subcategorías emergentes. El Cuadro 4 muestra cada una de ellas. 

Cuadro 4. Categorías de análisis, categorías emergentes y sub categorías 

vinculadas con la Gestión de Políticas Públicas en la Agricultura Familiar como 

Aporte a la Soberanía Alimentaria de Venezuela. 

INTERROGANTES CATEGORIAS DE 

ANALISIS 

SUB CATEGORIAS 

EMERGENTES 

Conceptualización Concepto de agricultura 

familiar 

Objetivo, Escala, Participación 

Familiar, conocimiento Ancestral, 

Alcance, Propiedad de la Tierra, 

Territorialidad, Tecnología, cultura 
ambiental. (9) 

Importancia de la 

agricultura familiar 

Importancia Abastecimiento, Ambiental, Número 

de Productores, objetivos, cultura 
ancestral, sostén de familia, buen 

vivir, territorio, intercambio de 

saberes, cultura agrícola, finalidad, 

cultura ambiental. (12) 

Características de la 

agricultura familiar  

Características Escala, Diversificación, 

Autoconsumo, Territorialidad, 

Cultura Ancestral, Gestión del 
Conocimiento, Comercialización, 

Organización y Diversidad de 

Rubros. (9) 

Conceptualización de 
Soberanía Alimentaria. 

 
 

 

Soberanía Alimentaria 

Producción de semilla, 
abastecimiento, cultura ambiental, 

Diversificación, Abastecimiento y 

Exportación, Autoabastecimiento, 
Cultura Agrícola, Financiamiento, 

Disponibilidad, Desarrollo 

endógeno, Comercialización y 

Participación familiar. (12) 

Aportes de la Soberanía 

Alimentaria 

Como se concibe las 

Políticas Públicas 

 

 

Políticas Publicas 

Promoción, Organización, Cultura 

Ambiental, Incentivo de Género, 

Gestión del Conocimiento, 
Innovación, Marco legal, 

Organización, Territorialidad, 

Incentivos legales, Diversificación, 

Institucionalidad, Integridad y 
integración. (14) 

Aportes de las 

Política Publicas a la 

Agricultura Familiar 

 



51 
 

En los siguientes cuadros, se presentan los hallazgos de cada Versionante, para 

cada Categoría de Análisis, con sus respectivas subcategorías, las cuales irrumpieron 

de las entrevistas que forman parte integral de esta investigación, correspondiente al 

Anexos 2. 

 

Cuadro 5 Hallazgos basados en las entrevistas referentes a la categoría de 

análisis: Conceptualización de la Agricultura Familiar 

VERS. SUB 

CATEGORIA. 

HALLAZGOS 

1 Objetivo 

 

 

 

 

 

Se vela más el consumo. (V1:L5) Se ve como muy 

pequeña, pero al final es el que hace negocio grande 

porque es el que hace llevar comida a cada hogar y 

quedan excedentes para favorecer a otras personas. 

(V1:L7-10) 

Estas expresiones resaltan el propósito que le confieren 

al objetivo de la agricultura familiar como lo es producir 

el sustento del hogar y a su vez obtener excedentes. 

Escala Predios pequeños, entre 1 y 2 prácticamente en una 

agricultura familiar….. (V1:L 69-70) 

Prácticamente establece que la agricultura familiar se 

considera para pequeños espacios que van desde 1 hasta 

2 hectáreas con pocos trabajadores y operada por la 

familia.  

Participación 

familiar 

Porque está uno despulpando café y está la esposa, los 

hijos recogiendo la reguera o tapando el café. (V1:L 61-

63). 

Devela la ontología de la agricultura familiar cuando 

señala que la mano de obra proviene de la familia, es 

decir la esencia de una agricultura donde el apoyo del 

grupo familiar es importante para el éxito.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

Que le da un beneficio y que contribuya en la 

alimentación del país, primero que cubra sus 

necesidades básicas de alimentación.. (V2:L 187-189). 

Es un medio para lograr la soberanía, y varios cultivos 

también, la práctica y los procesos, también es como se 

genera un montón de actividades que ellos, se 

aprovechan, la actividad agrícola para que se mantengan 

el sitio donde ellos viven para que sea atractivo. 

(V2:L191-196). 

Este Versionante considera que el objetivo de la 

agricultura familiar es generar varias actividades que 

beneficia, contribuyan y cubran las necesidades básicas 
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en alimentación y sustento de la familia. 

 

Escala 

Que no solamente se produzca caña para industrializar 

en un central azucarero, sino que la caña sirva para 

varios objetivos, alimentación del ganado, con pequeñas 

siembras de caña, para que sirva de banco de energía a 

 los animales, ósea tiene un cuarto de hectárea, inclusive 

tiene a veces 10 por 10, que luego lo recoge y lo da a los 

animales bovino, a los cerdos y gallinas. Caña picada y 

un suplemento energético que se da a los animales. 

(V2:L 19-27). 

El planteamiento nos conduce a que se deben producir 

diferentes tipos de alimentos en pequeñas hectáreas, con 

los fines de satisfacer las necesidades alimentarias y 

compensar el suplemento energético de los animales 

para hacer más integral el proceso productivo.  

Mano de Obra Es donde la familia participa en una actividad agrícola, 

(V2:L 186-187). 

Los integrantes del núcleo familiar son quienes realizan 

las tareas cultivar la tierra que  busca su propio 

autoabastecimiento. 

3 Conocimiento 

Ancestral 

La cultura, entran los saberes ancestrales. Que ahora es 

que estamos nosotros enseñando como sembrar cacao. 

(V3:L 21-23). 

Esto venia históricamente, de una cultura y a otra de una 

descendencia a otra. Los saberes ancestrales como 

conocimiento vienen dado de una cultura histórica que 

han sido traspasados de familia. 

4 Objetivo La Agricultura, es la primera experiencia productiva que 

el ser humano desarrolló para satisfacer sus necesidades 

fundamentales de alimentación, vestido, y vivienda. 

(V4:L 6-9). 

Uso cualitativo y cuantitativo a los recursos 

nutricionales que la naturaleza le provee para satisfacer 

dichas necesidades fundamentales. 

Sobre la base de generación de excedentes satisfacen no 

solo sus necesidades fundamentales, si no que pueden 

generar excedentes para la comercialización 

Desarrollar al ser humano para que pueda satisfacer sus 

necesidades básicas nutricionales y pueda generar 

excedentes para la comercialización de sus productos.  

 Participación 

familiar 

Origen de la familia, la Propiedad Privada y el Estado, 

sostiene que esta deriva no solo de los nexos 

consanguíneos que se dan para la preservación de la 

especie humana, en la reproducción entre el macho y la 
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hembra de la especie, sino que también está vinculada a 

nexos afectivos que surgen sobre la base de necesidades 

de protección, reconocimiento y sobre vivencia los seres 

humanos se procuran. Posteriormente esta actividad 

humana tuvo una enorme influencia religiosa, cultural e 

ideológica adoptando distintas formas de expresión que 

van desde familias monógamas a familias polígamas, 

por derecho o de facto. (V4:L 23-35). 

En esta experiencia se recoge la actividad desde la 

vinculación en consanguineidad y afectividad. Sin 

embargo, existen legislaciones que circunscriben esta 

práctica exclusivamente a los nexos consanguíneos 

formalmente constituidos, de acuerdo a las leyes que 

rigen en cada país.  

Es aquella actividad del agro llevada a cabo por un 

grupo de personas que construyen una familia por 

consanguineidad. 

El vínculo familiar y afectivo que surgen de la 

necesidad del reconocimiento, la protección y 

diversidad, recoge la actividad agrícola sobre las 

vivencias que los seres humanos se procuran bajo las 

leyes que lo rigen.  

 Alcance En el caso de VENEZUELA, no existe legislación 

alguna que determine el tipo de Agricultura Familiar, en 

tal sentido, no se establecen restricciones de alcance en 

cuanto a tamaño de la superficie trabajada en la 

actividad agrícola ni tampoco al número de personas 

que participan en dicha actividad. Tampoco restringe a 

alguna actividad de la Agricultura en particular, es decir, 

que puede existir desde la explotación primaria de 

recursos naturales (pesca, caza, recolección), hasta la 

reproducción, transformación, acopio o 

comercialización. (V4: L 56-66). 

Ausencia de una reglamentación acorde al alcance de la 

agricultura familiar en cuanto a la producción, 

transformación, almacenaje, comercialización, 

trascendencia del tamaño de superficie trabajada, 

números de personas que la integran y que participan en 

esta actividad 

 

5 

 

Objetivo 

Más allá que sea de auto-sustento o no. (V5:L 8-9). 

La agricultura familiar no solamente es para el sustento 

sino debe existir un excedente, es como lo veo, no creo 

que sencillamente si hay un excedente sirve para 

sostenibilidad. (V5:L 15-19). 
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El objetivo fundamental de la agricultura familiar es el 

sustento y debe coexistir con un excedente para su 

sostenibilidad 

 Participación 

familiar 

Sino como el núcleo familiar se conforma para llevar a 

cabo un sistema de producción de alimentos 

básicamente que sea sustentable, ósea lo fundamental 

que sea sustentable para que se mantenga en el tiempo. 

(V5:L 9-13). 

Tiene que ser ejercido por la familia o grupo o parte del 

grupo familiar y no contratar a alguien para hacer esto 

para tener mayor seguridad. (V5:L 20-22). 

El sistema de producción de alimento sustentable en el 

núcleo familiar es fundamental la participación de sus 

miembros para mayor seguridad y protección. 

 

 

 

 

 

6 

Objetivo Se basa en como la familia rural produce y genera sus 

ingresos, genera sus materias primas, sus alimentos 

otras materias que le sirven como base para hacer 

artesanías y allí seguimos hablando de las estrategias 

familiares para la supervivencia. (V6:L 9-13). 

La Agricultura Familiar tiene como finalidad la 

producción y generación de ingreso para el sustento, así 

mismo generar estrategias familiares para supervivencia. 

Propiedad de la 

Tierra 

que produzcan directamente, en tierra propia o 

arrendada o bien jornalean hacen alternativo de trabajo 

fuera de la parcela trabaja dentro de una parcela para 

mantener los equilibrios económicos o realizan artesanía 

y cualquiera otra acción que realizan las familias dentro 

del medio rural y dentro de su ambiente, entonces, lo 

primero es que la familia es la encargada de la unidad de 

producción agrícola. (V6:L14-22). 

Para mantener el equilibrio económico en el medio rural 

la familia encargada de la unidad de producción 

agrícola, realizan diferentes acciones dentro de su 

propiedad. 

Participación 

familiar 

La familia usa mano de obra para abaratar los costos 

dentro de su unidad de producción, puede alternar con 

mano de obra por temporadas o donde algunas 

actividades es donde es más perenne. (V6:L 22-26). 

La participación del grupo familiar es fundamental en 

ámbito laboral rural para abaratar costos dentro de sus 

unidades de producción,  alternando con mano de obra 

externa por temporada en actividades agrícolas 

específicas. 
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 Escala Porque también hablaba del tamaño de las parcelas, 

(V6:L 39-40). 

Otro elemento clave era el tamaño de la parcela o de la 

propiedad, la FAO dice que es un 80%, exactamente, 

eso también es importante porque contribuye con la 

seguridad alimentaria. (V6:L 79-81). 

El tamaño de la parcela o propiedad  es un elemento 

clave para la seguridad alimentaria. 

 Territorialidad Probablemente vivir dentro parcela o cerca de ella. 

(V6:L 41-42). 

Trabajamos con la visión de desarrollo rural basada en 

el enfoque territorial. es decir los territorios que es una 

combinación de recursos naturales, digamos 

potencialidades de desarrollo junto con los grupos 

humanos que son los asentados y en esos territorios que 

tienen una identidad, que tiene una cosmovisión 

entonces potencian, son los que tienen la capacidad de 

potencial el desarrollo territorial, combinando recursos y 

capacidades humanas, de los que allí están asentado, 

mover esas fuerzas sociales que justo son las que han 

generado ese territorio o esa conformación de esos 

territorios pues es fundamental para la agricultura 

familiar. (V6:L 83-96). 

Espacios rurales, las tierras la agricultura familiar como 

es pequeña agricultura termina ubicándose en espacios 

donde creen no pueden estar molestando 

agroecológicamente ambiente frágiles como la zona alta 

de las cuencas, los semi áridos, entonces ocupan 

territorios que son estratégicos por su vulnerabilidad, de 

alguna manera se ha demostrado que la agricultura 

familiar es menos contaminante y menos en este caso 

que deteriore que desbaste los recursos naturales, solo 

cuando hay mucha pobreza. (V6:L 113-123). 

En el ámbito territorial es primordial que el grupo 

familiar haga vida dentro de la parcela. 

El enfoque desarrollo territorial en la ruralidad esta 

combinado con los recursos naturales y humanos para su 

desarrollo, donde su firmeza en la visión del mundo 

poseídos, mueven las fuerzas sociales que genera ese 

territorio.   

Así mismo ese grupo familiar se ubican en espacios 

agroecológicamente de ambientes frágiles y 

estratégicamente vulnerables, demostrándose que la 

ocupación territorial de la agricultura familiar es menos 
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contaminante al deterioro de los recursos naturales 

  

 

Tecnología 

 

Pocas tecnologías, era considerado no como unidad 

empresarial agrícola, sino como una unidad de 

producción de la Agricultura Familiar. (V6:L 49-52). 

La unidad de producción de agricultura familia maneja  

menos tecnología. 

 Cultura 

Ambiental 

Ahora para IICA tiene otros criterios, la asociación con 

sistema de recursos naturales, esa forma de relacionarse 

con los recursos naturales es estratégica porque la ha 

hecho reservorio de especies nativa que no responde a 

una racionalidad de mercado, sino una racionalidad 

cultural. (V6:L 54-59). 

Relacionarse estratégicamente con los recursos naturales 

y no responder a una razón de mercado es  una táctica 

para resguardar la especie nativa 

 

 

Cuadro 6 Hallazgos basados en las entrevistas referentes a la categoría de 

análisis: Importancia de la Agricultura Familiar. 

VERS. SUB 

CATEGORIA 

HALLAZGOS  

1 Abastecimiento 

 

Son los pequeños productores del mundo que le dan 

abastecimiento a la población mundial. (V1:L 93-95). 

Productos que abastecen  a la población. 

Ambiental 

 

Esa es mi cultura, la relación con el trabajo con la 

producción, con la tierra, con la biodiversidad. (V1:L 

98-100). 

Esta producción es amigable con el ambiente. Se habla 

agroecología ahorita. . (V1:L 100-102). 

Conjunción y relacionamiento directo con el ambiente  

Número de 

Productores 

 

Entonces hay que ver es la extensión que tenemos en el 

caso de café, las hortalizas de Mérida a Pueblo Llano 

son puras parcelitas chiquitas de familia, son pequeñas 

parcelitas, no son grande. Es la misma ganadería. El 

ministro dio unos números sobre los ganaderos en su 

programa. Hablaba como de 60%, que eran pequeños 

productores. (V1:L 108-114). 

Las parcelas  chicas que poseen las familias o pequeños 

productores  alcanzan a un 60%. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos La une y es un cultivo que permite vivir y sostener a la 

familia. Ha permitido que pueda obtener mejores medios 

de vida. Ser productor de otros rubros que le permiten 

aportar a la comunidad, incluso algunos que trascienden 

a lo municipal o a lo regional. (V3:L 40-45). 

La agricultura familiar ha permitido mejorar el medio de 

vida del productor y sus allegados,  ya que éste es el 

sostén del núcleo familiar y a su vez le permite dar 

aportes a la comunidad. 

 

4 

Cultura 

Ancestral 

 

la familia como el núcleo de la sociedad, no solo por lo 

que corresponde a forma de organización social 

primigenia, sino como espacio para el cultivo de valores, 

costumbres, tradiciones, conciencia, cultura. 

Preservación de la memoria histórica de una sociedad. 

(V4:L 79-83). 

La preservación de la memoria histórica en la cultura 

ancestral del núcleo familiar en cuanto la 

concienciación, tradición, costumbres y cultura de la 

agricultura familiar tienen para el desarrollo agrícola 

una gran importancia 

Sostén de 

Familia 

 

Actividad productiva que soporta las necesidades del ser 

humano. (V4:L 84-85). 

La importancia de la actividad productiva como sostén 

de la familia agrícola 

Buen Vivir 

 

Una sociedad que centre sus esfuerzos en la concreción 

de sistemas de valores armónicos y prácticas 

productivas para la vida, ha de ser una sociedad cercana 

a mayores niveles de felicidad y satisfacción. (V4:L 88-

92). 

Para la satisfacción de las necesidades básicas en las 

prácticas productivas para el buen vivir la familia 

agrícola debe concentrar sus esfuerzos en el sistema de 

valores. 

5 

 

 

 

 

Territorio 

 

No necesariamente tiene que ser agricultura en zonas 

rurales puede ser Agricultura Familiar. En zonas 

urbanas. (V5:L 39-41). 

Interconexión de las zonas rurales con la urbana es de 

mayor importancia en cuanto a la territorialidad  
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Intercambio de 

Saberes 

 

Para que lo que hay que hacer  ya que cada finca es un 

mundo y la parte práctica de las experiencias 

compartidas son grupos de 12 productores con un 

facilitador del ministerio donde en un mes va a la finca 

de usted entonces va el facilitador éste hace un 

diagnóstico de su finca de usted entonces va el 

facilitador, éste hace un diagnóstico de su finca, hace un 

informe y se selecciona unos puntos importantes dentro 

de la finca y días después  van los otros 11 hacen una 

ruta guiada y participan, critican, aportan, aprenden y 

bueno al mes siguiente van a la finca de otro productor y 

al mes siguiente la, la otra, al cabo de 12 productores 

pasó un año y volvemos a la finca de usted.  Cada visita 

tiene una discusión, una mesa al final y usted asume 

unos compromisos.(V5:L 52-66). 

Y unas de las cosas que me decía. yo soy mediano 

grande, que algo he aprendido con los pequeños es que 

usted tiene que llevar para la finca la sal, lo demás se 

tiene que producir allí y que vimos que yo no conocía de 

semilla, de tubérculos, son los pequeños que me han 

ayudado a entender de la semilla ahorita. (V5:L 70-76). 

Compartición de experiencias, la participación de 

grupos familiares que hacen buenas prácticas agrícolas e 

intercambio de saberes 

6 Cultura agrícola 

 

La importancia está dada base en la ruralidad, las 

unidades familiares rurales que digamos calzan en estos 

que estamos llamado hoy en día Agricultura Familiar, 

que son agriculturas indígenas, la campesina, nuevos 

agricultores, nuevos habitantes rurales nuevos 

desplazamiento que se dan a las zonas rurales por 

dificultades de la ciudad, eso hace que la base 

fundamental de la sociedad rural sea la Agricultura 

Familiar.  (V6:L 133-141). 

La agricultura familiar están basada en la ruralidad de 

las unidades familiares como asiento en la  diversidad 

cultural 
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 Finalidad 

 

Es la producción de alimentos, es su principal 

orientación, luego tiene la capacidad para generar 

empleo, por ahí todos se emplean aunque no está claro 

el  salario, pero sí está claro  que son estrategias de 

supervivencia de las familias y que combinado con otras 

actividades incluso la agrícola le dan permanencia a ella 

y le da sostenibilidad zonas. (V6:L 142-149). 

El propósito fundamental es la producción de alimento, 

la capacidad de generar empleo y otras actividades como 

estrategias de supervivencia del grupo familiar. 

Territorio 

 

 

Ocupan espacios en las zonas limítrofes llegan hasta allí 

los pobladores que escogieron vivir ahí. (V6:L 150-

152). 

Los grupos familiares ocupan espacios en zonas 

limítrofes. 

 

Cultura 

Ambiental 

 

Es la sostenibilidad ambiental porque ellos están como 

ustedes pueden ver acá en Venezuela en las cuencas 

altas de los ríos como cafetaleros, como cacaoteros 

incluso como ganaderos, en el semiárido como criadores 

de cabras, productores de sábila, sisal. Y otro elemento 

clave que Ud. puede ver que era lo que me decía al 

inicio son reservorios de saberes, esos saberes sirven 

para el cambio climático, esos saberes le dan resiliencia 

AF al tipo de agricultura que ellos generan por eso son 

baja en intensidad de capital y eso permite traer 

lecciones que uno pueda aplicar en el manejo del agua, 

en el manejo de recursos en la biodiversidad en la 

diversificación de cultivo, que puede ser base desde un 

punto vista más científico o desde un punto de vista más 

práctico, puede ser difundido para mejorar la resilencia 

de allí la adaptación de la agricultura al cambio 

climático. (V6:L 152-170). 

La cultura ambiental es la sostenibilidad ambiental y 

reservorios de saberes que le dan la capacidad para 

adaptarse positivamente a situaciones adversas al tipo de 

agricultura que generan, permitiendo el manejo de 

recursos en la diversificación de cultivo desde punto de 

vista científico o practico haciendo adaptaciones 

agrícolas necesarias para el ambiente 
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Cuadro7 Hallazgos basados en las entrevistas referentes a la categoría de 

análisis: Características de la Agricultura Familiar en Venezuela. 

VERS. SUB 

CATEGORIA 

HALLAZGOS 

1 Escala 

 

Las características deben ser por extensión, por rubro. 

(V1:L 124-125). 

Allí lo primero que hay que definir es por extensión, 

describir para identificar, que contempla la agricultura 

familiar, las hectáreas, yo le hablo por un estudio que se 

hizo que habla que el 85% tiene menos de 3 hectáreas, 

los que están de 3 hasta 40 hectáreas me habla de un 

5%, en el caso de cebolla y ajo son pequeños 

también.(V1:L 142-149). 

La agricultura familiar se caracteriza por ser por 

extensión pequeñas, un 85% de los productores tienen 

menos de 3 hectáreas y mayor a eso un 5%. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación 

 

 

 

 

Pero hay estados como Mérida, Trujillo y Guárico son 

más conservadores de la cultura de caña para diversos 

usos, no solamente el industrial, entonces está el de 

Banco de energía para los animales, de la fabricación de 

papelón, de pane los conservadores para diversos usos 

de sus rubros. (V2:L 37-41). 

 

 

Escala 

Porque hay familias que si tienen la oportunidad de 

sembrar y tienen un desarrollo agrícola, pero hay 

familias que están en el ambiente rural que se les puede 

inducir a una actividad netamente productiva en su patio 

de la casa, cría de caprino, de conejo, de ovino, de 

gallina ponedoras, no necesariamente tiene que tener 

grandes extensiones de tierra, o mediana extensión de 

tierra para incluirlo en una actividad que primero le va a 

generar bienestar, segundo le va a generar seguridad, 

que con eso yo puedo tener una mejor vida o un mejor 

sentido de vida. (V2:L 55-66). 

Las familias que tienen la oportunidad de sembrar en 

extensiones de tierra pequeña,  tienen la posibilidad de 

un  desarrollo agrícola que le genera bienestar, 

seguridad y buen vivir. 
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Autoconsumo 

 

 

 

 

 

 

Es que yo pueda tener una oportunidad allí de desarrollo 

económico o productivo que me garantice el alimento 

que sea atractivo para mí quedarme en el ámbito rural, 

no emigrar a la ciudad porque allá están las industrias. 

(V2:L 69-73). 

A través del autoconsumo tiene la oportunidad de 

desarrollo económico garantizando su alimento y 

minimizando la emigración hacia la ciudad 

Territorialidad 

 

 

 

 

 

Características es que la familia viva dentro de la 

parcela. Es una fuerza que apoya a la familia. El familiar 

quien desarrolle la actividad principal del alimento debe 

vivir en la parcela. (V2:L213-217). 

Transformación y apropiación de espacios determinado 

para el desarrollo alimentario ejercido por la familia que 

vive dentro del ámbito rural. 

Cultura 

Ancestral 

 

Va generando ésta generación de relevo que debería 

darle continuidad a esa actividad familiar. Entonces, es 

fundamental que viva en el espacio donde se desarrolla 

el alimento. (V2:L 231-234). 

Lo que necesita el jefe de familia es que sus hijos tengan 

convicciones para que sea atractivo quedarse. 

Preocupación y convicciones para la  convivencia 

familiar en espacio donde se desarrolle la actividad que 

forja su alimentación 

 Gestión del 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación Socio Político del Cacao y Chocolate. Esa 

escuela es itinerante, la llevamos a las comunidades, no 

sacamos al productor de su zona y con sus mismas 

plantaciones le damos la formación, al final del curso lo 

certificamos. Con prácticas agroecológicas, nuestros 

productores han dejado de usar químicos. (V2:L 67-73). 

En Barinas hay un productor muy famoso, fue maestro 

de pueblo, él tiene 2 mil kilos por hectáreas, pero le 

tiene riego permanente a su plantación y son 700 matas, 

esas les dan 2 mil kilos, vive de eso feliz. (V2:L 75-79). 

Con prácticas agroecológicas, abandonando el uso de 

químicos donde es certificado. 

 

Comercialización 

 

 

 

 

La comercialización del cacao es prácticamente libre, lo 

venden al mejor postor. Al Estado le arriman porque es 

la asistencia que tenemos. (V2:L 92-94). 

Se práctica la comercialización con el mejor postor, 

recibiendo el estado el arrime del producto como 

soporte. 
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Organización 

 

Los organizamos en Consejo de campesinos y le permite 

unificarse, tener una personalidad jurídica y movilizar, 

tener sus documentos en reglas para movilizar 

cacao.(V2:L 94-97). 

Es un ordenamiento del ministro págale bien al 

productor, lo que ha hecho que nos acopien parte de la 

cosecha y algunos acopian completo y se le paga 

adelantado. El productor está bancarizado, paga sus 

tarjetas. Ha aprendido a ser comerciante. (V2:L 102-

107). 

Por instrucciones ministerial se organizan en consejo de 

campesino con personalidad jurídica, sufragando  al 

buen costo de su producto, está bancarizado y paga sus 

deudas 

4 Diversidad de 

Rubros 

 

En el caso del cultivo de café más de un 95 por ciento; 

en caña de azúcar un 90 por ciento, más allá que estos 

dos cultivos están atados a grandes factorías 

corporativas; en el caso de los cereales, maíz y arroz un 

70 por ciento; en raíces y tubérculos más de un 98 por 

ciento; en hortalizas casi el 100 por ciento. En el sector 

pecuario un 61 por ciento son pequeños productores, 

especialmente en bovinos, cuya organización es 

estrictamente familiar, a pesar de existir medianos y 

grandes productores cuya estructura es de familia o de 

varias familias.(V4:L 106-116). 

La estructura de los productores  en la multiplicidad de 

rubros está basada en la organización de la familia. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Escala 

 

De lo que se siembra normalmente no hay mucha 

variedades es lo que he podido ver  en las fincas cuando 

digo finca son parcela de 1 ha o 2 ha es monocultivo y 

se hace sumamente variado.se limitan de 3 a 4 cosas y 

no pasan de allí eso es lo que he podido percibir.(V5:L 

101-106). 

Las parcelas tienen una escala de 1 a 2 hectáreas. 

Diversificación 

 

No lo hemos medido pero casualmente es auyama, maíz, 

tienen yuca y tienen frijol, cuando tienen otra cuestión 

como frutales tienen que ser de una zona de frutales. 

(V5:L 106-108). 

muy poca variedad de cultivo, hortalizas depende 

posiblemente también la facilidad de la propagación del 

cultivo. (V5:L 115-117). 

Existe una diversificación de cultivos variados. 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escala 

 

 

se ha hecho el procesamiento de la información en 

función de que cantidades de unidades productiva, ósea 

cual es la tendencia comúnmente es que la tendencia allí 

se reseña alrededor 430 mil unidades productiva 

agrícola de las cuales unas 375 mil y así muy por 

encima buscándolos criterios, los rubros los sistemas 

productivos, pueden ser agricultura familiar. 

(V6:L 188-195). 

La tendencia en función a la escala de cada unidad 

productiva agrícola dichos rubros pueden ser de la 

agricultura familiar 

 

 

Cuadro 8 Hallazgos basados en las entrevistas referentes a la categoría de 

análisis: Soberanía Alimentaria 

VERS. SUB CATEGORIA HALLAZGOS 

1 Producción de 

Semilla 

 

Hablar de soberanía si no garantizamos la semilla, 

no hacemos nada. De manera que lo primero es 

producir nosotros y para tener soberanía. (V1:L 

160-163). 

Concepto de que nos apropiemos de semilla somos 

nosotros, para poder empezar a tener soberanía. 

(V1:L 171-173). 

Importaciones de semilla se iban cayendo y fue 

cuando Mérida agarró el mando y con el proyecto 

que le financió a ellos el gobierno nacional a través 

del presidente Chávez. Primero el grupo de 

colectivos Proinpa que es una asociación, ellos 

fueron liberándose primero como productores, 

segundo al consejo comunal, tercero a la comuna, 

cuarto al municipio y ahora andan ellos, dándoles 

semillas a varias regiones, esa es la propia 

liberación. Pero venían una organización de ciencia 

y tecnología. Para ser agricultor eso es un arte 

(V1:L 184-194). 

Garantizar la semilla a través de la producción 

masiva interna para obtener la independencia. 

2 

 

 

 

 

 

 

Abastecimiento 

 

Generar una política integral que le de importancia 

y lógicamente sacando de allí, el impulso, método, 

practica, estrategia para generar la metodología o 

los procesos que garanticen que la agricultura 

familiar aporte un porcentaje importante para 

nuestra soberanía alimentaria (V2:L 161-167). 

A nivel mundial que son los pequeños que le dan y 
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 garantizan los alimentos a través del planeta tierra. 

(V2:L 203-205). 

Concebir políticas integradoras para crear 

metodologías que respondan a la Agricultura 

Familiar y que a su vez arrimen al Estado un 

porcentaje importante para la soberanía alimentaria. 

Ellos se planifican. Para garantizar la seguridad 

alimentaria primero la semilla 

Los pequeños productores a  través de la 

planificación garantizan la semilla y de ésta los 

alimentos. 

Cultura Ambiental 

 

Nosotros todavía mantenemos un modelo capitalista 

de consumo de grandes insumos, de grandes 

cantidades, del fertilizante. Quizá todavía tenemos 

parte de ese modelo de la revolución verde que en 

aquel entonces, que era grandes variedades o 

híbridos de mayores rendimientos pero hay que 

aplicarles insumos para que ese valor genético 

aflore y de grande producción. (V2:L 168-175). 

El uso desmedido de los modelos de consumo y uso 

de fertilizantes como consecuencia de una cultura 

ambiental introducida por las grandes corporaciones 

envolvieron  la producción y su valor genético en 

un modelo capitalista. 

3 Diversificación 

 

Es importante en este momento en que no haya 

cacao hay plátano, aguacate, raíces y tubérculos que 

le permiten acompañarlo. (V3:L 111-113). 

Diferentes rubros permiten la diversificación 

Producción de 

Semilla 

Estamos en vía de una soberanía del cacao.  

Dejándonos guiar por los números que llevamos en 

cuanto a conservación de la semilla, rescatándolos 

cacaos criollos finos y de aroma que existen en 

Venezuela. Esto va a permitir que el cacao perdure 

en el tiempo y que nuestro cacao sea uno de los más 

cotizados. Ya que estamos rescatando los puros. 

(V3:L 118-125). 

Conservación de semilla permite la soberanía 

4 

 

 

Abastecimiento y 

Exportación 

 

Es la generación de reserva estratégica y excedente 

para la exportación. (V4:L 123-124). 

La soberanía alimentaria está basado en el 

abastecimiento y la exportación así como la 

generación de estrategias para las reservas y  

concepción excedentes. 

Comercialización El volumen de alimentos con menor dependencia 
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 tecnológica, entre otras. (V4:L 133-134). 

Los aportes de la agricultura familiar para la 

soberanía alimentaria está fundamentada en la 

cultura ambiental con sus prácticas agroecológicas, 

en la comercialización sobre sus costos y calidad de 

productos, el desarrollo endógeno con menor 

dependencia tecnológica 

5 Autoabastecimiento 

 

Tu soberanía alimentaria te permita poner el vaso 

energético y proteico para que tu tengas un 

desarrollo saludable. (V5:L 77-79). 

Soberanía es todo lo que pueda producir en una 

gran proporción dentro del país, posibilidad de 

autoabastecer claro cuando si logramos producir 

todo. La soberanía alimentaria viene dada por la 

posibilidad de producir para  autoabastecerse. 

