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Introducción. 

En el marco de las problemáticas sociales , la 
pobreza representa uno de los estados que mayor aqueja a 
la población mundial . A pesar de que dicho fen ómeno no 
es nuevo , continua siendo foco de interés para aquellos 
interesados en su medici ón y análisis (Lus ting : l998 ; 
Boltvinik : l999a , 1999b , 2000 ; Hernández:l992; Sen : l995 ; 
Salama : l996 , 1999 ; entre otros) , ya que éste se ha visto 
i ncrementado considerablemente en las últimas dos 
décadas , representando un serio problema para aquel lo s 
países men o s de sarrollados . 

En el mundo se calcula que un 25% de la población 
vive en condiciones de pobreza extrema, lo que equivale 
a 330 millones de personas (Salles , 1994) ; las cifras 
para el caso de América Latina y el Caribe no son 
alentadoras , según Salles , en 1990 existían 196 millones 
de personas pobres , representando un 46 % de la población 
total ; y en el 2000 , según las estimaciones de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL ) , existían 207 millones de pobres , lo que 
representa un 42 . 1 % del total ; en el caso de México , se 
considera que en e l 2001 un 40 % de la población es 
pobre , más 13 % en estado de indigencia, es de c ir que un 
53% de la población del total padece de la pobreza. 
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Ante cifras tan abrumadoras, los teóricos de la 
pobreza se han inclinado en elaborar metodologías, que 
les permite tanto medir el número de pobres como el 
reconocer el tipo de necesidades no satisfechas; la 
forma tanto de definir la pobreza como de medirla se 
encuentran asociadas con la línea teórica de la persona 
y/o disciplina que lo realiza, es por ello que existen 
diversas pobrezas. 

La Economía, la Sociología, la Si cología , el 
Derecho, la Filosofía y la Antropología, son disciplinas 
que han aportado sus marcos teóricos para el 
enriquecimiento teórico de la pobreza, ahora toca a la 
Geog rafía insertarse y aportar nuevas formas de ver y 
anali zar el tema . 

Partiendo del espacio como producto de las 
relac i ones sociales de producción, la pobreza y el 
empobr e c imiento son resultado de relaciones sociales, 
económicas y políticas, por l o tanto es posible 
reconocer las multidimensiones y multiestructuras de los 
espacios de pobreza. La Geografía tiene la capacidad de 
encontrar las causas de la pobreza, y analizar el 
proceso de empobrecimiento de la población, ya sea en 
los países menos desarrollados o en los espacios rurales 
y urbanos; por lo tanto, el presente trabajo propone una 
metodología a lterna , la cual no se limita a la medición 
del fenómeno basado en cifras, el método distingue las 
causas que con llevaron a tal padecimiento y su 
progresivo desarrollo, permitiendo visualiza r una 
panorámica global y dinámica de la pobreza, ofreciendo 
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una opción de estudio en el campo de la Geografía 
social. 

Para llevar a cabo dicho estudio se requiere 
abarcar diferentes escalas de análisis; la primera de 
ellas es la Nacional e Internacional, en donde se 
reconocen a las políticas económicas y sociales que 
implementan los gobiernos, tal es el caso de aquellas 
políticas "sugeridas" por el Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional ( FMI ) , para la activación 
de las economías ; la segunda es la Estatal, que 
involucra la aplicación de las po lí ticas sociales y 

económicas con sus variantes, según intereses políticos 
locales ; la tercera es la vecinal y familiar , que es el 
lugar en donde el efecto de las dos anteriores se 
manifiesta de manera directa . Para e l c aso del presente 
t rabajo s ólo se abordará la primera y segunda escala, 
debido a que el trabaj o tiene como meta generar un 
enfoque al te rno. 

El trabajo está integrado por cuatro capítulos, en 
el capítulo 1 , se presenta un panorama general de las 
di s t intas definic iones de la p obreza, así mismo de los 
métodos que han sido elaborados para su medición , por 
último se resal tan las ventajas y desventajas de cada 
uno de los distintos puntos de vista . 

El capítulo 2 está enfocado al empobrecimiento, de 
igual manera se presenta un panorama general sobre su 
conceptualización y valoración, al mismo tiempo se 
resalta la importancia de ser el medio para el 
reconocimiento de las causas de la pobreza y la dinámica 
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que en ella se genera ante los cambios económicos 
mundiales, l o anterior se lleva a cabo a partir de los 
indicadores macroeconómicos . 

En el capítulo 3 , se presenta el marco teórico de 
la Geografía , se destaca la importancia del espacio como 
producto , y la gene rac ión de los espacios desiguales 
como resultado de las p olíticas neoliberales. 

Por último , en el c apítulo 4, se ofrece el enfoque 
de la Geog rafía respecto a la pobreza y el 
empob re c i miento , v inculando el marco teó rico de la 
disciplina con las causas de la pobreza , y el proceso 
del empob recimiento en los países dominados por el libre 
mercado . 
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1 De 1a pobreza un poco más 

El terna de la pobreza al ser u n problema social , es 
abordado por diversas d isciplinas tales corno la 
Sociología , la Economía , la Historia , la Demografía , la 
Filoso f ía , entre otras . En este primer capítulo se 
presentará una revisión teór i ca de la pobreza , que 
involucra tanto la conceptualización corno la metodología 
generada para su evaluación , di s tinguiendo a su vez los 
diferentes enfoques que se h a n deri vado tanto de las 
disciplinas que la estudian corno de las variables 
seleccionadas para su reconoc i miento ; t odo l o anterior 
perrni tirá ofrecer un marco ge n eral de la pobreza en 
donde será posible observar l a s ventajas y desventajas 
de cada una de las p r opuestas . 

1.1 Panorama general de la pobreza 

Sin duda , el término pobreza es uno de los 
conceptos más empleados en l as ú l timas décadas , e s to se 
debe al aumento con stante de la población cons ide r ada 
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como pobre a ni vel mundial y nacional, las cifras se 

incrementan tanto por el aumento de la población de 
forma natura l , como por los cambios estructurales en las 

relaciones sociales de producción, que a lo largo del 

tiempo h an ido modificando sus objetivos a fa vo r de los 

mecanismos de l me rcado. Esta orientación ha generado 
desde l o s año s setenta una marcada división entre ricos 

y pob res. En 1990 en América Latina y el Caribe se 

reconoce la existencia de 200 millones de pobre s, es 

decir un 48 % d el tota l de la población, 1 para el 20 00 se 
estima que e x isten 20 7 millones de pobres 2 (Cuadro 1). A 

nive l mundial se admite que para 1990 existían 11 33 
mill ones de p obres , 3 l o que desembocó en innumerables 

publicaciones y es tudios ya sean locales, nacionales o 

r egionales , lo s cuales tenían diver s os objetivo s, ta l es 

como : conceptualizar, determinar causas, evaluar la 
progres ividad , medir la, establecer medidas para reduc i r 

e l número de pobres , etcétera. Sin embargo, parece que 
el tema c ontinua s iendo inagotable , en el nuevo siglo 

organismos internacionales como: el Banco Mund i al (BM) , 

la Or gan i zación Mundial de la Salud (OMS), el Fondo 
Monetari o Internacional ( FMI ) , la Organi zación de 
Coopera c ión y Desarroll o Econ ómico (OCDE) , el Programa 

de las Naci o nes Uni das para el Desarroll o (PNU D), la 
Comisión Eco n ómica para Amér ica Latina (CE PAL ) , 
etcétera , continúan insertando dentro de sus acciones 

1 Estimac:'..ón rea l izada por la CE PAL (2002 : 3) , pero el dato varía 
de 196 millones a 200 millones po r la misma CEPAL en Salles Vania 
2 Tuiran Rodolfo (2000 : 52) . 

Estimación real i zada por la CEPAL (2002 : 3) . 
3 Dato est imado po r el Banco Mundial en 1993 , en Salama Pierre y 
Val ier Jacques ( 199 6 : 4 5) , en esta misma fuente se establece que 
e xisten 108 millones de pobres en Amé rica Latina en el mismo año . 
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medidas encaminadas a reducir la pobreza; lo que 
demuestra, que el tema aún no se ha agotado, y que la 
sola definición y conceptualización de la pobreza 
continua siendo una necesidad para aquellos involucrados 
en el tema, es por ello que se e xho rta a generar, 
renovar, modificar y/o ampliar nuevas ideas al respecto. 

Cuadro 1 
Ev oluc i ó n de la pobreza en América Latina y el 

Caribe, 19 90 - 20 00 

¡
Po b ; es no indigentes 
e n -a 

)ndigentes e n % 
¡---

' . JPorcen t a J e r espect o 
,a l tot a l de 
lpobl a c i ó n 
1 

1 
¡To t al de p obres e n 
¡mi ll ones 

1 990 

25 . 8 

22 . 5 

48 . 3 

200 

20 00 
---~--·------, 

2 4 . 2 

17 . 9 
---·--_j 

42 . 1 

207 

Fuente : CEPAL (2 002 ) 

En 199 2 , la revis ta de Comercio Exteri o r reúne los 
prime r os traba j os y las distintas formas de pensar la 
pobreza , y publicó un conjunto de artícu l os relac i onados 
con e l tema, entre ell o s encontramos a la p obreza 
asociada con e l ingreso (He rná ndez , 1992) , c on la falta 
de oportunidades económi c as (PNUD, 1992 ) , con l a 
necesidad de crear planes de apoyo econ ómico (Ro jas , 
1 992) , con reformas políticas estructurales para 
reducirla (Banco Mundial , 1992), con la insa tisfacc i ón 
de necesidades (Boltvinik, 1 992 ) , con la falta de 
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capacidades (Sen, 1992), etcétera. De los anteriores 
trabajos se desbordaron numerosas publicaciones, muchas 
de ellas se dedicaron a mejorar las diferentes 
metodologías que muestran el número absoluto y/o 
relativo de la población pobre, otros avances 
consistieron en resaltar a la pobreza extrema como el 
"exceso de la desigualdad humana." Lo anterior relegó en 
mucho la búsqueda de un concepto que clarificara el 
término, ya que se asumía el entendimiento de una 
definición implícita en la metodología (Boltvinik, 
1999b) , situación que puede ser considerada semejante a 
la que sufre la Geografía . 

