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Los modos de vida (livelihoods) 

 Los modos de vida son el conjunto de 
capitales, capacidades y actividades que los 
actores utilizan para ganarse la vida. 
 

 Las capacidades de los actores dependen 
del acceso a estos capitales.  

Fuente: Chelleri et al. 2015 

 Vivir con el cambio es una experiencia humana ordinaria, sin embargo si estos cambios 
suceden muy rápido o si la magnitud de sus efectos es muy amplia, se pueden generar 
impactos muy grandes o inclusive devastadores en los modos de vida de las sociedades 
contemporáneas 



La era de la incertidumbre 

 La extension y profundidad de los cambios sociales, económicos y ambientales nos 
colocan en una era de incertidumbre y vulnerabilidad 

 Nadie sabe a ciencia cierta a dónde nos está conduciendo el actual y fragmentado 
proceso de globalización 

Fuente: Romero 2007  

Impactos: 
 
Económicos 
Desigualdad 

social 
Ecológicos, 
Etc. 



 Los fenómenos estresores de los modos de vida afectan tanto a la población pobre 
como a la que técnicamente no lo es, pero si experimenta vulnerabilidades. 
 

La vulnerabilidad social hace referencia al mayor o menor grado de 

indefensión en el que se encuentran las personas para hacer frente a los eventos y 
situaciones críticas que ponen en riesgo sus modos de vida. 
 

 El acceso a una seguridad social completa es un factor particularmente sensible para 
la viabilidad de cualquier modo de vida. 
 

 Por seguridad social completa entendemos: el acceso efectivo a los servicios médicos 
y medicinas, protección por incapacidad laboral y pensión por vejez. 

Fuente: Obrist, et al. 2010, Keck and Sakdapolrak, 2013, Lampis, 2010 



Resiliencia social 

 Capacidad de los actores (personas, familias, comunidades, etc.) para hacer frente y 
adaptarse a las condiciones adversas que ponen en riesgo sus modos de vida, así 
como también su capacidad para construir nuevas competencias, las cuales les 
permitirán lidiar con aquellas amenazas (todavía desconocidas) que en el futuro 
podrían ponerlas en riesgo. 
 

 Los capitales son los bloques básicos con los cuales se construye la resiliencia social. 
 

 El acceso diferenciado de los actores a los capitales determina su diferencial 
capacidad de actuar (agency en inglés), aspecto que se encuentra al centro de 
cualquier análisis de resiliencia social. 

Fuente: Obrist, et al. 2010 and Keck and Sakdapolrak, 2013 



Factores habilitadores de la resiliencia social 

Estructuras sociales 

Source: DFID, 1999 

Procesos sociales 



Características clave para la resiliencia social 

• Planeación 
• Expericiencia 
• Aprendizaje 
• Tecnología 

Característcas humanas que 
pueden cambiar su resiliencia 
social 

Source: Resilience Alliance 2010; Chelleri et al. 2015. 

Caracterísiticas de los sistemas 
sociales que fortalecen su 
resiliencia 

• Flexibilidad 
• Diversidad 
• Variabilidad 
• Redundancia 
• Innovación 



La resiliencia social como proceso 

Fuente: Obrist, 2010 

 La resiliencia social es inestable y varía a través del tiempo. 

 Es importante pensar en la vida urbana 
en términos de sistemas: 

Teoría sobre sistemas complejos 
(Holling, 2001) 

Sistema de vida social 
(Glavovic, 2003) 

Representación conceptual de la resiliencia social 



Fuente: Chelleri et al. 2015 

Intercambios de resiliencia social 

 Entre sistemas 
 Escalas temporales 
 Escalas espaciales 

Canales de  
intercambio 
de la R.S.  Dentro de una misma escala 

 Tele-conexiones* 

* Relacionadas con la globalización y la urbanización 

 Los capitales y capacidades sobre los cuales se construye la resiliencia social están 
siendo constantemente intercambiados y transformados entre y por los actores 
sociales  

Fuente: Obrist, 2010 



Preguntas de Investigación / metodología 

1. ¿Cuántos grupos vulnerables existen en Mérida por 
falta de acceso a una seguridad social completa y 
cuál es su tamaño? 
 

2. ¿Cómo están conformados los portafolios de 
capitales y capacidades en los cuales se 
fundamentan los modos de vida de los grupos 
vulnerables identificados. 
 