 Cultura Agrícola 

 

Es la formación de valores en los muchachos en la 

familia valor al trabajo, (V5:L 192-194). 

la agricultura es que obliga a planificarte, entonces  

el valor de la planificación tiene que ver usar en el 

tiempo para que lo tengas antes. (V5:L 194-197). 

Es fundamental en la agricultura familiar para la 

soberanía alimentaria, fomentar la planificación en 

la familia a través de los valores sociales y al 

trabajo 

Participación 

Familiar 

 

Entonces desde el punto de vista de valores en la 

familia y valores fundamentales yo creo que este 

trabajo en conuco en huerto o como Ud. lo quiere 

llamar, crear el hábito del trabajo al niño de que si 

se trabaja se logran las cosas y de fruto tangible de 

esa labor de agricultura familiar. (V5:L 197-202). 

esquema de valores familiares que es lo 

fundamental. (V5:L 210-211). 

El valor del trabajo crea hábitos para lograr los 

objetivos que busca la familia para la satisfacción 

de sus necesidades 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoabastecimiento 

 

Si nosotros venimos de ese enfoque productivista 

de los  años 70 – 80, ahora estamos entrando en un 

enfoque más sostenible, más sustentable, como le 

decía hablamos del enfoque territorial, territorial 

significa  bienestar, bienestar para la familia,  para 

que la familia tenga bienestar tiene que ser 

consumidoras de los productos que ella genera. 

(V6:L 292-298). 

Clave es que el escalamiento para la seguridad 
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alimentaria, en principio nosotros sabemos que hay 

provisión de alimento fresco por parte de la 

agricultura familiar que es necesario dimensionarlo 

cuáles son sus dimensiones, cuál es su importancia, 

como están localizados esos mercados, nosotros 

tenemos. (V6:L 353-359). 

La soberanía alimentaria se enfoca en el 

autoabastecimiento para el bienestar familiar a 

través de provisiones de alimentos frescos para 

escalamiento de la seguridad alimentaria, teniendo 

la necesidad de dimensionarlo en cuanto a su 

importancia y localización de los mercados. 

Cultura Agrícola 

 

Es un problema cultural, son barrera culturales que 

hay que se están derrumbando porque ya hay la 

necesidad y ven que la población consuman y 

generen sus propios alimentos allí mismo. (V6:L 

320-323). 

Nosotros también trabajamos con buenas prácticas 

agrícolas, porque estamos buscando que el sistema 

productiva que sea, ya sean familiar que se 

establezca de una vez un enfoque de calidad y de 

innocuidad.. Porque la seguridad alimentaria tiene 

que estar basada en la calidad y lo que no se 

negocia que es la inocuidad,  alimento sano, menos 

químicos. . (V6:L 331-338). 

La población agrícola debe generar y consumir su 

propio alimento, requiriéndose que las prácticas 

agrícolas del Sistema productivo se establezcan con 

un enfoque de calidad e innocuidad  

Financiamiento 

 

El otro elemento clave son los servicios para los 

agricultores familiares lo que pasa que para hablar 

de seguridad alimentaria tiene que haber los 

servicios al agricultor para que la agricultura 

produzca de la mejor forma entonces tiene que 

haber entonces el crédito. (V6:L 364-369). 

Para alcanzar la soberanía alimentaria de la 

agricultura familiar se requiere de financiamiento 

para la seguridad y servicio al agricultor 

Disponibilidad 

 

Para nosotros no hay diferencia, la seguridad 

alimentaria lo es todo. Porque la seguridad 

alimentaria tiene un elemento clave que es la 

disponibilidad del alimento ¡verdad¡ en cantidad y 

calidad según los patrones culturales, según 

estos.(V6:L 375-379). 
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 La disponibilidad seguridad alimentaria en cantidad 

y calidad según sus patrones culturales para 

alcanzar la soberanía alimentaria. 

Participación 

Familiar 

 

Yo creo primero que nada la Agricultura Familiar a 

la soberanía alimentaria, está aportando alimentos y 

materia agrícola que pueden ser procesadas, se le 

puede agregar valor, también tienen utilidad 

alimentaria y tienen otros tipos de utilidades son 

fibras vegetales que pueden ser procesadas son 

fibras para seguirla, volarla a los animales. (V6:L 

434-440). 

La agricultura familiar aporta alimentos y materia 

agrícola para su procesamiento y otras utilidades  

 

 

Cuadro 9. Hallazgos basados en las entrevistas referentes a la categoría de 

análisis: Políticas Públicas para la Agricultura Familiar. 

VERS. SUB 

CATEGORIA 

HALLAZGOS 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta más difundir el marco legal para la producción de 

alimentos. (V1:L 253-255). 

Si tuviéramos en sintonía con lo que dice la Ley era 

para que tuviéramos en cada comuna un centro de 

acopio. (V1:L 260-262). 

Un aporte es difundir más el marco legal sobre la 

seguridad alimentaria.  A través de los medios, 

televisión, prensa escrita, redes sociales difundir más el 

marco legal, apropiarse más.  

Participación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aporte sería ordenar y el orden debe ser participación 

pueblo, gobierno. (V1:L 265-266). 

si nos organizamos que participemos en la cadena 

productiva del café va a dar cada minuto. (V1:L 336-

338). 

La Feria campesina del productor al consumidor” viola 

la estrategia, entonces en la nueva Constitución 

queremos que podamos distribuir, que en las Ferias 

Soberanas los productores de Lara podamos venir y 

darle más fuerza a la agricultura familiar.. (V1:L 348-

353). 

A través de la Organización se puede propagar y 

difundir el marco legal para la producción de alimentos 

con la participación pueblo y gobierno   
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Integración Es la integración pueblo gobierno, porque políticamente 

está demostrado que el pueblo está ganado y cree 

fielmente en la política, y ha entendido que hay una 

guerra económica. (V1:L 274-277). 

Con la participación y combinación del pueblo y 

gobierno como aporte transcendental en las políticas 

públicas de la agricultura familiar  

Identidad Como propuesta le llevamos ir a las denominaciones de 

origen por rubro. Para tener identidad por los territorios. 

(V1:L 292-294). 

Identidad territorial y denominación de origen por 

rubro. 

Organización 

 

 

 

 

 

 

Lo vamos a reforzar en una asamblea para que el 

pueblo sepa que hay una decisión de un jefe que es el 

ministro. (V1:L 300-302). 

La función de nosotros en la economía es que el 

beneficio sea colectivo.(V1:L 318-319). 

Un aporte a las políticas públicas en cuanto a la 

organización está en el reconocimiento de las 

decisiones del líder para el beneficio de la colectividad 

 

 

Infraestructura 

 

Se dijo que tenemos que producir a nivel nacional y 

para la exportación. Que necesitamos? Tener la 

vialidad. (V1:L 319-321) 

Originar y garantizar las actividades económicas para 

poseer  vialidad 

 

 

Genero 

Hay muchas mujeres que producen café.(V1:L 325-

326) 

Impulsar la inserción de las mujeres en la construcción 

del nuevo modelo productivo 

  

Insumos 

 

En los insumos estamos complicados y a veces nos 

facilita  

Es el sector privado, los insumos. A veces nos toca 

buscar el efectivo, el cual nos cobran 100%.(V1:L 328-

331) 

Insumos endógenamente, que esté cerca del mismo 

pueblo. 

Luego de crear el Runopa, los mismos que se 

registraron allá, también se registraron aquí. Ese 

bachaqueo que usted ve en los mototaxi usted va a 

Chavasquen, Biscucuy  a Sanare, Morán. Y ve a los 

moto taxi bachaqueando insumos porque se les registro 

por Runopa y AgroVenezuela.(V1:L 385-392) 

Se debería colocar una nota de tener aval del consejo 

comunal. Son detalles jurídicos. (V1:L 398-399) 
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Cerciorar y asegurar  los insumos que se requiere a 

través de un sistema de control efectivo de registros de 

los productores y con el aval del consejo comunal para 

evitar las intransigencia en la comercialización de los 

productos  

 

 

 

Abastecimiento El concepto aquí debe ser de país. Con un código de 

comercio donde todos tenemos derecho de ganar pero 

donde haya más justicia. (V1:L 362-365). 

El argumento político será que el 80% de los pequeños 

productores son los que le abastecen de comida al 

planeta tierra. Exigir justicia productiva para los 

pequeños productores  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoción 

 

 

 

 

 

Diga vamos a la misión agricultura familiar, decretarla 

como misión. (V2:L 106-107). 

Debemos darle la connotación que tiene lo que 

andamos buscando que es conceptualizar adecuar 

nuestra realidad en el concepto de agricultura familiar. 

Buscar diversas alternativas  y otros medios para 

adecuar  a nuestra realidad el concepto de agricultura 

familiar. 

Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llega un momento en el que se va a convertir en lo que 

hemos venido trabajando en una organización popular, 

los consejos comunales, ahora las comunas. En la ley 

de las Comunas  que la actividad agrícola debe estar 

centrada en las actividades de la agricultura, porque así 

como se conformaron los consejos comunales primero 

fue cooperativa, después consejos comunales, ahora las 

comunas, red de productores libres debe estar dentro de 

la ley también. (V2:L 256-265). 

Organización en los ámbitos populares centrada en la 

actividad agrícola enmarcada dentro de la ley 

Que la comuna garantice su soberanía a través de la 

agricultura familiar. Lógicamente va haber unos 

excedentes, esos excedentes podemos usarlos como 

intercambios, a través de trueques o lo que llamo una 

vez el comandante cuando dijo que los consejos 

comunales rurales fueran a los consejos comunales 

urbanos, e hicieran alianzas directas evitando la 

intermediación.(V2:L274-281). 

Hay unas experiencias bien positivas que se llama 

Pueblo a Pueblo, ellos vienen trabajando en Trujillo con 

unas comunidades donde producen sus alimentos y los 
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llevan al Valle o al 23 de Enero. Tienen un censo en el 

barrio, cuenta cuántas familias, cuántas mujeres, 

cuántos niños, incluso se inventaron una moneda que 

era El Panal que yo la he visto es por televisión. (V2:L 

285-292). 

El tema de ese intercambio pueblo a pueblo, que lo 

hagan con los consejos comunales de Lara o de Araure 

o de Oriente. Que ellos mismos bajen y lo intercambien 

con, por ejemplo, alguien que tenga telares. Y que ellos 

le lleven  

uniformes a la comunidad que produce café,  eso sería 

bueno.  Es de ahí donde podemos sacar la generación 

de política pública, de seguridad, de estabilidad, de 

permanencia, de atractivo. (V2:L 665-673). 

Para garantizar la soberanía agraria a través de 

intercambios y alianzas directas, impidiendo la 

intermediación de otros entes; así como la realización 

de censos reales de pequeños productores para su 

intercambio comercial entre sí. 

 

Cultura 

Agrícola 

 

En Lara, allí hay suelos muertos que lo que sirven es 

para construir casa pero esos productores van 

emigrando, ahora están en Guárico, también 

sembrando. Se le debe dar una connotación de política 

integral. . (V2:L 137-141). 

Generar políticas integradoras donde se minimicen la 

emigración de los productores a otras localidades 

producto del mal uso del ambientereforzando a que la 

actividad agrícola familiar sea permanente sostenidas 

en el tiempo.  

Porque, vuelvo y repito…..(V2:L 320-321). 

El cultivo es un medio, pero también hacer para 

bebidas culturales, también artesanales que es una 

fuente de ingreso para las familias. Como cultivo de la 

caña. Uso del jugo de la caña, para el forraje para los 

animales, la elaboración de miel, bebidas tradicionales, 

es decir, se usa como medio.(V2:L 352-357). 

Antes creíamos que el arroz podía ser industrializado, 

pero yo fui Haití y allá tenían eran pedacitos de arroz, 

cuadritos de arroz que ellos mismos lo trabajaban y 

ellos mismo podían hacer su chica de arroz, su arroz 

con leche y eso se convertía en un ingreso.(V2:L 358-

362). 

Porque la agricultura familiar, no va a producir solo 

para ellos, ese es uno de sus objetivos. Autoconsumo. 
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Y evitar que se convierta en capitalismo. Produciendo 

en grandes cantidades y cambiando su estilo de vida. 

Porque va a venir el del camión que me lo compra 

barato pero de mayor volumen y cree que tendrá más 

ingresos. 

No debemos dejar a la deriva a la agricultura familiar, 

con sus excedentes. Que él sepa que va a consumir, y la 

conservación de alimentos. (V2:L 409-418). 

Si tenemos una gran cantidad de técnicos que están 

hábiles de instrucciones de generar una política 

integral, continua y permanente de agricultura familiar. 

(V2:L 458-461). 

Es la que nos va a garantizar la resistencia la 

conservación de alimentos, las maneras prácticas de 

producir alimentos alternativos al método tradicional.. 

(V2:L 510-513). 

Porque la vida rural, es el todo y ahí está la vida 

agrícola pero no todos están insertados en el tema 

agrícola. Hay que darle condiciones al medio rural. 

Hay que incentivar al joven, a que se quede en el 

campo que aprenda las técnica y apoye a su padre, que 

es un modelo de vida que le va a garantizar más que 

calidad, condiciones de vida para que se cree un 

modelo de gestión. Porque de nada sirve emanar las 

directrices, emanar las estrategias para brindar 

condiciones en este momento. (V2:L 566-576). 

Solo debe haber un reimpulso que muestre ese atractivo 

al joven porque es el único que va a garantizar la 

continuidad. 

Lógicamente eso son estrategias o políticas que van 

Dentro de la cultura agrícola hay estrategias y políticas 

que la van fortificando a través del tiempo y que han 

fortalecido la actividad artesanal como fuente de 

ingreso para las familias con la elaboración de 

diferentes productos. Así mismo la sabiduría Agrícola 

se impone sobre la convivencia diaria inequívoca  

aprendida a través del tiempo, generando ésta, saberes 

inversos a nuestras necesidades cambiando el estilo de 

vida de la familia, motivo por el cual se deben generar 

políticas integrales para la continuación y permanencia 

de la agricultura familiar.  

Avalar  las prácticas de producir alimentos alternativos 

para garantizar la resistencia a la conservación de 

alimentos Darle condiciones al medio rural a través de 
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modelos de gestión alternativos para incentivar al joven 

al trabajo agrario y  al sustento familiar garantizando el 

buen vivir  Reimpulsar atractivos para el joven 

productor que garantice la labor  agrícola 

 

Gestión del 

Conocimiento 

 

Nosotros tenemos todas las estructuras, todas las 

instituciones que si Ciara, Fondas, Gerencias técnicas, 

Acompañamiento integral pero quizás fundamentada y 

a la conservación de la agricultura familiar.(V2:L 427-

429). 

Eso también es fundamental, que el niño de edad 

escolar conozca cómo crece la semilla. Si el de la 

ciudad aprende a cómo vive, se desarrolla, y convive el 

ambiente campesino estoy seguro que va a generar 

mucha más consciencia para generar más acercamiento. 

.(V2:L 470-475). 

Toda es vinculación como sistema con formación no 

solamente de producir el alimento, sino para que sepa 

¿cuál es la función real de ese alimento? que es 

producto final de todo ese desarrollo de la vida. (V2:L 

486-489). 

Con tema de innovación con caprinos, rescatar todo lo 

que hizo el Ciara en su momento con el 

acompañamiento porque hubo una estructura en su 

momento y la extensión. 

Se llamó extensión, luego acompañamiento que fueron 

dejando esos paquetes tecnológicos de lado y fuimos 

creando nuestras propias cajitas productivas, hay que 

recatar todo eso porque en su momento lograron un 

acercamiento y una innovación en Lara que en función 

a los caprinos, en función a todo el tema semiárido se 

desarrolló ahí un sistema productivo familiar.(V2:L 

519-530). 

Todas las estructuras están establecidas y 

fundamentadas a la conservación de la agricultura 

familiar y una de sus razones es Instaurar conocimiento 

en el niño sobre la agricultura Familiar para generar 

consciencia y proximidad, así mismo que pueda 

reconocer la transformación agrícola desde la siembra 

hasta  el alimento como producto final y poder rescatar 

lo que se forjó en aquellas estructura que instituyeron el 

acompañamiento, abandonando la tecnología y crearon 

sus propias carteras productivos                                                                                                                
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Incentivo de 

Género 

A pesar de que la mujer es la que más aporta al sector 

cacao, porque es la que cuida la planta, es la que 

cosecha, es la que desgrana, es la que cuida, cosecha 

seca selecciona, se involucra más en el cultivo, ya que 

es un cultivo peligroso porque estar en el campo existen 

peligros. (V3:L 143-148). 

Las mujeres representan una proporción sustancial de la 

fuerza de trabajo agrícola, como productoras de 

alimentos 

 

Gestión del 

Conocimiento 

 

 

A través de la atención al ciudadano vamos al campo. 

Este acompañamiento que le da la asistencia técnica 

sociopolítica, porque ahora el campesino es político 

también. (V3:L 157-160). 

Pensum en esas escuelas rurales. Y apoyar a los 

productores que tengan unas mejores vías para poder 

sacar su cosecha, sobre todo en zonas vulnerables. 

(V3:L 168-170). 

A través de la asistencia técnica sociopolítica, 

acompañamiento y atención al ciudadano los 

productores reciben el conocimiento requerido. 

Incorporar más técnicos que son los que van al campo y 

ven la realidad del productor, ese acompañamiento 

necesario que se le debe dar al productor.(V3:L 188-

191). 

Algo importante que en este momento es fomentar el 

rescate de la semilla, fomentar la reincorporación de los 

jóvenes, esta asistencia que estamos haciendo en los 

campos permite que los hijos de los campesinos no 

salgan del campo, se profesionalicen y se enamoren del 

cultivo del cacao que están buscando. Hay que 

enseñarle y orientar en como sembrar un buen 

cacao.(V3:L 196-203). 

Para eso estamos estableciendo viveros artesanales, 

estamos involucrando la juventud y dando información 

en las escuelas de las comunidades cacaoteras que el 

niño desde que entre en la escuela aprenda a conservar 

las semillas y a querer la mata de cacao.(V3:L 209-

215). 

Ese programa ya se está llevando en varias 

comunidades con un video explicando cómo se 

consigue la semilla, y como se procesa, le damos todo 

el proceso y luego le damos a disfrutar el chocolate. 

(V3:L 219-223). 

La compresión de la realidad del campo, el 
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 acompañamiento, rescate de la semilla, la incorporación 

al campo de la juventud a través de los distintos medios 

de comunicación se hacen necesarios para que el 

productor posea el conocimiento necesario para evitar 

la deserción y desplazamiento del agricultor y pueda 

desarrollar el campo. 

Diversificación  

 

El productor en Venezuela ya no es ignorante ha pasado 

a ser un campesino moderno que usa redes sociales, 

teléfonos que está pendiente de cuánto cuesta el cacao, 

que ellos mismos le ponen el valor del cacao y han 

dejado de ser esclavos de otros. Ahora el productor ha 

dejado de ser esclavo gracias a las políticas públicas y 

hoy la mujer reivindicada. 

La modernidad ha arropado al campesino actual 

dotándolo del uso de tecnologías innovadoras para el 

mercadeo de sus productos 

Seria extender aún más la capacidad de las hectáreas a 

cultivar.(V3:L 207-209). 

Necesidad cultivar más volumen de hectárea 

 

4 

 

Marco Legal 

 

En primer lugar legislando para cubrir aquellos 

espacios que no se contemplan en las leyes actuales, 

especialmente los vinculados a las formas de tenencia 

de la tierra; por ejemplo. (V4:L 140-144). 

Constituyendo espacios que no se vislumbra en las 

leyes actualmente y que están sujetados a la tenencia de 

la tierra. 

Incentivos 

Legales 

Crear incentivos especiales de tipo fiscal y/o 

financieros para promocionar las empresas familiares 

de la Agricultura en cuales quiera de los espacios que 

conformen un encadenamiento productivo, incluyendo 

la comercialización del producto. (V4:L 150-154). 

En Venezuela debería implantase incentivos legales 

para promocionar la agricultura familiar con  su 

encadenamiento productivo e inclusive la 

comercialización de sus productos. 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 

 

Posiblemente no hemos visto al grupo familiar como un 

elemento sino como lo hemos visto como un productor 

y así se enfoca el programa lechero creo que después de 

esta entrevista lo empiezo a ver diferente. (V5:L 221-

225). 

 

Sería interesante redireccionar eso realmente bajo de 

componente familiar posible más estable más 

sustentable en el tiempo porque retrocediendo el plan 
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conuco aunque habla de campesino y su familia no 

necesariamente se habló de Agricultura Familiar. (V5:L 

231-235). 

Porque lo que tú crees que es lógico, no es lógico, 

entonces el señor nunca había tenido una masa de 

dinero tan repentino en un momento dado y se volvió 

alcohólico, se fue de parranda y nunca volvió.  

Interesante eso me hizo reflexionar decir van 

definitivamente  el fundamento en la familia es 

primordial porque si no ¡eh! y una de las cosas que nos 

han permitido desde el año 2010 en adelante poder 

progresar como organización. . (V5:L 267-275). 

Grupo familiar se ve como un productor y no como un 

elemento, ya que en las políticas públicas de nuestro 

país no se habla de agricultura familiar, es necesario 

redimensionar bajo componente familiar para se haga  

estable y sustentable ya que lo fundamental es la 

familia para su progreso como organización. 

Cultura 

Agrícola 

 

 

“Los valores son fundamentales y tu estas violentando 

dos (2) valores aquí 1) este sr. no ha hecho nada aquí y 

tú no ha podido trabajar en equipo y eso es gravísimo y 

unas de los que tenemos en la organización es el trabajo 

en equipo y 2) es el respeto y tu está en algo que no es 

normal y le dije tu podrás ser mi hermano yo te quiero 

mucho y esto no tiene que ver nada con nuestras 

amistad, pero si tú no te sientes bien aquí debes irte 

porque estas dos cosas no la vamos aceptar, porque esos 

son los valores” bueno yo me voy porque así no 

..Chévere.  Lo  interesante fue que una vez terminada la 

reunión él  se dio cuenta que había cometido un error y 

yo me di cuenta que no me sentía mal porque todo 

había sido basado en los valores.(V5:L 292-305). 

En la cultura agrícola es necesario el Trabajo en equipo 

fundamentado en el valor al respeto y amistad 

Gestión del 

Conocimiento 

Uno de los elementos fundamentales en este principio 

para nosotros y para mi especialmente es la educación. 

.(V5:L 334-335). 

La educación es fundamental y lo hemos visto en el 

diagnostico grande este que se hizo que todavía se sigue 

haciendo caracterización el 10% de los productores no 

tienen ninguna preparación, dueño de terreno ni 

siquiera los empleados dueño el 80% son analfabeta, el 

10 de 8 no estudia nada, 48% algo de primaria, 28% 

algo de secundaria, siendo 86% de nuestros productores 
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dueños de fincas, 14 cursaron hasta algo más de la 

secundaria,  eso es bueno porque cuando Uds. ven 

todos los índices que se miden de buenas prácticas, casi 

no se lleva de muchísima cosas entonces, esto explica 

porque el sr. no puede llevar registro sino sabe leer.  

(V5:L 337-349). 

Yo pienso que debe ser en fase que pueden ser  

simultáneas, una un  programa directamente del 

ministerio hacia la agricultura urbana, bueno hacia 

Agricultura Familiar y una parte apoyar a las escuelas 

técnicas para ir formando esos muchachos y dentro de 

la parte de agricultura familiar. 

La gestión del conocimiento en la Agricultura Familiar 

es la prioridad para visualizar el índice  y medir  buenas 

prácticas en la gestión en cuanto la preparación 

educativa al productor agrario ya que hay Necesidad de 

crear un programa educativo a través de escuelas 

técnica para la formación del productor agrario liderada 

por el Ministerio de Agricultura productiva y tierra y el 

Ministerio de Agricultura Urbana 

6 
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Otro elemento clave es la gestión del conocimiento, 

este concepto o esta categoría que se ha usado de 

Agricultura Familiar. (V6:L 488-490). 

La política debe ser multidimensional, las políticas debe 

ser integral no es una política pública por ejemplo en 

los grandes productores cuando hablamos de la gran 

producción agrícola empresarial cuales son los temas de 

las políticas públicas “el precio “son como dos o tres 

indicadores, precio-interés de financiamiento, porque 

ellos van al financiamiento,  luego la tasa de cambio, 

son esos tres indicadores si usted le mueve esos tres 

indicadores ellos saltan, pero aquí no, como llegamos 

tiene que haber también institucionalidad. (V6:L 543-

554). 

A través de las políticas públicas de la agricultura 

familiar se permite trasferir los conocimientos o 

experiencias al productor. 

Las políticas públicas de la agricultura familiar en 

Venezuela debe ser multidimensional, integral que se 

tome en cuenta los indicadores como precio-interés-tasa 

de cambio de financiamiento y que debe haber una 

institucionalidad 

Institucionalidad 

 

Primero la política debe definir el horizonte digamos 

los elementos de orientación fundamentales y luego 
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como todas estas institucionalidad se alinean. (V6:L 

577-580). 

Como se implementa las Políticas Pública a  la 

institucionalidad. (V6:L 599-601). 

AF es un tema nuevo entonces hay que fortalecer las 

capacidades de todas esas institucionalidad. (V6:L 611-

613). 

Definir los elementos de orientación para que las 

institucionalidad se organicen, se alineen y fortalezcan 

las capacidades para su implementación  

 

MOMENTO V 

LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

 

En este momento, se develan las consideraciones de mayor importancia emergidas 

de la interpretación de los hallazgos individuales suministrados por cada versionante 

clave, que permitieron analizar cada categoría con sus subcategorías forjada con sus 

respectivos mapas conceptuales para procurar la compresión.  

Interpretación de los Hallazgos suministrados a la Investigación por el 

Versionante I. 

1. El objetivo fundamental de la agricultura familiar es velar el consumo 

producir el sustento y obtener excedentes. 

2. La agricultura familiar se desarrolla en predios pequeños de 1 a 2 ha, donde la 

participación de la familia es esencial. 

3. La agricultura familiar juega un papel importante en el  abastecimiento de  la 

población. 

4. La agricultura familiar tiene un mayor respeto con el ambiente donde se 

desarrolla. Tiene un mayor equilibrio ecológico. 

5. La producción interna de semilla  en la agricultura familiar la orienta a  

garantizar la soberanía alimentaria. 
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6. La planificación en cuanto al abastecimiento y producción de alimentos de los 

pequeños productores, a  garantizarían  a través del acceso de la semilla un 

importante aporte a la soberanía alimentaria 

7. Difundir el marco legal de la producción de alimentos con énfasis en la 

denominación de origen a los rubros a través de la identidad territorial. 

8. Las políticas públicas en la agricultura familiar, deben estar dirigidas a la 

participación e inserción de las mujeres, garantizar  los insumos a través del 

registro nacional de productores con aval del consejo comunal y  la gestión 

del conocimiento  a través de la asistencia educativa-técnica.  

 

Hallazgos suministrados a la Investigación por el Versionante II 

1. La agricultura familiar se enmarca en el objetivo de  generar actividades que 

benefician, contribuyan y  cubran las necesidades básicas en alimentación; 

con la producción de diferentes tipos de alimentos en cantidades pequeñas de  

hectáreas; compensando el suplemento  energético y considerando que la 

participación familiar  va en la  búsqueda de su propio autoabastecimiento, 

conservando su cultura ancestral  a través en  la  convivencia familiar. 

2. Posee como característica esencial la diversificación de cultura conservadora 

para diversos usos en sus rubros con  la oportunidad de sembrar en pequeñas 

extensiones para generar bienestar,  desarrollo económico y autoconsumo para 

el grupo familiar, evitando la emigración y apropiándose de espacios 

determinado para el desarrollo alimentario, forjando el relevo  a través del 

afianzando su cultura ancestral 

3. Como aporte a la soberanía alimentaria es fundamentar iniciar políticas 

integradoras para creación  de metodologías que respondan a nuestra cultura 

ambiental en su valor genético en cuanto a la producción. 

4. En cuanto a las políticas públicas  es trascendental la promoción y adecuación 

del concepto de agricultura familiar sobre nuestra realidad, dándole una 

connotación de misión, centrada en la organización popular, implantando 
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políticas integradoras a la cultura ambiental, minimizando la emigración de 

productores a otras localidades. 

5. Las políticas públicas se asocian a la organización para la formalización de 

políticas de seguridad, estabilidad, atractivo, intercambio comercial y 

permanencia para garantizar la soberanía alimentaria a través de 

permutaciones y alianzas directas impidiendo  la intermediación. 

6. La cultura agrícola se  enmarcan en estrategias y políticas que la van 

fortaleciendo a través del tiempo  y que han fortalecido la actividad agrícola 

como fuente de ingreso para las familias con la elaboración de diferentes 

productos. 

7. Generar políticas integrales para la continuación y permanencia de la 

agricultura familiar. Avalar  las prácticas de producir alimentos alternativos 

para garantizar la resistencia a la conservación de alimentos, dándole  

condiciones al medio rural a través de modelos de gestión alternativos para 

incentivar al joven al trabajo agrario y  al sustento familiar garantizando el 

buen vivir  Reimpulsar atractivos para el joven productor que garantice la 

labor  agrícola. 

8. La Gestión del conocimiento como cimiento del modelo agrícola  están 

estructuras, establecidas y fundamentadas para la conservación de la 

agricultura familiar, las diferentes maneras prácticas de producir alimentos 

alternativos al método tradicional, generan consciencia y proximidad a través 

del conocimiento, requiriéndose incentivar al joven al trabajo agrario, ya que 

se asocia  éste a la  vida agrícola-rural, pero no  están insertados en el tema 

agrícola, imponiéndose sobre la convivencia diaria inequívoca aprendida a 

través del tiempo, reimpulsar atractivos al productor joven que garantice la 

labor agrícola y poder garantizar el buen vivir a través de medios alternativos. 
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Hallazgos suministrados a la Investigación por el Versionante III 

1. Los saberes ancestrales como conocimiento debe estar acompañado con la 

cultura histórica que han sido traspasada de sus descendencias. 

 

2. La práctica de la agricultura familiar, ha permitido mejorar el medio de vida 

del productor como sostén del núcleo y sus allegados, permitiéndole 

trascender a otros lugares dando aportes a la comunidad. 

3. Las características de la agricultura familiar, se asocian a la gestión del 

conocimiento a través de la formación del productor en escuelas itinerantes 

con prácticas agroecológicas, abandonando el uso químico, así mismo se 

relacionan con la práctica de  comercialización, al mejor postor y arrimándole 

al Estado el producto como soporte.  

4. Se deberían organizar en consejo de campesino con personalidad jurídica, 

sufragando al  buen costo sus productos, así mismo están bancarizado y 

sufragan sus deudas. 

5. En cuanto a la soberanía alimentaria permiten la diversificación de diferentes 

rubros  

6. La conservación de semilla lo relacionan con  la soberanía alimentaria y su 

subsistencia a través del tiempo. 

7. Las políticas públicas viene conducida por el incentivo de género ya que la 

mujer representa la fuerza de trabajo agrícola y  como productora, 

incentivando el conocimiento a través de técnicas sociopolíticas, atención al 

productor, innovando al campesino y dotándolo de transformadoras 

tecnologías para el mercado de sus productos. 

8. Comprensión realidad del campo a través de la gestión del conocimiento 

como aporte a las políticas públicas, así como la diversificación en la 

necesidad de cultivar en volumen de ha. para que el campesino pueda 

desarrollar el campo 
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Hallazgos suministrados a la Investigación por el Versionante IV 

1. La agricultura familiar tiene como base desarrollar al ser humano para 

satisfacer sus necesidades básicas y nutricionales, teniendo como alcance la 

generación de excedente para la comercialización de sus productos con la 

participación del vínculo familiar, bajo las leyes que lo regulan, así mismo 

coexistir con excedente para su sostenibilidad. 

2. Se evidencia ausencias de reglamentaciones acorde al alcance de la 

agricultura familiar en cuanto a la producción, transformación, almacenaje, 

comercialización y transcendencia del tamaño de superficie que trabaja. 

3. La agricultura familiar tiene importancia en la preservación de la memoria 

histórica de la cultura ancestral del núcleo familia, para efecto de lograr la 

concienciación de las costumbres, tradiciones para el desarrollo agrícola como 

actividad productiva que soporta las necesidades básicas del ser humano, 

concentrando sus esfuerzos en los sistemas de valores para el buen vivir. 

4. Basados en la organización familiar la estructura de productores y en la 

multiplicidad de rubros como características primordial. 