1.2 Enfoques de la pobreza 

La existencia de diversas posturas tanto teóricas 
como metodol ógicas generaron de igual forma distintas 
maneras de definir la pobreza, es por eso que existe una 
amplia gama de conceptualizaciones e ideas asociadas con 
ella. Entre las primeras ideas de asociación se 
encuentra la insuficiencia de ingresos como la causa más 
antigua y aceptada, en este marco se concibe como 
pobreza: 

[La] carencia de los ingresos e senciales para 

vivirn (Alva re z , 20 00: 21 ) 
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Es decir, que el ingreso es considerado el 
indicador que determina a aquella población pobre de la 
que no lo es, el hecho de que una persona perciba más 
ingreso que otra marca tal diferencia, el método más 
usual para la diferenciación es el denominado Línea de 
pobreza (LP ) . 4 Sin embargo para Sen (1992:119) esta 
asociaci ón de identificación y agregacion no refleja en 
sí a la pobreza , sino más bien a aquella población que 
percibe oajo s ingresos. 

La segunda idea asociada a la pobreza es la de 
Satis fa cción de Necesidades Básicas, en donde se 
reconoce que no sólo el ingreso determina el estado de 
pobreza , la po sesión de una vivienda, más los servicios 
requeri dos corno : la electricidad, mobiliario, drenaje , 
agua potable , alimentación, etcétera (Boltvinik , 
1992 : 356 ) , constituyen también element os de evaluación ; 
ba jo esta perspectiva se asume que la pobreza es: 

" un fenómeno mutidimensional y se define en términos de 

dé fi : i t de satisfacción de necesidades básicas ( ... ) . Es una 

si t t.:c.c i ón que impide al individuo o la familia sat i sfacer 

una 8 má s necesidades u (Alvarez , 2000 : 30 ) . 

El reconocimiento de la pobreza corno un fenómeno 
mul tidimensional abre la temporalidad, la problemática 
ya no sól o se restringe a un moment o e specífico, el 
fa cto r tiempo se incorpora para darle a la pobreza un 
ca rácter procesal ; el segundo aporte, es el de referirla 
como un estado que impide a la poblaci ón satisface r sus 

4Los métodos serán ampliamente explicados en el siguiente punt o . 
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necesidades. Sin embargo, en la aplicación de la 
metodología la pobreza es el reflej o de un momento 
específico y la satisfacción de un listado de bienes y 

servicios, en donde no ser pobre es igual a la 
satisfacción total de "n// necesidades básicas. 

Una tercera idea corresponde a la de insatisfacción 
de necesidades, la pobreza es una consecuencia de la 
insatisfacción de aquellos requerimientos reconocidos 
como bás i cos , en este caso no existe una 
conceptua l ización concreta de la pobreza, la idea se 
e n c uentra insertada en la propuesta metodológica, 
denominada Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), en 
donde se advierte que ser pobre es consecuencia de la no 
satisfacción de necesidades, todas e llas de tipo 
material y ligadas a l a percepción del ingre so para su 
adquisi c ión. 

Estas últimas ideas de pobreza, as oc iadas con la 
satisfacción e insatisfacc ión mediant e el ingreso y el 
consumo de bienes, y la carencia de un ingreso 
suficiente con el cual se cubran dichas necesidades; 
deja sentir una limitada visión de l o s factores 
causantes de la pobreza, p o r res tringirse exclusivamente 
a un ingres o monetario ajustado a un consumo de bienes 
materiales, que en algunos casos pueden ser omitidos 
según las condiciones de la poblac ión que se esté 
tratando. A lo anterior Sen (1992) advierte que el 
p roblema estriba en que al concepto se le pretende 
agregar un conjunto de ca racterísticas de los pobres, 
desplazándose esta búsqueda a una descripción y 
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formulación de un mé t odo , abandona ndo la idea inicial; 
por lo tanto , é l conside r a que : 

" un c oncepto de pobreza debe inclui r d o s ejercicios 

b i en definido s , mas no inconexos : 1) un mé tod o para inc luir 

a un grupo de personas en l a ca t e go ría de pobres 

(" i den ti f icación" ) , y 2) un método pa r a integra r las 

c arac t erísti c as del conj unt o d e pob re s en un a i mage n global 

d e la c obre za (" agregaci ón " ) " ( Ibi d . : 31 1 ) . 

Por ú l timo existe una cuarta línea , la cual asocia 
a la pobreza con el desarrollo de las capacidades 
humanas; dentro del marco del desarr o ll o de las 

c apac idades ubicamos al Banco Mundi al (BM ) , como el 
o rganismo que dentro de sus objetivos tiene contemplado 
reducir la pobreza , el papel que ha jugado dentro del 
t ema e s c o ns iderado relevante , tanto por su apreciacion 
de pobreza , como por las medidas y estra tegias dirigidas 
a aque ll os países que la padecen . La institución ha 
definido a la pobreza desde varios án gulos , esto ha 
dependido de la política global y la etapa económica que 
se esté promovi endo , lo anterior puede verse en el 
c ambio en cuant o a la conceptualización de la pobreza , 
así como de las medidas establecidas para su 
di sminuci ón . En la década de los ochenta, en el Informe 
sobre el Desa rrollo Mundial , sólo se contemplaba el 
mejoramiento de los servicios de salud y educación como 
un medio para elevar la calidad de vida de la población 
pobre. Pa ra la década de los noventa , la estrategia 
consistió en : 
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" por un lado , [en la] promoción de un crecimiento 

basado en el us o intensivo de la mano de obra mediante la 

apertura de la s economías y la inversión en infraestructura ; 

p o r e l otro , [en el] suministro de servicios sociales 

básico s de salud y e ducac i ón a la población pobre" (Banco 

Mundia 2- , 20 00 ) . 

Lo cual deja ver , que además del s uministro de 
educación y salud , se debe contemplar el empleo de esa 
mano de obr a local, y como una alternativa para ello se 
propone abastecer de servicios a las múltiples 
poblaciones s in infraestructura , p o r lo tanto se ocupará 
a la población directamente involuc rada ; esta propuesta 
de emple o de mano de obra es una medida que propone el 
BM para mitigar la pobreza, por lo que incluye el 
ingres o y empleo entre sus estrategias. 

Uno de los mét odos que el BM empleó para medir de 
manera indirecta la pobreza en esta década es el Índice 

de Desarrollo Humano ( IDH ) , es indirecto ya que 
propiamente este indicador no mide la pobreza , sino que 
tiene el propósito de medir : 

" e l progres o genera l registrado por un país en 

ma t er i a de ciesarrol l o human o , " (Ban co Mundial , 2000 : 35) , 

lo que es lo mismo el desarrollo alcanzado según la 
aplicaci ón de sus p ol íticas económicas y socia l es . 
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Las ideas más recientes parecieran ser poco claras, 

ya que se manejan dos tendencias, por un lado tenemos la 

tradicional (salud, educación e ingreso), y por el otro, 

una que atribuye el estado de pobreza a cuestiones 

económicas derivadas del mercado. Lo anterior puede 

verse reflejado en el "Informe sobre el Desarrollo 

Mundia l 2000/20 01: Lucha contra la Pobreza", en él se 

as ocia a las actitudes, aptitudes, vulnerabilidad e 

incapacidad de la población con el padecimiento de l a 

pobreza. Por lo tanto, la pobreza es la: 

" falta de habil idad para obtener un nivel mínimo de 

c o~s~mo . En es t e sentido , son pobres los que no poseen 

rec~ ~s os para proveer sus necesidades de a l imento ." 

" La deficiencia en el consumo o en el acceso a ciertas 

"nec2sidades básicas ", ta les como educación , salud y a gua 

potab l e . El no acceso a estos servicios se debe ría 

con s~derar parte intrínseca de la pobreza ." 

" La deficiencia e n el " capital social ", que significa 

la :a l t:a de habilidad de los pobres para participar en la 

s oc i2dad sin discrimina c i ón o sin qu e se les sean negados 

los derechos humanos básicos " (Banco Mundial , 1998 ; c it ado 

en Álvare z , 2000 : 54) . 

A prime ra vista la 

carencia de recursos que 

· alimentarse, así mismo 

básicas"; sin embargo el 

encuentra relacionada con 

acceso; la primera, es 

pobreza nuevamente 

le permitan a una 

es la 

persona 

satisfacer sus 

BM agrega que 

habilidades, 

la 

"necesidades 

pobreza se 

deficiencias 

una característica de 
y 

la 
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población y puede o no poseerla, en tanto que las dos 
últimas depende de las relaciones sociales que se 
establecen a su alrededor. Empero a la vista del BM, los 
tres factores que determinan la pobreza están en manos 
de la población, y es ella quien debe de adquirir las 
habilidades, eliminar las deficiencias y obtener el 
acceso a: educación, salud y empleo para reducir su 
estado. 

Y agrega que: 

" La pob reza no es sól o un prob lema de fal ta de ing r eso 

o ce desa rrollo human o , p ob re za es t a mbién vulnerabil idad e 

inccJac i dad de hace rse oír , fa lta d e poder y de 

rep r esentac i ón " (Banco Mundi al , 2000) . 

En esta 
padec imientos 
incapacidad y 

última idea se 
de la poblaci ón : 
falta de poder. Un 

inco rporan otros 
la vulnerabilidad, 

cuestionamiento que 
cabe hace rse en este moment o es si estos tres 
padecimientos son causas o consecuencias de la pobreza. 

Por un lado se acepta que la vulnerabilidad es 
pobreza , empero vulnerabilidad no es sinónimo de 
pobreza, ~ ya que se puede ser vulnerable sin ser pobre, 
pero contrariamente si se es pobre automáticamente se es 
vulnerable; en el caso de la incapacidad sucede lo 
mismo , se puede ser incapaz a algo por lo que no 
necesariamente se considera pobre a la persona o 

SEsto es considera ndo el término de vulnerabilidad en su acepción 
más amplia . 
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sociedad, pero al ser considerado pobre la persona o 
grupo adquiere incapacidad, ya sea a trasladarse, 
ejercer un derecho, alimentarse, etcétera; y por lo que 
respecta a la falta de poder ocurre exactamente igual a 
los dos términos anteriores; por lo tanto la respuesta a 
la anterior pregunta es que la vulnerabilidad, 

incapacidad y falta de poder son consecuencias de la 
pobreza, ya que una población pobre tiende a ser 
vulne r ab l e , a padecer incapacidad y a carecer de poder, 
y mientras más se acentúe su situación de pobreza más se 
acentúan l as debilidades sociales . Si bien el BM aborda 
a la p obreza desde una perspectiva más amplia al 
inco rporar l a falta de poder , l as capacidades y el 
acceso c ontinua dejando de lado quién o qué genera esta 
problemá tica social y sus consecuentes padecimientos que 
afectan l a capacidad y desarroll o d e la población. 