3. ¿Cómo han sido los procesos de construcción de 
resiliencia social al interior de los grupos vulnerables 
identificados? 

• Cuantitativo / PEM 2010 

• Cuantitativo / PEM 2010 
• Entrevistas / 2016 

(Capital Social) 

• Entrevistas / 2016 
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(14%) (36%) (22%) (28%) 

Población Mérida 2010 

935,079 hab. 

233,770 familias. 

Fuente: Domínguez et al. (s.f.) 



Grupos vulnerables identificados debido a su falta de acceso a una 
saguridad social completa 

 Por seguridad social completa entendemos: acceso efectivo a los servicios médicos y 
medicinas, protección por incapacidad laboral y pensión por vejez 

Grupo vulnerable 

identificado

Porcentaje 

del estrato

Número 

de 

personas

Númer

o de 

familias

Medio alto 0% -         -      

Medio bajo 6% 20,198  5,049 

Trabajador alto 8% 16,457  4,114 

Trabajador bajo 6% 15,709  3,927 

Proveedor de la SS en la familia Tipo de SS y nivel de vulnerabilidad

Nadie Sin SS / Vulnerable

Seguro particular

Seguro popular

Oportunidades

Nueva generación

UNI'S y Centros comunitarios

SS Incompleta / Vulnerabilidad 

intermedia

IMSS

ISSSTE/ISSSTEY

ISSSFAM

PEMEX

UADY

SS Completa / No vulnerable

Médico particular

Otro(s)

No especificado

No aplica
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Capitales en los cuales fundamentan sus modos de vida los grupos 
vulnerables estudiados en la ciudad de Mérida 



Síntesis de las fortalezas y debilidades en cuanto a los capitales de los 
grupos vulnerables estudiados en la ciudad de Mérida 

Grupo vulnerable Fortaleza Debilidades 

Medio bajo • Físicos 
• Empleo, madre trabajadora, educación 

media y superior (Humanos) 
• Crédito y empeño (Financieros) 

• Naturales 
• Apoyos gubernamentales (Financieros) 

Trabajador alto • Físicos (en menor grado) 
• Emplero, educación básica (Humanos) 
• Empeño (Financieros) 
• Social 

• Naturales 
• Apoyos gubernamentales (Financieros) 
• Madre trabajadora (Humanos) 
• Crédito (Financieros) 

Trabajador bajo • Naturales 
• Empleo (Humanos) 
• Social 

• Físicos 
• Educación (Humanos) 
• Apoyos gubernamentales, crédito 

(Financieros) 



Principales fenómenos socioeconómicos, ambientales y eventos 
de vida que al impactar han puesto en riesgo (una o más veces) 
los modos de vida en los grupos vulnerables estudiados. (últimos 
30 años) 

 Encarecimiento de los bienes y servicios 
 Devaluación del peso mexicano 
 Bajos sueldos 
 Cierre/recorte de oportunidades de empleos gubernamentales 
 Modificación de la ley de las pensiones 

 
Mucho más esporádicamente (aunque de impactos severos) 
 Huracanes 
 Enfermedades y accidentes graves 
 Fallecimiento de algún miembro de la familia 



0

10

20

30

40

50

60

70
* Daños en la vivivenda por huracán

Alimentación (hambre)

Educación

Recuperación de la saludPago de la electricidad

Deudas (tarjetas de crédito)

Hipoteca/Renta de la vivienda

Medio bajo vulnerable Trabajador alto vulnerable Trabajador bajo vulnerable

Frecuente insuficiencia económica  

para cubrir los gastos 

de la familia en materia de: 

Grupo: 

Afectaciones más comunes en las condiciones de vida de los grupos 
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Factores habilitadores y estrategias más comunes en la gestión 
cotidiana de la resiliencia social de los grupos vulnerables 
estudiados en Mérida 

Grupo vulnerable Factores habilitadores Intercambios / Estrategias 

Medio bajo • La Fuente de empleo (Púb/Priv) 
• El nivel educativo 

• Madre trabajadora (tiempo-cuidado de los 
niños). 