5. La soberanía alimentaria está basada en el abastecimiento de exportación, 

generación de estrategias para las reservas y concepción de excedentes. 

6. Como aporte de la agricultura familiar  a la soberanía alimentaria, se basa en 

la cultura ambiental en sus prácticas agroecológicas, la comercialización en 

cuanto a costos y cálculos de los productos  y  en desarrollo endógeno con 

menor dependencia tecnológica.   

7. En  marco legal se sustenta en que se debe establecer espacios para cubrir  

aquellas que no se contemplan en las leyes actuales, en especial las que están 

sujetas a la tenencia de la tierra. 

8. Es fundamentar crear Incentivos legales para promocionar la agricultura 

familiar con su encadenamiento productivo y comercialización de sus 

productos son incentivos especiales de tipo fiscal y/o financiero que 

conforman el encadenamiento productivo. 
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Hallazgos suministrados a la Investigación por el Versionante V 

1. Basándose en la interconexión territorial de las zonas rurales con la urbana 

con mayor importancia en la ruralidad así como la participación, 

acompañamiento de los grupos familiares que realizan las prácticas agrícolas 

e intercambios de saberes. 

2. Las características de la agricultura familiar se fundamentan como escala en 

los predios de 1 a 4 ha, existiendo una diversificación de cultivos. 

3. La soberanía se sustenta en la posibilidad de producir para autoabastecerse. 

4. En desarrollo de la cultura agraria se relaciona con la  planificación agrícola a 

través valores, fundamentado con la participación familiar que crea hábitos 

para el logro de los objetivos. 

5. Las políticas públicas en el país no se enmarcan en la  agricultura familiar, en 

tal sentido,  se debe  redimensionar bajo componente familiar para su 

sustentabilidad, indispensable para poder progresar como organización, 

también la necesidad del trabajo en equipo fundamentado en el valor al 

respeto y amistad.  

6. Como política pública, la prioridad esencial es la gestión del conocimiento, ya 

que se visualizó la necesidad de la creación de programas educativos a través 

de escuelas  técnicas para el productor agrario que pueda ser liderizada por el 

Ministerio de Agricultura Productiva y tierra y el Ministerio de Agricultura 

Urbana, para la servicio del discernimiento agrícola y medición el índice de 

las buenas prácticas  en la preparación educativa. 

 

Hallazgos suministrados a la Investigación por el Versionante VI 

1. Su conceptualización está fundamentada en la  producción y generación de 

ingreso familiar para su supervivencia y la importancia de la propiedad de la 

tierra para el equilibrio económico así como la participación de la familia como 

ámbito fundamental en la actividad laboral agrícola, con objeto de abaratar 

costos alternando mano obra externa para tareas específica.  
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2. El tamaño de su propiedad o parcela es un elemento clave, siendo de prioridad 

su territorialidad para el grupo familiar ya que su desarrollo esta combinado con 

los recursos naturales y humano, ubicándose en ambientes frágiles y 

estratégicamente vulnerables. Estos grupos familiares usan menos tecnología  y 

no responden a una razón de mercado, tácticas que usan para resguardar la 

especie nativa, ya que el autoabastecimiento es primordial para su sustento. 

3. Basada su importancia en la ruralidad de la unidad familiar como asiento en la 

diversidad cultural, con el propósito de la producción de alimento, capacidad 

generar empleo y otras como estrategias de supervivencia. 

4. Los grupos familiares tienen como  territorialidad  ocupar espacios en zonas 

limítrofes, teniendo como reservorio de saberes que le dan la capacidad para 

adaptarse a las situaciones adversa al tipo de agricultura que generan,  

permitiendo sostenibilidad ambiental. 

5. Sus características asume tendencias de escala en función de la cantidad de cada 

unidad productiva agrícola,  siendo sus rubros de origen familiar.  

6. La Soberanía alimentaria enfoca el autoabastecimiento a través de provisiones 

de alimento fresco para el bienestar y seguridad alimentaria del grupo familiar, 

así la necesidad de dimensionarlo en cuanto a su importancia y localización de 

mercados Estas prácticas como cultura agrícola se establecen en un enfoque de 

calidad y de innocuidad. Para seguridad del agricultor se requiere alcanzar la 

soberanía alimentaria a través del financiamiento como servicio al agricultor  y 

la disponibilidad seguridad alimentaria en cantidad y calidad.  

7. Los aportes de la agricultura es ejercida por participación familiar a la  

soberanía alimentaria  y está basado en la contribución  de alimentos y 

materiales agrícolas para su procesamiento.  

8. La visualización de las  políticas públicas de la agricultura familiar está 

fundamentado en la gestión del conocimiento que permite transmitir 

experiencias al productor. Igualmente la necesidad de visualizar la complejidad 

como estrategia multidimensional relacionada con el entorno o ambiente en lo 

social ya que el productor es la base de la ruralidad que genera empleo y 
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articula con otras actividades en el territorio el cual éstos están asentada en 

frágiles áreas agroecológicas requiriéndose políticas diferenciadas e integrales 

que atienda al productor rural y que son potencialidades para su desarrollo. 

 

9. La gestión conocimiento que se genera en las políticas públicas de agricultura 

en Venezuela, está orientada a la integralidad y multidimensional; emplazada a 

la institucionalidad a través de su organización, alineación y fortalecimiento de 

las capacidades para su implementación. 

 

ESTRUCTURACIÓN GENERAL 

 

Interpretación Contextual en la Categoría de Análisis Conceptualización de la 

Agricultura Familiar 

 

1.- Existe una percepción en las personas que la agricultura familiar es una 

actividad orientada al autoconsumo de la familia. Sin embargo, hay consensos en que 

más allá de la importancia de producir alimentos para la familia, se produzcan 

excedentes que puedan ser comercializados para generar ingresos que contribuyan o 

permitan cubrir las necesidades de mantener económicamente al grupo familiar.  

 Otras consideraciones, colocan esta actividad, como fundamental para la 

contribución al abastecimiento de la población.  

2.- En la interpretación de los versionantes, el tamaño de la unidad de producción 

o parcela, pareciera estar concebido con escalas menores de 4 ha, sin embargo, 

emergen voces que manifiestan, que la importancia del tamaño de la parcela, está 

relacionada con el equilibrio económico necesario en la producción agrícola. Es decir, 

no debería ser limitativo  solo a escalas pequeñas.  

3.- Uno de los elementos conceptuales de la agricultura familiar, lo establece la 

importancia de la participación de los miembros de la familia como principal mano de 

obra der esta actividad. La participación de mano de obra externa, se ubica para 

temporadas picos o en actividades específicas o complementarias. Un factor relevante 
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de la investigación, es la consideración de las relaciones afectivas en una comunidad, 

donde los miembros pueden participar en las actividades de producción de una 

unidad, y puede ser conceptualizada como agricultura familiar. Es decir, puede 

producirse, una vinculación más allá de la consanguinidad.  

4.-  Constituye una fuente natural de gestión del conocimiento ancestral, donde los 

valores  y saberes culturales, transcienden de una generación a otra para la aplicación 

de técnicas o experiencias en los sistemas de producción.  

5.- Es importante que la familia posea alguna forma de propiedad o derechos sobre 

la tierra donde trabaja.  

6.- Emerge la territorialidad o la relación de la unidad de producción o familia, con 

el espacio en donde viven, siendo lo ideal, en el mismo espacio, o cerca de este.  

7.- En muchos casos, existe poca tecnología convencional en comparación con las 

unidades de producción empresariales.  

8.- Existe una relación con la naturaleza, que la hace más amigable con el 

equilibrio ambiental en la producción de alimentos. Se orienta a una  producción más 

saludable. 

El grafico 3. Muestra la categoría de análisis emergida como conceptualización de 

la agricultura familiar. 

Grafico 3. Categoría de análisis: Conceptualización de la Agricultura 

Familiar. Fuente: Elaboración Pr 
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Interpretación Contextual en la Categoría de Análisis Importancia de la 

Agricultura Familiar. 

 

1.- Contribuye  con el abastecimiento de alimentos de la población en general.  

2.- Es un sistema de producción con mayor nivel de sostenibilidad ambiental por 

su relación de bajos impactos con el ambiente en comparación con el modelo 

empresarial.  

3.- Constituye el sistema de producción de mayor aporte en rubros como 

hortalizas, legumbres, frutales y la  ganadería bovina, sin menos cabo de otros rubros.  

4.- Es el medio de sostenibilidad económica de muchas familias rurales, 

constituyendo la base de la sociedad  rural.  

5.- Es un espacio para el cultivo de valores, costumbres, tradiciones, convivencia 

cultural, y conservación de la memoria histórica de la sociedad rural.  

 

6.- Fundamento de la territorialidad como una forma de vida productiva y digna 

del buen vivir.  

7.- Un modelo de intercambio de saberes con el compartir experiencias para las 

buenas prácticas agrícolas. 

 

El grafico 4. Muestra la categoría de análisis emergida como importancia de la 

agricultura familiar 
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Grafico 4. Categoría de análisis; Importancia de la Agricultura Familia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.- En la mayoría de los casos, demanda que la familia, viva dentro de la unidad de 

producción. 
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7.- Presenta una mayor diversidad de cultivos en las unidades de producción. 

 

El grafico 5.categoría de análisis emergida como características de la agricultura 

familiar 

 

 

Grafico 5. Categoría de Análisis Características de la Agricultura Familia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.- El enfoque de la territorialidad, fortalece más allá de la  soberanía alimentaria, la 

soberanía nacional en sí misma. 

6.- El aseguramiento de la producción de alimentos para la familia, fortalece el 

criterio de seguridad alimentaria.  

 

El  grafico 6. categoría de análisis emergida como soberanía alimentaria. 

 

Grafico 6. Categoría de Análisis Soberanía alimentaria. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.- Incentivar a los jóvenes en el marco de su participación en la agricultura familiar. 

5.- Considerar el valor de la familia como máximo nivel organizacional en este 

sistema de producción. 

6.- Fortalecer la unión de la agricultura familiar y el poder comunal como mecanismo 

de integración Pueblo – gobierno. 

7.- Trabajo de equipo fundamentado en el valor del respeto y la amistad. 

8.- Considerar políticas para el mejoramiento de la infraestructura de servicios del 

medio rural como incentivo a la agricultura familiar.  

9.- Organizar la gestión de insumos que lleguen a las unidades der producción 

familiar.  

10.- Crear incentivos legales que promocionen como modelo de producción agrícola, 

a la agricultura familiar.  

El grafico 7. Muestra la categoría de análisis emergida como políticas públicas. 

 

Grafico 7. Categoría de Análisis políticas públicas Fuente: Elaboración Propia 
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MOMENTO VI 

 

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Conceptualización de la Agricultura Familiar 

En el análisis realizado a cada entrevistado se observó que los 6 versionantes 

determinaron una similitud o coincidencia en diferentes apreciaciones o punto de 

vista del fenómeno estudiado, en cuanto a considerar que  la Agricultura Familiar 

tiene dentro de sus objetivos, velar por el consumo, producir el sustento y obtener 

excedente, así mismo genera varias actividades que beneficia y contribuye con las 

necesidades básica de alimentación, desarrollando lo humano para la satisfacción de 

dichas necesidades y generando ingresos para el sustento y estrategias familiares más 

allá de la supervivencia.  

Para el caso de su visión con respecto a los objetivos de la agricultura familiar los 

versionantes I (V1:L:5 y V1:L:7-10), II (V2:L:187-189 y V2:L:191-196), IV 

(V4:L:6-9) V (V5:L:8-9 y V5:L:15-19) y VI (V6:L:9-13), coinciden al considerar que 

se basa en producir el sustento del hogar y a su vez obtener excedentes para la 

comercialización generando ingresos.  

En cuanto a la subcategoría de Escala coincidieron los versionantes I (V1:L69-70), 

II (V2:L19-27) y VI (V6:L39-40  y V6:L79-81)  donde determinaron  que son predios 

pequeños de 1 a 2 ha, o parcelas de 100 por 100 metros, operada por familia que 

producen diferentes tipos de alimentos en parcelas pequeñas clave para la seguridad 

alimentaria. 

En la subcategoría Participación Familiar, existen coincidencias entre los 

Versionantes clave I (V1:L61-63), IV (V4:L:23-35), V(V5:L:9-13) y VI (V6:L:22-

26)  en cuanto a la consideración de la familia como vínculo afectivo, mencionando 

que surge de la necesidad de reconocimiento, protección diversidad, actividad 

agrícola como sistema de producción de alimento sustentable para el núcleo familiar, 

fundamentando la participación de sus miembro para mayor seguridad del grupo 

familiar en el ámbito laboral rural, abaratar costos dentro de éstas unidades de 
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producción, alternando solo con mano de obra  externa  en temporadas o actividades 

específicas. 

Dentro de esta subcategoría se encontraron otras subcategoría plasmada por los 

versionantes tal es Mano de obra propuesta por Versionante II (V2:L:186-187) donde 

la familia busca su autoabastecimiento e integración. En la Dimensión Conocimiento 

Ancestral, que viene dado por la cultura histórica recibida por descendencia familiar 

forjada por el Versionante III (V3:L:21-23). En la subcategoría  del Alcance, el 

Versionante IV (V4:L:56-66) situó que existe una ausencia de reglamentaciones al 

alcance de la Agricultura familiar en cuanto a la producción, transformación, 

almacenaje, comercialización, trascendencia del tamaño de la superficie trabajada y 

número de personas que lo integran y participan en la  actividad agrícola. 

El Versionante VI (V6:L:14-22) agregó dentro de esta conceptualización la 

subcategoría de Propiedad de la Tierra, en la   expone que mantienen el equilibrio 

económico en el medio rural, la familia encargada de la unidad de producción 

agrícola, realizan diferentes acciones dentro de su propiedad, no dejando pasar este 

versionante VI (V6:L:83-96 y V6:L:113-123) que en la subcategoría de la 

Territorialidad viene acompañado de los recursos naturales y humano para su 

desarrollo, ubicándose en espacios agroecológicos de ambientes frágiles y 

estratégicos vulnerables; siendo la Agricultura Familiar menor contaminantes al 

deterioro de los recursos naturales.  

Con respecto a la tecnología y cultura ambiental el versionante VI (V6:L:49-52 y 

V6:L:54-59)  enfoca que la agricultura familiar maneja menos tecnologías por ello su 

respuesta hacia los aspectos ambientales está orientada hacia el reservorio de especies 

nativas respondiendo a una racionalidad cultural con respecto a la preservación de las 

especies. 

 

En el Grafico 8 se presentan las convergencias entre los versionantes referidas a la 

categoría de análisis Conceptualización de la Agricultura Familiar. 
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Grafico 8 Convergencias entre versionantes en la categoría de análisis 

Conceptualización de la Agricultura Familiar.  

Fuente: Elaboración Propia 
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importancia  para el desarrollo agrícola. Este mismo versionante (V4:L:84-85)  

sostuvo que la actividad productiva como sostén de Familia agrícola, así como la 

subcategoría del Buen Vivir (V4:L:88-92)  se agrupa en la satisfacción de las 

necesidades básicas en las prácticas productivas concentradas en esfuerzo del sistema 

de valores. 

Los Versionantes V (V5:L:39-41)  y VI (V6:L:150-152)   acordaron que el 

territorio es la interconexión de zonas rurales con la Urbana, de importancia en 

cuanto a la territorialidad ya que los grupos de familias ocupan espacios en zonas 

limítrofes.  El versionante V (V5:L:52-66 y (V5:L:70-76)   introdujo el intercambio 

de saberes, que la compartición de experiencias del grupo familiar, son intercambio 

de saberes las  buenas prácticas agrícolas. El versionante VI (V6:L:133-141)   quien 

dilucidó que la Cultura Agrícola de la Agricultura Familiar está basada en la ruralidad 

de las unidades de producción familiar como asiento de la diversidad cultural. Este 

mismo versionante menciona que la Finalidad propósito fundamental es la 

producción de alimento y otras actividades como estrategias de supervivencia 

familiar.  

Los Versionantes I (V1:L:98-100 y V1:L:100-102)y VI (V6:L:152-170)   

convinieron en esta misma categoría la subcategoría de Cultura Ambiental ilustraron 

que la conjunción y relacionamiento directo con el ambiente, sostenibilidad 

ambiental, reservorio de saberes, adaptación situaciones adversas al tipo de 

agricultura que generan la Agricultura Familiar, permitiendo el manejo de los 

recursos diversificados de cultivo, dese punto de vista científico o practico, 

adaptación agrícola necesaria para el ambiente. 

En esta categoría de análisis, el versionante I (V1:L:108-114), considera que la 

importancia se encuentra basada en el grado de interés que demuestran los 

productores independientemente del tamaño de las parcelas que posean en la 

producción de alimentos para generar empleo y sostenibilidad a la zona (V6:L:142-

149) afianzando la cultura agrícola desde lo rural siempre enfocados en la producción 

de alimentos, (V6:L:133-141).  
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Grafico 9Convergencias entre versionantes en la categoría de análisis 

Importancia de la  Agricultura Familiar.  

Fuente: Elaboración Propia 
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plasmó que los productores de la Agricultura Familiar son conservadores para 

diversos usos de sus rubros, y la diversificación de varios cultivos. 

El versionante II (V2:L:69-63)  concedió varias subcategorías tales como: 

Autoconsumo por la oportunidad de desarrollo económico para garantizar el alimento 

evitando la emigración de los productores a otros ámbitos rurales, otra dimensión es 

la territorialidad (V2:L:213-217)  que es la transformación y apropiación de esta 

espacios determinado para el desarrollo de la actividad agrícola forjada por la familia 

que vive en el ámbito rural. Igualmente explicó que la Cultura Ancestral (V2:L:231-

234)  es la preocupación y convicción de la convivencia familiar, ya que es el espacio 

donde se desarrolla la actividad que proporciona el alimento. 

El versionante III (V3:L:67-73 y  V3:L:75-79)  también confirió varias 

subcategoríastal es Gestión del conocimiento  ya que la formación de los productores 

en escuelas itinerantes con prácticas agroecológicas lo benefician, así mismo el 

abandono del uso químicos donde es certificado.  Así mismo en la subcategoríade 

comercialización (V3:L:92-94) es con el mejor postor ya que estado recibe el arrime 

del producto como soporte. En cuanto a la Organización  están estructurados en 

consejos campesinos con personalidad jurídica, contribuyen el buen costo de sus 

producto esta bancarizado y paga sus deudas. (V3:L:94-97 y V3:L:102-107) 

Seguidamente el versionante IV en el aspecto de Diversidad de rubro  como 

estructura de los productores en la multiplicidad de rubros están basados en la 

organización familiar, (V4:L:106-116) En cuanto a la subcategoría de Diversificación 

el versionante V plasmo la diversificación de cultivos, (V5:L:106-108 y V5:L:115-

117).  En el Grafico 9 se reflejan las convergencias entre los versionantes referidas a 

la categoría de análisis Caracterización de la Agricultura Familiar.  
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Grafico 10. Convergencias entre Versionante en la categoría de análisis 

Caracterización de la Agricultura Familiar.  

Fuente: Elaboración Propia 
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el versionante III (V2:L:118-125) manifestando que a través de la conservación de la 

semilla permite la soberanía alimentaria. 

El versionante III (V3:L:111-113) en la subcategoría de Diversificación plasmó 

que existen diferentes rubros que permite la diversificación. El Versionante IV 

(V4:L:123-124) en su dimensión Abastecimiento y Exportación manifiesta que la 

soberanía alimentaria está basada en el abastecimiento y exportación, así mismo 

como  la generación de estrategias para las reserva y concepciones. 

     La compatibilidad expresadas por los versionante V (V5:L:77-79) y VI 

(V6:L:292-298) sobre la subcategoríade Autoabastecimiento enunciaron  que la 

soberanía alimentaria viene dada por la posibilidad de producir para el 

autoabastecimiento y que la soberanía alimentaria se enfoca en este renglón para el 

bienestar de la familia a través de provisiones de alimentos frescos para escalamiento 

de la seguridad alimentaria. Así mismo la necesidad de dimensionar en cuanto a su 

importancia y localización de los mercados. Coincidiendo con el versionante IV 

(V4:L:133-134)en cuanto a la comercialización para el volumen de alimentos con 

menor dependencia tecnológica. 

     En cuanto al versionante VI (V6:L:320-323) y (V6:L:331-338) originó dos 

grandes subcategorías como es la Cultura Agrícola en cuanto a la población que debe 

generar y consumir su propio alimento, que requiere de prácticas agrícolas del 

sistema productivo y que se establezcan con enfoque calidad e innocuidad Así mismo 

en la dimensión del Financiamiento (V6:L:364-369) es para alcanzar la soberanía 

alimentaria de la Agricultura Familiar en cuanto se requiere financiamiento para la 

seguridad y servicio al agricultor. 

    El versionante V en la subcategoría de participación familiar considera que esta 

insertada en los valores de la familia creando el hábito de trabajo que es lo 

fundamental, (V5:L:197-202 y V5:L:210-211) es decir fomentar la planificación en la 

familia a través valores sociales y trabajo colocándose en la subcategoría de la 

agricultura agrícola. Este mismo versionante conjuntamente con el versionante VI 

(V5:L:434-440)  concuerdan que la participación familiar bajo el valor al trabajo en 

aras de los logros de  los objetivos, busca en la familia satisfacer sus necesidades, así 
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mismo la agricultura familiar aporta alimentos y materiales agrícolas para el 

procesamientos y otras utilidades. Lo cual, enmarca este aspecto como un elemento 

clave en la subcategoría de disponibilidad al considerar que la seguridad 

agroalimentaria lo es todo y tiene un elemento clave que es la disponibilidad de 

alimentos en cantidad y calidad. (V6:L:375-379) 

En el Grafico 10 se presenta las convergencias entre los versionantes referidas a la 

categoría de análisis Soberanía Alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 11. Convergencias entre versionantes en la categoría de análisis 

Soberanía Alimentaria.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Políticas Públicas 

 

Se encontraron diversas subcategorías plasmadas en las consideraciones 

emergentes de la siguiente forma, el Versionante II (V2:L:106-107)  en su 

SOBERANIA 
ALIMENTARIA  

PARTICIPACION 
FAMILIAR 

V,VI 

PRODUCCIÓN DE 
SEMILLA 

I 

ABASTECIMIENTO 

 Y  

EXPORTACIÓN 

II, IV 

CULTURA 
AMBIENTAL 

II, IV 

DIVERSIFICACIÓN  

III 

AUTOABASTECIMIENTO 

V, VI 

CULTURA 
AGRICOLA 

VII 

FINANCIAMIENTO 

VI 

COMERCIALIZACIÓN 

IV 

DISPONIBILIDAD 

V: VI 

 



100 
 

subcategoría Promoción, señala que las diversas alternativas y otros medios para 

adecuar a nuestra realidad el concepto de Agricultura Familiar. Este mismo 

informante conjuntamente con el versionante V (V5:L:106-107) tienen semejanza en 

cuanto a la Organización partiendo que desde los ámbitos populares centrada en la 

actividad agrícola y enmarcada dentro de la ley. En cuanto al grupo familiar se ve 

como un producto y no como un elemento. Así mismo en las políticas públicas no se 

habla de agricultura familiar ya que  hay la necesidad de redimensionarlo bajo el 

componente de Familiar para que se haga estable y sustentable. Es fundamental para 

el progreso como organización de la familia. 

La cultura ambiental exteriorizada por el informante clave II (V2:L:137-141) 

manifestando que existe la necesidad de generar políticas integradoras para minimizar 

la emigración de los productores a otras localidades producto del mal uso del 

ambiente.  

El informante III (V3:L:143-148) presenta que la mujer representa una proporción 

sustancia de las fuerzas de trabajo agrícola como productora de alimento por tal 

motivo en estas consideraciones emergentes se plasmó la dimensión Incentivos de 

Genero. Pero este mismo versionante en consideración con el informante VI 

(V6:L:488-490) concordó en cuanto a la dimensión de Gestión del conocimiento 

presentando que a través de la asistencia técnica sociopolítica, acompañamiento y 

atención al ciudadano los productores reciben el conocimiento requerido. Las 

políticas públicas de  la agricultura Familiar  permiten transferir los conocimientos o 

experiencias al productor. El versionante III agregó la dimensión de la Innovación y 

diversificación  considerando que la modernidad ha arropado al campesino actual 

dotándolo del uso de tecnologías innovadoras para el mercadeo de sus productos eso 

le permite extender aún más la capacidad de hectáreas a cultivar.(V3:L:207-209) 

En cuanto al Marco legal plasmado por el versionante IV consideró que no existen 

espacios donde se vislumbra en las leyes actuales en la Agricultura familiar ya que 

estas están expuestas o sujetas a la tenencia de la tierra.(V4:L:140-144), Es necesario 

el trabajo en equipo fundamentado en el valor al respeto y amistad  plasmado en la 

dimensión Cultura Agrícola  por el versionante V.(V5:L:292-305) 
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En  cuanto a los aportes de las Políticas Públicas  el versionante I  se reflejó varias 

subcategorías tales como Marco Legal para la producción de alimentos el cual debe 

difundirse  así como la necesidad de estar en sintonía con la ley. (V1:L:253-255 y 

V1:L:260-262). 

Otra de la subcategoría del versionante I es la Participación considerándose que a 

través de la organización se debe difundir y propagar el marco legal para la 

producción de alimentos  con la participación del pueblo con el gobierno. (V1:L:265-

266) (V1:L:336-338) (V1:L:348-353). En el rango de este mismo versionante se 

visualizó la Integración como participación y combinación del pueblo-gobierno como 

aporte transcendental de las políticas pública para la agricultura familiar (V1:L:274-

277). Como también en las consideraciones emergentes se forjó y en la Identidad 

territorial denominación de origen por rubro para tener identidad por territorio. 

(V1:L:292-294) 

El Versionante I(V1:L:300-302)(V1:L:318-319), conjuntamente con Versionante 

II (V2:L:256-265)(V2:L:274-281), (V2:L:285-292) y (V2:L:665-673) convino la 

subcategoría de la Organización coincidiendo en el reconocimiento de las decisiones 

del líder para el beneficio de la colectividad así como también las alianzas o 

intercambios directos, impedir intermediación de otros entes, realizar censos reales de 

pequeños productores para el intercambio comercial entre sí 

En  Infraestructura este informante (V1:L:319-321) expone que la infraestructura 

original y garantiza actividades económicas para poseer la vialidad. En Género 

despliega de impulsar la inserción de la Mujer en la construcción de un nuevo modelo  

productivo.(V1:L:325-326)  En Insumo debe cerciorar y asegurar insumos  requeridos 

a través del sistema de un control efectivo de registro del productor con el aval de los 

consejos comunales.(V1:L:328-331)(V1:L:385-392), (V1:L:398-399) 

Este  Versionante conjuntamente con los versionantes II (V2:L:427-429), 

(V2:L:470-475),(V2:L:486-489), (V2:L:519-530),  versionante III,(V3:L:1577-160), 

(V3:L:168-170),(V3:L:188-191), (V3:L:196-203), (V3:L:209-215),(V3:L:219-223),  

versionante V(V5:L:334-335),(V5:L:337-349), y versionante VI (V6:L:543-

554),coincidieron en sus consideraciones en cuanto Gestión del Conocimiento ya que 
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mencionan que existen una necesidad de asistencia técnica endógena, asistencia 

educativa y técnica, la necesidad del conocimiento para evitar deserción y 

desplazamiento del agricultor y poder desarrollarse en el campo.  

 La necesidad de la comprensión de la realidad del campo, acompañamiento, 

rescate de la semilla, educación, prioridad para visualizar el índice para medir buenas 

prácticas en la gestión educativa, a través de escuelas técnicas para la formación del 

productor agrario liderizada por el Ministerio para el  Poder Popular de Agricultura 

Productiva y Tierra en conjunción del Ministerio para el Poder Popular de la 

Agricultura Urbana:  

Las políticas deben ser multidimensionales, integrales tomando en cuenta los 

indicadores de precio, interés, tasa cambio de financiamiento. Como también poseer 

una institucionalidad. En la dimensión de Abastecimiento el versionante I exige 

justicia productiva para los pequeños productores (V1:L:362-365) hizo las siguientes 

consideraciones: el 80% de pequeños productores abastecen de comida al planeta, 

exigir justicas productiva para dichos trabajadores. 

Las consideraciones recabada del versionante II tiene como dimensión la cultura 

agrícola lo cual se le debe dar una connotación de política integral (V2:L:137-141) 

que menciona no dejar a la deriva a la Agricultura Familiar  con sus excedentes 

(V2:L:409-418), que sepan lo que van a consumir y formar una conservación 

productiva a través de la Diversificación extender la capacidad de ha.  a cultivar. Hay 

la necesidad del trabajo en equipo fundamentado en el valor al respeto y la amistad 

cultivar más volumen  alude el Versionante V (V5:L:334-335). 

La subcategoría del versionante IV (V4:L:150-154)  plasma que implementar 

Incentivos Legales, promocionar la agricultura familiar con su encadenamiento 

productivo, la comercialización de sus productos con incentivos fiscales para 

promocionar las empresas familiares Y por último el Versionante VI en su dimensión 

de Institucionalidad se tiene la necesidad de definir elementos de orientación para la 

institucionalidad, que se organicen, se alineen y fortalezcan la capacidades para la 

implementación de las políticas públicas. (V6:L:577-580) (V6:L:599-601) 

(V6:L:611-613). Esta consideración se enlaza con el versionante V cuando expone 
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que posiblemente no se ha visto al grupo familiar como unidad productiva de allí se 

hace necesario redimensionar este elemento para darle un carácter estratégico para la 

productividad del país es decir, más organización.  (V5:L:221-225). 

En el Grafico 12 se presenta el diagrama donde se reflejan las convergencias entre los 

versionantes referidas a las políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 12.Convergencias entre Versionante en la categoría de análisis Políticas 

Públicas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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MOMENTO VII 

 

LA CONTRASTACIÓN 

 

Conceptualización de la Agricultura Familiar 

 

En contrastación entre los aportes interpretados de los versionantes y los 

principales referentes en la categoría de análisis Conceptualización de la Agricultura 

Familiar, la escala, es uno de los elementos, que representa uno de los mayores 

significados tanto de las voces que emergieron de las entrevistas en esta investigación 

y de importantes referentes, tal es el caso de la definición en la Ley orgánica N° 

18.910 – modif. Ley n° 19.213/93 del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile,  

en la cual se le da predominancia al tamaño como conceptualización con una  

superficie no superior a las 12 hectáreas.  

Sin embargo Garner (2012), considera el tamaño de la explotación y/o de la 

producción como  un factor determinante para su clasificación. En las voces de los 

versionates, existe concordancia en señalar que las superficies menores de 4 ha, 

definen la mayoría de las unidades de producción familiar.  

En la comprensión de la definición de la agricultura familiar, de acuerdo a  Huerga 

(2006), este sistema, busca una rentabilidad permanente todo el año,  asegurar el 

autoconsumo con una menor dependencia de los insumos externos, en lo cual 

coincide Houtart  (2006), en cuanto a  la búsqueda del sustento para la vida de la 

familia y con las  conclusiones del  Foro Nacional de la Agricultura Familiar(2006),  

en donde se señalan que constituye  la principal ocupación y fuente de ingreso del 

núcleo familiar, quien aporta la fracción predominante de la fuerza de trabajo y la 

producción se dirige al autoconsumo y al mercado conjuntamente".  

En consideración a la conceptualización de la agricultura familiar, el Ministerio de 

agroindustria  de la Presidencia de la Nación de  Bolivia el 01 de octubre 2011,  la 

considera como una  forma de vida y una cuestión cultural, formada por individuos 

que mantienen entre sí lazos de familia que aportan la mayor parte del trabajo la 

propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la 

http://inta.gob.ar/personas/huerga.ignacio
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familia y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y 

experiencia. En muchos de estos elementos, coincide Garner (2012)  en el predominio 

del trabajo familiar,  considerar el tamaño de la explotación y/o de la producción 

como factor determinante y agrega para  que la administración de la unidad 

económica-productiva se le adjudica al jefe o el jefe del hogar. 

En coincidencia  con diferentes elementos que definen la agricultura familiar,  la 

cámara de comercio Arauca-Comité (2012), coincide en cuanto a que es una finca de 

tamaño suficiente para proveer el sustento de una familia y que en su funcionamiento 

no requiriese de mano de obra asalariada, sino que pudiera la misma ser atendida con 

la fuerza laboral de la propia familia, recalcando lo que señala Mançano (2013 en 

cuanto  cuya a que la renta total es producida predominantemente por el trabajo de los 

miembros de la familia y Machado(2013), que menciona, que la misma tiene una 

visión de una pequeña explotación donde vive la familia dependiendo 

económicamente de la actividad que realizan. 