El BM a pesar de reconocer elementos que 
explicar í an el origen de la p obreza (en los hechos sólo 
contempla el establecimiento de medidas y estrategias 
para disminuirla) atribuye el estado a una mala e lecci ó n 
del ser humano , y descarta la idea del libre mercado y 
su infl ue ncia negativa en espaci o s rurales y urbanos de 
los pa í ses en diferentes condiciones económicas, 
sociales y jurídicas tanto a nivel interno como externo . 
Esta te ndencia se ve reflejada claramente en los 
objetivos del nuevo mileni o , derivados de las 
conferencias de las Naciones Unidas (los cua les 
pretenden ser alcanzados en el 2 01 5) . El primer objetivo 
se refiere a la pobreza y su reducción en un 50 % (para 
el caso de la pobreza extrema); el segundo , es el 
aseguramiento de la educación primaria ; el tercero , 
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consiste en la igualdad de oportunidades para hombres y 

mujeres para acceder a estudios a nivel primaria y 

secundaria; cuarto y quinto, reducción de las tasas de 

mortalidad infantil y materna; sexto, ac c eso universal a 

los se~vicios de salud reproductiva (disminución de 

nacimie::.tos por medio de educación sex ual) y; séptimo , 
l a aplicación de medidas internas encaminadas al logro 

de un desar r ol l o sostenido para el año 2005 . Los 

objetivo s del milenio pretende ser alcanzados por medio 

de t~es estrategias: 1) Oportunidades, 2) 
Empoderamiento 6 y , 3) Seguridad. El empoderamiento está 

relaci o~ado con : 

" :Sa selecc ión y aplicaci ón de medidas púb l icas que 

res:::: ::mda n a las necesidades de los pobres dependen de la 

in ':: e :::- a cc i ón de procesos políticos , sociales e 

ins: ~ tu c iona les " (Banco Mundia l , 2000 : 8) . 

La seguridad con : 

" La reducción de la vulnerabil idad ( ... ) es esencial 

par~ mejorar lo s niveles de bie nestar y fomentar la s 

inve:::-siones en capital humano y en actividades de mayor 

rie s ::Jo y más rentables " ( Ibid . ) . 

El desar rollo con : 

6 El tér~~no empowerment carece de una traducción , sin emba rgo es 
e ntendido como empoderamiento . 
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~La introducción de reformas en los mercados [que] 

puede ser un factor clave de expansión de las oportunidades 

para los pobres ( ... ) " (Ibid. ) . 

Las tres estrategias 
es decir, para que 
oportunidades se debe 

se complementan una a la otra, 
en una población existan 

reforzar la seguridad y el 
ernpoderamiento; para que se de el empoderarniento social 
debe de haber condiciones previas de oportunidade s y 

seguridad ; y para que exista seguridad deben de darse 
las opo rtunidades y el empoderamient o (figura 1) . 

Cada una de las estrategias se compone de medidas 
que con llevan a su logro, por lo que bajo estos tres 
parámetros según el BM se logra una lucha integral 
contra la pobreza. 

Ot ra de las instituciones que de igual manera se 
han preocupado por definir pobreza, es el caso del 
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(PNUD) , el programa considera que la pobreza y el 
desarrollo son antítesis una de la otra, por un lado el 
desarrollo es: "el proceso en el cual se expanden las 
capacidades del ser humano", por el otro, la pobreza es 
la carencia de oportunidades y opciones para el 
desarrollo humano, así corno la falta de "capacidades 
básicas para realizarse" (PNUD, citado en Álvarez, 
2000 : 88) . 
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Figura 1 

Oportunidades 

Seguridad Empoderamiento 

Fuente : 3anco Mu ndia l , 2000 . 

Una cuestión notable en ambas organizaciones es el 
hech o de haber tomado en cuenta las condiciones de: 
oportunidad, capacidad, empoderamiento y seguridad, las 
cuales t ienen un amplio significado e involucran 
relacione s sociale s de producción, en donde la parte 
económica, la social y la política-jurídica construyen y 
transforman espacios , esta forma de relacionarse puede 
generar a la vez problemáticas como la pobreza, o en 
algunos raros casos ge nerar desarrollo social. Este 
cambio de conceptualización responde a una necesidad 
tanto de la población en estado de pobreza , como de 
aquellos especialistas que no sólo a tribuyen el estado a 
la falt a de ingresos o al cubrimiento de necesidades; la 
pobreza deja de ser puramente material, para incorporar 
element os como la fa lt a de poder, la representatividad 
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social y la condición 
carácter multicausal, en 
vinculan a la sociedad y 

vulnerable, lo que le da un 
donde hay cabida a aspectos que 
sus instituciones. 

Dentro de la misma línea del desarrollo de 
capacidades humanas (empero fuera de la visión de la 
falta de ingresos como causa fundamental de la pobreza), 
se encuentra el punt o de vist a de Amartya Sen , quien es 
uno de l o s e xponentes más importantes del tema a nivel 
mundial. Sen critica a aquellas posturas que asocian a 
la pobrez a con lo s ba jos i ngresos y la relación directa 
con la sati sfacc i ón d e necesidades básicas , ya qu e 
considera qu e en c as o d e que se vea a la pobreza en : 

" e ámbit o de los ingresos , el concepto pertinen te de 

la cobreza tiene que ser lo insuficiente de ellos para 

generar c apacidades mínimamente aceptables , no 

de ta l es ingresos , independiente[mente] 

características de la persona n (S e n , 1995 : 128) . 

lo reducido 

de las 

La p r opuesta de Sen s e centra en considerar a la 
pobreza en términos del "fracaso de capacídades" ; es 
decir, que s on las capacidades el hilo conductor por el 
cual se e xpl i c a el o rigen de la pobreza , argumentando 

que: 

" La rel aci ó n instrumental entre la falta de renta y la 

falta de capac idades " determina la presencia o ausencia de 

la pobre za " (Sen , 2000 : 114) . 
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La falta de renta se refiere a la carencia de un 
ingreso, Sen no atribuye del todo la pobreza a la 
insuficiencia de ingreso, sino a la falta de 
capacidades; ya que considera que las capacidades de las 
personas son fundamentales para caracterizarla corno 
pobre, advirtiendo que existe una relación bidireccional 
entre ambo s indicadores. 

"En la línea con el razonamient o anterior , es posible 

abc~3:c por una visión de la pobreza como el fracas o de las 

capc~idades básicas para alcanzar determinados niveles 

mí n :_:-:- amen te aceptables . Los funcionamientos pe.:::-t i nen tes 

( ... van desde los físicamente elementales , como es~ar bien 

nut:::'_jo , o vestido y protegido adecuadamente , o li b:ce de 

enfe:c:nedades prevenibles , etc ., hasta logros sociales más 

com;~e jo s , tales como participar en la vida de la comunidad , 

p ociE::c apa recer en público sin avergonzarse , 'J así 

suces:_vamente " (Sen , 1995 : 126) . 

En tanto que, el fracaso de las capacidades son el 
or igen de la pobreza, un funci onamient o de las 
capacidades individua les sería la ausenc ia de la misma , 
los fun cionamientos abarcan aquellas escalas en donde se 
involucran lo s intereses individuales corno sociales; y 
agrega que : 

" Lo que hace la perspectiva de las capacidades en el 

aná ~:'_ sis de la pobreza es contribuir a comprender mejor la 

natc:caleza y las causas de la pobreza y la privación , 

tras~adando la atenc i ón principal de los medios ( ... ) a los 

fines que los individuos tienen razones para perseguir y , 
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por l o tanto , a las libertades necesarias para p oder 

sat isfacer estos f ines " (Sen , 2000 :1 17) . 

Por lo tanto, la perspectiva de las capacidades 
como lo indica Sen, deja a un lado a aquellas visiones 
que toman indicadores que son considerados medios para 
adquirir bien-estar, para enfocarse en aquellos que 
reflejan la finalidad, y que por consiguiente revela las 
causas de la pobreza. El conjunto de las capacidades 
deben es ta r al alcance de todas las personas para que 
ellas sean quienes determinen y procu ren su bien- estar , 
por lo t anto las pers onas deben tener l ibertad. Sen 
argumenta que el desarrollo socia l es un proceso 
alcanzado gracias a l a expansión de las libertades , a su 
ve z la libertad es alcanzada por medi o del acceso a los 
de re chos y las oportunidades que ofrece el medio social 
(Sen , 2 000 : 55-56) ; es decir , que al tener garantizado el 
acceso a los derechos y a las oportunidades , es un hecho 
que se posee la libertad, y mientras más libertades sean 
alcanzadas mayor es el desarrollo c omo sociedad (Sen , 
1995 :1 67 ) . 

Por lo tanto, se concluye que: 

" La pobreza ( ... ) es una cuestión de la incapacidad 

para :::: o nseguir b ien - es tar" (Sen , 1995 : -.,_27 ) . 

Hasta este momento hemos visto un panorama general 
de los diversos puntos de vista de la pobreza, sin 
embargo, es posible apreciar que existe una ambigüedad 
en cuanto a su conceptualización , ya que entre los 
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especialistas e instituciones definirla no es una 
prioridad a pesar de que en un inicio pretendan hacerlo; 
por lo que se considera que existe un hueco aún no 
llenado. Sen nos señalaba anteriormente, que el 
concepto de la pobreza debe incluir la identificación y 
la agregación de las características generales, lo cual 
nos permitiría llegar a una idea general de la pobreza. 

Es posible decir que el problema de definir la 
pobreza radica en la amplitud de factores que se ven 
relacionados con ella y que se consideran son causas de 
su padecimiento, tales como : la c arencia, la 
insatisfacción , la vulnerabilidad , la margina ción , las 
insufic iencias , la falta de poder, la falta de 
desarrollo, etcétera, l o que ha provocado diversas 
pobrezas: absoluta, relativa, subjetiva, objetiva, 
cuan ti ta ti va , cual ita ti va , etcétera. ¿Cuál es la más 
valida? y ¿Cuál la que se debe adoptar para el caso 
mexicano?, la respuesta es ninguna y todas a la vez, 
todo depende de la disciplina que la trate y los 
obje tivos perseguidos. Para nuestro caso las anteriores 
definiciones no son suficientes, ya que la pobreza a la 
cua l se quiere llegar , es a una que reconozca la 
dinámica de las estructuras que las diferentes 
sociedades establecen bajo condiciones de desigualdad y 

que finalmente producen pobreza local, regional y 
global. 
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1.3 Metodología de la pobreza 

Los métodos para medi r la pobreza al igual que las 
definici ones s on di ve rs os , cada uno de ellos se sustenta 
en una idea de pobre za no conceptualizada pero si 
definida, lo cual provoca que cada método sea válido 
siempre y cuando se apegue a su definición de pobreza . 
Exis ten metodologí as amp l iamente avaladas por organismos 
internacionales , lo qu e genera una mayor aceptación y 
aplicaci ón , en otros caso s el grado de complejidad 
determina su aplicac i ón ; sin embargo es posible apreciar 
una mayor tendencia a la utilización de aquell o s método s 
de c arácter cuantitativo que cualitativo . 