• Deuda corto plazo (formal/informal) 
• Familia pequeña o sin hijos 

Trabajador alto • Cultura (creencias y valores) 
• Legislación (seguro social y otras 

que rigen las act. Económicas) 

• Cambio de empleo (corto plazo) 
 

Trabajador bajo • Seguro social 
• Instiruciones religiosas 
• Cultura (creencias y valores) 
• Programas de gobierno (poco) 

• Invertir en los hijos (largo plazo) 
• Cambio de empleo (corto plazo) 
• Act. para autoconsumo 

 En general se ahorra poco para el retiro (la gente necesita para vivir ahora…) 

 



Reflexiones finales 

 Prestar atención a las vulnerabilidades (y particularmente a aquellas que ponen en 
riesgo los modos de vida) de la población urbana, en lugar de exclusivamente a su 
condición de pobreza permite identificar otras dimensiones de desigualdad e injusticia 
social.  
 

 En la ciudad de Mérida existen grupos vulnerables por falta de acceso a una seguridad 
social completa y estable que los apuntale para mantener y mejorar sus vidas: el 6% 
del estrato medio bajo, el 8% del estrato trabajador alto y el 6% del estrato trabajador 
bajo expermentan este tipo de vulnerabilidad. En número absolutos estos grupos 
sumaban cerca de 52,000 personas en 2010. 
 

 El estudio de la resiliencia social desde las perspectivas de la estratificación social y las 
vulnerabilidades contirbuye a identificar puntos clave para combatir las desigualdades 
sociales y mejorar las capacidades de decision dentro de la sociedad. 

 



 En México, el neoliberalismo y la globalización han generado inumerables cambios en 
los modos de vida de la población volviendolos más sensibles y a muchos de ellos 
vulnerables en diversas formas como por ejemplo la falta de una seguridad social 
completa (y duradera). 
 

 Los principales fenómenos asociados al neoliberalismo y la globalización que han 
afectado los modos de vida de los grupos vulnerables estudiados son: El 
encarecimiento de los bienes y servicios, la devaluación del peso mexicano, los bajos 
sueldos, el cierre o recorte en las oportunidades de empleo (incluyendo los 
gubernamentales) y la modificación de la ley de las pensiones. 
 

 Los afectaciones más comunes en las condiciones de vida de las familias vulnerables, 
las cuales fueron asociadas a los anteriores fenómenos se dan en los ámbitos de la 
alimentación, la salud y el pago del servicio de la energía eléctrica. 
 

 Sin embargo, el cambio climático y diversos eventos de vida también suelen afectar 
(aunque más esporádicamente, pero de forma contundente cuando suceden) a los 
modos de vida de la población vulnerable. No están preparados. 
 



 A pesar de todo, las fortalezas en los capitales de los integrantes del grupo medio bajo 
vulnerable son de tipo físico, humano y financiero . Sus debilidades se encuentran en el 
capital natural y en la falta de apoyos gubernamentales 
 

 En cuanto al grupo trabajador alto vulnerable sus fortalezas están en sus capitales físicos, 
humanos y sociales y en menor grado en los financieros. Sus debilidades son del tipo 
capital natural, y en algunos aspectos específicos de los capitales financiero y humano. 
 

 Para el grupo trabajador bajo vulnerable sus fortalezas están en sus capitales naturales y 
social y en menor grado en los humanos, siendo más bien este ultimo una debilidad al 
igual que los físicos y financieros. 
 

 La mayoría de los integrantes del grupo trabajador bajo vulnerable ve en sus hijos sus 
recursos más valiosos (bajo la idea de que en el futuro ellos los mantendrán), mientras 
que en el caso de los grupos trabajador alto vulnerable y medio bajo vulnerable, los 
recursos más valiosos son vistos en la salud, la alimentación y la educación. 



 En general las capacidades de resiliencia social que los grupos vulnerables logran 
desarrollar son del tipo “resistir” y “adaptarse”, siendo muy baja su capacidad de 
“transformarse” (al menos en cuanto a los adultos de las familias que los integran. Sin 
embargo el futuro de la siguiente generación tampoco está muy claro ante los cambios en 
curso, particularmente en cuanto a la capacidad real de transformar un mayor grado 
académico o capacitación en una major condición de vida). 
 

 Las estrategias para hacer frente y adaptarse en el corto plazo son principalmente el cambio 
frecuente de empleo, el autoconsumo (en el caso del grupo trabajador bajo vulnerable) o la 
adquisición de deudas. 
 

 Los factores habilitadores para la resiliencia social de estos grupos varían desde el nivel 
educativo (en el caso del grupo medio bajo vulnerable) y algunas leye,s hasta las creencias y 
valores que forman parte de su cultura y algunos programas de gobierno. 
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