Para enriquecer el debate sobre el concepto, es importante el referente de Salcedo 

y Guzmán (2014) quien comenta que en Centro América se considera  como 

estrategias de supervivencias, con múltiples ingreso, predominio de mano de obra y 

con limitaciones  al acceso a la tierra y al capital, en Costa Rica,  un sistema de 

producción  en donde la propiedad, la gestión y el trabajo son predominantemente 

familiar; Colombia, se define como “empresa básica de producción agrícola, 

pecuaria, avícola o forestal, cuya extensión conforme a las condiciones agroecológica 

de la zona y con tecnología adecuada permite a la familia remunerar su trabajo y 

disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su 

patrimonio”. Brasil: que se desarrolla en lo rural, sin título y que utilice 

predominantemente la mano obra familiar. 

En definiciones más recientes, Ubirajara Machado, (2014) define la Agricultura 

Familiar como la visión de una pequeña explotación donde la familia que vive de ella 

dependiendo económicamente y socialmente de la actividad que realizan y  la FAO 

(2015),  afirmó que la agricultura familiar  permite diversificar la base alimentaria de 

la población de América Latina y el Caribe, recuperar y valorizar el consumo de 
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rubros tradicionales - como la yuca, el frijol, y la papa - e impulsar las economías 

rurales. 

 

Importancia de la Agricultura Familiar 

 

En el debate de la importancia de la agricultura familiar, de las voces de los 

versionantes, se definen  el auto abastecimiento de la familia y la colocación de 

excedentes para la alimentación de la población, sus valores ecológicos como sistema 

demandante de menores insumos químicos en su cultura ambiental, la gestión del 

conocimiento entre generaciones y en intercambio de saberes entre  comunidades 

para las buenas prácticas agrícolas, la territorialidad como soporte de soberanía.  

En estas consideraciones, coincide Janvry y Sadoulet (2000), quienes definen su 

importante papel en la mitigación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y 

la nutrición, para mejorar los medios de vida, la gestión de los recursos naturales, la 

protección del ambiente y la sustentabilidad del desarrollo rural, en este 

contexto,Huerga (2006), lo considera como  la base de sustentación mediante la cual 

es posible asegurar estas instancias productivas que ayuden a alcanzar sustentabilidad 

en los campos ecológico, social y económico y Flores.  (2006), señala que este 

sistema materias primas que dan movimiento a las artes y el comercio. 

En relación a la importancia de la agricultura familiar, en la república del Perú,  

Marín (2015) menciona  que de acuerdo con los resultados del último censo 

agropecuario, el 75% de tierras cultivadas con alimentos,  se encuentra en predios 

menores a las 10 hectáreas, siendo su mayor fortaleza la mano de obra utilizada por el 

aporte de la familia, utilizando una amplia gama en los procesos de producción y que 

actúan dentro de una economía de mercado que provee cierta cantidad de los bienes 

necesarios para su sobrevivencia de un  70% compuesto por la familia. 

Uno de los principales valores de la agricultura familiar, que coincide entre los  

referentes de Lermano (2015) y García 2012 con  los hallazgos interpretados del 

perfil grupal, se relaciona al mayor agro biodiversidad y eficiencia en el uso de 

energía  de este sistema de producción en comparación con el empresarial. 

http://inta.gob.ar/personas/huerga.ignacio
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Características de la Agricultura Familiar 

Como aporte a la contrastación con los referentes teóricos de la investigación, 

considero lo señalado por Chayánov, (1925),   en cuanto a la característica de sistema 

no típicamente capitalista, por la falta de la categoría de salario en tanto que se 

dificulta  objetivamente los costos de producción y que el  retorno que se obtiene 

finalizado el año económico no puede ser conceptualizado como formando parte de 

algo que los empresarios capitalistas llaman ganancia”.  Es decir, este sistema, tiene 

características sociales y económicas propias, que la diferenciaban de otras formas de 

producción e inserción en los mercados. 

En uno de los elementos que se coinciden, ya  Johnson (1944), lo señalaba, en 

cuanto a la dependencia  en gran medida de la mano de obra de la familia. Janvry y 

Sadoulet, (2001, le adiciona  su capital natural, físico, financiero, humano  y social y 

Janvry y Sadoulet, (2001), lo definen como  el segmento más dinámico del medio 

rural por la heterogeneidad de su dotación de recursos. 

La FAO (2011) resalta importancia de la agricultura familiar para potenciar 

seguridad alimentaria, en estas consideraciones Campos, (2013), la percibe como  

estratégica en la recuperación económica debido a su presencia territorial y a su 

diversidad en la capacidad productiva. “Es una agricultura que reduce mucho la 

vulnerabilidad frente a los mercados y a las crisis internacionales.”.En consideración 

al debate, Rendón (2014), considera que la agricultura familiar es vital para el 

abastecimiento alimentario de la población mundial. 

 

Soberanía Alimentaria 

 

La soberanía alimentaria, en la interpretación de Maxwell y Frankenberger (1993, 

citado por Dehollain, 1995) se refiere al acceso seguro y permanente a alimentos 

suficientes en cantidad y calidad para una vida sana y activa, cuya conceptualización 

multidimensional en la voz de Losada (2001), incluye lo político, higiénico, 

científico, Políticas Económicas y Sectoriales, técnico, jurídico, de seguridad entre 

otras. En nuestro texto constitucional (CEBV, 1999) en su  artículo 305 considera que 

http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=475&idtipoc=12
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la soberanía alimentaria se alcanza desarrollando la producción agropecuaria interna 

y que la Seguridad Alimentaria  se define por tres componentes principales i) 

disponibilidad, refiriéndose  a la cantidad total de alimentos realmente disponibles 

para el consumo humano.  ii acceso hace referencia a la capacidad de transformar las 

necesidades alimentaria en “demanda efectiva” y iii estabilidad hace referencia a las 

variaciones de la producción, oferta y demanda alimentaria efectiva en el tiempo. 

En cuanto al papel de la agricultura familiar, Gómez, Icaza, Lewin y Paillacas 

(2004 exhortan en un artículo de la  FAO en el año 2000, sobre el tema de la 

seguridad alimentaria mundial a corto plazo enfatizando la carencia de los medios de 

producción para satisfacer la demanda de alimentos, en cuya direccionalidad  la FAO 

(2002), considera que las tendencias que exhiben actualmente las dimensiones 

económicas, políticas y sociales han llevado a una nueva concepción de la soberanía 

y seguridad alimentaria,  en cuanto a los altos niveles de pobreza, hambre, 

subnutrición y la  falta de equidad; heterogeneidad en la dotación de activos de los 

agricultores familiares. 

Para fortalecer la participación de la agricultura familiar, considero pertinente 

señalar, lo expuesto  El 22 de diciembre de 2011 por la asamblea general de las 

Naciones Unidas, en la resolución 66/222, proclamó el año 2014 como el año 

internacional de la agricultura familiar,  con el objetivo de aumentar la visibilidad de 

la agricultura familiar y la agricultura a pequeña escala, En estas consideraciones 

coinciden La Conferencia en Bruselas(29/11/13); Rendón (2014),  señalando que es 

es vital para el abastecimiento alimentario de la población mundial y   Marín (2015) 

menciona  que su mayor fortaleza es  la mano de obra utilizada por el aporte de la 

familia, utilizando una amplia gama en los procesos de producción y que actúan 

dentro de una economía de mercado que provee cierta cantidad de los bienes 

necesarios para su sobrevivencia de un  70% compuesto por la familia. 

 

 

 

 

 

http://www.elmundo.com/portal/servicios/contactenos/?idperiodista=475&idtipoc=12
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Políticas Públicas 

 

En la contrastación con los referentes, Janvry y Sadoulet (2000), se interpreta para 

las políticas públicas, el entendimiento de la demanda de insumos, instrumentos y 

maquinarias, las actividades de poscosecha o de procesamiento de los productos 

agropecuarios y los procesos de comercialización. En este debate, Escobal (2002), 

considera que en las instituciones existen cuatro tipos de fallas que afectan la 

competitividad de las familias rurales: i) la asimetría de la información, ii) la 

disponibilidad y asignación de los bienes públicos iii) la externalidades y iv) los 

problemas de la pobreza y equidad. 

Como referente en la temática anterior, Schjetman (2008), señala que  en chile, 

Brasil, argentina y Uruguay;  se mantuvieron en las dos (2) últimas décadas en una 

política única para el conjunto del sector agropecuario. En América latina la CEPAL-

FAO-IICA, (2013), manifiestan que la trayectoria de las políticas dirigidas de  

agricultura familiar en América latina busca caracterizar dos elementos; uno es el 

surgimiento y la dispersión regional de políticas  públicas específicas para la 

categoría de agricultura familiar y el otro es como es la forma de las políticas públicas 

agrarias afectan a dicho sector. 

De acuerdo a los planteamientos descritos con antelación, en estudio realizado en 

Argentina (Juárez et al, 2014 ) y Brasil (Grisa y Schneider, 2014), las políticas 

públicas en nuestro subcontinente  empezaron a reconocer la interrelaciones entre 

diversas facetas del desarrollo de los territorios rurales y a integrar un conjunto de 

instrumentos o programas sectoriales y transversales, para mantener la coherencia y 

adaptación a las especificidades ambientales como de los sistemas de producción que 

requiere entender y practicar la gestión de desarrollo territorial como de las 

agriculturas familiar. 
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MOMENTO VIII 

TEORIZACIÓN 

EL DESPLIEGUE  TEÓRICO DE  LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA 

AGRICULTURA FAMILIAR  COMO APORTE A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA EN  VENEZUELA 

 

Argumentación Teórica 

 Basados en los planteamientos de Martínez (2006 y 2016), el proceso de  

teorización utiliza todos los medios disponibles para lograr la síntesis final de la  

investigación, integrando en un todo con coherencia y lógica  los resultados. 

Este proceso  se logra relacionando siempre más entre sí las categorías o clases 

encontradas y sus atributos y propiedades, pues irán apareciendo más nexos y 

analogías y las teorías implícitas poco a poco se harán explícitas, se harán evidentes: 

aparecerá en nuestra mente alguna teoría sustantiva, es decir, una red de relaciones 

entre las categorías.  

Concluye  este autor, que no se tienen  técnicas de la construcción de teorías. Sin 

embargo, el uso de un recurso técnico de gran ayuda es el trazado de diagramas y el 

uso de esquemas y flechas como parte del desarrollo conceptual. Ellos pueden ilustrar 

y ayudar a vislumbrar la complejidad de los problemas que se originan, tienen la 

capacidad de hacer más “visible” una realidad, de dar una visión de su conjunto y, 

además, son un medio potente de comprensión, explicación y demostración de la 

dinámica interna del fenómeno en estudio.  

 

Propósito del Proceso de Teorización en la  Investigación 

Aproximarse a través de la estructuración de los hallazgos obtenidos con el 

método fenomenológico en la fase de revisión de protocolos,  comprensión y análisis 

hermenéutico que combinó estos resultados entre sí y con los referentes de la 

investigación, en relaciones complejas de integración entre los aportes individuales y 

el todo como un discurso que se construye bajo la subjetividad del investigador, pero 
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con la rigidez  de la complementación de los atributos de cada aporte esquematizado 

en las fases anteriores de versionantes y referentes.   

 

La  Agricultura Familiar como Proceso 

 

La conceptualización de la agricultura familiar, es un elemento integrador, que 

debe ser asumido con amplitud y direccionalidad construida con valores axiológicos,  

propios de una sociedad responsable en su relación con el ambiente y el necesario 

equilibrio ecológico entre las necesidades de producción para satisfacer las 

necesidades de nuestra generación y  las futuras generaciones, sin comprometer la 

calidad y la disponibilidad de los recursos naturales relacionados con la agricultura. 

Debemos apropiarnos de un concepto, que integre elementos que emergieron de 

las voces de los versionantes y los referentes teóricos, cuyos ecos  se convierten en un 

todo que forma parte de una visión desde perspectivas diferenciadas en lo político, 

económico, ecológico. Ético, moral, cultural, social y tecnológico, que pudiera 

distorsionar la comprensión bajo intereses propios del observador.  

Se ha recorrido un camino en acompañamiento con visiones que coinciden en 

algunas aristas y se alejan en consideraciones que van desde una particularidad, hasta 

abismos ideológicos que dificultan un consenso  teórico que aborde  todos los 

intereses de los actores sociales que involucra la agricultura. Es por ello, que es 

preciso asumir desde la óptica de valores y el aprendizaje mágico de la voz de los 

versionantes y referentes académicos y políticos, una posición amplia de la 

conceptualización, importancia y características de la agricultura familiar.  

Los elementos integradores de la conceptualización de la agricultura familiar lo 

constituyen principalmente la mano de obra que predomina en los predios, la escala o 

tamaño de la parcela, la diversificación o diversidad asociada a este sistema de 

producción, los objetivos de producir para la sustentación de los alimentos de 

consumo de la familia y excedentes para el mercado o intercambio de bienes, la 

tecnología e insumos que se utilizan predominantemente, la cultura agrícola y sus 

valores de trasferencia de conocimientos ancestrales y la cultura ambiental propia del 
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MANO DE 
OBRA  

•Existe coincidencias cercanas al consenso que  debe ser constituida 
principalmente por miembros de la familia. Existen voces que amplian el 
concepto de familia a lo afectivo  entre humanos que sin consanguinidad 

construyen lazos  de unidad.    

TAMAÑO DE 
LA PARCELA  

•La mayoria de los autores y las voces de la investigación, parace que  asocian este 
sistema con escalas o superficies menores a 4 hectareas , sin embargo en las 
referencias de la realidad  en diferentes partes del mundo, pueden existir escalas 
que superan llas decenas de hectareas y constituyen un modelo de agricultura 
familiar.  

DIVERSIDAD 

•Existe  coindidencias en la mayorias de las voces de la investigación y referentes  que  
la diversificación  es un factor determinante en la conformación de una unidad de 
producción familiar, sin embargo, en la amplitud del concepto, pueden encontrarse 
consideraciones de  monocultivos que se produzcan bajo en esquema de producción 

familiar.  

OBJETIVO 

•Hay  coincidencias  mayoritarias en su valor para la producción de los 
alimentos  para el consumo de la familia  y en su rol de colocar 

excedentes para el abastecimiento de la sociedad. 

TECNOLOGÍA  

•No existe un debate amplio sobre el tema, sin embargo  la mayoría coindide en  un 
modelo principalmente endogeno con el menor uso posible de insumos externos a la 
parcela, con soberania sobre la semilla que se utilice y  un bajo uso de quimicos. No 
limita el uso de mecanización de la tierra ni el riego como agrosoporte.  

 
CULTURA Y 

VALORES 
ANCESTRALES 

•Existen valores culturales que transcienden de generación en generación,  
se resguarda la memoria historica del proceso de producción  

CULTURA 
AMBIENTAL  

•Existen coincidencias sobre la importancia de la relación con el 
ambiente de este sistema de producción y  la busqueda de 

menores impactos sobre la naturaleza.  

esquema planteado en las voces y referentes que asocian este sistema con la inclusión 

de patrones agroecológicos.  

En este contexto, se presenta el grafico 13 donde se señalan las convergencias 

conceptuales entre los versionantes, de manera de orientar la comprensión de un 

concepto que aborde la mayoría de los ecos de las actores con los que se mantuvo un 

dialogo de saberes en el marco de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 13convergencias en las conceptualizaciones de la Agricultura Familiar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el grafico 14,  considera las relaciones entre diferentes factores que conforman 

la conceptualización de la agricultura familiar, e implica su importancia, 

características y aportes a la soberanía alimentaria, así como las orientaciones de 

políticas públicas que visualizo deben ser incorporados para fortalecer este modelo de 

producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14.Relaciones estructurantes de la Conceptualización de la Agricultura 

Familiar.  

Fuente: Elaboración Propia 
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El Aporte de la Agricultura Familiar a la Soberanía Alimentaria 

 

La agricultura familiar como soporte del desarrollo rural sustentable, vista en esta 

investigación , como la actividad de labrar, cultivar la tierra, cría de animales de 

granja y/o piscicultura,  utilizando principalmente  la mano de obra de la familia para 

la obtención de  alimentos y/o diversas materias primas que permitan desarrollar  

productos necesarios para el ser humano, constituye la base estratégica para la 

transformación del modelo agrícola venezolano orientado a la construcción de 

estructuras solidas que aseguren a corto plazo la direccionalidad inequívoca de la 

soberanía alimentaria. El grafico 15, esquematiza la visión sobre el aporte de la 

agricultura familiar la soberanía alimentaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 15Aportes de la agricultura familiar a la soberanía alimentaria. 

Fuente: Elaboración Propia 



115 
 

La Direccionalidad de las Políticas Públicas 

 

En la comprensión manifestada de la agricultura familiar, como un modelo de 

producción que se enmarca en el desarrollo rural sustentable, como base estratégica 

de la soberanía alimentaria, en complementación de la agricultura convencional, pero 

con un valor político de dimensiones socialista y humanista, visualizo 

esquemáticamente en el grafico 15 se presenta la direccionalidad de las políticas 

públicas para la agricultura familiar y en el grafico 16 la direccionalidad de las 

políticas públicas propuestas para la agricultura familiar..  

 

 

Grafico 16. Direccionalidad de las políticas públicas para la agricultura familiar. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 

Dignificar el conuco como forma ancestral de 
producción bajo la conceptualización de 
agricultura familiar. 

Fortalecer la sustentabilidad de los sistemas de 
producción familiar en los pequeños y 
medianos productores de diferentes rubros en 
la agricultura venezolana.   

Diversificar los sistemas de producción 
agrícolas en el número de rubros y en su  
disponibilidad estacionaria a través de la 
agricultura familiar. 

Priorizar los planes de inversión,  los sistemas 
de producción sustentables a través de la 
agricultura familiar como estrategia de 
equilibrio ecológico 
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DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN LA 

DIRECCIONALIDAD DE LAS POLITICAS PUBLICAS PROPUESTAS 

PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Abordaje Político:  

1. Realizar el diagnóstico  político  de las  familias asociadas a las unidades 

de producción que se impulsarán como modelo de agricultura familiar. 

2. Elaborar los programas de politización  de acuerdo al diagnóstico de las  

familias asociadas a las unidades de producción que se impulsarán como 

modelo de agricultura familiar.  

3. Ejecutar el programa de politización de acuerdo a la priorización y a los 

recursos organizacionales. 

4. Establecer el plan de seguimiento, control y toma de decisiones para el 

programa de politización. 

 

Abordaje Social:  

1. Realizar el diagnóstico  social de las  familias asociadas a las unidades de 

producción que se impulsarán como modelo de agricultura familiar. 

2. Elaborar los programas de asistencia integral de acuerdo al diagnóstico de 

las  familias asociadas a las unidades de producción que se impulsarán 

como modelo de agricultura familiar y a la capacidad del estado.  

3. Ejecutar el programa de asistencia integral de acuerdo a la priorización y a 

los recursos del estado. 

4. Establecer el plan de seguimiento, control y toma de decisiones para el 

programa de asistencia integral. 

 

Abordaje Económico: 

1. Garantizar que el o los responsables de la unidad de producción familiar 

cumplan con los requisitos bancarios para acceder al financiamiento de la 

banca pública y/o privada.  
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2. Garantizar la disponibilidad de recursos financiero oportuno y suficiente de 

acuerdo a los procesos de producción asociados a la unidad familiar. 

3. Establecimiento de condiciones que aseguren  al Estado la 

comercialización de la cosecha y el retorno del financiamiento. 

4. Fortalecimiento del seguimiento y control del financiamiento a través de la 

incorporación de la asistencia técnica integral como parte del programa. 

 

Abordaje Tecnológico: 

1. Ejecutar un programa de bioinsumos  como estrategia de la agricultura 

soberana en los sistemas café, cacao, dignificación del conuco, hortaliza y 

raíces, legumbres, musáceas, caña de azúcar  y frutales como certificación 

de la agricultura familiar.  

2. Impulsar la diversificación de rubros vegetal y animal  en las unidades de 

producción que se certifiquen como agricultura familiar.  

3. Establecer un programa de intercambio de saberes para la ejecución de 

buenas prácticas agronómicas y de sanidad animal con bajos insumos 

externos.  

4. Ejecutar un programa de manejo soberano de la genética  vegetal y animal 

desde la unidad familiar de producción con asistencia del estado. 

 

Infraestructura y Servicios:  

1. Establecer estrategias de cogestión con las organizaciones del poder 

popular para el mantenimiento y durabilidad de la infraestructura que se 

rehabilite asociada a las unidades de producción.  

2. Elaborar un diagnóstico del equipamiento con que cuentan las diferentes 

unidades de producción que se establecerá, como familiar. 

3. Ejecutar un programa de financiamiento para la adquisición o 

rehabilitación de los equipos y maquinarias agrícolas de acuerdo a las 

características agroecológicas, sociales y económicas de cada unidad de 

producción familiar. 
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LA REFLECIÓN FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La agricultura familiar  como soporte de la soberanía alimentaria, en el marco del 

desarrollo rural sustentable,  deberá fundamentarse en una menor dependencia de los 

insumos externos, con el uso de la agroecología como estrategia para  alcanzar la 

sustentabilidad en las dimensiones  ecológicas, social, cultural, tecnológica  y 

económica.  La extensión de la unidad  para la producción de agricultura familiar 

dependerá de las condiciones agroecológica de cada zona, de manera que permita a la 

familia a través de su  trabajo, disponer de  excedentes que garantice un nivel 

aceptable de calidad de vida dentro de la conceptualización del buen vivir. 

En la comprensión de la agricultura familiar, es importante ubicarnos en el 

contexto de la realidad venezolana, en donde existe una amplitud en la interpretación  

del término y confusión quizás con el planteamiento de conucos, producción comunal 

y agricultura urbana, razón por lo cual, no existen amplios debates de la agricultura 

familiar en las políticas públicas y no ha sido estandarte político en los diferentes 

reimpulso y  misiones que se asocian a la producción de alimentos en el país.   

En el concepto de agricultura familiar, se asume en esta investigación como 

aproximación  a una teoría integradora, el fundamento del predominio de la 

participación de la familia como mano de obra principal en la unidad de producción, 

sin negar que por lazos afectivos se integre en iguales condiciones, a los  miembros 

que la conforman y la presencia temporal o permanente en menor participación de 

obreros para actividades específicas.  

La escala, o el tamaño de la parcela en las unidades de agricultura familiar, 

constituye un elemento estructural de su conceptualización, cuya relación es abordada 

en la mayoría de las definiciones que aportan las voces involucradas en esta 

investigación,  que van desde la limitación a una superficie determinada, cuya 

racionalidad pareciera orientada a considerar este modelo de producción a los 

pequeños espacios. En mi comprensión, dado la realidad en experiencias de otras 

latitudes y en nuestro trópico, la escala, no limita la filosofía de la agricultura 
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familiar, así podemos encontrar patios productivos de algunos metros cuadrados, 

hasta cientos de hectáreas que conformen una unidad de este modelo o modo de 

producción.  

La diversificación en la agricultura familiar, es una condición o atributo, que 

considero lógico asumir como fundamento teórico de  este modelo, dado el 

significado de diversidad de cultivos y presencia de animales para consumo que debe 

estar asociado en la parcela para el cumplimiento de otras categorías o dimensiones 

que conforman el espíritu de la misma. Esto implica, que se asume, que los objetivos 

de la agricultura familiar, lo constituye el autoabastecimiento para el  consumo 

familiar y la producción de excedentes que ayuden o constituyan en los ingresos para 

el buen vivir de la familia.  

La tecnología que predominan en las consideraciones de la agricultura familiar en 

nuestro país, se relacionan con el bajo uso de insumos químicos y externos a la 

parcela, favoreciendo la práctica de la agroecología como soporte. Sin embargo, en 

los referentes de este modelo de producción, no existe una matriz predominante que 

limite el uso de tecnologías de punta para la producción en este sistema.  

Como aporte en esta investigación, dado la direccionalidad política que se asume 

como valor axiológico propio de la subjetividad como investigadora, considero que la 

misma debe ser de bajo impacto ambiental y soberana en el manejo endógeno de la 

semilla o como producto de intercambios o políticas públicas que  liberen su acceso 

sin la dependencia del agro negocio. No asumo un fundamentalismo en las 

necesidades de uso tecnológico en insumos químicos necesarios para mantener una 

producción factible, pero debe ser orientada, a la liberación de dominio a través de 

patentes de las grandes corporaciones.  

La razón de asumir en el marco de la tecnología, elementos liberadores de la 

agroecología, fortalece la transferencia de saberes de generación en generación, que 

en conjunto con el intercambio de saberes entre parcelas, comunidades e instituciones 

públicas y privadas, permitan que se  aborde este modelo de producción en la  lógica 

de independencia para el  fortalecimiento de soberanía alimentaria, que se 

complemente con la agricultura empresarial, pero que no se subordine.  
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La dinámica, de los valores ancestrales como modelo de gestión del conocimiento, 

se enmarca en las políticas de género que incorpora el rol de la mujer en la 

producción familiar y alienta a los jóvenes a permanecer en la ruralidad sin 

menoscabo de su crecimiento como persona y en posibles participaciones de 

miembros familiares en otras actividades de la sociedad.  

La cultura ambiental que se manifiesta en las voces asociadas a esta investigación, 

relacionada a la agricultura familiar, constituye, uno de los principales elementos 

transversales para la construcción teórica de este modelo, por lo que implica la 

incorporación de las relaciones entre la producción y el necesario equilibrio con la 

naturaleza. La agricultura familiar, vista como una  actividad sustentable,  debe 

considerar en lo tecnológico y en su diversificación, las variables, categorías y 

dimensiones ecológicas que se relaciones con producir alimentos saludables de bajo 

impacto sobre el agua, el suelo y la biodiversidad en su conjunto.  
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8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

Entrevistadora: 

1. ¿Cómo conceptualiza usted la Agricultura 

Familiar? 
Versionante: 

Se vela más el consumo pero al final, es el que hace 

el negocio grande, decía mi abuelo. Esa agricultura 

familiar se ve como muy pequeña pero al final es el 

que hace negocio grande porque es el que hace 

llevar comida a cada hogar y quedan excedentes 

para favorecer a otras personas, eso es lo 

importante y en el caso que tenemos nosotros por 

los estudios técnicos y científicos que hay en el 

caso de Lara, que identificamos en el año 90 donde 

la mayoría éramos pequeños productores, hace 
menos de 30 años. Eso lleva a que una familia se 

mantiene si la esposa, los hijos, el dueño de la finca 

y los pocos trabajadores, porque una parcela de dos, 

o tres no es como con una siembra de 100 

hectáreas, que se convierten en zonas industriales. 

Pero en el caso del café, en Lara hicieron estudios 

con gente de Costa Rica, donde dijeron que los 

números se ajustaban a la realidad venezolana en 

los 70 mil productores, en las 230 mil hectáreas de 

pequeños productores y eso se enmarca en lo que es 

la agricultura familiar. Que eso uno lo escucha de 

otros países, pero que bueno que aquí en Venezuela 
de mano del ministro Wilmar Castro Soteldo se 

tome esta iniciativa. Y hoy en día con la crisis que 

teníamos está demostrado que cuando usted va a 

Caracas, Valencia, en las grandes ciudades. Toda la 

comida que uno ve viene de esa agricultura familiar 

chiquita; entonces quiere decir que es una guerra 

económica. En el caso de Sanare en Lara, viendo en 

el ejemplo de lo que es la feria que se hace en 

Cecosesola. Todo eso viene de estos productores 

pequeños de Lara, Mérida. 

Yo creo que eso más como política pública del 
Ministerio y ustedes que les toque turno al bate, 

dejen esa experiencia hay que valorarlo y felicitarlo 

por esa iniciativa. 

Entrevistadora  

Entonces, ¿la contextualización de la agricultura 

familiar viene siendo la mano de obra de la propia 

familia y con previos pequeños? 
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45.  

46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  

79.  

80.  

81.  

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  

95.  

96.  

97.  

Versionante 
Si, menos mal que lo tocó porque hay que 

identificarlos por ser predios pequeños. Yo pongo 

el ejemplo del Café, realizando todo lo que es 

Brasil con toda su producción mundial en el 

negocio del café pero son productores de 50, 60, 80, 

100 hectáreas, a comparar con nosotros los 

venezolanos  que son 1, 2, 3 hectáreas. O sea que si 

se enmarca como política. Como en el caso de Lara, 

con el cambur. ¿Cómo sale el cambur? Alguien 

tiene una hectárea de café pero siembra cambur.Yo 

vengo de la comuna Argimiro Gabaldón, donde 
estuvo el compañero ministro cuando lanzó el 

programa de la certificación del café gourmet. Y 

ahí la mayoría tiene 2, 3 hectáreas. Somos 

pequeños. Tenemos años haciendo una agricultura 

familiar. Porque la agricultura familiar, porque está 

uno despulpando café y está la esposa, los hijos 

recogiendo la reguera o tapando el café. 

Entrevistadora 

¿Y no tienes mano de obra contratada? 

Versionante 

Para el sector cafetalero en Venezuela nosotros, la 

mano de obra se contrata cuando esos productores 
de 6, 7 hectáreas pero esos que están entre 1 y 2 

prácticamente en una agricultura familiar.Se 

identifica primero por extensión, lo que es la 

agricultura familiar. 

Entrevistadora: 

2.¿Cuál cree usted es la importancia de la 

Agricultura Familiar? 

Versionante: 

Yo creo que nosotros, y eso hay que reconocérselo 

al presidente Chávez que creó una política y leyes, 

le dio continuidad el presidente Nicolás Maduro, 
donde se define lo que es el sistema agroalimentario 

con 15 motores. 

Y el compañero Ministro con esa responsabilidad 

que tiene para nosotros. Y nosotros como 

constituyente hemos buscado información de 

nuestro país, nos encontramos con un informe de la 

FAO donde dice que el 80% que se abastece al 

mundo de alimentos lo hacen los productores del 

mundo y yo vi esa experiencia que hace 6 años 

mandó la cancillería a la Universidad de Harvard. 

Ahí estuvieron como 4 ponencias y a mí me tocó 

sobre la cadena productiva de café como pequeño 
productor. También pasaron ese informe que 

certifica que son los pequeños productores del 

mundo que le dan abastecimiento a la población 

mundial. ¿Qué debemos hacer? A ese pequeño 

productor, a esa pequeña familia no debemos 

dejarlo solo, debemos acompañarlo integralmente. 
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98.  

99.  

100.  
101.  
102.  
103.  
104.  
105.  
106.  
107.  
108.  
109.  
110.  
111.  
112.  
113.  
114.  
115.  
116.  
117.  
118.  
119.  
120.  
121.  
122.  
123.  
124.  
125.  
126.  
127.  
128.  
129.  
130.  
131.  
132.  
133.  
134.  
135.  
136.  
137.  
138.  
139.  
140.  
141.  
142.  
143.  
144.  
145.  
146.  
147.  
148.  
149.  
150.  

Esa es mi cultura, la relación con el trabajo con la 
producción, con la tierra, con la biodiversidad.Esta 

producción es amigable con el ambiente. Se habla 

agroecología ahorita. Hay que fortalecer el trabajo 

que están haciendo ustedes. 

Entrevistadora  

En Portuguesa les llamamos a los pequeños 

productores al mercado campesino. 

Versionante 

Entonces hay que ver es la extensión que tenemos 

en el caso de café, las hortalizas de Mérida a Pueblo 

Llano son puras parcelitas chiquitas de familia, son 
pequeñas parcelitas, no son grande. Es la misma 

ganadería. El ministro dio unos números sobre los 

ganaderos en su programa. Hablaba como de 60%, 

que eran pequeños productores y un 40% de los 

grupos grandes que hay aquí que son pocos. 

Entrevistadora  

3.¿Cómo describiría usted las características de la 

agricultura familiar en Venezuela? 

Versionante 

El artículo de la Ley de sistema económico 

comunal, que habla de las empresas de propiedad 

comunal, de directa e indirecta y la propiedad 
familiar. La agricultura familiar habría que definirlo 

en términos jurídicos. 