En el caso de las metodologías cuantitativas (de 
mayor aplicación por contar con el respaldo de 
organismo s inte rna c ionales ) encontrarnos el mét odo 
denominado Línea de Pobreza (LP) , que está asociado con 
la percepción de un 
ingreso per cápi ta 

ingreso , 
promedi o 

en d o nde se establece 
para fijar una línea 

un 
de 

pobreza , en c aso de percibir un ingreso inferior a la 
línea se considera pobre al grupo familiar (Boltvinik , 
1 999 a : 54 ) . Una variación de este método es el contemplar 
el ingreso con relación di re c ta con el costo de una 
Canasta No rmativa Alimentaria (CNA) . La CNA se integra 
con productos alimentari os considerados básicos para una 

2 6 



'De fa _pobreza a{ emyofJrecímíento 

población en particular, es decir, que su composición 
varía según la población en estudio, el costo total de 
los alimentos que integran la canasta es dividido entre 
el coeficiente de Engel, que consiste en la proporción 
del gasto destinado a la alimentación, el resultado 
obtenido es una cantidad que fija la ubicación de la LP. 
Si una persona o familia obtiene un ingreso inferior al 
que marca la línea de pobreza se considera pobre, es 
decir , que una línea marca la diferencia entre ser y no 
ser pobre. 7 El método LP ha sido empleado por el BM y la 
Cepal -PNUD para sus eva luaciones en cuanto a la pobreza 
en Améri ca Latina. 

En e l caso de los métodos que contemplan ya sea la 
satisfacción e insatisfacción de necesidades básicas, 
estos tienden a ampliar el espectro en cuanto a sus 
indi cadores , haciéndolos cada vez más complejos según el 
número de variables a evaluar. El método más sencillo es 
el denominado de Satisfacción de Necesidades Básicas, la 
e lección de las necesidades es variable pero entre las 
más comunes se encuentran: la alimentación, el vestido, 
la vivienda, servicios de agua, electricidad, drenaje, 
etcétera. Una persona o grupo familiar que carezca de 
una de l as necesidades es considerado como pobre; es 
decir, que el calificativo de ser o no pobre depende de 
la satisfacc ión total de todos los elementos, y en caso 
de que se carezca de uno, corno lo puede ser el agua 

7 Para ver más detalle e l método Lí ne a d e Pobre za y sus 
var i antes , se re comienda consu ltar Sen ( 1992 ) ; Bol tvini k ( l 999a , 
1999b y 2 000) . 
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potable, se reconoce a la familia o grupo s ocial como 
pobre. 

Por lo que respecta a los métodos de insatisfacción 
a pesar de ser similares al anteri or tienen 
características particulares que los hacen más complejos 
en cuanto a su utilización . El primer método es el de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) , el cual se 
enfoca en la insatisfacción de necesidades, los 
indicadores que integran este método son los mostrados 
en el CGadro 2 . A cada indicador se le define un mínimo 
de satisfacción (Cuadr o 3) , el mínimo es el parámetro 
para diferenciar a la población pobre de la que no lo 
es. En cuanto a l a incidencia de la pobreza, ésta se 
incrementa en raz ón del número de indicadores , es decir 
que mientras más indicado res sean tomados en cuenta 
mayo r es la proporción de población insatisfecha, por l o 
tanto más elevado el número de población pobre . 

Cuadro 2 
Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas 

l . Agua . 
2 . Drenaje . 
3 . El e ctricidad . 

~~~~~~~-~~~~~~ 

4 . Vivienda . 
5 . Nive l educa tivo de l os adult o s . 

7 T iempo dispon ib l e . 

8 . Mob il iario y equipo del hoga r . 

Fuente : Bol tvini k , l 999a : 61 

--1 

1 
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Cuadro 3 
Umbrales de satisfacción de necesidades 

Criterio 
l
i Nivel mínimo de satisfacción 

----------- --+-· - - - - ------ --- - ---

:-;ac inami e nto 

-::'ipo je casa 

Serv-icios 
sani : arios 

::'.du c:: c ión 

C r i~ er ios 

comí:;.:_ na dos 
'-~d ica ndo un a 

-c: :::.-obab 2- e falt a 
je i:--:g r eso 

ade cuado 

¡Familias que habitan unidades con 
lmás de tres personas por cuart o . 
!Familias que habitan viviendas 
;i nadecuadas (pie za de 
¡inqu i linato , viv ienda precar ia) 
:Familias que viven en casas s in 
:ningún tipo de retrete . 

;Familias en las que por lo menos 
.un ni ño en edad escolar (e ntre 6 
:Y 12 años ) no asis t en a la 
:escuela primaria 

Familias con cua t ro o más 
:pers onas por miembro ocupado , en 
1

la s que s u j efe ti e ne un baj o 
:n ivel de educ a c i ón (as is t i ó hasta 
:do s año s a l a primaria) 

Fuente : Minujin y Vi nocur , 1992 : 397 

El primer método de NBI se le recono ce como 
restringi do , esto se debe a que la met odo l ogía 
únicamen te permite apreciar a una población carente de 
necesidades de manera fragmentada, debido a que se 
define un mínimo de cada una de las necesidades ; 
pos ter iorme nte se realiza el cálculo de la pobla c i ón que 
está por debajo del umbral de cada una de ellas , es por 
ello que se advierte que sólo da un panorama fragmentado 
de la población , además de que esto debe considerarse 
como "inc idencia" de la pobreza, l o cual elimina la 
intensidad del estado (Bo l tvinik, 2000: 94) , además, se 
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considera que el método refleja una pobreza de tipo 
estructural, ya que el listado de los indicadores están 
basados en bienes de consumo (Boltvinik, 1992: 335). 
Bajo esta óptica el PNUD y el BM han realizado sus 
estimaciones correspondientes. 8 

Uno de los métodos de mayor complejidad 
denominado Método de Medición Integrada de la 

es el 
Pobreza 

(MMIP), e laborado por Minujin y Vinocur para determinar 
la pobreza e n Argentina (Minujin y Vinocur, 1992 ) , el 
cual en s u versión original (VO) une el método LP y el 
NBI, así como sus variables correspondientes de sus 
primeras versi ones (Cuadro 4 ) . 

En cuant o a las variables del NBI es posible 
apreciar qu e estas son en su mayoría necesidades que se 
restringen a l a vivienda y en un mínimo el desarrollo de 
l as personas , es decir que la pobreza resultante es a 
escala familiar ; y en el caso de los indicadores del 
método LP se presenta un equilibrio entre los 
satisfactores individuales, 
que se contempla tanto las 
(educaci ón y salud) corno 

familiares y sociales, ya 
necesidades de las personas 
las sociales (t ranspo rte y 

comunicaci ones ) por lo que proporciona una pobreza de 
tipo individual, familiar y social. 

En la valo ración de los indicadores en el caso de 
la s variables del NBI, al igual que su versión o riginal 

8 Para ver más detalle de las vari ant e del método Neces i dades 
Básicas Insatisfechas (NBI) , se recomienda consultar Boltvinik , 
1992 , 1999a , 1999b y 2000. En el caso de s u ap licaci ón para 
México Bo lt vinik y Cortés , 2000 . 
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se definen umbrales de satisfacción de necesidades 
(Cuadro 3) ; po r l o que respecta a los indicadores de la 

LP, se fi j a una media de 
una CNA, l a c ual se 
a limentaci ón sino por 
mostrados e n el Cuadro 4. 

ingreso basada en el costo de 
constituye no sólo por la 
t odos aquellos indicadores 

Cuadro 4 
I n d i cadores del MMIP 

¡ Necesidades que se verifican ! Necesidades que conforman 
siempre por NBI i siempre la línea de pobreza 

} . Agy~--- !1 . Alimentación . 
:2 . Dre::aj e . :2 . Combustible . 
- ----

13 . Higiene personal y del 
¡hogar . 

·3 . Ele-:~:!'.'i c idad . 

'4 . Vestido y calzado . ,4 . Vi v .:_enda . 
~~~--~~~~~~~~--+-~~~~~~~~~~~~~-

:s. Ni ve l educativo de lo s Is. Transporte . 
iadul t os . 
16 . Asis tenc ia escolar de los 1 

16 . 
1 !menores . Comunicaciones . 

1~~~~~~~~~~~~-~~~--t-~~~~~~~~~~~~~~--, 

17. Tiempo disponible . 
,8 . Mobiliario y equipo 
hogar . 

del 
¡7 . Rec r eación y cultura . 
1 ¡s. Gastos en servi cios de la 
¡vivienda . 
¡9 . Gastos asociados a la s 
!transferencias públicas en 
1 

¡salud y educación . 

Fuente : Boltvinik , 1999a : 61 

El resultado obtenido es una 
p obrez a Cuadr o 5, l a c ua l de te rmina 
que e sté por deba jo d e la línea de 
que n o l o sea p o r e l NBI, así mismo 

t ipo l ogía de la 
pobre a aquel h oga r 
p obreza a pesar de 
son p obres aquell os 
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que por el NBI no satisfagan una o más necesidades a 
p~sªr de ubicarse por arriba de la LP, y se es pobre si 
por ambos métodos se considera, que se encuentra por 
debajo de la LP y se carece de una o más necesidades. 
Únicamente se excluirá a la familia o grupo social fuera 
de la pobreza si por ambos métodos se considere no 
pobre, es decir que se encuentre por arriba de la LP y 
satisfaga el cien por ciento de sus necesidades básicas. 
Otro ejemplo de tipología es la propuesta por Ka tzman, 
quien desde una de sus variantes distingue: la pobreza 
crón ica, reciente, inercial y la no pobreza . (Katzman, 
1989 , c itado en Alvarez, 2000 : 40) . 

Cuadro 5 
Tipología de la pobreza 

Pobres por LP 
No pobres por LP 

Fuente : 

Pobres por NBI 
pobre 
pobre 

Bo ltvin ik y Cortés , 

No pobres por NBI 
pobre 

no pobre 

2000 : 40 

Entre las ve rsiones derivadas del MMIP, se 
encuentra la Irlandesa -nombrada así por Boltvinik- y 
la mejorada, ent re otras ; la diferencia entre unas y 
otras radica: 1) en el mét odo de evaluación de los 
indicadores que se duplican, 2) en definir a los 
hogares o personas pobres (Cuadro 6), en donde el MMIP 
en su versión origina l y mejorada consideran pobres a 
aquel los grupos que sean pobres por LP y/o por NBI, a 
diferencia del irlandesa que sólo califica pobres a 
aquellos grupos que por ambos métodos sean conside rados 
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pobres, no así sí únicamente se considere por un método; 
y 3) en el alcance de los distintos ni veles, ya que 
mientras el MMIP-VO sól o califica hogares sus derivados 
distinguen hogares y personas. 

i 

Cuadro 6 
Clasifi cación de la pobreza según las distintas 

versiones de l MMIP 

Pobres I'JBI 
~'.IMIP -VO 

Pobre s L2 f/IYII P Irlandés 

No pobres NBI 
MMIP - VO 

MMIP mejorado 

:------------------
Ml'-'lI P mejorado 

MMIP - VO 
Ne pebres LP 

Fuente : Boltvinik y Co rtés , 2000 : 40 

Al igual que los ante ri ore s métodos, el MMIP fue de 
igual man e ra modificado, 9 ya que 
versión original se presenta 
indi cadores , y que en el caso de 

se considera que en 
una duplicación 

su 
de 

" El ingreso corri ente , y los activos no básicos cuando 

la variable observada es el consumo actual , son la[s] únicas 

fuentes de bienestar que se toman en cuenta para evaluar la 

situación del hogar y definir el umbral de la pobreza n 

(Bol tvinik , 2000 : 99 ) . 

9 p- . . dra ver mas detalle sobre el MMIP , se recomienda 
1999a , 1999b , 2000 ; y Boltvinik y Cortés , 2000 . 
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Uno d e los mé todo s que fue empleado por el BM, e n 
la d é c a da d e lo s noventa, para evaluar de forma 
i nd ire c ta a la p ob r eza por país y region, fue el 
con oci do Índi ce de De sarroll o Human o ( I DH) . El IDH t i e n e 
el p ropós i to d e med i r : 

el progreso genera l registrado por un país en 

materia de des a rroll o huma no " (Ba nc o Mundial , 2002a : 35 ) . 

Lo que es lo mismo , e l desarrollo a l canzado según 
la aplicaci ón de s u s polít i c a s económi ca s y soc i ales , ya 
que la pr imera define a la segunda en un sistema en 
donde predomina una política de libre mercado . 

El IDH se compone por tres principios : 1) Vivir una 
vida larga y saludable , 2) Recibir educac i ó n, y 3) Gozar 
de un nivel de v ida decoroso (Ibid .: 34) . Los tres 
principios el hombre debe de percibirlos y adquirirlos a 
lo largo d e su vida . Para pode r medi r los tres 
principios se tornaron corno i ndica dores r e fle j o : la 
e s peranza de vida (indicador d e cant i da d d e vi d a) , la 
matriculaci ón es co lar (indi cador d irec t o) , la 
a l fabetización y los ingresos (PIB p e r c á pita , que es 
conside r ado un indicador indi recto ) . 10 

Corno es evidente , el IDH no mide la pobreza ; sin 
embargo , a raíz de él se ge n e r a r on cuatro s ubd i v i s i ones , 
las cuales además de comp l ementa r al IDH , se enfocan a 
una problemática específica : 

lO L d . - - -.a lStlD ClOD de los ind i cadore s fue realizada por Bol tvinik 
(1999b : 54) 
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• Índice de pobreza humana ( I PH) . \\ mide las 
privaciones" que las personas padecen, y al mismo 
tiempo "refleja la distr i bución" del progreso 
adquirido. ( Ibid. : 35) 

• Índice de libertad humana (ILH). 

• Índice de desarrollo relativo al género (IDG) . 
Refleja l as desigualdades entre el hombre y la mujer , 
es decir que revela la dispa ridad en cuanto al 
progreso entre hombres y mujeres. 

• Índice de potenciación de género ( IPG ) . Refleja la 
desigualdad en cuanto a las oportunidades d e trabajo 
y de ingreso adquirido por él, "como reflej o de la 
independenci a económi c a." ( Ibi d . : 35). Así mismo 

" r evela si la mu j er puede participa r act i vamen~e en la 

vida económica y política . Se c entra en l a parti cipac ión , y 

pa ra ello mide la de s igualdad de género en e sferas 

fundamentale s de la participación y la adopció n de 

decisiones económicas y políticas" (Ibid . : 35 ) . 

Sin embargo , el IPH no se ap li ca de igual manera 
para todos los países. Para los países denominados en 
desarroll o se aplica el IPH-1 (Cuadro 7 ) , e l cual 
consiste en tres indicadores: 1) la supervivencia , que 
es medida: 

" a part ir de l a probabilidad al nacer de no s ob revi vi r 

hasta la edad de 40 an o s " (Ibid . : 35) . 
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Cuadro 7 
Índice d e Des a r rollo Humano 

Índice ¡ Longevidad Conocimientos 

IDH 

IPH - 1 

J_ . Tasa de 
alfabetización 

iEsperanza de iadul tos . 
: . a· al _n_a-r-2r :7·. ~l ª·""' a·e ¡Vl a ~-- - --

. ' .. '' 

iProbab i lid.a:!. 
.al nacer de 
!no s ."Jb r e 
ivi v i :::-

:Probabi l idc. ·.:i 

:ma i:r1cu1acion 
'Comb inada 

Tasa de 
an a l fabeti srno 
a.dul to 

<al nacer de ·Tasa de 

de 

I PH -2 !no s obrevi-"':-ir :analfabet ismo 
ja la edad de :f uncional 
:6 0 años . 

r-------
·1 . Tasas de 
'alfabetización de 
~ a.dul tos 

;Esperanza. d~ :2 . Ta sas de 
;vida del 
homtrr e y de 
)a mujer 

matriculación 
1adul ta en 
¡primaria, 
'secundaria y 
!terciaria 
:cornbinadas 

Ni vel de vida decoroso 

PIB per cápit a 
:dól ares EE . UU . ) 

(PPA en 

Privaci ón de medios 
económicos , calculada a 
;pa rtir de : l . Pcrce ntaj e 
de personas que ne usan 
fuentes de agua mejo radas 
2 . Porcenta je de nihos 
menores de cinco aftas que 
t ienen 

·norma l 

. ,.. . .. 
un peso inrerio r a1 

!Participa-e¡ 

: ión o '.!: 

exclusión 

Porcentaje ae personas 
:viven por d e ba jo ae l a 
,li nea de pobreza de 
) ngre so ( 50 % de la 
~edi ana del ingreso 
:famili ar disponible 

que !Tasa de 
idesempl eo 
!de la rgo 
!p l az o \ 12 
!meses o 
!más) 
i 

:I ngreso estimado del 
:hombre y de la muJ er , 
:refle1o del 
!cont·rÜ l de l 
:mujer sobre 
!al nacer 

homr.rre y de la ¡
1

• 

los recursos 

i 

Fuente : Banco Mundial , 200 2a : 34 

2) lo s conocimie ntos , medidos a través de l a tasa 
de analfabetismo e n la población adulta ; y 3) el 
aprov i s i onamiento económico general , incluido el público 
y privado , medido a tra vés del : 
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po r c entaje de personas que no utilizan fuentes de 

agua mejo rada s y el p o r c entaje de niños men ores de cinco 

a ños que ti enen un pes o i nferi o r a l normal " ( Ibid . : 35) . 

Para el caso de los países miembros de la 
Organizaci ó n de Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) , se aplica el IPH- 2 , ya que se reconoce que: 

\\ l as privacio nes humanas va r í a n de acuerdo con las 

condic ::_ :.::ne s soc ia les y económicas de una 

comunit2d .. . " ( Ibid . : 3 5) . 

Los indicadores que se toman en cuenta son los 
mismos que el IPH-1 , pero se agrega la exclusión social 
como uno de l os fact o res generadores de pobreza; sin 
embargo los umbrales se modifican : la probabilidad de 
sobrevivenci a se amplia a los 60 afias de edad, se 
plantea un : 

porcentaj e de l a población qu e vive po r deba jo de 

la línea d e pobre za de ingreso (con i ng r esos f a mi liares 

disp oni:::C l es infer i o r es al 50% de la me d ia) y una tasa de 

desemp leo a largo pl azo (12 mes e s o más ) " (Ibi d . : 35) . 

Sin embargo , el BM se enfocó más en medir el 
desarroll o y progreso alcanzado por los países, que la 
pobreza misma, por lo que e l IDH es empleado para medir 
el desa rrollo . En este sentido el BM ubica a México en 
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el lugar 54, calificando con un desarrollo humano medio 
( PNUD, 2 O O 2 : 1) . 

Los anteriores métodos son los más empleados a 
nivel mundial y representan la base o referencia para el 
desarro l lo de métodos específicos para regiones o 
países, c omo es el caso del MMIP. Un factor común en 
los an t eriores métodos de medición, es la ausencia 
explí c i t a de un concepto de pobreza, esto se debe a que 
la defi n i c ión se encuentra implícita en la propuesta 
metodol óg i c a. Sin embargo , se reitera la ausenci a de una 
concept ualización o idea c lara sobre el término pobreza, 
a ello Se n (1992 ) advierte , que existen líneas generales 
gue def ine n l a corriente de los distintos métodos , y po r 
lo t ant o , se asume una postura al referir una o va ri as 
c ausas de la pobreza, entre ellas se encuen t ra: la 
biol ógi ca , la política , la desigualdad y la privac ion 
rela tiva ; e s por ello que pensar en la pobreza es pe nsar 
en desi gualdades , carencias e insatisfacción, es decir 
que e xisten diversas pobrezas como posturas que la 
def i nan . 

1 ~ 4 Ventajas y desventajas de los enfoques 
:domi:nant-es 

Las d i stintas pobre zas forman par t e de nuestra v i da 
cotidiana , corno se quiera definir o medir la pobreza es 
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posible visualizarlas por nuestro camino, se localiza 
tanto en ciudades peguefias como en megalópolis; en todo 
tipo de espacios rurales, tanto en regiones del mundo en 
donde existen todas las condiciones físicas para hacer 
producir la tierra como en aquell os luga r es que atesoran 
riquezas por sus yacimientos minerales; parecería que a 
principios de un nuevo si.glo en donde las condiciones 
sociales y económicas están dadas para generar una 
poblaci ón con igualdad de condi ciones, la pobreza se 
acrec ienta y acentúa sin la menor razó n lógica de su 
e x is t enci a. 