Las características deben ser por extensión, por 

rubro. Por ejemplo en papa, intercambiando 

experiencia cuando me llevaron a las parcelas, eran 

parcelitas de paperos, lechugas, pero al final 

describí que la importancia de tomar en cuenta este 

concepto  aquí en Venezuela pero resulta que son 

los que hacen el negocio grande, por lo menos 

llevan al mercado mayorista y son los de parcelitas 

pequeños. 
Entrevistadora  

¡Como hacen los de la Colonia Tovar!, ellos son 

familiares, y con su camión se van a distintas zona 

a vender sus productos. 

Versionante 

Como decía mi abuelo, después de la tempestad 

viene la calma, y con toda esta crisis económica y. 

El día jueves, un papero de Mérida dijo llevo un 

camión de Mérida cargado de todo pero pura 

comida soberana, producida nacionalmente. Allí lo 

primero que hay que definir es por extensión, 

describir para identificar, que contempla la 
agricultura familiar, las hectáreas, yo le hablo por 

un estudio que se hizo que habla que el 85% tiene 

menos de 3 hectáreas, los que están de 3 hasta 40 

hectáreas me habla de un 5%, en el caso de cebolla 

y ajo son pequeños también. 

Lo primero es identificar por extensión y revisar lo 
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151.  
152.  
153.  
154.  
155.  
156.  
157.  
158.  
159.  
160.  
161.  
162.  
163.  
164.  
165.  
166.  
167.  
168.  
169.  
170.  
171.  
172.  
173.  
174.  
175.  
176.  
177.  
178.  
179.  
180.  
181.  
182.  
183.  
184.  
185.  
186.  
187.  
188.  
189.  
190.  
191.  
192.  
193.  
194.  
195.  
196.  
197.  
198.  
199.  
200.  
201.  
202.  
203.  

que dice la Ley de sistema económico comunal, 
Unidades Productivas Familiares dice. Creo que así 

lo recoge la Ley, creo que en el artículo 25. 

Entrevistadora  

4.¿Cómo conceptualiza usted soberanía 

alimentaria en Venezuela? 

Versionante 

El compañero ministro nos puso como línea, revisar 

el tema de la semilla en Venezuela. Allí 

descubrimos que para hablar de soberanía si no 

garantizamos la semilla, no hacemos nada. De 

manera que lo primero es producir nosotros y para 
tener soberanía, no es que monopolicemos 

hablemos del caso de semilla,  porque uno dice 

Banco de semilla, uno habla de banco y es como 

que controlo aquí. Hablando de la época de los 

abuelos, podemos colocarles casa de semilla, 

porque casa de semilla, que si está en Mérida pero 

produce allá papa, tomate, repollo y otro productor 

está Trujillo y produce ñame, ocumo, etc, o está en 

Lara y produce cambur o café pero el concepto de 

que nos apropiemos de semilla somos nosotros, 

para poder empezar a tener soberanía. 

Entonces la estrategia política es, no seguir 
dependiendo de que venga la semilla de la 

Monsanto, de Canadá, etc. 

Entrevistadora  

Tengo entendido que nosotros ya no buscamos la 

papa afuera sino de Mérida. 

Versionante 

Yo venía con Lalo el papero y decíamos en el caso 

de Lara estos eran los productores de papa que 

sembraban 100 mil sacos pero cuando venían puras 

papas de Canadá, luego las importaciones de 

semilla se iban cayendo y fue cuando Mérida agarró 
el mando y con el proyecto que le financió a ellos el 

gobierno nacional a través del presidente Chávez. 

Primero el grupo de colectivos Proinpa que es una 

asociación, ellos fueron liberándose primero como 

productores, segundo al consejo comunal, tercero a 

la comuna, cuarto al municipio y ahora andan ellos, 

dándoles semillas a varias regiones, esa es la propia 

liberación. Pero venían una organización de ciencia 

y tecnología. Para ser agricultor eso es un arte. 

Entrevistadora  

5. ¿Cuáles serían para usted los aportes de la 

agricultura familiar a la soberanía alimentaria? 
Versionante 

Está más que demostrado en el mundo que está 

diciendo, aprendí en el sector café que no eran los 

grandes los que hacían el negocio grande, son los 

pequeños y está demostrado ahorita a través de 

estudios a nivel mundial que son los pequeños que 
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204.  
205.  
206.  
207.  
208.  
209.  
210.  
211.  
212.  
213.  
214.  
215.  
216.  
217.  
218.  
219.  
220.  
221.  
222.  
223.  
224.  
225.  
226.  
227.  
228.  
229.  
230.  
231.  
232.  
233.  
234.  
235.  
236.  
237.  
238.  
239.  
240.  
241.  
242.  
243.  
244.  
245.  
246.  
247.  
248.  
249.  
250.  
251.  
252.  
253.  
254.  
255.  
256.  

le dan y garantizan los alimentos a través del 
planeta tierra. Eso es un argumento muy válido. 

A mí me tocó revisar la comisión de ecosocialismo 

y agua, y en las subcomisiones me tocó de 

planificación y ordenación de territorio. Nos tocó 

revisar el marco legal que el presidente Chávez dejó 

desde la Constitución. Plan de la Patria, Ley de 

Tierras, Ley de mercadeo agrícola, Fondas, hacer 

un informe y pasarlo a la junta directiva. 

Podemos culpar a quienes han estado gobernando 

pero también es culpa de nosotros como pueblo 

porque la Constitución es clara y dice 
corresponsabilidad pueblo-gobierno. En la 

Constitución del 99 y ahorita la vamos a afianzar 

más, que sea más participativa porque al final el 

beneficio que buscos como país, es el bienestar de 

todos. Y al haber bienestar en la seguridad 

alimentaria, vamos a la historia de nuestros 

ancestros a generar nuestra propia semilla. Para 

nosotros lo mejor es revisar y hacer comité de casa 

de semilla. No podría una persona a montar un 

banco de semilla que no esté relacionado con la 

producción primaria. La experiencia que hay aquí al 

hablar con Monte Carmelo, ellos se planifican. 
Para garantizar la seguridad alimentaria primero la 

semilla, tenemos las tierras, la gente está en la 

montaña. Sorprendido en la comuna sueño de 

Bolívar, tiene 1500 productores de papa, lechuga, 

pimentón. 

Investigadora 

Entrevistadora  

6. Usted que está en la asamblea, ¿cómo visualiza 

las políticas públicas de la agricultura familiar? 

Versionante 

Chávez tuvo esa visión de dejar el presupuesto 
distribuido, en la Ley dice que se debe  invertir más 

en lo productivo. 

Entrevistadora  

7. ¿Que aporte le haría a las políticas públicas de 

la agricultura familiar en Venezuela? 

Versionante 

Un aporte es difundir más el marco legal sobre la 

seguridad alimentaria que dejó Chávez. A través de 

los medios, televisión, prensa escrita, redes sociales 

difundir más el marco legal, apropiarse más. El 

marco legal lo revisamos, y la subcomisión que le 

pasamos el informe quedó sorprendido de la 
cantidad de leyes que dejó Chávez 

En la subcomisión consideramos que falta más 

difundir el marco legal para la producción de 

alimentos. Porque en el artículo 19 de la Ley de 

mercadeo agrícola, la segunda Ley habilitante que 

está junto con la Ley de tierras dice que hay que 
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257.  
258.  
259.  
260.  
261.  
262.  
263.  
264.  
265.  
266.  
267.  
268.  
269.  
270.  
271.  
272.  
273.  
274.  
275.  
276.  
277.  
278.  
279.  
280.  
281.  
282.  
283.  
284.  
285.  
286.  
287.  
288.  
289.  
290.  
291.  
292.  
293.  
294.  
295.  
296.  
297.  
298.  
299.  
300.  
301.  
302.  
303.  
304.  
305.  
306.  
307.  
308.  
309.  

planificar la siembra. Chávez dice que hay que 
entregar los informes y planificación 3 meses antes 

de que termine el año. Si tuviéramos en sintonía 

con lo que dice la Ley era para que tuviéramos en 

cada comuna un centro de acopio, entonces llegaría 

el Estado y ver la cosecha de acopio. En el marco 

legal está así. Entonces revisamos las cooperativas. 

El aporte sería ordenar y el orden debe ser 

participación pueblo, gobierno. Nosotros tenemos 

que agradecerle al ministro, él nos está planteando 

que nosotros en Guaper hagamos una empresa 

mixta como nueva política. 
Como nos asociamos productor gobierno, eso 

genera una política. Tenemos el centro de acopio. 

Esa es una cuestión jurídica que hay que hay que 

fortalecer. El aporte es ese el marco legal que 

Chávez nos dejó. Y otra cosa es la integración 

pueblo gobierno, porque políticamente está 

demostrado que el pueblo está ganado y cree 

fielmente en la política, y ha entendido que hay una 

guerra económica. 

La guerra económica son los opositores 

venezolanos pero no son tanto esos sino es el gran 

imperio, y el gran imperio no es ni Estados Unidos 
son los grandes transnacionales que dominan la 

economía mundial.   

El desconocimiento de las leyes nos lleva a cometer 

los errores, el individualismo. Entonces el 

presidente está hablando del Banco de las 

Comunas. Es decir que si en este territorio hay 1000 

productores entonces hay un Banco de la Comuna, 

como montamos un centro de acopio. Fíjese para 

que le diga al ministro, nosotros estamos 

preparando una asamblea nacional de caficultores 

en Sanare y como propuesta le llevamos ir a las 
denominaciones de origen por rubro. Para tener 

identidad por los territorios. Pueblo organizado en 

producción y al tener seguro el alimento en el 

territorio tenemos defensa integral. Portuguesa ya 

empezó con el café grano de oro en Biscucuy, ellos 

están trabajando denominación de origen. 

Esa política que generó el ministro, donde se 

nombró un comité, lo vamos a reforzar en una 

asamblea para que el pueblo sepa que hay una 

decisión de un jefe que es el ministro. Tenemos que 

acompañarlo fuerte, donde nada más no sea 

Biscucuy sino 130 municipios que estamos 
conformados en todo el país. Todos esos son los 

aportes que queremos difundir. 

Esta es la primera conversa luego de la elección de 

la Constituyente y vamos en la misma sintonía, 

cuando hablamos de la 299 nos tocó, capitulo 

ambiental de la Constitución, derechos económicos 
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310.  
311.  
312.  
313.  
314.  
315.  
316.  
317.  
318.  
319.  
320.  
321.  
322.  
323.  
324.  
325.  
326.  
327.  
328.  
329.  
330.  
331.  
332.  
333.  
334.  
335.  
336.  
337.  
338.  
339.  
340.  
341.  
342.  
343.  
344.  
345.  
346.  
347.  
348.  
349.  
350.  
351.  
352.  
353.  
354.  
355.  
356.  
357.  
358.  
359.  
360.  
361.  
362.  

y función del Estado de la economía que sobre lo 
que nos pregunta. 

Al consultar sobre la 299 a Hernán Escarrá nos 

damos cuenta que reconoce solo al sector privado y 

no al campesino. Nosotros vamos a proponer el 

capítulo campesino, sin pelear con el sector privado 

pero reconociendo al campesino. 

La función de nosotros en la economía es que el 

beneficio sea colectivo. En el caso de café, se dijo 

que tenemos que producir a nivel nacional y para la 

exportación. Que necesitamos? Tener la vialidad. 

Un ministro solo es difícil pero si nos aliamos 
pueblo gobierno jurídicamente nos ayudamos. 

Nosotros en la comuna que estamos, la mayoría 

tienen una hectárea y producen café. Hay muchas 

mujeres que producen café. Hay que reconocer en 

la estructura de costo también a la mujer. 

En los insumos estamos complicados y a veces nos 

facilita es el sector privado, los insumos. A veces 

nos toca buscar el efectivo, el cual nos cobran 

100%. 

El café se cosecha una sola vez al año. Como 

productores pequeños. En diciembre es cuando se 

toma la mayoría de la cosecha. 
Si nos organizamos, si viene el Banco de la comuna 

y nos organizamos con un centro de acopio, si nos 

organizamos que participemos en la cadena 

productiva del café va a dar cada minuto. 

Entrevistadora  

¿Ustedes no tienen caja rural? 

Versionante 

No tenemos en la comuna el Banco de la comuna, 

tenemos la estructura. Pero para cambiar el modelo 

de la producción tenemos en la Constitución 

proponer la distribución, del productor al 
consumidor; ese concepto para la agricultura 

familiar impacta bien. Central Madeirence con su 

frase  “La Feria campesina del productor al 

consumidor” viola la estrategia, entonces en la 

nueva Constitución queremos que podamos 

distribuir, que en las Ferias Soberanas los 

productores de Lara podamos venir y darle más 

fuerza a la agricultura familiar. 

Entrevistadora  

Con el comandante en Portuguesa antes lo tenía 

cuando estaba de Gobernador, con los productores 

pequeños donde enviaban sus productos. 
Versionante 

El argumento político será que el 80% de los 

pequeños productores son los que le abastecen de 

comida al planeta tierra. Con esta propuesta algunos 

empresarios van a patalear, el mercado, etc. El 

concepto aquí debe ser de país. Con un código de 
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363.  
364.  
365.  
366.  
367.  
368.  
369.  
370.  
371.  
372.  
373.  
374.  
375.  
376.  
377.  
378.  
379.  
380.  
381.  
382.  
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comercio donde todos tenemos derecho de ganar 
pero donde haya más justicia. En la parte de 

intermediación solo dominan el negocio 3 o 4 

personas, seguimos como un monopolio. En 

agricultura familiar todo concepto de caja rural, 

banco de la comuna, caja de ahorro, pero para eso 

tenemos que tener la comunicación, la vialidad. 

Con la alcaldesa se metió para los campos con 

nosotros y le tocó pasar por unos puentes de palo. Y 

se sorprendió de cómo pasa la gente por aquí. Y 

con todo esto la gente está resteada con el proceso. 

En las zonas rurales no pierden con proceso 
político. 

Lo mejor que con esta política de agricultura 

familiar que usted desarrolla pero hay que agregarle 

muchas cosas. Como centro de acopio por las 

comunas, las casas de semilla por comunas. Porque 

nos genera una competencia de semilla. 

La asistencia técnica endógena, que consiste que no 

hace falta enviar técnico si de la ciudad. Allí entra 

el papel de las universidades. Faltaría la asistencia 

técnica endógena, la distribución de los insumos 

endógenamente, que esté cerca del mismo 

pueblo.Luego de crear el Runopa, los mismos que 
se registraron allá, también se registraron aquí. Ese 

bachequeo que usted ve en los mototaxi usted va a 

Chavasquen, Biscucuy  a Sanare, Morán. Y ve a los 

mototaxi bachaqueando insumos porque se les 

registro por Runopa y AgroVenezuela.Actualmente 

se volvió a hacer el registro, esta vez con la firma 

de Mónica Bello.Hay que pedir el aval del consejo 

comunal, en el caso de Sanare tenemos 180 

consejos comunales, que conocen el territorio 

porque si no se nos van a seguir coleando los 

bachaqueros. Se debería colocar una nota de tener 
aval del consejo comunal. Son detalles jurídicos 
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Anexo 2.2 Categorización de la Entrevista del Versionante 2 

LINEAS INFORMACION PROPORCIONADA POR EL 

VERSIONANTE No.2 

 

CATEGORIA 

DE ANÁLISIS 

DIMENSIONES 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

Versionante 

Entrevistadora: 

1. ¿Cómo conceptualiza usted la Agricultura 

Familiar? 

Versionante: 

Tenemos el Central como necesita la caña, con sus 

núcleos privados o propio, va corta la caña la lleva al 

central, la procesa, la convierte en azúcar y el 

productor lo que está esperando que le paguen su 
60% que es lo que le corresponde. De 1 kilo de 

azúcar que venda la industria 60% le corresponde al 

productor y el 40% le corresponde a la industria, en 

este caso a los centrales del Estado, entonces a pesar 

de que es un cultivo predominantemente al principio 

de los años 70 u 80, el núcleo familiar se concentraba 

al trabajo, hoy en día ha sido un poco por ese interés 

de capitalista de querer convertirlo en industria. Sin 

embargo, hay zonas en el país, que han mantenido 

esa cultura arraigada que no solamente se produzca 

caña para industrializar en un central azucarero sino 
que la caña sirva para varios objetivos, alimentación 

del ganado, con pequeñas siembras de caña, para que 

sirva de banco de energía a los animales, ósea tiene 

un cuarto de hectárea, inclusive tiene a veces 10 por 

10, que luego lo recoge y lo da a los animales bovino, 

a los cerdos y gallinas. Caña picada y un suplemento 

energético que se da a los animales. 

Entrevistadora: 

3.- ¿Cómo describiría las Características de la 

Agricultura Familiar en Venezuela? 

Versionante: 
Hay una zona, por ejemplo Mérida, lo hace Trujillo, 

el mismo Guárico, no necesariamente tiene que haber 

un central azucarero cerca para que pueda sembrar 

caña, porque si la utilidad es industrial lógicamente, 

Portuguesa es industria, Lara es industrializado, 

Yaracuy es industrializado, pero hay estados como 

Mérida, Trujillo y Guárico son más conservadores de 

la cultura de caña para diversos usos, no solamente el 

industrial, entonces está el de Banco de energía para 

los animales, de la fabricación de papelón, de panela. 

En la generación de papelón también bota un 

subproducto que es como miel, la cual llamamos miel 
a papelonada porque la melaza es un subproducto 

pero del proceso industrial, del proceso grande, en 
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46  

47  

48  

49  

50  

51  

52  

53  

54  

55  

56  

57  

58  

59  

60  

61  

62  

63  

64  

65  

66  

67  

68  

69  

70  

71  

72  

73  

74  

75  

76  

77  

78  

79  

80  

81  

82  

83  

84  

85  

86  

87  

88  

89  

90  

91  

92  

93  

94  

95  

96  

97  

98  

cambio cuando una familia, productora, porque hay 
que diferencial cual es una familia rural y una familia 

agrícola, porque en lo rural hay familias, que pueden 

sembrar y una que no, hay una que están dedicadas a 

otra cosa, a una actividad económica, son 

trabajadores de empresas pero viven en un ambiente 

rural, por eso hay que diferenciar y  la política tiene 

que ser general en todo el ámbito en lo rural y en lo  

 

agrícola, porque hay familias que si tienen la 

oportunidad de sembrar y tienen un desarrollo 

agrícola, pero hay familias que están en el ambiente 
rural que se les puede inducir a una actividad 

netamente productiva en su patio de la casa, cría de 

caprino, de conejo, de ovino, de gallina ponedoras, 

no necesariamente tiene que tener grandes 

extensiones de tierra, o mediana extensión de tierra 

para incluirlo en una actividad que primero le va a 

generar bienestar, segundo le va a generar seguridad, 

que con eso yo puedo tener una mejor vida o un 

mejor sentido de vida. 

Yo he visto casas rurales en medianas condiciones y 

tienen un plasma de 52 pulgadas, eso no es calidad de 

vida, sentido de vida es que yo pueda tener una 
oportunidad allí de desarrollo económico o 

productivo que me garantice el alimento que sea 

atractivo para mi quedarme en el ámbito rural, no 

emigrar a la ciudad porque allá están las industrias, 

las grandes empresas, asalariados y yo debo crearles 

condiciones al joven, porque cuales son las 

características de nuestros agricultores, ya bastante 

avanzada edad, cansados, esperando que su 

generación le siga sus pasos productivos, pero esa 

generación está pendiente de que pasa en el ámbito 

tecnológico y económico y tiene su oportunidad en la 
capital del estado, allí es que tienen universidades, la 

innovación y el emigra al estar allá tiene mejores 

condiciones de salud, de vivienda, de agua potable de 

alimentación y se queda y deja a su padre y su madre 

solo y el padre lucha para que él tenga mejores 

condiciones y no pase lo que él está pasando, a pesar 

de ser al revés, de generar condiciones para que el 

joven cañicultor se quede. 

Que el cañicultor vea atractivo la actividad para 

quedarse y formar una familia que va de generación 

en generación  porque si el hombre y la mujer de 

avanzada edad el trabajo del campo es riguroso, es el 
sol, lluvia, viento, polvo, sin embargo, el productor se 

metaliza cada vez que enfrenta esas condiciones, el 

nunca va a renegar de su condición pero siempre 

apuesta que haya una generación de relevo, en este 

caso sus hijos, entonces  hay que hacer la actividad 

atractiva. 
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99  

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
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110  
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112  
113  
114  
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117  
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150  

Entrevistadora: 

6.-¿Cómo visualiza o describe las políticas 

públicas para la agricultura familiar? 

Versionante: 

Una de las bases fundamental, creo yo señora Gigi, 

en general una política de agricultura familiar es que 

por ejemplo el Presidente así como habla de chamba 

juvenil, diga vamos a la misión agricultura familiar, 

decretarla como misión, claro a lo mejor esto no 

decrete su éxito,  su viabilidad, es probable que si, así 

como él dice misión gran chamba juvenil, que es 

insertar jóvenes en el área productiva, social, 
económica y cultural del país, porque en ellos es que 

apostamos pues un relevo generacional en la política 

de estado en lo reivindicativo como revolución 

bolivariana, en la recuperación de nuestros valores, 

nuestros principios, nuestro acervo cultural, nuestros 

símbolos patrios, la filosofía lógica independentistas 

también, nosotros tenemos que estar orgullosos de 

que fue el libertador de 5 naciones y eso nos lo 

rescató fue Chávez porque antes nos lo ponían en un 

libro y lo que hacíamos era pintarlos. 

En principio tenemos que hacer una política de 

Estado más que una comisión que mantenga el 
seguimiento continúo de lo que se ha venido 

desarrollando en los últimos 5 o 6 años en la FAO, en 

los conceptos dados de agricultura familiar, Brasil, 

Uruguay. Que diga gran misión agricultura familiar, 

como chamba juvenil, como cualquier misión que 

hemos inventado porque debemos darle la 

connotación que tiene lo que andamos buscando que 

es conceptual izar adecuar nuestra realidad en el 

concepto de agricultura familiar. Debemos que 

contextualizarlo a una revolución a dejar la 

dependencia petrolera a dejar la renta petrolera y 
lógicamente creo que para mí lo más básico y 

principal al cuido del ambiente. 

Ya que estamos acabando los suelos con el uso 

indiscriminado de agroquímicos, tenemos el ejemplo 

en Lara, allí hay suelos muertos que lo que sirven es 

para construir casa pero esos productores van 

emigrando, ahora están en Guárico, también 

sembrando. 

Se le debe dar una connotación de política integral, 

gran misión agricultura familiar y por supuesto 

generar varias políticas, que es lo que trata de hacer. 

Entrevistadora ¿De allí la importancia de la 
soberanía? 

Entrevistadora: 

4.- ¿Qué entiende por Soberanía Alimentaria? 

Versionante:  

Produzco más insumos porque creo que va a tener 

más rendimiento y así tengo más producción y me 
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van a pagar más por esa producción y resulta que al 
final de la cadena le dan 3 bolívares por su 

producción. 

Entrevistadora:  

Es decir que Venezuela todavía no es soberano en 

cuanto a su alimentación. 

Entrevistadora 

5.- ¿Cuál sería los aportes de la agricultura 

familiar en la soberanía? 

Versionante: 

Hay varios elementos como yo le dije generar una 

política integral que le de importancia y lógicamente 
sacando de allí, el impulso, método, practica, 

estrategia para generar la metodología o los procesos 

que garanticen que la agricultura familiar aporte un 

porcentaje importante para nuestra soberanía 

alimentaria, debemos cuantificar en principio, 

nosotros todavía mantenemos un modelo capitalista 

de consumo de grandes insumos, de grandes 

cantidades, del fertilizante. Quizá todavía tenemos 

parte de ese modelo de la revolución verde que en 

aquel entonces, que era grandes variedades o híbridos 

de mayores rendimientos pero hay que aplicarles 

insumos para que ese valor genético aflore y de 
grande producción. 

Eso ha llevado desgaste en suelo, en agua, no ha 

resuelto el problema de la alimentación en el país, 

hay que cuantificar, tenemos modelos y ejemplos en 

Venezuela de verdad que nos permite decir que la 

agricultura familiar más allá que todavía estemos 

adecuando el concepto, que podamos decir. 

Entrevistadora: 

1.- ¿Cómo conceptualiza Usted la Agricultura 

Familiar? 

Versionante: 
La agricultura familiar es donde la familia participa 

en una actividad agrícola, que le da un beneficio y 

que contribuya en la alimentación del país, primero 

que cubra sus necesidades básicas de alimentación 

para eso debe tener conocimiento, debe innovar 

porque un cultivo perséquizá es un medio para lograr 

la soberanía, y varios cultivos también, la práctica y 

los procesos, también es como se genera un montón 

de actividades que ellos, se aprovechan, la actividad 

agrícola para que se mantengan el sitio donde ellos 

viven para que sea atractivo, para que de generación 

en generación pueda darle continuidad a  ese 
concepto y esa actividad de agricultura familiar que 

no se pierda en el tiempo. 

Entrevistadora: 

3.- ¿Cómo describiría las características de la 

Agricultura Familiar en Venezuela? 

Versionante: 
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Tenemos que primero caracterizar cuales son, los 
modelos agrarios que tenemos, tenemos los decisivos 

arroz, maíz, la caña, los grandes que también tenemos 

chiquitos. Por ejemplo en caña el 80% es de menos 

de 10 hectáreas, y se supone que debería estar 

vinculada, la familia, porque son terrenos pequeños 

pero la característica del cañicultor es que él vive en 

el pueblo y la parcela la tiene lejos, ósea no vive en la 

misma parcela, y eso hay que terminarlo. 

Una de las principales características es que la 

familia viva dentro de la parcela. Es una fuerza que 

apoya a la familia. El familiar quien desarrolle la 
actividad principal del alimento debe vivir en la 

parcela. Como el caficultor, el de cacao. 

La innovación debe ser constante para el desarrollo 

de técnicas y prácticas agrícolas, que le hagan más 

sustentable y más rentable en el estilo de vida. 

Con los grandes de agricultores de hortalizas, ellos 

tienen trabajando a  mucha gente, y casi siempre 

están enfermos por el uso indiscriminado de los 

pesticidas, de los tóxicos y hasta de su propia familia. 

Entrevistadora: 

Eso va generando otra clase de enfermedades. Por 

ejemplo, en Portuguesa que hay más de 17mil 
personas con discapacidad.  

Esto degenera al ser humano. 

Versionante: 

Va generando ésta generación de relevo que debería 

darle continuidad a esa actividad familiar. 

Entonces, es fundamental que viva en el espacio 

donde se desarrolla el alimento, segundo la 

información e innovación permanente. 

Lo que necesita el jefe de familia es que sus hijos 

tengan convicciones para que sea atractivo quedarse. 

Las universidades, los tecnológicos cerca. Como lo 
hizo el comandante en su momento, creando las 

aldeas universitarias con el papel de UNEFA y la 

Bolivariana, que tenga las condiciones: agua potable, 

dispensarios de salud, que motiven al muchacho a 

quedarse 

Entrevistadora: 

6.- ¿Cómo visualiza o describe las Políticas 

Publica para la Agricultura Familiar? 

Versionante: 

Los cultivos arroz, maíz, caña, caprino, ovino, es un 

medio para desarrollar una actividad dentro del área. 

Sin embargo, debe venir con un complemento de 
políticas públicas como las que estamos tratando de 

generar. Ahora, todo eso cuantificado estoy seguro 

que va aportar un porcentaje significativo e 

importante a nuestra soberanía alimentaria. 

Primero, porque hay un auto consumo. Es una familia 

pero alrededor hay muchas familias, llega un 
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momento en el que se va a convertir en lo que hemos 
venido trabajando en una organización popular, los 

consejos comunales, ahora las comunas.En la ley de 

las Comunas  que la actividad agrícola debe estar 

centrada en las actividades de la agricultura, porque 

así como se conformaron los consejos comunales 

primero fue cooperativa, después consejos 

comunales, ahora las comunas, red de productores 

libres debe estar dentro de la ley también. 

Entrevistadora: 

7.- ¿Qué aportes Ud. Le haría a las políticas públicas 

de agricultura familiar en Venezuela? 
Versionante: 

Vuelvo y repito, que no porque esté en la ley se 

concrete pero es un paso, una apertura y es una 

instrucción. Que la agricultura familiar sustituya la 

actividad productiva y alimentaria de ese consejo 

comunal. Que la comuna garantice su soberanía a 

través de la agricultura familiar. Lógicamente va 

haber unos excedentes, esos excedentes podemos 

usarlos como intercambios, a través de trueques o lo 

que llamo una vez el comandante cuando dijo que los 

consejos comunales rurales fueran a los consejos 

comunales urbanos, e hicieran alianzas directas 
evitando la intermediación, que el que tuviera 

excedentes de papa, yuca, ñame, maíz, papelón, 

trabajara directamente con la comuna de Petare o la 

comuna del Valle. 

Hay unas experiencias bien positivas que se llama 

Pueblo a Pueblo, ellos vienen trabajando en Trujillo 

con unas comunidades donde producen sus alimentos 

y los llevan al Valle o al 23 de Enero. Tienen un 

censo en el barrio, cuenta cuántas familias, cuántas 

mujeres, cuántos niños, incluso se inventaron una 

moneda que era El Panal que yo la he visto es por 
televisión. 

Es decir, que el consejo o la organización comunal en 

el marco de una revolución inédita que en ningún 

otro país, ni Brasil, ni Argentina, ni Perú, ni Chile la 

tienen, ni la tendrán porque difícilmente tendrán otro 

Bolívar, ni otro Chávez en esos países. 

Esa vinculación directa del campo con la ciudad eso 

va a permitir que contribuyan a nuestra soberanía, 

que se rompa toda esa cadena intermediaria que 

encarece un producto que estaba a 300, 400, 500 

kilómetros máximo. Esa ruta de transporte, no 

solamente en el intercambio económico, también hay 
intercambio cultural, intercambio de idiosincrasia de 

cómo se produce el alimento en Táchira, Trujillo. 

Cuáles prácticas tienen. Porque el de Petare no sabe 

cómo producir una cebolla, él sabe cómo comerla, él 

sabe que tiene que comprarla pero jamás se ha 

involucrado en una actividad de campo. Que se paren 
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en la mañana, tienen que enfrentar al sol, al agua, la 
lluvia, el viento y el que está en Petare o en el Valle 

se va ir concienciando de la actividad agrícola y va a 

valorar mucho más a los agricultores y productores, 

también comenzará a exigirse que deben comer lo 

que produzcan nuestros productores y no ir a un 

supermercado a comprar un enlatado importado 

porque vienen en una lata que dice made in Italia. 

Lógicamente eso son estrategias o políticas que van 

reforzando a que la actividad agrícola familiar sea 

permanente sostenida en el tiempo. Porque, vuelvo y 

repito, el cultivo es un medio. 
La caña de azúcar por ejemplo es un cultivo 

industrial, incluso hasta los de menos de 10 ha, ellos 

se creen industriales llevándole caña al central y 

quiero mi dinero. Han llevado al pequeño a creerse 

igual que el grande, pero resulta que al pequeño le 

cuesta más porque cuando incrementan los precios, 

por ejemplo, eso favorece a los más grandes, a los 

que tienen más superficie, los que tienen más caña, 

los pequeños realmente no salen favorecidos, ya que 

deben esforzarse más. 

Pero hay una parte cañicultora grande, quizás en 

Guárico que han utilizado al cultivo de la caña para 
diversificar la actividad económica, no solamente 

industrial, artesanal inclusive, con la producción de 

caña y miel de caña, papelón y miel de papelón, 

alimentación de los animales tremendo portador 

energético, a los cerdos, a las aves, a los bovinos. Y 

hay otros que han usado, que quizás ahora uno no lo 

acepte pero también lo usan con el tema del alcohol. 

Entrevista: 

Nosotros teníamos conocimiento del Ron Santa 

Teresa, que llevan años cultivando ron con melaza 

Versionante: 
El 80% del Ron es melaza, la melaza viene de nuestra 

caña y el ron nuestro es famoso en el mundo pero 

como ron, cuando lo que debería de ser famoso sería 

la caña, nuestras variedades y nuestra melaza. Pero 

como la melaza la convierten en alcohol, después 

tiene su fórmula secreta para el ron, lo que se exporta 

es ron. 

Pero también hacer para bebidas culturales, también 

artesanales que es una fuente de ingreso para las 

familias. Como cultivo de la caña. Uso del jugo de la 

caña, para el forraje para los animales, la elaboración 

de miel, bebidas tradicionales, es decir, se usa como 
medio. 