Los da to s a n i ve l mundial result a n alarmantes, por 
lo que e l p r oblema es i ncorp orado dentro de los 
Objetivos de Desarroll o de l Milenio , del BM, 11 en donde 
se p r etende r educi r en un 50 por ci e nt o la c antidad de 
pobres para e l año 201 5. La s ituación de pobreza extrema 
(reconocida también como indigencia) en l as diferentes 
regi ones del mundo es import ant e, s egún la s estimaciones 
del BM pa r a el afio de 1999 e xi sten 1 , 1 51 millones de 
personas en el mundo 
d ó lar a l d ía (Cuadro 
que agrupa n l a mayor 
ex trema se encuentran: 

que sobrevi ven c on menos de un 
8); entre las re g iones del mundo 
cantidad de pe r s onas en pobreza 
Asia Ori e n t al, e l Pacífico y del 

11 Sor1 oc110 
pre t ende n s e r 
la pob re za 

los Objetivos de De.sarroilo del Milenio , gue 
alcanzados en el año 2015 : l) Erradicar el !1ambre Y' 
extrerna . 2) Lograr la n-tat ri culaci'-)n prirna 1-- i a 
Promover la igu a ldad de lo s géneros y potenciar a 

la mujer . 4) Reducir las tasas de mortalidad infantil . 5) Reducir 
las tasas de mortalidad materna . 6) Luchar contra el VIH/SIDA , el 
paludismo '/ ot.ras enfermedades . 7) Asegurar la viabilidad 
medioambiental . y 8) Instituir una asociación mu ndial en pro del 
desarrollo . (Banco Mundial , 2 0022 : 16) . 
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Sur, estas dos regiones suman 7 50 millones de pobres 
extremos. Otra región que también concentra una cantidad 
importante de pobres extremos es la de África del Sur 
del Sahara con 300 millones de personas. 

Cuadro 8 
Número de personas que v iven con menos de un US$ diarios 

e n millones. 

Regiones del 
mundo 

Asia Oriental y 
e_r_ Pac ííico 
(exclu ye China ) 

Eciropa y Asi a 
Central 
- ---- - - ----

América Latina y 
e l Ca ribe 
'Medio Oriente y 
rÁf rica 
:Septentriona l 

!Asi a del Sur 
iÁí rica del Sur 
del Sahara ' 

----------+--
Tot a l i 

!Excluyendo China : 

1990 

45 2 
92 

7 

74 

6 

495 

242 

l. 27 6 
916 

1999 

260 
46 

17 

77 

7 

490 

300 

1 . 15 1 

936 

Fuente : Banco Mundial , 2002b : l 

2015 

59 
6 

4 

60 

6 

279 

345 

753 
700 

En el caso de la región de América Latina y el 
Caribe a pesar de que la c antidad no se equipara con las 
tres regiones anteriores p o r separado, la pobreza 
extrema sí representa un serio problema sustancial en la 
economía de los países de la región, ya que sólo ha 
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habido un aumento de 3 millones de pobres de 1990 a 
1999, y se espera que en la región queden 60 millones de 
pobres para el 2015, es decir 17 millones menos. 

Curiosamente las regiones que poseen las mayores 
riquezas naturales son los que albergan la mayor 
cantidad de pobres en el mundo; desde la década de los 
ochenta, la pobreza es reconocida como un problema 
asociada primero con las costumbres y diversidad 
cultural, posteriormente fue con las políticas 
protecc ion i stas del Estado y su endeudamiento externo, y 
ahora con la falta de reformas estructurales económicas 
y p olíti cas . Mientras 
en dos reg i ones se 

tanto, a nivel global únicamente 
abatirá la pobreza de manera 

sustancial , esas son: Europa y Asia Central, y Asia 
Orienta l y el Pacífico. Sin embargo, parece ser que la 
pobreza hasta el 2015 continuará presentándose en 
diversos grado s en todas las regiones del mundo y será 
tema de estudio . 

Por lo que respecta al aspecto teórico de la 
pobreza medir o distinguir la pobreza entre extrema, 
abso l uta o rel ativa forma parte de l a e x tensa literatura 
y de la diversidad de especialistas u organismos que se 
in teresan en su estudio. El término de pobreza extrema 
da cuenta de la cantidad de personas que sobreviven con 
menos de un dólar diario; sin embargo, Boltvinik (2003) 
considera que evaluar la pobreza desde la perspectiva 
del ingreso diario de uno o dos dólares, es minimizar la 
magn i tud de la pobreza en el mundo, y por otro lado, se 
reduce al ser humano a la categoría de animal, ya que un 
dólar diario únicamente permite a la persona a mal comer 
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olvidándose de todas las 
vest ido , educac ión, salud, 
pobreza absoluta, apunta a: 

demás necesidades 
etcétera); en el 

(vivienda, 
c as o de la 

estados de ca rencia en l o s qu e se soslayan 

necesidades que todos , por compartir la calidad de seres 

humanos , tienen el derecho de satisfacer" (Salles , 199 4: 51) . 

Estas necesidades pueden ser consideradas las más 
generales como la necesidad de ve st ir , el cons umo de 
alimentos , tener un techo para vivi r y acceder a 
servi cios de salud para al iviarse de a l auna enfermedad 
curable , etcétera . Todas ellas se apegan a la : 

" idea de la dignidad humana vincu l ada a ne c esidades 

n i ve r s al es y a la universalidad de l o s derechos que la 

ga ra~ ti zan " ( Ibid . ) . 

Empero , hay quienes critican la un ifo rmidad de 
población argumentando que: 

" [la s] necesidades de la gente , aun las alimentari as , 

est á n c o ndicionadas por la soci edad en que vi v e y a la que 

per tenece , así como las neces idades en las di stintas 

s o c iedades , también difieren en l o s distintos periodos de 

evoluci ó n de las sociedades en part icula r : por c onsiguiente , 

t oci a con cepció n de una pobreza que sea " absoluta " resulta 

inap r opiada y engafiosa" (Town send , 1979 : 38 en Bulmer , 

19 99 : 21 2 ) . 
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Po r ú lt i mo , la pobre za relat i va , se vincul a con l a 
idea comparativa: 

"en re lación con otras situaciones y contextos sociales 

con los cuales es confrontada y dife renciada " (Salles , 

2000 : 56) . 

Es decir , que las condiciones de una poblaci ó n e n 
particular es compa rada con ot ra, para denotar 
diferencias y disparidades en cuanto a un li stado de 
bienes , derechos y acces o , p or lo que este tipo de 
pobreza es emp l eada para estudios a niveles regionales , 
además de resultar ser una evaluación de tipo 
cualitativa , mientras que la absoluta es de tipo 
cuantitativa . 

Mientras exi sten numero sas formas de pensar la 
pobreza , la forma más común de dividirla es e n tre 
absoluta y relativa , sin embargo se advierte la ausencia 
de conceptos que l a de fi nan dentro de esta sepa r ac i ón. 
Hasta este momento hemos visto un panorama genera l de 
las múltiples pobrezas, en donde es posible apreciar que 
la prioridad no es conceptua lizarla sino medirla o 
contabilizarla en los países y en el mundo , y que las 
idea más aceptada es la de : 

Pobreza - Falta de ingreso monetario ! 

Si bien en la mayoría de los casos en un inicio se 
pretende conceptualizar a la pobreza ; el foco de 
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atención se desvía y se concentra en la elaboración de 
una metodología que refleja carencias, y que a su vez es 
empleada para generar estrategias que permitan su 
reducción, por lo tanto, la definición de la pobreza 
consiste en un listado de bienes de tipo material que no 
posee un grupo. Un ej ernplo de este tipo es la erni tida 
por el PNUD , quienes reconocen un estado de pobreza 
corno : 

" la ausencia de satisfactores apropiados para c ubrir un 

mínimo de c iertas necesidades l lamada s básicas " ( PNUD, e n : 

Hernández , 199 4 : 156 ) . 

Estos satisfactores consisten en : alimentación, 
educación básica , acceso a servi cios bási cos de 
información, recreación y cultura, vestido y ca lzado , 
transporte público y comunicac iones básicas. 

Son estas dos ideas de pobreza las que dominan el 
marco teórico conceptual del terna, es por ello que aún 
existe un hueco que no ha sido llenado en el campo de la 
investigación. Por ot r o lado, también se reconoce que 
resulta complejo definir la pobreza , esto puede deberse 
a la amplitud de factores que se ven relacionados con 
ella y que se consideran son causas de su padec imi ento, 
tales como: la carencia, la insatisfacció n, la 
vulnerabilidad, la rnarginacion, las insuficienc ias, la 
falta de poder, la fa lta de desarrollo, la desigualdad, 
etcétera, lo que genera un gran conjunto de 
características que t raducidas en indicadores , se 
llegaría a decir que la mayor parte de la población del 
mundo es en cierta forma pobre. 
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La pobreza, llámese 
objetiva, cuantitativa, 

absoluta, relativa, subjetiva, 
cualitativa, etcétera, forma 

parte de nuestro entorno, la mayor o menor validez de 
una u otra puede ser señalada si ésta engloba las 
características de la imagen que se tiene de una 
población carente de " x " cosas materiales y " y" 
condiciones s ociales. Sen (1992:311) proponía que el 
concepto de la pobreza debe incluir la identificación y 
la agregaci ón de las características generales, lo cual 
nos permit iría llegar a una idea general de la pobreza; 
a partir de la generalidad se puede llegar a las 
particular idades , es decir, a las diversas pobre zas ; el 
problema quizá radica en que se quiere llega r a la 
pobreza g loba l, iniciando por las particularidades. 

Por lo qu e respect a a los diversos métodos ¿Cuál es 
el más valido? y ¿Cuál es el que se debe adoptar para el 
caso mexi cano? , 12 la respuesta es ninguna y t odas a la 
vez , todo depende de la disciplina que la trate y los 
ob jetivos perseguidos; si se pretende sólo conocer el 
número de pobres y los factores de mayor carencia, la 
opc ión es el uso de los métodos más empleados y 
conocidos Línea de Pobreza, Necesidades Básicas 
Insatisfechas, Método de Medición Integrada de la 
Pobreza, Índice de Desarrollo Humano los cuales 
proporci onan de forma cuantitativa y absoluta un 
panorama de la pobreza; pero si se quiere conocer las 

l2 Cabe decir , que desde l a academia en México se ha optado por 
el método p r opuesto por Boltvinik , que j unt o con u na comisión fue 
ap r obado y aplicado a finales de lo s setenta y principios de los 
ochenta , en la Coordinación General del Plan Nac i onal de Zonas 
Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR) . 
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causas y el proceso, la metodología es escasa y aún en 
proceso de elaboración, una propuesta en esta misma 
línea es la de Amartya Sen, fundamentada en el 
desarrollo de las capacidades y funcionamientos para 
alcanzar el bien - estar. 

Una pequeña conclusión a la que es posible llegar 
sobre este primer capítulo , es que cada disciplina que 
pretende estudiar una problemática de tipo social como 
lo es la pobreza , lleva consigo una carga ideológica y 
una posición teórica del sujet o que la pretenda ya sea 
definir o medir, el cual se encuentra determinado por 
las relaciones sociales de producción dominantes, por l o 
tanto , las disciplinas t iene n un ideología que se 
refleja en su teoría de sustentación (Sánche z , 
197 6 : 301) . Este fenómeno se da en mayor medida en las 
ciencias sociales, la posici ón teórica abraza al tema 
de estudio , impregnando a su vez el marco teórico y 
met odo lógico. 
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2 De1 empobrecimiento un poco menos 

En el ámbito de l a pobreza poca mención se hace al 
término del empobrecimient o , a pesar de qu e se reconoce 
el constante empobrecimi ento de los sectores medios y 

bajos de la pobla c ión de los países en desarrollo ; sólo 
se alude al término cuando se hace r eferencia al 
deterioro progresivo e i ncremento de la pob l ación con 
bajos salarios, subernp l eada , desempleada , anciana , 
rural , jubilada , etcétera , por lo tan to , cabe decir que 
existe una evidente ausenc i a del desarrollo teórico 
metodológico del término en el ámbito de los estudios 
referentes a la pobreza . 

Es por ello , que e n el presente capítulo se 
resaltará la importancia del empobrec i mi ent o , para ello 
resulta importante rescatar el término a partir de su 
definición y de su desarrollo metodo l óg i co , con el fin 
de incorporarlo a los ternas de estudio de la Geografía 
social. 
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2.1 Definición 

Para pode r di st ingui r l a d i ferencia entre pobreza y 
empobrecimiento , pr imero e s necesario reconocerlas por 
sí solas ; sin embargo , pa ra hacer esta distinci ón ambos 
té rminos tendrían qu e estar ampliamente definidos , 
empero ex iste una desventaja para el empobrecimiento , ya 
que mient ras que para la pobreza existen varias ideas 
que la def inen , para el empobrecimiento son escasas ; uno 
d e los pocos especia l is t a s del terna que resaltan l a 
importancia de diferencia r los dos términos son Salarna y 
Valier , para e l los : 

[La pobreza] designa las condiciones sociales de 

producc i ón de los individuos ; [el empobrecimiento ] ( ... ) , 

la s condiciones de vida de estos individuos ." (Sal ama y 

Val ier , 1996 : 34) 

La interpretación de l o anteri o r es realiz a da por 
Soria (20 00) , quien des t aca que : 

. . . ' la pobreza generalment e se estima como un stock 

en un punto de 

constituye como 

la inflac i ón , 

tiemp o , mientras que el empobrecimiento se 

un flujo alimentado por la cr isis económica , 

las políticas económicas y social es 
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restrictivas, así como po r la agudizac ión del conflicto 

distributivo entre las clases sociales" (Soria, 2000: 13 0). 

A partir de estas ideas es factible diferenciar la 
pobreza del empobrecimiento; la pobreza, refleja las 
condiciones de vida de una población en un momento 
determinado, es por ello, que los indicadores que se 
toman en cuenta pueden ser los mismos a lo largo de 
diferentes temporalidades. La alimentación (agregada en 
una Canasta Normativa Alimentaria), el ingreso, el PIB 
per cápita y los servici os de salud conforman un 
estándar entre l o s indicadores de las múltiples 
pobrezas, mientras más indicadores sean contemplados 
mayor es l a incidencia a la pobreza, cada indicador está 
sustentado en estándares de consumo fij os, es decir que 
en el caso del ingreso se e stablece un tope de do s 
dólares diarios para determinar si se es pobre o no por 
ingreso. En el caso de la alimentación, como ya se vi o 
anteriormente, se fija un número de productos 
denominados básicos y se calcula el precio promedio de 
los productos , si se cubre con el ingreso se está fuera 
de la pobreza, pero si el ingreso no es suficiente para 
cubrir el costo de la canasta, se le considera pobre, lo 
que nos da como resultado una pobreza absoluta y/o 
relativa; por l o tanto, su intensidad varía en función 
del número de indicadores. El antes y el después no 
tienen importancia, y en menor medida la interrelación 
de los factores internos y externos que pudieron dar pie 
a la condición, por lo que el término únicamente refleja 
la condición de producci ón en la que se encuentra una 
sociedad. 

49 



'De {a po6reza a{ empo6recímíento 

Pobreza = medios de producción +/- beneficios obtenidos 

En el caso del empobrecimiento , al considerar las 
condiciones de vida de los pobres se amplia tanto el 
factor tiempo como los indicadores ; el tiempo no se 
lirni ta a un momento o a un punto , corno sucede en la 
pobreza, el t iempo está en función de aquellos factores 
que define n un e stado de pobreza y de aquellos que 
inciden para su c ontinuo empobrecimiento . Por lo tanto , 
el término ha c e referencia a un proceso , el cual se 
gesta en l a medida en que un grupo social se incorpora a 
las relaci ones s ociales de producción dominantes , las 
relaciones inco rporan a los individuos y sociedades a 
los mecani smo s del libre mercado , a los sistemas 
contemporáneo s del mercado laboral ( flexibilizaci ón 
laboral ) , a l a e xposición de crisis financieras , a los 
ajustes estructurales , etcétera ; todos ellos generan 
distintos impactos en la sociedad , es por el l o que se 
argumenta que el empobrecimiento refleja las condiciones 
d e vida . 

Otra característica que diferencia a la pobreza del 
empobrecimiento , es que la pobreza proporciona una 
cantidad de pobres , el número puede ser relativo o 
absoluto, pero tiene la posibilidad de proporcionar una 
cantidad; en cambio para el empobrecimiento , el número 
absoluto no es una finalidad , esto se debe a que éste se 
concentra en la evolución de las causas que dieron 
origen al padecimiento - lo cual puede o no estar 
ocurriendo en ese momento - y a los factores que 
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incidieron o inciden para el acrecentamiento de la 
pobreza, es por ello que no es posible que el 
empobrecimiento ofrezca un número específico, sino una 
magnitud del estado. 

Un último punto que distingue al empobrecimiento, 
es que éste involucra: 

" en f o rma simult ánea , pero de ma nera diferenciada , a 

los pobres (que se empobrece n cada vez más) , a los que no 

s on pob :::-es (pero cuyo ingre s o descie nde permaneciendo por 

enc ima de la l ínea de pobreza) y , finalmente , a los que no 

eran pobres y s e transfo rman en el .!._o " (S alama y Va l ier , 

19 96 : 47) . 

El empobrecimi ento abarca a la sociedad en su 
con junto, mientras que la pobreza úni camente abarca a un 
sec t o r de la poblaci ón. 

Una c lara analogía entre la p ob reza y el 
empobrec imiento es que la pobreza representa la 
fotog rafía (reconocida por Soria como e l stock) de lo 
que sucedió o sucede, la imagen es lo que cuenta , los 
indicadores a tomar en cuenta son únicamente aquellos 
que pueden ser v i stos en ese preciso momento; el 
empobrecimiento es la película completa , en donde se 
re únen un número " x " de imágenes, en donde es posible 
disti nguir el inici o y su evoluci ón , es decir el 
proceso , por lo que los indicadores y fact ores varían en 
cuanto al papel que desempeñan a lo la rgo de la 
película , la suma de las imágenes proporcionan la 
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situación del empobrecimiento o en el mejor de los casos 
del enriquecimiento. 

A partir de lo anterior, cabe preguntarse si es la 
pobreza el foco de nuestra atención o tal vez debe 
cambia rse el rumbo y ver hacia el concepto del 
empobrecimiento ¿cuál de estos dos conceptos se apega 
más a la búsqueda de la pobreza dinámica? es claro que 
surge un nuevo cue stionamiento y tal vez un paradigma. 

2.2 Metodología 

Al igual que las escasas definiciones del 
empobrecimiento , las propuestas metodo l óg icas son 
escasas por no decir nulas, uno de los pocos que la han 
estudiado en América Latina es Vuskovic ( 1993), quien 
reconoce el empobrecimient o asociado a la implementación 
de políticas económicas en los países menos 
desarrollados , lo cual ha desencadenado constantes 
crisis de tipo económicas, sociales y en algunos casos 
como el de Chile políticas. Un ejemplo de estas 
políticas económicas fueron las de "ajuste" 
(implementadas como un inicio del camino que llevarían a 
la políticas neoliberales ) , las políticas de ajuste 
tuvieron repercusiones en los niveles de empleo, los 
salarios, el gasto público destinado a l os servicios 
sociales, en los apoyos a pequeñas y medianas empresas , 
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en la conservación y venta de paraestatales, etcétera, 
generando condiciones de pobreza y pobreza extrema, 
además de acentuar la desigualdad social, precipitando 
procesos que con llevaron a un continuo empobrecimiento 
social (Ibid. :55). 

Un segundo analista del tema es Soria (2000), quien 
reconoce l a importancia del empobrecimiento para 
complementar los estudi o s de pobreza, argumentando que 
aquellos estudios que miden la incidenc ia de la pobreza 
sólo se e nfocan a un nivel mi c roeconómico y en la 
satisfacción de productos ; por lo tanto, se requiere que 
estos estudio s a nivel mi c roeconómico se complementen 
con un diagnóstico macr oe conómico de las causas de la 
pobreza, lo cual predispone a realizar una e valuación 
del empobrecimiento. 

La propuesta metodológica de So ria, 
refiere factores de tipo económicos para 
empobrecimiento , los cuales consisten en : 

tan sólo 
evaluar el 

1 ) Los conectados a la c risis económica , como el del 

desemple o que cort a de ta jo el ingreso familiar , y la 

inflaci ó~ que merma el salari o . 

2 ) Las políticas y mecanismos vinculados al control 

social y la fuerza de traba jo . Los mecanismos políticos de 

control de los trabajadores han sido el corporativismo y el 

cl ienteli smo . 

3 ) Insufic i en c ia de variables económicas y de pol íticas 

gubernamental que obstaculizan la recuperación y el 
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c recimien~ o e conómico , entre los que resa ltan la 

ins;_:ficienci a de inversión produc tiva, la ausencia de 

pol .:.. ti ca s agropecuaria e industrial efi caces , la falta de 

i nf~aestr'1ctura de apoyo y el estancamiento científi co y 

tecr:ol ógi co . 

4) Las políticas económicas y problemas qu e agravan el 

cor:c :_:_icto distributivo entre el trabajo , el capital y el 

gob.:._erno , tales como las al tas tasa s de interés que han 

exp:-:::>piado a las clase s medias , los bajos salarios reales , 

el :jpo de cambio ficticio que propicia devaluaciones , y las 

po~~=icas de gasto público y de impuestos que restringen el 

ing .::- eso y :renan la actividad económica . 