Antes creíamos que el arroz podía ser industrializado, 

pero yo fui Haití y allá tenían eran pedacitos de arroz, 

cuadritos de arroz que ellos mismos lo trabajaban y 

ellos mismo podían hacer su chica de arroz, su arroz 

con leche y eso se convertía en un ingreso. 
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Yo he observado que éste contexto de bloqueo, de 
asedio nuestros pequeños agricultores ahora siembran 

de a pedacitos de lagunitas que tenían en la parcela 

que antes no las usaban y recogen sus dos o tres 

saquitos de arroz, lo trillan ellos mismos y lo tienen 

ahí. También en Mérida con el Trigo nosotros 

producimos a pequeña escala Trigo y ellos garantizan 

su cultura de comer arepa de trigo, con su propio 

cultivo de dejando la dependencia de las 

importaciones y la generación de su pizca andina, su 

leche de la vaca, con sus huevos de gallina, con sus 

papas que siembran, ellos mantienen su cultura a 
través de la agricultura familiar. Es así como esto se 

convierte en un medio para conservar y garantizar la 

cultura de nuestro pueblo, porque tenemos el andino, 

el oriental, el maracucho, entonces dependiendo de 

nuestras zonas geográficas tenemos hábitos o culturas 

alimentarias distintas. 

Tenemos que reforzar en cada uno de esos estados la 

idiosincrasia cultural a través del alimento, o sea, yo 

no puedo llevarle caprino a la gente de oriente porque 

quizás le afectará un poco. Progresivamente, 

podemos ir implicando el consumo, porque si lo 

enseñamos a como se reproduce, como se conserva es 
probable que el oriental también como pescado peor 

tenga su cría de caprino. 

Entrevistadora: 

El comandante a través de su programa ha aumentado 

todo ese cambio que requiere el campesinado 

nuestro. 

Versionante: 

El comandante Wilmar Castro ha  llegado a la 

realidad que nadie ha ido, ni Fesoca y Fedeagro van a 

mostrar jamás. Por ejemplo, este señor que mostró 

los caprinos en el techo de su casa o produciendo 
caprinos en pequeños espacios o cachamas, tilapia. 

Hay que ver cómo están haciendo ellos con la 

comercialización de sus productos, para garantizar 

que haya atractivo para los jóvenes, que haya garantía 

de que ese sistema productivo permanezca en el 

tiempo. Tenemos que ir a ver esas experiencias, y es 

lo que está haciendo el comandante que se la está 

mostrando a todo el mundo. Que le ha llegado tanto a 

la gente, le ha mostrado a la gente de la ciudad como 

producen en el campo. 

Ahora hay que ver como empatamos ese producto. 

Porque la agricultura familiar, no va a producir solo 
para ellos, ese es uno de sus objetivos. Autoconsumo. 

Y evitar que se convierta en capitalismo. 

Produciendo en grandes cantidades y cambiando su 

estilo de vida. Porque va a venir el del camión que 

me lo compra barato pero de mayor volumen y cree 

que tendrá más ingresos. 
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No debemos dejar a la deriva a la agricultura 
familiar, con sus excedentes. Que él sepa que va a 

consumir, y la conservación de alimentos. En estos 

días en Finlandia, vi que se come la carne de pescado 

seca como el chivo. 

Darle alternativas de conservación a los alimentos, 

para conservar el tomate, si tienes excedentes de 

tomate hacer pastas de tomate. Si tienes berenjenas, 

hacer berenjenas deshidratadas. La innovación es 

parte fundamental, al igual que la formación y el 

acompañamiento. 

Nosotros tenemos todas las estructuras, todas las 
instituciones que si Ciara, Fondas, Gerencias 

técnicas, Acompañamiento integral pero quizás 

fundamentada y a la conservación de la agricultura 

familiar. Generalmente formamos a nuestros técnicos 

agrícolas en universidades, en lo tecnológico hacia 

los grandes cultivos, a los cultivos económicos y 

comerciales. Maíz, arroz, sin embargo, varias aldeas 

universitarias la Universidad Bolivariana, tiene una 

materia que se llama Agricultura Ecológica que fue la 

que dio los primeros pasos en la escuela de 

agronomía de la Bolivariana, inclusive de la UNEFA 

ha ido contrastando a éstas grandes universidades 
públicas nuestras con una concepción claramente 

capitalista, de uso indiscriminado. Como antes que el 

que estudiaba agronomía y veterinaria era porque 

tenía una tierra y quería ser hacendado con sombre y 

botas. No se les inducia a un acompañamiento 

integral familiar. 

Las grandes mayorías de nuestros estudiantes de estas 

carreras vivían en la ciudad, no en el campo y eso es 

fundamental. Por eso es que hay que darles 

condiciones. Tenemos muchos técnicos agrícolas que 

si estamos haciendo acompañamiento. Quizás 
tengamos debilidades, quizás no tenemos todas las 

herramientas como el vehículo para llegar, el GPS 

para marcar. 

Entrevistadora: 

Te puedes apoyar también con el personal que está en 

la institución. 

Versionante 

Si tenemos una gran cantidad de técnicos que están 

hábiles de instrucciones de generar una política 

integral, continua y permanente de agricultura 

familiar, porque lo he palpado en varios estados sobre 

todo en los estados andinos con el café, con el cacao, 
con algunas hortalizas. 

Entrevistadora: 

Yo veo también que llevan a los niños desde 

pequeños y los inducen a esa práctica. En cambio 

nosotros no la tenemos aquí, sino que esperamos al 

universitario. 
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Versionante: 
Eso también es fundamental, que el niño de edad 

escolar conozca cómo crece la semilla. Si el de la 

ciudad aprende a cómo vive, se desarrolla, y convive 

el ambiente campesino estoy seguro que va a generar 

mucha más consciencia para generar más 

acercamiento, para amar más lo que se produce en 

Venezuela y consumir lo de aquí. Eso va desde los 

niños. Que la agricultura familia sea, estrictamente 

parte de los pensum de primaria,  así como es la 

doctrina bolivariana, doctrina chavista, la agricultura 

familiar esté allí inmersa. Que desde niño se le 
inculque la magia de cuando salga la primera hojita, 

luego el tallo y que luego salga una flor. Eso es una 

magia de la vida, eso es algo biológico y que hay 

toda una vida donde se desarrollan insectos, gusanos, 

lombrices. 

Toda es vinculación como sistema con formación no 

solamente de producir el alimento, sino para que sepa 

¿cuál es la función real de ese alimento? que es 

producto final de todo ese desarrollo de la vida. 

Entrevistadora: 

¿Y aprenden también la parte nutricional? 

Versionante 
Todo es concadenado, hay medios de generar el 

desarrollo de la actividad de la familia y lógicamente 

viene todas las estructuras de apalancamiento y de 

garantía. SI sumamos las experiencias positivas 

cuando vengamos a ver, y hay que considerar los 

datos de otros países. ¿Qué porcentaje de alimento 

importa la agricultura familiar? Con los conceptos 

que ellos tengan y nosotros cuantificar también 

porque Venezuela tiene experiencias positivas y las 

ha demostrado el ministro. 

Esa sería otra herramienta varios Wilmar Castro, en 
varios canales de televisión mostrando esa 

agricultura, las grandes ganaderías, que es 

importante. Pero esas nos van a garantizar de que 

estas puertas opresoras del capitalismo y el 

imperialismo, se vayan aprieten la salida para que 

nosotros resistamos y propongamos una alternativa 

distinta en familia. Es la que nos va a garantizar la 

resistencia la conservación de alimentos, las maneras 

prácticas de producir alimentos alternativos al 

método tradicional. 

Entrevistadora: 

¿O sea, movió la fibra del individuo para generar esa 
actividad? 

Versionante: 

Completamente, y quizás otros canales viendo que 

están haciendo lo mismo. Con tema de innovación 

con caprinos, rescatar todo lo que hizo el Ciara en su 

momento con el acompañamiento porque hubo una 
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estructura en su momento y la extensión. 
Se llamó extensión, luego acompañamiento que 

fueron dejando esos paquetes tecnológicos de lado y 

fuimos creando nuestras propias cajitas productivas, 

hay que recatar todo eso porque en su momento 

lograron un acercamiento y una innovación en Lara 

que en función a los caprinos, en función a todo el 

tema semiárido se desarrolló ahí un sistema 

productivo familiar. ¿Cuál fue el principio de 

desarrollar una actividad, las condiciones adversas?: 

sin agua, sin luz, que son factores limitantes en el 

sector productivo y ellos lograron conformación y 
capacitación, con estudio, con innovación, con 

consciencia. En las condiciones más adversas  que 

nos hemos visto obligados, que nos tienen 

bloqueados la gran parte de nuestros insumos. Como 

desarrollar nuestro insumo con nuestra propia 

naturaleza nos la da. 

Tenemos que sacar lo mejor de esta crisis 

momentánea, inducida que es resaltar las condiciones 

favorables e envidiables en cualquier parte del mundo 

que es la misma naturaleza que nos brinda, tenemos 

un gran peso de la revolución verde muy grande. 

Nuestros libros, en las escuelas, en las universidades 
lo que nos enseñaron fue temas post petroleros, 

revolución verde, o sea somos un país petrolero de 

una renta petrolera enorme. Bueno, vamos a usarlo 

para la agricultura. Y envolvimos la agricultura en 

esa renta petrolera, vamos a desenvolverla y volver a 

nuestros orígenes agrícolas. 

El café, el cacao, el cuero lógicamente, sin olvidar las 

técnicas y la innovación. Puedo apostar que si 

buscamos en internet Agricultura Familiar saldrá 

cantidad de resultados, pero ninguna bajo las 

condiciones que presenta Venezuela. O sea, 
elementos envidiables, que aunque nos lleven una 

morena en el tema organizativo y de métodos pero 

nunca tendrán las riquezas que nosotros tenemos. 

Creo que estamos arrancando tarde, como la carrera 

de 100metros pero podemos emparejar y ganas esta 

carrera. 

Debemos ir al paso de nuestro conocimiento, que el 

mismo Wilmar Castro Soteldo nos lo muestra, nos lo 

muestra la vida, la gente está volviendo al campo y 

hay que darle condiciones al campo. Porque la vida 

rural, es el todo y ahí está la vida agrícola pero no 

todos están insertados en el tema agrícola. Hay que 
darle condiciones al medio rural. 

Hay que incentivar al joven, a que se quede en el 

campo que aprenda las técnica y apoye a su padre, 

que es un modelo de vida que le va a garantizar más 

que calidad, condiciones de vida para que se cree un 

modelo de gestión. Porque de nada sirve emanar las 
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directrices, emanar las estrategias para brindar 
condiciones en este momento. 

Ahora con este tema de chamba juvenil, incorporarlo 

al tema de la agricultura, no que ahora lo vamos a 

meter en una empresa, vamos a meterlo en una 

unidad de producción en una finca, lo estamos 

alejando de su núcleo familiar. 

Vamos a darle condiciones productivas, gallineros 

verticales, porcino, caprino, las vacas de ordeño, las 

cachamas, la tilapia. 

Si tu acercas esa chamba juvenil al chamo, al proceso 

productivo, cultural e histórico que vive el país y 
político, sobre todo. Tenemos que darle condiciones a 

ese joven para que lo vea productivo. 

Entrevistadora: 

Sí, porque la mayoría de la gente que trabaja con 

nosotros del campo son de portuguesa o  Lara. 

Versionante 

Pero ellos han venido a la ciudad buscando mejores 

condiciones, que quizás no tuvieron sus padres. Luz, 

agua, alimentación, seguridad. Entonces hemos visto 

por comodidad  porque en los últimos años han 

tenido condiciones, el gobierno ha garantizado 

créditos, ha garantizado maquinaria. Solo debe haber 
un reimpulso que muestre ese atractivo al joven 

porque es el único que va a garantizar la continuidad. 

Es un tema cultural, somos un país netamente rural, 

nosotros éramos meramente rural nuestra economía 

se basada en la producción agrícola. Éramos potencia 

en el café, cacao, pieles. Pero luego con el tema del 

boom petrolero, a pesar que los primeros pozos 

estuvieron en las zonas rurales, la gente quería era 

trabajar en los pozos petroleros por los ingresos. 

Fíjense el tema de los ingresos, si el agricultor recibe 

por su trabajo lo justo va a mantener. Ahí está en 
ejemplo de los pozos petroleros, la gente prefería 

trabajar allí porque en una semana te ganabas lo que 

trabajaba en 6 meses en el campo. 

Luego llega Chávez y reconoce al campesino dentro 

de la constitución. Le da garantía como productor de 

alimentos en nuestro país. Y es ahí cuando le da la 

verdadera connotación al campo. 

Entrevistadora: 

Yo estoy un poco informada, de que nuestras 

cosechas son ejemplo en el café. Ese producto está 

vendiendo sus productos a personas extranjeras y las 

mismas le está pagando más en monedas extranjeras. 
Versionante: 

Las deformaciones, las distorsiones siempre van a 

existir, en todos los modelos agrícolas y forman parte 

de esta gran guerra que se tiene en contra del país. 

Lastimosamente, el sueño de Bolívar lo han venido 

rompiendo desde hace años desde la traición, a 
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Bolívar por crear la gran Colombia y nuestro 
principal vecino se ha prestado para generar y seguir 

rompiendo lazos de amistad que teníamos por 

muchos años. El gobierno colombiano ha permitido o 

dado facilidades para que grandes empresarios se 

hagan de mucho dinero comprando nuestra moneda y 

luego se van por la frontera a comprar arroz, café y 

nuestros productores todavía algunos que no ha sido 

suficiente nuestro acompañamiento, pues prefieren 

venderle su producción a estos que llegan con el 

dinero en la mano. 

Escasea la moneda y el billete ellos se ven en la 
necesidad de venderle sus productos aun sabiendo 

que por otra parte se los van a vender 3 o 4 veces más 

caro a sus compatriotas. Debemos llegar a esos 

grupos que están comprando nuestra moneda ahorita 

en este momento donde la balanza está un poquito 

inclinada sobre ellos, donde nuestra moneda no es 

valorada. Y eso lo que crea es una gran distorsión. 

Porque ya ahí tenemos un negocio que somete al 

productor a las condiciones que algunas veces sale 

ganando si le pagan lo justo, pero muchas veces le 

pagan por debajo de lo que vale su alimento porque 

le están dando un medio que no puede conseguir en 
el país, que es el efectivo. Yo dudo que se lo estén 

pagando por encima, yo creo que inclusive se lo están 

pagando por debajo. El productor está perdiendo pero 

tiene una ganancia que le crea la seguridad de tener la 

moneda con la que puede hacer transacciones más 

adelante. Eso está pasando con café, con arroz, caña. 

Nosotros no podemos permitir que nuestros 

productores caigan en la tentación por eso tenemos 

que garantizar seguridad no solo física, sino la 

seguridad en la compra de sus productos o la 

transacción. Con alternativas, porque el estado quizás 
no tenga siempre y el proceso del estado es engorroso 

para poder disponer de recursos tangibles. 

El tema de ese intercambio pueblo a pueblo, que lo 

hagan con los consejos comunales de Lara o de 

Araure o de Oriente. Que ellos mismos bajen y lo 

intercambien con, por ejemplo, alguien que tenga 

telares. Y que ellos le lleven uniformes a la 

comunidad que produce café,  eso sería bueno. 

Es de ahí donde podemos sacar la generación de 

política pública, de seguridad, de estabilidad, de 

permanencia, de atractivo. Sería fundamental y yo me 

atrevo a decir que nosotros más allá de que tenemos 
un gran fuerza que nos llevan a mostrar lo que 

logramos con cultivos o extensivo. 

De los cinco productos básicos: Arroz, harina, 

azúcar, leche lógicamente todos pasan por un proceso 

industrial que exige una economía que vive con 

nosotros pero que no nos ha garantizado estabilidad, 
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ni soberanía alimentaria. 
Pequeños rubros locales que satisfagan las 

necesidades culturales. Caprino, bovino, cerdo, 

localidades, pesca, criaderos. Yo creo que primero, 

focalizar las regiones sin olvidar la cultura 

alimentaria para desarrollar las potencialidades 

regionales, conocerlas y el ministro lo está haciendo. 

Yo me atrevería a decirle más adelante un Clap 

familiar, que vaya una panela, una conserva de coco, 

una conserva de berenjena, carne caprina. Que se 

llame Hecho en Familia, como marca registrada. 

Soñar en grande. 
Yo considero que ya hay acciones colectivas en el 

país que debemos rescatar que hay que hacer muchos 

más esfuerzos en visibilizarlo, es que hay una 

generación de alimentos distinta. Tenemos las 

herramientas suficientes, no una economía de 

resistencia sino una generación de resistencia. 
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Anexo 2.3 Categorización de la Entrevista del Versionante 3 

LINEAS INFORMACION PROPORCIONADA POR EL 

VERSIONANTE No.3 

 

CATEGORIA 

DE ANÁLISIS 

DIMENSIONES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  

42.  

43.  

44.  

45.  

Versionante  

Ah ok, Nosotros tenemos una finca que nos dio el 

comandante Chávez. Tuvo muchos otros  dueños. La 

tuvo Cacao, café y otros. Es antes de llegar al pueblo 

se llama Sabaneta. 

Entrevistadora 

Qué bueno, viendo que en Venezuela no se tiene la 

conceptualización de Agricultura Familiar, queremos 

plasmar nuestras experiencias y conocer un poco más 
de esta actividad. 

1.- ¿Cómo  conceptualiza usted la Agricultura 

Familiar?  

Versionante 

En el sector cacao se cosecha se produce a través de 

la familia. El cacao está rodeado de un cultivo 

familiar viene asociado con otros. De acuerdo a la 

región se le asocian otros. 

Por ejemplo en Barlovento se le asocia el plátano, el 

topocho, los tipos de cambures. Se asocia con yuca, 

raíces y tubérculos. El cacao sin amor, no levanta y 
es ahí cuando entra la cultura, entran los saberes 

ancestrales. Que ahora es que estamos nosotros 

enseñando como sembrar cacao. 

Esto venia históricamente, de una cultura y a otra de 

una descendencia a otra, ejemplo: Yo soy hija de 

productor de cacao, yo soy productora. Me enamoro 

del cacao ya que mi papá me enseñó sobre el cacao y 

sobre la comida y la producción. Me fui 

involucrando, y de ahí vienen mis hijos, sobrinos, 

etc- 

El cacao viene siendo una siembra familiar heredada, 
o sea, el que siembra no sabe a quién le va a tocar en 

el futuro.  

Entrevistadora 

 

2.- ¿Cuál cree Ud., es la importancia de 

laAgricultura Familiar? 

Versionante: 

Una de las más importantes del cacao es que el 

cultivo asocia al resto de la familia. La une y es un 

cultivo que permite vivir y sostener a la familia. Ha 

permitido que pueda obtener mejores medios de vida.  

Ser productor de otros rubros que le permiten aportar 
a la comunidad, incluso algunos que trascienden a lo 

municipal o a lo regional. 
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46.  
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48.  
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58.  
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61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  

69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  

79.  

80.  

81.  

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  

92.  

93.  

94.  

95.  

96.  

97.  

98.  

Entrevistadores 

3.- ¿Cómo describiría las características de 

Agricultura Familiar en Venezuela? 

Versionante: 

Tenemos definidos los nichos criollos, donde 

nacieron la variedad de cacao que tenemos en 

Venezuela, ya tenemos 6 comunidades 

caracterizadas. Estamos en la determinación de saber 

cuántas variedades de cacao hay. 

Existe una variedad de 10 cacao hasta ahora, eso pasa 

por Guasare más allá de Perijá, allí están los niños y 

en Choroní. El famoso cacao Caracas, hay nicho en 
Choroní. La mayoría del cacao son criollos de 

almendras blancas. Aragua tiene la mayor 

potencialidad en cacao porque no han introducido los 

materiales que lo que han hecho es dañar los cacaos 

puros. Ejemplo en Barlovento hay una mezcla de 

cacao, en oriente hay una parcela de cacao Ocumare. 

Esa es parte de enseñar, de erradicar esa cultura de la 

viveza del productor, de que quiere ser más vivo y lo 

que daña es la genética. Nosotros tenemos la escuela 

de Formación Socio Penco Político del Cacao y 

Chocolate. Esa escuela es itinerante, la llevamos a las 

comunidades, no sacamos al productor de su zona y 
con sus mismas plantaciones le damos la formación, 

al final del curso lo certificamos. Con prácticas 

agroecológicas, nuestros productores han dejado de 

usar químicos, ya en Portuguesa, en Ospino los 

productores no están usando químicos, ni en Barinas, 

ni Mérida. En Barinas hay un productor muy famoso, 

fue maestro de pueblo, él tiene 2 mil kilos por 

hectáreas, pero le tiene riego permanente a su 

plantación y son 700 matas, esas les dan 2 mil kilos, 

vive de eso feliz. Un nicho puede tener hasta 10 

hectáreas porque es donde están focalizados, un 
nicho podrían hasta 50 matas del mismo puro. Y en 

Barinas hemos encontrado un nicho de almendra 

blancas pero han buscado en dañarlo con cacao 

Ocumare 67, han trasladado para allá y lo han 

dañado. 

Se tiene que hacer un acuerdo con INSAI para no 

movilizar de esos materiales para no dañar los puros, 

sino rescatarlos. 

Entrevistadora:  

¿La comercialización del cacao es interna, externa? 

Versionante:  

La comercialización del cacao es prácticamente libre, 
lo venden al mejor postor. Al Estado le arriman 

porque es la asistencia que tenemos, los organizamos 

en Consejo de campesinos y le permite unificarse, 

tener una personalidad jurídica y movilizar, tener sus 

documentos en reglas para movilizar cacao. 

Ellos mismos sacan su guía INSAI, tienen su guía 
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SUNAGRO y pueden movilizar el cacao. El 
comercializador tiene que valerse de mañas para 

poder llegar al productor y tiene que pagar mejor, la 

corporación desde que arrancamos y es un 

ordenamiento del ministro págale bien al productor, 

lo que ha hecho que nos acopien parte de la cosecha y 

algunos acopian completo y se le paga adelantado. El 

productor está bancarizado, paga sus tarjetas. Ha 

aprendido a ser comerciante. 

Entrevistadora 

4.- ¿Que entiende por soberanía alimentaria? 

Versionante: 
Es importante en este momento en que no haya cacao 

hay plátano, aguacate, raíces y tubérculos que le 

permiten acompañarlo. 

Entrevistadora 

5. ¿Cuáles serían los aportes agricultura familiar 

en la soberanía alimentaria? 

Versionante: 

La importancia del cacao es que estamos en vía de 

una soberanía del cacao.  Dejándonos guiar por los 

números que llevamos en cuanto a conservación de la 

semilla, rescatándolos cacaos criollos finos y de 

aroma que existen en Venezuela. Esto va a permitir 
que el cacao perdure en el tiempo y que nuestro 

cacao sea uno de los más cotizados. Ya que estamos 

rescatando los puros. 

Esto permite no solo al productor tener buenos 

ingresos, a nosotros aumentar las capacidades de 

importación, de transformación. Nosotros vamos a 

lograr nuestra soberanía, que el país pueda sostenerse 

del cacao, que el estado debe rescatar todas sus 

plantaciones para mantener parte del país con nuestra 

producción. 

Entrevistadora 

6.- ¿Cómo visualiza o describe las Políticas 

públicas de la agricultura familiar? 

Versionante: 

Necesaria porque gracias a esta política y se lo 

debemos a Chávez porque fue quien rescató el 

cultivo de cacao en Venezuela y hoy en su nombre es 

un rubro soberano y estratégico para la nación. 

Las políticas que venimos impulsando son las que 

viene dictando nuestro presidente Nicolás Maduro en 

cuanto a la mujer. A pesar de que la mujer es la que 

más aporta al sector cacao, porque es la que cuida la 

planta, es la que cosecha, es la que desgrana, es la 
que cuida, cosecha seca selecciona, se involucra más 

en el cultivo, ya que es un cultivo peligroso porque 

estar en el campo existen peligros. 

Entonces están pendiente de que la mujer tenga su 

pensión, pero que estén incorporadas en hogares de la 

patria, que estén incorporadas en las diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soberanía 

alimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Políticas 

públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de 

semillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incentivo de 

genero 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

152.  
153.  
154.  
155.  
156.  
157.  
158.  
159.  
160.  
161.  
162.  
163.  
164.  
165.  
166.  
167.  
168.  
169.  
170.  
171.  
172.  
173.  
174.  
175.  
176.  
177.  
178.  
179.  
180.  
181.  
182.  
183.  
184.  
185.  
186.  
187.  
188.  
189.  
190.  
191.  
192.  
193.  
194.  
195.  
196.  
197.  
198.  
199.  
200.  
201.  
202.  
203.  
204.  

misiones. Hemos llevado el campo hasta Barrio 
Nuevo Barrio Tricolor, incluso las mujeres del campo 

muy pocas veces se hacen un análisis, ni busca ayuda 

de no seguir pariendo y a través de estos programas 

nosotros hemos llegado al campo. 

A través de la atención al ciudadano vamos al campo. 

Este acompañamiento que le da la asistencia técnica 

sociopolítica, porque ahora el campesino es político 

también. 

Entonces, a través de esta política se han reivindicado 

el cacao. Y esa cultura de que el campesino no come 

bien, es todo lo contrario ellos comen mejor que 
nosotros porque comen lo que producen y realmente 

su alimentación es balanceada y sana que nosotros en 

otros espacios consumimos. 

Estamos actualmente en estudio de cómo seguir los 

pensum en esas escuelas rurales. Y apoyar a los 

productores que tengan unas mejores vías para poder 

sacar su cosecha, sobre todo en zonas vulnerables 

donde se cosecha cacao, como oriente, occidente y 

Aragua donde tenemos esas debilidades pero con la 

unión de todos estoy segura que vamos a fortalecer 

para que la familia campesina siga cosechando el 

mejor cacao del mundo. 
Todo esta ha hecho, que ahora el productor en 

Venezuela ya no es ignorante ha pasado a ser un 

campesino moderno que usa redes sociales, teléfonos 

que está pendiente de cuánto cuesta el cacao, que 

ellos mismos le ponen el valor del cacao y han dejado 

de ser esclavos de otros. Ahora el productor ha 

dejado de ser esclavo gracias a las políticas públicas 

y hoy la mujer reivindicada. 

Entrevistadora: 

7.- ¿Qué aporte Ud. Le haría a las políticas 

pública de la agricultura familiar en Venezuela? 
Versionante: 

Incorporar más técnicos que son los que van al 

campo y ven la realidad del productor, ese 

acompañamiento necesario que se le debe dar al 

productor. Y que gracias a estas técnicas y 

asesoramiento es que hemos logrado pasar de 14mil 

toneladas métricas a 28mil toneladas métricas y ya 

vamos para las 25mil.  Esto solo nos dice que 

estamos tocando al campo, que estamos tocando a los 

productores y productoras Algo importante que en 

este momento es fomentar el rescate de la semilla, 

fomentar la reincorporación de los jóvenes, esta 
asistencia que estamos haciendo en los campos 

permite que los hijos de los campesinos no salgan del 

campo, se profesionalicen y se enamoren del cultivo 

del cacao que están buscando.Hay que enseñarle y 

orientar en como sembrar un buen cacao. Como 

mantenerse en el cultivo del mismo. Nosotros 
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208.  
209.  
210.  
211.  
212.  
213.  
214.  
215.  
216.  
217.  
218.  
219.  
220.  
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tenemos que apoyarlos, como administrar sus 
finanzas para que el cacao sea el soberano de la 

familia.  Y otro elemento que nos faltaría incluir seria 

extender aún más la capacidad de las hectáreas a 

cultivar. Esta es una debilidad que tenemos pero para 

eso estamos estableciendo viveros artesanales, 

estamos involucrando la juventud y dando 

información en las escuelas de las comunidades 

cacaoteras que el niño desde que entre en la escuela 

aprenda a conservar las semillas y a querer la mata de 

cacao. 

Entrevistadora:  
Que interesante lo de enseñarle a los niños este 

proyecto para que conozcan y se involucren 

Versionantes Ese programa ya se está llevando en 

varias comunidades con un video explicando cómo se 

consigue la semilla, y como se procesa, le damos 

todo el proceso y luego le damos a disfrutar el 

chocolate 
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Anexo 2.4 Categorización de la Entrevista del Versionante 4 

LINEAS INFORMACION PROPORCIONADA POR EL 

VERSIONANTE No.4 

 

CATEGORIA 

DE ANÁLISIS 

DIMENSIONES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  
18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  
30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  
41.  

42.  

43.  

44.  

Entrevistadora 

¿Cómo  conceptualiza usted la Agricultura 

Familiar? 

Versionante: 

En primer lugar haremos un intento de 

conceptualización por separado cada una de las 
categorías: a) La Agricultura, es la primera experiencia 

productiva que el ser humano desarrolló para satisfacer 

sus necesidades fundamentales de alimentación, 

vestido, y vivienda. Se refiere a la totalidad de eventos 

que el ser humano, en colectivo o individual, realiza 

para dar un uso cualitativo y cuantitativo a los recursos 

nutricionales que la naturaleza le provee para satisfacer 

dichas necesidades fundamentales, y luego ese ser 

humano es capaz de reproducirlos para convertirlos en 

PRODUCTOS y sobre la base de generación de 

excedentes, colocarlos en el mercado. Es la tesis 
sostenida por Enrique Dussel, en su obra “16 Tesis de 

Economía Política, desde la óptica de la Filosofía “. En 

este caracterización se recogen las primeras 

experiencias de la humanidad y el comportamiento 

actual de la Agricultura. 

b) Familiar, proviene de “Familia”. Según los 

postulados de F. Engel, en su obra “Origende la 

familia, la Propiedad Privada y el Estado, sostiene que 

esta deriva no solo de los nexos consanguíneos que se 

dan para la preservación de la especie humana, en la 

reproducción entre el macho y la hembra de la especie, 

sino que también está vinculada a nexos afectivos que 
surgen sobre la base de necesidades de protección, 

reconocimiento y sobre vivencia los seres humanos se 

procuran. Posteriormente esta actividad humana tuvo 

una enorme influencia religiosa, cultural e ideológica 

adoptando distintas formas de expresión que van desde 

familias monógamas a familias polígamas, por derecho 

o de facto. 

En tal sentido, intentar definir la Agricultura Familiar, 

partiendo de estas premisas, nos obliga a revisar 

experiencias ancestrales, como las llevada a cabo por 

nuestros aborígenes, especialmente la experiencia Inca 
con los Ayllu ( Boudim: El Imperio Socialista de los 

Incas), que eran organizaciones familiares dedicadas a 

la Agricultura a quienes se les otorgaba derecho sobre 

el uso de un predio en función del tamaño familiar y 
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45.  
46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  
57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  
69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  

79.  
80.  

81.  

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  
92.  

93.  

94.  

95.  

96.  

97.  

allí desarrollaban su trabajo para proveer del alimento a 
su núcleo familiar y compartir los excedentes con el 

resto de Ayllues...En esta experiencia se recoge la 

actividad desde la vinculación en consanguineidad y 

afectividad.... 

En la actualidad múltiples comunidades de África, Asia 

y America Latina mantienen estas prácticas, sin 

embargo existen legislaciones que circunscriben esta 

práctica exclusivamente a los nexos consanguíneos 

formalmente constituidos, de acuerdo a las leyes que 

rigen en cada país.  

En el caso de VENEZUELA, no existe legislación 
alguna que determine el tipo de Agricultura Familiar, 

en tal sentido, no se establecen restricciones de alcance 

en cuanto a tamaño de la superficie trabajada en la 

actividad agrícola ni tampoco al número de personas 

que participan en dicha actividad. Tampoco restringe a 

alguna actividad de la Agricultura en particular, es 

decir, que puede existir desde la explotación primaria 

de recursos naturales (pesca, caza, recolección), hasta 

la reproducción, transformación, acopio o 

comercialización...  

En este particular, podríamos señalar que la 

Agricultura Familiar es aquella actividad del agro 
llevada a cabo por un grupo de personas que 

construyen una familia por consanguineidad y que 

satisfacen no solo sus necesidades fundamentales, si no 

que pueden generar excedentes para la 

comercialización 

Entrevistadora 

2. ¿Cuál cree Ud. es la importancia de la agricultura 

familiar?: 

Versionante 

En primer lugar partiremos de la premisa de considerar 

la familia como el núcleo de la sociedad, no solo por lo 
que corresponde a forma de organización social 

primigenia, sino como espacio para el cultivo de 

valores, costumbres, tradiciones, conciencia, cultura. 

Preservación de la memoria histórica de una sociedad; 

si a esto le añadimos una actividad productiva que 

soporta las necesidades del ser humano, la relevancia 

es mucho mayor ya que los relacionamientos de iguales 

pueden ir conformando lo que en palabras de Marx 

sería “ la súper estructura de una sociedad”. Una 

sociedad que centre sus esfuerzos en la concreción de 

sistemas de valores armónicos y prácticas productivas 

para la vida, ha de ser una sociedad cercana a mayores 
niveles de felicidad y satisfacción.De allí la gran 

importancia que ha de tener la Agricultura Familiar 

Entrevistadora  

3. ¿Cómo describiría las características de la 

agricultura familiar en Venezuela? 

Versionante: 
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98.  
99.  

100.  
101.  
102.  
103.  
104.  
105.  
106.  
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109.  
110.  
111.  
112.  
113.  
114.  
115.  
116.  
117.  
118.  
119.  
120.  
121.  
122.  
123.  
124.  
125.  
126.  
127.  
128.  
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130.  
131.  
132.  
133.  
134.  
135.  
136.  
137.  
138.  
139.  
140.  
141.  
142.  
143.  
144.  
145.  
146.  
147.  
148.  
149.  
150.  

Más allá de tener normativa alguna que la defina o 
regule, más del 90 por ciento de la actividad agrícola 

en Venezuela es de carácter familiar, heredado de 

nuestros ancestros y fortalecida con la llegada de 

inmigrantes europeos y árabes después de las grandes 

guerras que les tocó vivir. Son pocas las corporaciones 

que hacen vida empresarial en grandes escala en 

VENEZUELA. 

En el caso del cultivo de café más de un 95 por ciento; 

en caña de azúcar un 90 por ciento, más allá que estos 

dos cultivos están atados a grandes factorías 

corporativas; en el caso de los cereales, maíz y arroz un 
70 por ciento; en raíces y tubérculos más de un 98 por 

ciento; en hortalizas casi el 100 por ciento 

En el sector pecuario un 61 por ciento son pequeños 

productores, especialmente en bovinos, cuya 

organización es estrictamente familiar, a pesar de 

existir medianos y grandes productores cuya estructura 

es de familia o de varias familias. No es el caso del 

sector avícola donde una gran mayoría está asociada a 

las grandes empresas integradoras de Alimentos 

Balanceados y Genética Avícola 

Entrevistadora 

4. ¿Qué entiende como soberanía alimentaria? 

Versionante: 

Es la generación de reserva estratégica y excedente 

para la exportación 

Entrevistadora 

5. ¿Cuáles serían los aportes de la agricultura 

familiar en la soberanía alimentaria? 

Versionante: 

a) Las prácticas agroecológicas en la producción 

b) la cercanía del producto a los consumidores 

c) La simplificación de costos y la calidad de los 

productos 
d) El volumen de alimentos con menor dependencia 

tecnológica, entre otras 

Entrevistadora 

6. ¿Cómo visualiza o describe las políticas públicas 

para la agricultura familiar? 

Versionante: 

Es fundamental darle fortaleza a la praxis familiar de la 

Agricultura en materia de políticas públicas, en primer 

lugar legislando para cubrir aquellos espacios que no se 

contemplan en las leyes actuales, especialmente los 

vinculados a las formas de tenencia de la tierra; por 

ejemplo 
Entrevistadora 

7. ¿Qué aportes usted les haría a las políticas 

públicas de la agricultura familiar en Venezuela? 

Versionante: 

Los mencionados con anterioridad y adicionalmente, se 

podrán crear incentivos especiales de tipo fiscal y/o 
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151.  
152.  
153.  
154 

financieros para promocionar las empresas familiares 
de la Agricultura en cualesquiera de los espacios que 

conformen un encadenamiento productivo, incluyendo 

la comercialización del producto 

 

 

 

Anexo 2.5 Categorización de la Entrevista del Versionante 5 

LINEAS INFORMACION PROPORCIONADA POR EL 

VERSIONANTE No.5 

 

CATEGORIA 

DE ANÁLISIS 

DIMENSIONES 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  
19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  
30.  

31.  

32.  

33.  

34.  

35.  

36.  

37.  

38.  

39.  

40.  

41.  
42.  

43.  

44.  

Entrevistadora  

1. ¿Cómo  conceptualiza usted la Agricultura 

Familiar? 

Versionante: 

buena pregunta, haciéndola de manera folclórica 

evidentemente para mí la agricultura familiar es parte 

del concepto que hacemos como familia en las 
unidades de producción, más allá que sea de auto-

sustento o no; sino como el núcleo familiar se 

conforma para llevar a cabo un sistema de producción 

de alimentos básicamente que sea sustentable, ósea lo 

fundamental que sea sustentable para que se mantenga 

en el tiempo y no sea sencillamente que alguien sembró 

unas caraotas donde el núcleo familiar utiliza recursos 

externos, mano de obra externa y para mi agricultura 

familiar no solamente es para el sustento sino debe 

existir un excedente, es como lo veo, no creo que 

sencillamente si hay un excedente sirve para 
sostenibilidad del sistema persé, pero definitivamente 

tiene que ser ejercido por la familia o grupo  o parte del 

grupo familiar y no contratar a alguien para hacer esto  

para tener mayor seguridad.  Esto no es agricultura 

familiar o buscarte a alguien no quiere decir que 

buscarte alguien para que ayude al grupo familiar  está 

bien. 

No conceptualice un huerto donde contrataste un 

obrero para el huerto sino que sea la familia la que 

participa en la elaboración de ese rubro eso es lo que 

pienso 
Entrevistadora: 

2. ¿cuál cree Ud. es la importancia de la agricultura 

familiar, ustedes como productores? 

Versionante 

Hoy en día el mejor ejemplo es esto el que no tenga el 

concepto de A.F. y no produzca para el núcleo 

posibilidad de una subalimentación es terrible lo de 

generar un excedente que le permita al entorno que 

tiene ya sea personas que trabajen o son los vecinos es 

fundamental no necesariamente tiene que ser 

agricultura en zonas rurales puede ser Agricultura 

Familiar. En zonas urbanas creo que ahorita es el mejor 
ejemplo de la importancia, no hay escenario propicio 

para que la gente diga “oye esto si es importantes y no 

le hice caso”. unas de las cosas que nos ha pasado 
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45.  
46.  

47.  

48.  

49.  

50.  

51.  

52.  

53.  

54.  

55.  

56.  
57.  

58.  

59.  

60.  

61.  

62.  

63.  

64.  

65.  

66.  

67.  

68.  
69.  

70.  

71.  

72.  

73.  

74.  

75.  

76.  

77.  

78.  

79.  
80.  

81.  

82.  

83.  

84.  

85.  

86.  

87.  

88.  

89.  

90.  

91.  
92.  

93.  

94.  

95.  

96.  

97.  

ahorita con esto es la experiencia compartida que es la 
otra parte el programa de Cheo es una parte teórica, 

aunque la demás zonas rurales e muy formal llega un 

facilitador y conversa con los productores de 

experiencia y como le decimos a las no les vamos a 

decir lo que tiene que hacer, le vamos a decir que es lo 

que no deben hacer, ya que lo hicimos y no funciona, 

para que lo que hay que hacer  ya que cada finca es un 

mundo y la parte práctica de las experiencias 

compartidas son grupos de 12 productores con un 

facilitador del ministerio donde en un mes va a la finca 

de usted entonces va el facilitador éste hace un 
diagnóstico de su finca de usted entonces va el 

facilitador, éste hace un diagnóstico de su finca, hace 

un informe y se selecciona unos puntos importantes 

dentro de la finca y días después  van los otros 11 

hacen una ruta guiada y participan, critican, aportan, 

aprenden y bueno al mes siguiente van a la finca de 

otro productor y al mes siguiente la, la otra, al cabo de 

12 productores pasó un año y volvemos a la finca de 

usted.  Cada visita tiene una discusión, una mesa al 

final y usted asume unos compromisos, una de los 

casos interesantísimo que nos pasó, lástima que no lo 

firmé, pero los muchachos si lo firmaron Oscar, Coco 
en el programa del tocuyo donde yo llevé a varios 

productores y unas de las cosas que me decía. yo soy 

mediano grande, que algo he aprendido con los 

pequeños es que usted tiene que llevar para la finca la 

sal, lo demás se tiene que producir allí y que vimos que 

yo no conocía de semilla, de tubérculos, son los 

pequeños que me han ayudado  a entender de la semilla 

ahorita. Tengo mi conuco donde comemos la familia y 

comen los obreros también, pero fueron los pequeños. 

Pero eso está firmado coco lo debe tener, sino 

llamamos a Carlos y lo firmamos el sábado. es tan 
bueno que al señor le pusimos a dar  un módulo en el 

diplomado que hacemos los sábados, viernes y 

sábados; casualmente este viernes le toca a él, para 

decirle algo como productor y decirle a los otros 

productores todo lo que tiene en la finca, todo lo que 

tienen en su terreno, todo es que hay que hacerlo y he 

aprendido mucho de los pequeños y he aprendido de la 

agricultura familiar y el pequeño lo bueno es que el 

94% de nuestros productores pecuarios son pequeños.  

Que es una oportunidad de crecimiento el arraigo de la 

A.F., nunca lo hemos medido pero sería interesante 

medirlo si se puede por lo menos una muestra que lo 
aportan ellos que están haciendo  tienen vivencia que te 

dicen mira nos hemos dado cuenta que estos cultivos 

son así, este tolera mejor el otros….tienen 

Entrevistadora 

3¿Cómo describiría las características de la 

agricultura familiar en Venezuela? 
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98.  
99.  

100.  
101.  
102.  
103.  
104.  
105.  
106.  
107.  
108.  
109.  
110.  
111.  
112.  
113.  
114.  
115.  
116.  
117.  
118.  
119.  
120.  
121.  
122.  
123.  
124.  
125.  
126.  
127.  
128.  
129.  
130.  
131.  
132.  
133.  
134.  
135.  
136.  
137.  
138.  
139.  
140.  
141.  
142.  
143.  
144.  
145.  
146.  
147.  
148.  
149.  
150.  

Versionante 
De lo que hemos visto a lo que he visto porque yo no 

hago agricultura familiar y debemos hacerlo lo que he 

podido ver es que tienen desde el punto de vista de lo 

que se siembra normalmente no hay mucha variedades 

es lo que he podido ver  en las fincas cuando digo finca 

son parcela de 1 ht o 2 ht es monocultivo y se hace 

sumamente variado. se limitan de 3 a 4 cosas y no 

pasan de allí eso es lo que he podido percibir. no lo 

hemos medido pero casualmente es auyama, maíz, 

tienen yuca y tienen frijol, cuando tienen otra cuestión 

como frutales tienen que ser de una zona de frutalesque 
siembra pero alguien en el caso de papelón hay una 

gente vía a la soledad de papelón más abajo donde está 

el pueblo, hay unas personas que tenemos que son 

gente sumamente humilde tienen poco rubros pero 

tienen naranjas y limones que no lo veo en las fincas 

no, pero tiende a tener muy poca variedad de cultivo, 

hortalizas depende posiblemente también la facilidad 

de la propagación del cultivo, tiene mucho que ver si, 

nos hemos acostumbrado a comprar tomates si 

compramos las semillas en el sobre, nunca nos han 

dicho piquen en rodajas, eso es una de las cosas que te 

dice el productos que no siembra porque no consiguió 
la semilla. en cambio la de yuca si la consigo, la de 

auyama no la compro en lata sino uso pero la de 

auyama. tomate y pimentón yo no me meto en eso, no 

soy especialista pero nos hemos acostumbrado a no 

usar la semilla del fruto sino ir a comprarla. el 

paradigma que nos generan, que te dicen si siembra de 

allí no te va a nacer, a veces pasa eso, no! si siembra la 

del fruto no te nace, pero creo que es más paradigma lo 

que hacen con el ají, le sacan la semilla, lo hacen con la 

auyama y tú le dice al señor tomate y pimentón no  

conseguí la semilla, pero sí la tienen allí, lo hiciste con 
el ají, abriste el ají, sacaste la semilla y lo sembraste y 

hiciste la auyama. yo tengo años que no veo latas de 

auyamas de semillas., de por sí, nosotros tenemos un 

coste de 4 has con que hemos alimentado todo el grupo 

hasta Luis bárbela de pedro Camejo se llevó para pedro 

Camejo  auyamas a 50 mil bs. y se la vendimos a 9mil 

el kg. y la gente fascinada y toda esa auyama fue de 

semilla del fruto no fue de lata fue semilla sacada. y 

bueno esa es unas de las características que he visto 

que es sectorizado los rubros que siembran en cada 

localidad y por supuesto cultivo como la yuca el maíz y 

nosotros que somos culturalmente comedores de maíz 
normalmente de frijol. en oriente más fuerte que en 

otras zonas que veo caraotas, pero el de la caraota 

esperan que le den es la semilla de caraotas, el oriental 

tiende a comer frijol mientras que el occidente del país 

no es tan frijolero como caraotero, en cambio el de allá 

prefiere el frijol que la caraota, igual que el de allá 
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151.  
152.  
153.  
154.  
155.  
156.  
157.  
158.  
159.  
160.  
161.  
162.  
163.  
164.  
165.  
166.  
167.  
168.  
169.  
170.  
171.  
172.  
173.  
174.  
175.  
176.  
177.  
178.  
179.  
180.  
181.  
182.  
183.  
184.  
185.  
186.  
187.  
188.  
189.  
190.  
191.  
192.  
193.  
194.  
195.  
196.  
197.  
198.  
199.  
200.  
201.  
202.  
203.  

prefiere el casabe que la arepa, entonces tenemos esa 
diferencia. es algo cultural y el color de la harina allá le 

encanta la harina amarilla y nosotros nos encanta la 

harina de maíz blanco, allá comen arepa de maíz 

amarillo y ahorita aquí que no hay más nada, no 

comemos amarillo sino blanco, pero si no hay más 

nada.  Es interesante la dualidad pero es impresionante 

porque aquí en la zona de Barquisimeto no hay 

caraotas, no hay caraotas  y tú vas a los expendios de 

alimentos y están full de frijoles, pero es que no hay 

caraotas, es impresionante.  

Entrevistadora 
En esa misma tónica, venimos hablando de agricultura.  

4. ¿ cómo conceptualiza usted   soberanía 

alimentaria en Venezuela? 

Versionante 

Está bien esa pregunta, está menos compleja, ni tan 

sencilla, para mi soberanía es todo lo que pueda 

producir en una gran proporción dentro del país, eh eh, 

para mí eso es soberanía.  yo creo que en estos 

momentos complejos que tenemos, nos han permitido 

mejor entender eso de romper paradigmas que 

teníamos  ¿no? definitivamente que la posibilidad de 

autoabastecer claro cuando si logramos producir todo, 
yo no veo una soberanía alimentaria absoluta un 100% 

porque evidentemente hay cosas que van necesitar que 

es imposible producir, pero que tu soberanía 

alimentaria te permita poner el vaso energético y 

proteico para que tu tengas un desarrollo saludable, eso 

es importante, es lo que yo entiendo, soberanía produce 

lo necesaria para que fisiológicamente tu cuerpo 

funcione bien más allá que cubra tus caprichos, es que 

cubra tus necesidades básicas. 

Entrevistadora: 

5. ¿Cuáles serían los aportes de la agricultura 

familiar en la soberanía alimentaria? 

Versionante: 

Ver definitivamente más allá de la alimentación que es 

importante, hay otros elementos fundamentales que 

genera en la agricultura familiar. Voy empezar por ahí 

para caer en los alimentos.  una de las cosas que yo veo 

interesante con la Agricultura Familiar es la formación 

de valores en los muchachos en la familia valor al 

trabajo, una de las cosas interesante que tienen la 

agricultura es que obliga a planificarte, entonces  el 

valor de la planificación tiene que ver usar en el tiempo 

para que lo tengas antes, entonces desde el punto de 
vista de valores en la familia y valores fundamentales 

yo creo que este trabajo en conuco en huerto o como 

Ud. lo quiere llamar, crear el hábito del trabajo al niño 

de que si se trabaja se logran las cosas y de fruto 

tangible de esa labor de agricultura familiar, pues no 

que sean excluidos y lo hagan nada más mama y el 
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204.  
205.  
206.  
207.  
208.  
209.  
210.  
211.  
212.  
213.  
214.  
215.  
216.  
217.  
218.  
219.  
220.  
221.  
222.  
223.  
224.  
225.  
226.  
227.  
228.  
229.  
230.  
231.  
232.  
233.  
234.  
235.  
236.  
237.  
238.  
239.  
240.  
241.  
242.  
243.  
244.  
245.  
246.  
247.  
248.  
249.  
250.  
251.  
252.  
253.  
254.  
255.  
256.  

papa y hermano mayor sino que todos participen, 
generen trabajo en equipo, las metas en función de un 

logro y eso es lo que yo creo que es más importante 

aparte evidentemente estable en la pirámide famosa de 

las necesidades fisiológicas cubiertas que alimentación, 

después seguridad, pero evidentemente todo 

fundamentado en un esquema de valores familiares que 

es lo fundamental. 

Entrevistadora  

Ahora vámonos para las políticas publicas 

6. ¿Cómo visualiza o describe las políticas públicas 

para la agricultura familiar? 
Versionante 

Lo que pasa uhh allí si me raspó. No la he visto como 

A.F., como una política de estado siendo sincero y 

honesto no he visto un programa que diga voy por esto, 

la que nosotros hacemos y somos parte de ellas somos 

responsable de ellos posiblemente no hemos visto al 

grupo familiar como un elemento sino como lo hemos 

visto como un productor y así se enfoca el programa 

lechero creo que después de esta entrevista lo empiezo 

a ver diferente jejejeej 

Pero si no he visto algo que diga Agricultura Familiar, 

más allá de cuando arrancamos lo del conuco. Bueno el 
conuco era y bueno yo que estuve aquí, nunca vi en las 

discusiones que lo enfocáremos desde el punto de vista 

familiar sino simplemente de sustento. 

Sería interesante redireccionar eso realmente bajo de 

componente familiar posible más estable más 

sustentable en el tiempo porque retrocediendo el plan 

conuco aunque habla de campesino y su familia no 

necesariamente se habló de Agricultura Familiar. y 

fíjese, nosotros tenemos un ejemplo bueno que no lo 

viví yo sino lo vivió Luis Dixon en la parte bovino y 

caprino, se ve mucho el trabajo familiar porque son 
familias muy pequeñas en condiciones muy adversa esa 

es como senario de Lara, Falcón y Zulia cuáles son 

esas zonas- todo lo que es Carora uno de los 

productores, hacen muchos años no ahorita que yo no 

lo estaba atendiendo, lo estaba atendiendo Luis Dixon 

atendía los mercados como lo hacemos ahorita, 

nosotros estábamos empezando en el mundo de 

abstención y nosotros llevábamos mucho más tiempo 

en la restricción y me decía la lógica, tuya no es la 

lógica de ellos, porque la lógica porque lo que cree que 

es lógico, se basa en nivel información que tu maneja 

mientras manejas menos información son lógicas más 
sencillas si tienen más información son lógicas más 

complejas o en la condición que tu estés entonces te 

voy a poner un ejemplo. Yo pensé que yo estaba 

ayudando al señor cuando le dije que estaba con sus 

cabrito ¿por qué no siembra un cuarto ha. de pimentón 

y un poquito estaba en la zona de Quibor, el señor 
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257.  
258.  
259.  
260.  
261.  
262.  
263.  
264.  
265.  
266.  
267.  
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269.  
270.  
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272.  
273.  
274.  
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280.  
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282.  
283.  
284.  
285.  
286.  
287.  
288.  
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290.  
291.  
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293.  
294.  
295.  
296.  
297.  
298.  
299.  
300.  
301.  
302.  
303.  
304.  
305.  
306.  
307.  
308.  
309.  

sembró y a los seis meses Luis volvió se había visto 
intermedio pasado y si se había visto con el señor; era 

cebolla no pimentón y a los 6 meses Luis volvió, se 

había visto intermedio pasado y si se había visto al sr. 

era cebolla no pimentón y a los 6 meses volvió. Va a la 

casa y pregunta ¿cómo esta, todo bien y fulanito? 

responde la señora: él no está, él se fue, ¿y a donde se 

fue?  No, pero se fue, después que pego la siembra, se 

volvió loco y se fue. Y me dije. ¡vertale! destruí una 

familia, nunca me imaginé, es interesante entonces 

tienes que tener cuidado, porque lo que tú crees que es 

lógico, no es lógico, entonces el señor nunca había 
tenido una masa de dinero tan repentino en un 

momento dado y se volvió alcohólico, se fue de 

parranda y nunca volvió.  Interesante eso me hizo 

reflexionar decir van definitivamente  el fundamento en 

la familia es primordial porque si no ¡eh! y una de las 

cosas que nos han permitido desde el año 2010 en 

adelante poder progresar como organización fue haber 

tenido la importancia de los valores y casualmente ayer 

tuvimos una reunión donde estábamos trabajando en 

una de las oficinas de la finca de PIDEL que tiene, la 

porque fundación tiene  dos fincas propias una que está 

en Carora y la otra vía yumara donde estábamos 
trabajando ayer y por eso estábamos fuera de cobertura. 

Incorporamos un nuevo muchacho ingeniero y el 

encargado que tenemos ahí es un muchacho que se crió 

conmigo desde Maturín, trabajaba en la finca de 

nosotros cuando era muchacho, él era el ordeñador y 

nos hicimos amigos, yo le llevo 3 años. Desde que 

empezó la fundación, yo lo rescaté, no sabía dónde 

estaba, y  lo mandé a buscar él no es ningún muchacho 

yo tengo 49 y tiene 46, después de las últimas 2 

semanas después que este nuevo entró,  no tenía 

prácticamente nada, estaba más en la ensenada y no en 
la finca y le dije: “los valores son fundamentales y tu 

estas violentando dos (2) valores aquí 1) este sr. no ha 

hecho nada aquí y tú no ha podido trabajar en equipo y 

eso es gravísimo y unas de los que tenemos en la 

organización es el trabajo en equipo y 2) es el respeto y 

tu está en algo que no es normal y le dije tu podrás ser 

mi hermano yo te quiero mucho y esto no tiene que ver 

nada con nuestras amistad, pero si tú no te sientes bien 

aquí debes irte porque estas dos cosas no la vamos 

aceptar, porque esos son los valores” bueno yo me voy 

porque así no ..Chévere.  lo  interesante fue que una 

vez terminada la reunión él  se dio cuenta que había 
cometido un error y yo me di cuenta que no me sentía 

mal porque todo había sido basado en los valores.  Tú 

no puedes venir aquí a maltratar a alguien y después 

pidió disculpa a la persona que estaba conmigo que es 

como su mamá una que trabaja con nosotros él le dice 

madre “oye madre tu sabes” es un muchacho que le 
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310.  
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315.  
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359.  
360.  
361.  
362.  

hemos enseñado a leer y  escribir, no es ningún 
muchacho  tiene 46 años yo soy el padrino de su hijo, 

tú sabes de su única hija, podemos ser hermano pero no 

puedes faltarle el respeto a la gente y no entiendo 

porque… llegásemos a trabajar hoy chévere. el 

ambiente fue una hostilidad, que yo decía bueno ¿qué 

pasa aquí?, entonces que hicimos, trabajar lo 

importante es que así fuese malcriado y no hace el 

trabajo con o sin ti, lo hicimos chévere el salió aquí no 

hay animal, pero él no puede, es un elemento de valor 

si usted lo tiene bien claro los valores como los valores 

no se aprende sino de pequeño porque  no le puedes dar 
una 2do chance a alguien que falla, lo malo es que no 

tiene 2do chance porque es un problema de valores 

cuando uno dice ese muchacho, él se cogió eso, pero es 

un niño, tiene 18 años, pero no es ningún niño, es un 

problema de honestidad y no lo va aprender nunca, 

entonces eso le permite definir claramente quien debe 

trabajar con usted y quién no. 

Entrevistadora  

Ahondado a eso  

7. ¿Qué aportes usted les haría a las políticas 

públicas de la Agricultura Familiar en Venezuela? 

Versionante 
Uno de los elementos fundamentales en este principio 

para nosotros y para mi especialmente es la educación, 

más allá de poderle regalar una escardilla, un pico, una 

cuestión. la educación es fundamental y lo hemos visto 

en el diagnostico grande este que se hizo que todavía se 

sigue haciendo caracterización el 10% de los 

productores no tienen ninguna preparación, dueño de 

terreno ni siquiera los empleados dueño el 80% son 

analfabeta, el 10 de 8 no estudia nada, 48% algo de 

primaria, 28% algo de secundaria, siendo 86% de 

nuestros productores dueños de fincas, 14 cursaron 
hasta algo más de la secundaria,  eso es bueno porque 

cuando Uds. ven todos los índices que se miden de 

buenas prácticas, casi no se lleva de muchísima cosas 

entonces, esto explica porque el sr. no puede llevar 

registro sino sabe leer definitivamente la parte de 

educación incluso cuando estaba por allí le comenté al 

Ministro tenemos que MAPPAPT debe asociarse o ser 

coparticipe de las escuelas técnicas agropecuaria, son 

137 escuelas técnicas nosotros fuimos y nos reunimos 

con el ministro Elías Jaguar, yo estaba aquí eso está 

aquí como lo desecho, pero no es menos cierto que esa 

137 allí donde estudiaran nuestros hijos campesino 
porque el hijo del dueño de la finca grande va a la 

ciudad , pero el hijo del campo va a la escuela técnicas, 

son buenísima, entonces que nos planteamos y que la 

agricultura familiar puede estar dentro del eje 

curricular de esas escuelas técnicas como hacíamos que 

el ministerio como política pública pudiera interceder 
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sin molestar a educación porque eso es todo el meollo. 
Bueno pero aquí hay un método buenísimo que sucedió 

en todas las universidades. las universidades eran en 

ese momento del ministerio de educación superior y 

ciencia y tecnología era un ministerio aparte, ahorita no 

ahorita están unidas pero antes estaban aparte y que 

hizo el ministerio de ciencias y tecnología con las 

universidades le dijo “mire yo voy a crear el programa 

de promoción al investigador y este es el baremo, si ud. 

tiene estudio de maestría y tiene una publicación tiene 

nivel i, si Ud. tiene doctorado y tiene 2 publicaciones 

esta nivel ii, si ud. tiene 2 publicaciones anuales está en 
el nivel iii y cada nivel era un salario mínimo y era 

buenísimo porque eso estimuló a mucha gente a 

mejorar lo que estaba haciendo y económicamente 

recibió un apoyo real. yo era PPI,  muchos éramos PPI 

y mucha gente recibía de 2-3 hasta 5 salarios mínimo 

que era el último nivel que llamábamos la vaca 

sagrada, el que llama del Dr. compite que tenía miles 

de publicaciones pero los que teníamos nivel 2 o 3 

recibíamos 3 =pavía= un nivel o que era el nuevo que 

te permitía un salario al que era nivel 2 era 3 el nivel 3 

era 4 y nivel 4 era 5 y eso ayudó mucho entonces 

decíamos como usamos y educación superior no se 
molestó y ciencia y tecnología tuvo una intervención 

de promoción bueno como podemos hacer agricultura 

algo similar aquí digamos bueno. lo que hay que hacer 

el baremo e hiciéramos el baremo eso está escrito este 

porque decíamos como puede ser premio. es un premio 

anual por  la escuela técnica para los directores y 

directores del programa y poco a poco claro pero 

tampoco porque si yo le llegaba así al jefe necesitaba 

un poco de plata así tampoco, vamos a empezar por 

poquito, vamos a empezar por el director pero era la 

idea que el ministerio de agricultura y él estaba 
convencido ministro tenía que tener participación 

activa en las escuelas técnicas porque las escuelas 

técnicas te potencia una política de Agricultura 

Familiar, primero a que tiene a los niños desde muy 

pequeño y unas de las cosas que hace el niño es que 

cuando algo le interesa convence a la casa hacerlo; y 

yo sigo claro, que la escuela técnicas aunque este en 

ministerio de educación agricultura debe tener 

participación de este tipo de cosa, estábamos 

inventando como hacíamos porque del resto lo que 

tenemos escuela técnica era un buen inicio son 137 no 

hay recurso, se pude hacer un plan piloto y después 
geográficamente las otras que no son escuelas 

agropecuarias, pero son escuelas rurales el detalle con 

las escuelas técnicas es del control del ministerios, 

después entran en un control, Ud. conoces porque fue 

Primera Dama de Portuguesa, tiene escuelas estatales y 

nacionales, una serie de cosas, en cambio las escuelas 
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agrícolas son todas del ministerio de educación. Yo 
pienso que debe ser en fase que pueden ser  

simultaneas, una un  programa directamente del 

ministerio hacia la agricultura urbana, bueno hacia 

Agricultura Familiar y una parte apoyar a las escuelas 

técnicas para ir formando esos muchachos y dentro de 

la parte de agricultura familiar posiblemente coger 

sectores no tratar de abarcar todo porque al final lo que 

hay que ir conquistando objetivos que me sirva, él va 

trabajando si lo logramos.  Este sistema de red 

compartida es bien interesante el modelo en esencia no 

nada más para agricultura sino esto te visito a ti y te 
visito a ti, eso no lo inventamos nosotros, fue que en 

año 2009 a nosotros nos invitaron a Guayaquil a 

mostrar el programa PIDEL porque el gobierno estaba 

tratando de impulsar entonces, IICA nos invitó a  

encuentro uruguayo, uno brasilero y a instituciones a 

que mostraron que era lo que estaba haciendo un 

uruguayo, se paró y nos dijo. Ustedes no conocen los 

grupos crea en mi país hogares crea son hogares de 

desintoxicación no sé qué es en Uruguay le dije, se 

murió de risa, no, mira en Uruguay y argentina son una 

potencia de producción de leche de carne por estos 

grupos y entonces me explicó la modalidad y después 
fue lo que hicimos mandamos a 2 personas a Uruguay 

para también. Hay fundación que se llamó fundación 

crea y lo mandamos un tiempo. Convivieron juntos y 

después lo que hicimos fue traer la metodología c. con 

esa metodología ya ellos estaban con agricultura. Esto 

tiene más de 80 años allá, eso pudiera ser un esquema 

interesante hay múltiples de esquemas  la FAO, todo el 

mundo tienen esquemas, hoy que tropical izarlo, hay 

que venezolanizarlo y en Venezuela cada  región, el 

andino es completamente diferente al llanero, el llanero 

al oriental. Con el andino se puede lograr muchas cosas 
. El desarrolla los andes su cultura es familiar a 

diferencia en el llano y el oriente. yo lo veo más en el 

concepto es como ayudamos a la gente hacer las cosas, 

como lo educamos y la educación es el valor al trabajo 

que las cosas se han es allí donde está el verdadero 

cambio y el dicho lo dice bien “loro viejo no aprende 

hablar” y eso tiene que ver con los valores, hay varios 

de esos refranes que son valores, que tú dices “dime 

con quién andas y te diré quién eres”, ese es un 

concepto de valores, la gente que esta junta; tu y  yo le 

explico a la gente “mira cuando tu estudiaba un grupo 

te llevas bien y con otro no, que crees tú? porque con 
ese se llevaba bien,  porque compartían los mismos 

valores y tu mamá te decía “no andes con fulanito, mira 

que ese es yo no sé qué” “dime con quién andas y te 

diré quién eres” y los valores que no se aprenden 

después de niñitos como usted dice, es eso,  ya que 

están grande ya por eso uno que da clase en 7mo ya 
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469.  
470.  
471.  
472.  
473.  
474.  
475.  

cuando uno lo agarra allí y uno le dice casualmente 
tuvieron el lunes clase no lo hice allí yo le di clase a 

Luis Soteldo pregúntale a Luis, el profesor te dio 

clases.., él se muere de la risa, él es agrónomo yo le di 

clase a todos esos muchachitos a todos ellos vieron 

cuando hubo cambio de pensum cuando materia del 

9no la pasaron 7mo ellos vieron ese cambio. Así es… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

Anexo 2.6 Categorización de la Entrevista del Versionante 6 

1  

2  

3  

4  
5  
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46  

47  

Entrevistadora: 

1.  ¿Cómo conceptualiza Ud. O el IICA,  la Agricultura 

Familiar? 

Versionante: 

La conceptualización Agricultura Familiar  a nivel 

genérico a nivel como se ha estado llevando en 

América latina tiene que ver con un tipo de 

agricultura donde la estrategia fundamentalmente 

se basa en como la familia rural produce y genera 

sus ingresos, genera sus materias primas, sus 

alimentos otras materias que le sirven como base 

para hacer artesanías y allí seguimos hablando de 

las estrategias familiares para la supervivencia, 

porque puede ser que hay algunos que produzcan 

directamente, en tierra propia o arrendada o bien 

jornalean hacen alternativo de trabajo fuera de la 

parcela trabaja dentro de una parcela para 

mantener los equilibrios económico s o realizan 

artesanía y cualquiera otra acción que realizan las 

familias dentro del medio rural y dentro de su 

ambiente, entonces, lo primero es que la familia es 

la encargada de la unidad de producción agrícola, la 

familia usa mano de obra para abaratar los costos 

dentro de su unidad de producción, puede alternar 

con mano de obra por temporadas o donde algunas 

actividades es donde es más perenne por ejemplo el 

ordeño en una unidad pequeña ganadera Ud. Va a 

conseguir que de repente el ordeñador por ser un 

trabajo semi especializado o muy especializado, 

puede haber contratación de esa mano de obra 

permanentemente pero sigue siendo la unidad 

productiva o familiar el eje un estrategias 

supervivencia y generación de ingresos, otro 

elemente clave que tomaron otras instituciones 

como REAS, reunión especializada de A.F. que  fue 

creada a través del Mercosur para  llevar una 

política común en el mercados del sur, verdad ,en 

los países del Sur, porque también hablaba del 

tamaño de las parcelas, además de que debía ser el 

jefe de la unidad familiar, el jefe unidad productiva 

ser este de la familia, probablemente vivir dentro 

parcela o cerca de ella. Otro elemento clave era el 

tamaño de la parcela o de la propiedad, sin 

embargo luego cada país debía ponerle sus propios 

criterios, algunos se olvidaban del cuento del 

tamaño de la parcela, para hablar de la 

intensibilidad del capital. Una unidad de 
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48  
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100  

producción con baja intensibilidad de capital, por 

supuesto va a generar bajos ingresospocas 

tecnologías, era considerado no como unidad 

empresarial agrícola, sino como una unidad de 

producción de la Agricultura Familiar entonces esos 

son los criterios más genéricos. 

Ahora para IICA tiene otros criterios,  la asociación 

con sistema de recursos naturales, esa forma de 

relacionarse con los recursos naturales es 

estratégica porque la ha hecho reservorio de 

especies nativa que no responde a una racionalidad 

de mercado, sino una racionalidad cultural, esa es 
su cultura ejemplo el quimbombó, el tapiramo, el 

consumo de otras especies vegetales que no son 

comerciales pero son vital para el agricultor o para 

unidad familiar, la yuca, la yuca amarga en caso de los 

indígenas, las frutas que no son comerciales o no 

entran dentro de ese patrón de comercialización, 

entonces las unidades familiares o las familias rurales 

se hay hecho digamos un reservorio de especies nativas 

y por supuesto de  identidad cultural porque también 

conservan sus hábitos, su forma de procesamientos de 

sus alimentos, la forma de elaboración de sus comidas, 

todo ello lo hace estratégico para un organismo como 
IICA, lo que llamamos la agricultura familiar. Que 

cosa interesante tiene además de que produce alimentos 

y alimentos frescos, es decir lo que uno se come 

comúnmente en el día, viene más de la Agricultura 

Familiar que de la agricultura empresarial, cuando se 

come un cambur, cuando se come un melón, cuando se 

come una patilla, la FAO dice que es un 80%, 

exactamente, eso también es importante porque 

contribuye con la seguridad alimentaria y por 

supuesto los sistemas culturales, con la identidad  

cultural porque IICA trabajamos con la visión de 
desarrollo rural basada en el enfoque territorial . es 

decir los territorios que es una combinación de recursos 

naturales, digamos potencialidades de desarrollo junto 

con los grupos humanos que son los asentados y en 

esos territorios que tienen una identidad, que tiene una 

cosmovisión entonces potencian, son los que tienen la 

capacidad de potencial el desarrollo territorial, 

combinando recursos y capacidades humanas, de los 

que allí están asentado, mover esas fuerzas sociales que 

justo son las que han generado ese territorio o esa 

conformación de esos territorios pues es fundamental 

es allí bases lo rural es la agricultura familiar, sigue  
siendo la base fundamental del empleo, sigue siendo la 

base fundamental de la producción de alimentos, el 

sustento de la familia, por eso para IICA es un 

concepto que lo asume después que lo asume  la FAO, 

el promotor de esto es la FAO, entonces se trazan 

estrategias comunes IICA y FAO sobre la base de un 
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concepto que es compartido y actualmente tenemos que 
fue aprobado el decenio de agricultura familiar 

entonces ahorita año 2018 empezamos con 10 años en 

que las instituciones multilaterales deben contribuir al 

desarrollo de la familiay por lo tanto también por ser la 

base para ruralidad también es la base para combatir la 

pobreza rural, el desempleo rural, las migraciones, 

tenemos allí varios elementos y lo otro es que ocupa 

espacios territoriales, por supuesto por esa competencia 

por los espacios rurales, las tierras la agricultura 

familiar como es pequeña agricultura termina 

ubicándose en espacios donde creen no pueden estar 

molestando agroecológicamente ambiente frágiles 

como la zona alta de las cuencas, los semi áridos, 

entonces ocupan territorios que son estratégicos por 

su vulnerabilidad, de alguna manera se ha 

demostrado que la agricultura familiar es menos 

contaminante y menos en este caso que deteriore 

que desbaste los recursos naturales, solo cuando hay 

mucha pobreza, solo cuando hay una falta de política 

que oriente pueden darse esos casos, pero al final es 

menos invasiva que las empresariales es importante, 

esas son todas las visiones que nosotros en IICA 

manejamos para promover esta política de Agricultura 
Familiar. 

Entrevistadora: 

2. ¿Cuál cree Ud. es la Importancia de la Agricultura 

Familiar? 

Versionante: 

La importancia está dada base en la ruralidad, las 

unidades familiares rurales que digamos calzan en 

estos que estamos llamado hoy en día Agricultura 

Familiar, que son agricultura indígenas, la campesina, 

nuevos agricultores, nuevos habitantes rurales nuevos 

desplazamiento que se dan a las zonas rurales por 
dificultades de la ciudad, eso  hace que la base 

fundamental de la sociedad rural sea la Agricultura 

Familiar. En otro lado la importancia que tiene esto es 

la producción de alimentos, es su principal 

orientación, luego tiene la capacidad para generar 

empleo, por ahí todos se emplean aunque no está 

claro el  salario, pero sí está claro  que son 

estrategias de supervivencia de las familias y que 

combinado con otras actividades incluso la agrícola 

le dan permanencia a ella y le da sostenibilidad 

zonas. Otro elemento clave que puede ser para el 

estado que ocupan espacios en las zonas limítrofes 
llegan hasta allí los pobladores que escogieron vivir ahí 

y otro elemento clave para nosotros es la 

sostenibilidad ambiental porque ellos están como 

ustedes pueden ver acá en Venezuela en las cuencas 

altas de los ríos como cafetaleros, como cacaoteros 

incluso como ganaderos, en el semiárido como 
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criadores de cabras, productores de sábila, sisal. Y 

otro elemento clave que Ud. puede ver que era lo 

que me decía al inicio son reservorios de saberes, 

esos saberes sirven para el cambio climático, esos 

saberes le dan resiliencia AF al tipo de agricultura 

que ellos generan por eso son baja en intensibilidad 

de capital y eso permite traer lecciones que uno 

pueda aplicar en el manejo del agua, en el manejo 

de recursos en la biodiversidad en la diversificación 

de cultivo, que puede ser base desde un punto vista 

más científico o desde un punto de vista más 

práctico, puede ser difundido para mejorar la 

resilencia de allí la adaptación de la agricultura al 

cambio climático. Esto está más que comprobado 

nosotros estamos haciendo ahorita un estudio en Sanare 

en el sector de la cañada y Palo Verde donde nos 

hemos encontrado que comparten saberes encéntrales y 

ritos y visiones sobre las agriculturas comunes a pesar 

que están divididos por la ciudad de Sanare y también 

son muy parecidos los ritos y los saberes y los mitos 

que tienen la gente de Perú que tienen comunidades 

indígenas es sorprendente que tanto se acercan porque 

al final son agricultores y la base de ellos es la 

observación de la luna, la observación de las lluvias, la 
observación del sol, sabiduría que no tenemos los que 

vivimos dentro de este poco de cemento y cabillas. 

3. ¿Cómo describiría las características de la 

agricultura familiar en Venezuela? 

Nosotros venimos desde el año 2013-2014-2015 

promoviendo el tema y se han hechos estudios sobre la 

base del censo agrícola 2007-2008se ha hecho el 

procesamiento de la información en función de que 

cantidades de unidades productiva, ósea cual es la 

tendencia comúnmente es que la tendencia allí se 

reseña alrededor 430 mil unidades productiva agrícola 
de las cuales unas 375 mil y así muy por encima 

buscándolos criterios, los rubros los sistemas 

productivos, pueden ser agricultura familiar.Eso 

depende de lo que nosotros definamos que es 

agricultura familiar y para que lo definimos, porque el 

definirlo está basado en el para que si lo que yo quiero 

promover ese sistema, si yo lo que quiero proteger ese 

sistema, si yo quiero es fortalecerlo, difundirlo 

entonces bueno puede haber un poquito más un poquito 

menos son alrededor 375mil producción agrícola que 

calzan sean ganadera o agrícola vegetal incluso forestal 

que calza lo que es agricultura familiar, eso es 
importantísimo porque quiere decir que nuestras 

unidades de producción agrícolas son 

fundamentalmente familiares en algunos rubros más 

que otros menos  lo que es cacao o café es 

preponderante la agricultura familiar que en cualquier 

otro verdad, en cualquier otra área incluso en hortaliza 
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hay una agricultura en hortaliza moderna para no 
tildarla  y no usar ese término tan  peyorativo digamos 

que usa tecnologías en este caso sistema de riego, eso 

si están muy conectadas con el mercados, eso fue 

gracias a los isleños en los años 60-70 introdujeron en 

las zonas andinas los sistemas de riego entonces esas 

unidades producen con un sistema de riego, que es una 

tecnología ya incorporadas, dos o tres cosechas al año, 

y las  que están asociadas a las cooperativas de 

consumo como en el estado Lara, eso no paran los 365 

días al año se está produciendo, ellos escalonan 

lechuga con distintos tipos, con zanahoria, con papa, 
con batata, con yuca. Bueno con hortaliza de hojas, 

todo el tiempo están produciendo y en ese sentido hay 

una diversificación de la AF, se  pueden ver las zonas 

hortaliceras en los tres estados andinos se incorporada 

gran parte del estado Lara  Sanare incluso el municipio 

Jiménez que tiene una zona alta que son los lados de 

San Miguel Agua viva, se incorpora los valles de 

Chirgua en el Estado Carabobo, el estado Aragua 

También, entonces tiene alli, la producción de 

hortaliza, la producción de cacao que están en 14 o 15 

estados, la de café igual, más o menos la misma 

cantidad de estado y luego en oriente hay producciones 
de cacao en Sucre sobre Sucre, Monagas, Anzoátegui 

de cacao de auyama ¿y Bolívar? Bolívar por las 

características de sus suelos son más mineros, tienen 

escasa producción. ……….tiene frutales piña… 

No sé si le contesté su pregunta, en la ganadería es más  

complicado, pero si tenemos la ganadería andina, lo 

que pasa en los estados andinos las áreas son pequeñas, 

sin embargo la ganadería tiene la característica de que 

puede muy intensiva, por ejemplo en la zona de 

Yumari tenemos, donde está el asentamiento agrícola 

de la colonia de Yumkari o en Aroa, son vecinos, ahí 
tenemos ganadería en 50 ha que son altamente 

productiva, son medianos productores pueden 

considerarse mediano productores por su producción. 

Ud. va a Apure y tiene unidades de producción de 200 

ha como el 70% se inunda y los suelos son muy pobres 

ellos tienen una ganadería extensiva. Ese productor de 

200 ha es pequeño ganadero familiar. 

Entrevistadora: 

Ahora con esta nueva modalidad que hay de Caprino y 

Ovino? 

Versionante 

 Yo vengo de trabajar en Lara y Falcón con caprino y 
ahora que le hago el seguimiento lo que ha hecho 

PIDEL ahora, cabra y oveja que le llaman PIDELCO, 

en ese caso ellos están todavía muy insipientes, 

realmente no hay un modelo sostenible, están apenas 

yo creo es que estás difundiendo la crianza de caprino 

y ovino hay unas que otras muy especializadas pero 
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son pocas, pero se  está expandiendo, la idea nuestra es 
que hemos estado conversando y  promoviendo con la 

gente de INEA Barinas, hablemos de un modelo de 

producción digamos que se yo 30 cabra 20 cabras con 

dos o tres padrotes, que tenga sistema de alimentación, 

planes sanitario, cruce, genética, mejoramiento de la 

genética, que sea el manejo igual al de un ganado 

bobino y en ese sentido ya hay una perspectiva 

haciendo donde va esto, porque esto hay que, porque la 

ganadería bovina nunca termina, siempre hay 

mejoramiento, que si es el cebú que si es ganado 

Carora que si es el ganado criollo limonero, el gil, 
siempre hay mucho que decir, pero primero si hay 

avances, lo que hace falta lo que usted quiere ir a las 

política.  

Entrevistadora: Ahora Vamos hablar Soberanía 

alimentaria. 

4.- ¿Qué entiende por Soberanía Alimentaria?  

Versionante 

 Aquí ha habido una cosa muy interesante que se ha 

venido dando en los últimos tiempos, estamos pasando 

de hablar de productores a productores consumidores. 

Si nosotros venimos de ese enfoque productivista de 

los  años 70 – 80, ahora estamos entrando en un 
enfoque más sostenible, más sustentable, como le decía 

hablamos del enfoque territorial, territorial significa  

bienestar, bienestar para la familia,  para que la familia 

tenga bienestar tiene que ser consumidoras de los 

productos que ella genera, comúnmente veíamos es de 

la finca para el mercado que es la ciudad, es la ciudad y  

el campesino que hacía, si producía maíz, entonces él 

iba compraba la harina de maíz proceda en el abasto, 

entonces yo creo que estamos llegando a considerar la 

necesidad que la comunidad digamos las localidades 

tengan su propio alimento, generen su propia 
alimentaciónporque ya no es sustentable, yo le puedo 

decir que  nosotros hicimos en el 2009 un estudio en 

Sanare y lo que nos decían los dueños de abasto es q ok 

de alli a palo verde, bobomo, Montecarmelo, salía 

muchas hortaliza de allí, pero salía al mercaval  

entonces él iba al mercaval a comprar, la tenía allí a 5 

minutos no pero él tenía que ir a comprar a 40 o 50 

minutos a negociar con un comerciante una hortaliza 

que la podía comprar fresca, pero como no hay esos 

canales no hay la necesidad que lo local  prevalezca, lo 

local también es importante, 

Entrevistadora:  
¿Es un problema cultural entonces? Versionante. 

Es un problema cultural, son barrera culturales que 

hay que se están derrumbando porque ya hay la 

necesidad y ven que la población consuman y 

generen sus propios alimentos allí mismo, incluso yo 

llegue de calabozo, llegue el viernes y por eso no pude 
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atenderla la semana pasada y estábamos conversando 
con la gente INEA allá la necesidad del productor 

dentro de su finca o dentro en fincas locales haya estos 

procesamiento de consumo de arroz allí mismo, no 

tiene por qué venir a los silos primero y después a la 

molinera para empaquetar, lo compran carísimo. 

Nosotros también trabajamos con buenas prácticas 

agrícolas, porque estamos buscando que el sistema 

productiva que sea, ya sean familiar que se establezca 

de una vez un enfoque de calidad y de innocuidad.. 

Porque la seguridad alimentaria tiene que estar basada 

en la calidad y lo que no se negocia que es la 
inocuidad,  alimento sano, menos químicos, buenos 

pues, las anécdotas que uno escucha, que los 

productores de fresa de Mérida del páramo no consume 

la fresa con eso te digo, estábamos hablando de los 

duraznos es lo mismo, este, antes de enviarlo al 

mercado esos alimentos ponen una bomba de químico 

uno para que mantengan, otros para que no le caigan 

plaguitas, otros para que si le cae una lluviecita no le 

caiga hongo, pero iguales vienen cargado de químicos 

que perjudican la salud y al principio ellos creen que se 

lo están consumiendo lo de la ciudad, claro lo de la 

ciudad estamos consumiendo las fresas, pero ellos 
saben que estamos consumiendo los venenos que están 

allá mismo, ellos creen que no se contaminan, es todo 

lo contrario ellos se contaminan más que todos 

nosotros, entonces el otro elemento clave es que el 

escalamiento para la seguridad alimentaria, en 

principio nosotros sabemos que hay provisión de 

alimento fresco por parte de la agricultura familiar 

que es necesario dimensionarlo cuáles son sus 

dimensiones, cuál es su importancia, como están 

localizados esos mercados, nosotros tenemos una 

zonificación pero hace falta profundizar en esos 
estudios que hacen falta profundizar en esos estudios 

en cuanto más pueden escalar, esa agricultura que sea 

más sustentable que no contaminante. El otro elemento 

clave son los servicios para los agricultores familiares 

lo que pasa que para hablar de seguridad alimentaria 

tiene que haber los servicios al agricultor para que la 

agricultura produzca de la mejor forma entonces tiene 

que haber entonces el crédito, estoy ahorita viéndolo 

desde las restricciones actuales para la seguridad 

alimentaria, ya sabemos producen. 

Entrevistadora: 

 ¿Seguridad o soberanía alimentaria, cual es la 
diferencia? 

Para nosotros no hay diferencia, la seguridad 

alimentaria lo es todo. Porque la seguridad 

alimentaria tiene un elemento clave que es la 

disponibilidad del alimento ¡verdad¡ en cantidad y 

calidad según los patrones culturales, según estos 
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patrones culturales yo consumo comúnmente lo que es 
propio , hábitos espero que un portugueseño se coma 

una cachama, en Yaracuy otro en calabozo cada quien 

cada quien produzcan sus productos de acuerdo 

hábitos, ahora entender, entenderíamos que la 

disponibilidad explica producción nacional y 

producción extranjera, porque siempre va haber algo 

que no vamos a producir, siempre va haber algo que 

necesitemos importar.  Nosotros en Venezuela tenemos 

digamos una variable que no consideramos nunca  y es 

el costo del traslado, costo del transporte, yo se lo digo 

porque otros países que he podido visitar, la noción de 
lo regional, de lo local es muy importante, es muy 

importante este,  porque la restricción del combustible 

y la movilización es tan fuerte, que recuerdo que por 

allá en los lados serchipe de aracayúa había un  pueblos 

que están a 80 km  de  creo que se llama Glorían de 

aracayúa que es la capital serchipe eso es seco. Gigi 

¿Esto dónde Está?  Versionante: Brasil, eso es como 

Falcón, como Lara, porque ellos decían, aquí estamos 

produciendo el 85% de la leche para el vaso de leche 

escolar y el 15% para la Briga que dicen ellos, la briga 

es la pelea es la lucha del mercado y yo le decía bueno 

si están tan cerca de Anacayú no manda la leche allá, él 
decía no porque sale muy costoso por la gasolina. 

Nosotros en Venezuela como hemos tenido la gasolina 

tan barata, Ud. me preguntaba en Bolívar, si no fuese 

así vivir en Bolívar sería terrible porque yo me quedo 

impresionado como viajan esas verduras frescas de los 

Andes a Ciudad Bolívar hasta Santa Elena de Guiaren 

deben llegar, entonces eso sería costosísimo, entonces 

como otras como se comería una fresa o una manzana 

producida y en realidad no es caro, porque no es caro 

porque tiene, esta bendición o esta maldición como 

dicen. gigi¡ El sistema de conservación¡ claro pero todo 
eso encarecen, le agrega costo al producto entonces, 

allí eso no lo manejamos por eso mucha veces esta 

noción de lo local lo regional no nos parece tan 

relevante, pero es muy relevante porque ahora deben 

sufrir por la gasolina porque cada quien tiene que 

producir cierta cantidad de rubros de acuerdo a su 

población, el consumo de esa población.  

Entrevistadora: 

El Táchira lo sufre diariamente, bueno nosotros 

tenemos aquí estados que no sufrirían nada, pero 

tenemos otros estados que sufrirían sobre todo, eso 

como Bolívar, Guárico  

Entrevistadora Entonces para Ud., 

5.- ¿cuáles serían esos aportes para Agricultura 

Familiar a la soberanía alimentaria? 

Versionante: 

Yo creo primero que nada la Agricultura Familiar a la 

soberanía alimentaria, está aportando alimentos y 
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materia agrícola que pueden ser procesadas, se le puede 
agregar valor, también tienen utilidad alimentaria y 

tienen otros tipos de utilidades son fibras vegetales que 

pueden ser procesadas son fibras para seguirla, volarla 

a los animales. Lo que aporta la agricultura familiar, 

entre otros elementos digamos clave, tienen que ver 

con la cercanía a los centros poblados, nosotros 

tenemos alrededor de nuestras ciudades muchísima 

agricultura, tienen mucho más que dar, porque tiene 

mucho más rubros, más variados y diversos, usa menos 

recursos naturales allí nosotros le estamos ganándole a 

la industrias porque la industria se produce mucho pero 
también gastan mucho, deteriora mucho el ambiente, 

obviamente paga sus impuestos, pero no es igual , otro 

elemento clave que tiene que ver con la soberanía es la 

ocupación del espacio que tiene Agricultura Familiar, 

están a todo lo largo de áreas limítrofes, allí no 

solamente está produciendo alimento, está cuidando 

territorio, que más le podemos agregar allí a la 

soberanía alimentaria, bueno eso, lo que pasa que 

nosotros todavía no hemos valorados esos otros rubros 

que Agricultura Familiar nos está suministrando barato 

y que no lo vemos porque no son comerciales pero esto 

lo tiene con la quinua es un producto altamente 
nutritivo, mucho valor nutritivo y que se está 

rescatando  

Entrevistadora:¿ no conozco la quinua? Versionante: 

Son como peloticas, granitos nosotros aquí en Mérida 

tenemos….cuando vamos a Perú, saben todo tipo de 

papas, papas moradas, papas coloradas, eso lo tenemos 

aquí también, en los Andes, en el Páramo, pero sigue 

siendo a pesar que lo tenemos no lo difundimos ni lo 

aprovechamos, claro nosotros tenemos otras materias 

primas de las cuales agrícola, alimentos donde sacar 

más provecho, afianzar esa seguridad alimentaria en 
esos alimentos, pero como todavía tenemos el patrón 

cultural del maíz, del arroz, ciertos carbohidratos. 

Entrevistadora: 

6. ¿Cómo visualiza las políticas públicas para AF? 

Versionante: 

Nosotros como le decía desde año 2013-2014IICA una 

forma de trabajar, nosotros trabajamos en varios 

niveles, primer nivel es el de las políticas públicas, el 

segundo nivel es el de la institucionalidad, porque la 

institucionalidad es el instrumento de la política, 

aunque la institucionalidad a veces se ve como los 

principios, también se ve una política, si no hay una 
institucionalidad adecuada no hay la oportunidad de 

desarrollo del sector, otro elemento clave es la gestión 

del conocimiento, este concepto o esta categoría que 

se ha usado de AF. Yo le decía que tiene una función 

practica es la generación de políticas públicas, porque? 

antes teníamos una agricultura campesina, una 
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agricultura indígenas que tenían una complejidad, unas 
características muy complejas para ser abordada, 

nosotros vemos que hay otros elementos por ejemplo 

en Venezuela es claro que un agricultor o un poblador 

rural no es igual que en otros países, en otros países 

están lejos de la ciudad, aquí están lejos de la ciudad 

pero se mueven tienen conocimientos y tienen digamos 

están articulados mejor ejemplo es la cultura del baile y 

esas cosas, porque si uno se pone a ver ellos saben más 

que uno de baile, tienen más tiempo para eso, entonces 

las políticas públicas que se han estado promoviendo es 

la necesidad de visualizar esa complejidad de la que 
estamos hablando Agricultura Familiar, cuando 

hablamos AF que era una estrategia de supervivencia 

es una estrategias multidimensional, las relaciones de 

AF con su entorno lo es desde el punto de vista 

ambiental, lo es vista social, lo es vista de las 

organizaciones que crean, la propuesta es hacer 

políticas diferenciadas para aprovechar que ese jornal 

que productor de alimento, que ocupa los espacios 

territoriales, que es la base de la ruralidad, que genera 

empleo que se articulan con otra actividad dentro  y 

fuera del territorio ósea la agregación del valor que está 

asentada en áreas agroecológicas sumamente frágiles  y 
la otra cosa que es familiar entonces  con una política 

de crédito no se atiende a todas esas dimensiones, con 

una política de asistencia técnica no se atiende todas las 

dimensiones entonces requiere de una política más 

integral donde se atiendan todas esas características, 

esas bondades que ella está mostrando y que son 

potencialidades para el desarrollo entonces hay que 

generar una nueva formas de financiamientos, por lo 

que usted va a conseguir es que la AF no tiene título de 

propiedad, nunca está claro,  entonces son hombre, 

mujeres, jóvenes y ahora ancianos, todos juntos ahora 
como lo abordamos, yo creo que el gobierno ha 

generado a través de las misiones muchas de estas 

políticas pero debe haber más conciencia que ese 

sector debe producir y debe fortalecerse entonces, 

un elemento clave allí es la asistencia técnica, la 

atención rural, no solamente a la producción sino a 

las distintas escenas que hay allí, a la artesanía, a la 

producción agrícola, tal vez si es mano de obra, 

mejorar esa mano de obra, para que pueda aspirar 

a mejores ingresos. 

Entrevistadora: 

¿Qué aportes usted le haría  a las políticas públicas de 
agricultura familiar en Venezuela?, 

Versionante: 

La política debe ser multidimensional, las políticas 

debe ser integral no es una política pública por 

ejemplo en los grandes productores cuando 

hablamos de la gran producción agrícola 
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empresarial cuales son los temas de las políticas 

públicas “el precio “son como dos o tres 

indicadores, precio-interés de financiamiento, 

porque ellos van al financiamiento,  luego la taza de 

cambio, son esos tres indicadores si usted le mueve 

esos tres indicadores ellos saltan, pero aquí no, 

como llegamos tiene que haber también 

institucionalidad, aquí hubo hacen tres o cuatro años 

teníamos el FONDAS, BANCO AGRICOLA DE 

VENEZUELA, teníamos el INEA, teníamos La 

Fundación CIARA, que hacia capacitación agrícola, 

teníamos el INDER en este caso con los sistemas de 
riegos y la estructura agrícola, tenemos que revisar en 

este momento que está pasando, como esta eso, 

tenemos un MINISTERIO DE AGRICULTURA 

URBANA, tenemos un MINISTERIO DE 

AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRA y 

tenemos un MINISTERIO DE PESCA, ahora tenemos 

tres en vez de uno, antes eran viceministerios ahora 

como todos ellos, entonces  también tenemos otros 

ministerios de SALUD, que trabaja la  parte de 

inocuidad, la calidad de los alimentos, tenemos el 

MINISTERIO DE ALIMENTACIÓN, que trabaja con 

distribución y canales, tenemos el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGIAS,  que tiene unas redes socialista de 

innovación productivas de pequeños productores 

entonces  y tenemos todos los organismos adscritos, 

hay allí una institucionalidad que uno tiene que decir 

está caminando, primero la política debe definir el 

horizonte digamos los elementos de orientación 

fundamentales y luego como todas estas 

institucionalidad se alinean. En Brasil me gustó 

mucho una exposición que vi sobre la seguridad 

alimentaria era COMISION NACIONAL DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA, que su director dijo, 

que la seguridad alimentaria es la Políticas de Políticas, 

porque la seguridad alimentaria interviene el ministerio 

de agricultura, es el ministerio de desarrollo agrario, es 

el ministerio de salud, es el ministerio de educación el 

ministerio de agricultura, las fuerzas armadas, la 

protección civil, yo no sé qué,  yo decían que todos 

estos ministerios hacían una matriz, la forma de 

planificar es una matriz había un objetivo y por aquí 

los ministerios y por aquí los objetivo, entonces, en 

este objetivo cada ministerio iba aportando y así vas 

haciendo una matriz, entonces aquí hacia la agricultura 
familiar debe ser, igual. Ahora se le agrega el 

Ministerio de las Comunas, se le agregan la FAN y  

hay otras organizaciones como AgroSur, esa es la 2da 

parte porque la primera es la políticas públicas y como 

se implementa las Políticas Pública a  la 

institucionalidad, ahora lo que hay que revisar cómo 
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está funcionando todo eso, como esta todo eso en este 
momento, nosotros en IICA, trabajamos mucho con 

fortalecimiento de capacidades de  no productores pero 

si nunca descuidamos que estos productores y el área 

que estamos trabajando es el área de competencia de un 

conjunto de instituciones públicas y privadas, no 

solamente gubernamentales sino académicas de 

investigación, entonces uno cree que todo el mundo 

sabe sobre el tema que estamos tratando y no es así, 

porque AF es un tema nuevo entonces hay que 

fortalecer las capacidades de todas esas 

institucionalidad.  Cualquier propuesta que usted 
tenga hay que trabajarla para que se socialice el 

concepto, la idea y toda la institucionalidad lo maneje  

y sepan, cuando se habla el tema se sepa por ejemplo 

Agricultura urbana, cuando se hable de Agricultura 

Urbana todos los que están sentados allí, estén 

manejando la misma idea, porque si uno lo deja suelto 

cada quien tiene una idea distinta. Nosotros venimos 

trabajando con Agricultura Familiar y aquí hay una 

conceptualización que de repente cuando uno habla de 

Agricultura Familiar la gente piensa en lo pequeño y 

solo piensan en conuco o tras patio y la agricultura 

tenemos que distinguir varios niveles, Agricultura 
Rural primero la ruralidad, porque cuando usted se 

consigue un productor de maíz que tiene 2 hectárea, 

productor de maíz pequeño, tiene 5 ha. Productor es 

pequeño, pero cuando usted se consigue un productor 

de hortaliza que tiene una hectárea y ahora que tienen 

esos invernaderos estos los cultivos protegidos, puede 

estar en la presencia de un empresario, que tal vez se 

está manejando como familiar pero está ganando 

mucho más que usted. Eso hay que irlo distinguiendo 

porque cada vez se ha enfocado mucho a la  pequeña 

agricultura, a la agricultura tras patio y nosotros 
podemos coincidir que la agricultura urbana familiar 

pero también va a conseguir empresarial, en la periferia 

urbana  va a conseguir agricultura también, o en patio 

de una casa ,tranquilamente es una AF o una pequeña 

agricultura, pero cuando entramos en zonas rurales 

donde hay espacios inmensos, grandes hay ,poner al 

campesino a solamente trabajar el patio, no tiene 

ningún sentido, su contribución va hacer mucho mayor 

allí es donde la producción se diversifica pero también 

es mucho, lo que le va a generar un solo productor 

campesino va hacer mucha más de lo gente en la 

ciudad y los costos son distintos porque el campesino 
va a producir con poco costo, incluso se le va a dar una 

atención con poco costo y en la ciudad multiplicarse 

para generar mucho costo,sin embargo esa toda la 

agricultura es viable toda, lo importante no perder la 

perspectiva de que el grueso de la alimentación del país 

está en el campo y luego lo complemente como muy 
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bien lo ha dicho Agricultura Urbana  lo complementa, 
pero no puede perder la estrategia, la visión porque el 

país se resiente, entonces como estamos garantizando 

la soberanía la seguridad alimentaria. Ese concepto 

Agricultura Familiar  todavía hay que trabajar mucho 

sobre todo en nuestro país, porque nosotros lo 

diferenciamos de Agricultura empresarial, allí no nos 

enredamos, hay un Agricultura empresarial y hay una 

Agricultura Familiar, lo que nos interesa es que 

podamos distinguir, diferenciar una de otra, porque? 

Porque la Agricultura Familiar  va a ser objeto de unas 

políticas públicas, que comúnmente van hacer 
subsidiarias y la agricultura empresarial se le deja el 

terreno, ósea se le da política publicas genéricas de 

amplitud y que ellos se resuelvan, ellos le gustan que le 

resuelvan,  ellos son extraordinario para presionar, 

grupo de interés muy fuerte, el IICA si bien trabajamos 

la agricultura de los países siendo nuestra población 

objetivo también es la atención a la pequeña y mediana 

agricultura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