5) [.:._ nivel de empob r ecimiento también está ligado a la 

pol .:._ ~ica ce gasto en desarrollo social que siguen tanto el 

gob.:._erno como las empresas , e igualmente a la capacidad y 

cal i jad ce la s instituciones educativas y de protección 

s oc:'ca.l . 

6) Fenómenos internaciona les relacionados con el sector 

exte .::- no , que influyen , a n i vel macroeconómico , en el 

emp c8 recill".iento indirecto de la población , tales como el 

elevado servicio de la deuda externa que merma el f ondo de 

recc.::-sos inve rtibles ; las remesas al exterior de l a 

inversión ext ranjera directa por beneficios e intereses ; la 

te cr.ología y las transfe rencias de precios y los términos de 

intercambio desfavorables entre exportaciones e 

importac iones . 
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7) La apertura económica neolibe ra l , que han promovido 

tanto la apertura comercia l como la liberalización 

f i nanciera. ( Ibid. :1 31) 

A pesar de que Soria hace hincapié de que son 
factores de tipo económico, algunos de ellos se 
interrelacionan con los factores sociales y políticos; 
en cada uno de los puntos se entre mezclan procesos que 
involucran múltiples factores que pueden ser de origen 
externo e i nterno al y del lugar, tal es el caso de los 
tratados internacionales, que fomentan el comercio entre 
los países, para lo cual es necesari o ent rar al terreno 
de la política , en donde se crean y mo d ifican leyes que 
permiten ofe rtar y garantizar el libre intercambio ; en 
el terreno de lo social, intervie nen desde la 
capacitación de los trabajadores, las condiciones de 
contratación , los niveles educativos de la mano de obra , 
hasta la capacidad de consumo de los secto res sociales . 

Ot r o ejemplo, es el de la p olítica de gasto, en 
donde la presencia de organismos internacionales como el 
BM recomiendan destinar el 8% del PIB a la educación, 
pero al mismo tiempo recomienda la privatización de 
ésta. Ya e n su ejecución, en cada nación se entre 
mez clan factores económicos, polít icos y sociales que 
determinan la distribución de l os recurs os económicos . 

Por últ imo, en el caso de las polí ticas 
gubernamentales , éstas pueden estar orientadas a activar 
las condici ones productivas, l o que invo lucra entrar al 
terreno económico, como: la promoci ón de incentivos 
fiscales para la inversión priv ada, ya sea de origen 
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extranjero o nacional; los apoyos económicos a 
agricultores, ganaderos e industriales para insertarlos 
en el mercado internacional, etcétera. En el terreno 
social, abarcan desde la promoción de cursos de 
capacitación a obreros, empresarios, agricultores y 
ganaderos, hasta la modificación de leyes que permiten 
la organización de los trabajadores. Por lo tanto, cabe 
decir qu e los factores que propone Soria, no se 
restringen únicamente al terreno de lo económico, sino 
que van más allá, abarcando factores sociales y 
políticos, y que en su interrelación inciden en el 
progresivo empobrecimiento o en dado caso 
enriquecirc:.ento del conjunt o socia l o de sólo algunos 
estratos. 

Como 8uede verse el método propuesto por Soria, 
está enfo~ado a fact ores macro, no obstante cabe 
considera r o tras condici ones que favorecen el 
enriquecimi ento o empobrecimiento social, estas 
condiciones son -en algunos casos- anheladas por la 
sociedad pa ra garantizar su reproducción; entre ellas 
encontramo s la del desarrollo, el desarrollo social ha 
sido bus cad o constantemente, pero las formas de 
alcanzarl o generalmente es p o r una sola vía: la 
acumulaci ón de la riqueza, ante ello Zemelman (1996), 
argumenta aue: 

" e.:_ desarrollo de la sociedad consiste no solamente en 

genera~ ~ueva s y mej o res condicione s de vida y 

del hor.~re , sino , además , en mayores apert uras 

que l e s ocial puede enriquecerse de la 

indivi ci~a l y social u ( Ibid . : 57 ) . 

reproducción 

que faciliten 

subjetividad 
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Es decir, que no es suficiente generar nueva y 
mej ores condiciones de vida entre los individuos vía la 
acumulación de la riqueza, se requiere de igual manera 
que cada individuo tenga las mismas capacidades y 
opor t unidades para hacerse oír, actuar y decidir; se 
destaca que el individuo por si sólo no puede alcanzar 
el desarrol lo, sino que requiere del conjunto para 
alcazarl o , es por ello, que cada individuo que forma 
parte de esa sociedad adquiere su desarrollo individual 
a través del desarrollo global, lo cual se traduce en un 
enri que cimiento social que contrarresta al 
empobrecimi e nto. 

La igualdad, es otra de las finalidades de la 
sociedad , sin embargo la sociedad se encuentra sometida 
a las estructuras económicas que deja muy por debajo su 
anhelo de igualdad. Dentro de las distintas corrientes 
de la pobreza se señala a la desigualdad como una vía 
que la explica ; sin embargo, también forma parte del 
ámbi to del empobrecimiento, ya que los fact ores que 
inciden en la posibilidad para generar diferencias entre 
la sociedad nos refieren directamente a los fact ores que 
la empobrecen . Las desigualdades pueden ir desde l os 
ingresos , las oportunidades de tipo educativo y laboral , 
en la accesibil idad a los servicios de salud, agua 
potable , drenaje , e lectricidad, hasta en la c apacidad 
del ejercicio del poder (Empoderamiento) y de 
representación social, entre otras ; cuando 
tipo i nternos y 
des igualdade s 
soci edad. 

producen 
externo s inciden 

empobrecimiento 

factores de 
generando 

entre la 
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Un último elemento que forma parte del 
empobrecimiento es la libertad y los derechos, estas dos 
condiciones se encuentran delineadas por las estructuras 
sociales y jurídicas de cada naci ón , en cuanto al ámbito 
de la libertad, ésta se concentra en la instituciones 
jurídicas, las cuales dictan las leyes que garantizan la 
libertad de actuar, hablar, elegir y decidir. Las 
libertades se normalizan para garantizar su ejecución, 
es decir, que todo tipo de libertades son e ncausadas por 
medio de los derechos, los estatutos reconocen tanto las 
obligaciones corno los derechos de los individuos 
sociales , es por ello que e x isten derechos universales, 
corno : la v ida misma , a cubrir una alimentación, a la 
educación , a la libertad de expresión, etcétera. Dentro 
de la teoría de Sen (1995 : 72) sobre la "libertad de 
b ien-estar" se considera la " libertad de agencia" , que 
consiste en : conseguir bien-estar a pesar de que no sea 
e l bien-estar propio, pero que sin embargo representa un 
bien-estar como agente; l3 es decir , que es importante 
anteponer la libertad social antes que la individual, y 
que al tener garantizadas las libertades y los derechos 
el empobrecimiento disminuye en términos de agentes e 
indiv iduos . 

13La li bertad de a ge ncia se interpreta como la libertad del 
conjuto s ocial , e s po r e l lo que hablar de libert a d como a gente se 
refiere a la b ene ficios que uno puede accede r en el momen t o q ue 
uno lo requiera , ya q ue están reconocidos y garantizados . 
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3 Configuración espacia1 de ia pobreza 

Entre las discipl i nas que mayor apo r te metodo l ógico 
han o f recido , para el es t udio d e l a pobrez a en 
específico , es la Economía , su aporte fundame nta l s e 
concentra e n l a elabo ración de métodos para su 
rnonitoreo, pero no 
número relativo 

es 
o 

suficiente el 
absoluto de 

reconocimiento del 
pobres , o l a 

identificación de las carencias que en mayor medi da 
padece una p oblación en part i cular . Por lo que algu nas 
disciplinas desde sus propias perspectivas h an e ntrado 
al terna corno : la Sociología , l a Demografía , l a 
Sicología , el Derecho y rec i entemente l a Fi l o s ofía , 
estas disciplinas han realizado de igu a l ma nera aportes 
relevan tes al terna , ya sea exponi e ndo e l e stado 
emocional de la población pobre , i d e n t ifi c a ndo l as 
diversas problemáticas que acompañan al estado de 
pobreza , el señalami ento corno consecu e n cia de l a 
violación de los derech os humanos , etcétera . Cada una de 
las anteriores disciplinas ofrece desde su mu y 
particular punto de vista una alternativa pa r a el 
estudio tanto de la pobreza y en menor medida del 
empobrecimient o . Siendo dos ternas de carácter social es 
momento de que la Geografía se incorpore al debate 
teórico y metodológ i co , y que genere sus p r opios 
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esquemas de análisis aportando su marco teórico al 
estudio de la pobreza y el empobrecimiento. 

En el presente capítulo se expondrá la forma en 
cómo la Geografía aborda los diversos problemas que 
aquejan a la población, a partir de su marco teórico 
conceptual y su objeto de estudio, confi riendo a la 
pobreza y el empobrecimiento aportes para su análisis e 
investigación . 

3.1 Geografía social 

Antes de entrar al tema es importante señalar que 
existe un serio problema teórico - metodológico dentro 
de la Geografía , que por un lado rechazaría un estudio 
social como lo es la pobreza y por el otro avalaría y 

generaría un aporte sustancial al tema. Este problema 
deri v a de la existencia de las "muchas geografías" 
existentes en nuestros días, tal como l o reconoce Ortega 
(2000 : 496) . 

Por un lado se mantiene el tradicional punto de 
vista de señalar a la geografía como la disciplina que 
estudia los fenómenos físicos y hechos sociales, lo que 
la convierte en una ciencia que estudia todo , que 
intenta jugar el pape l de ser la ciencia puente entre 
las ciencias naturales y sociales, con e l fin de llegar 
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a la síntesis del conocirniento. 1 4 Sin embargo, el 
resul tacto es una fragmentación del problema al que se 
pretende llegar bajo dos o más disciplinas; estos 
trabajos dejan de lado el desarrollo epistemológico de 
la Geografía, argumentando una discusión enfrascada e 
inútil, optando por el pragmatismo de la ciencia y el 
a bandono filosófico de la misma, además de situar a la 
disciplina en un cuestionarniento sobre su existencia y 

validez en sus métodos empleados. 

Las divergentes y más comunes Geografías 
Geografía General, Regional, Humana y Físi c a - aceptan 
la dualidad del conocimiento de la d isciplina, por lo 
tant o no generan aporte alguno en s u d e sarrol l o teórico. 
Ca be p reguntarse en este moment o si existe una vía de 
d is cusión e n que la Geografía contribuya y refuerce su 
v a lide z c orno disciplina, y que p o r si s o la justifique 
lo s t ernas d e estudio, sin que tenga que re c ur r ir a otras 
d isciplinas que le aporten la base teórica para que la 
Ge ografía funja sólo corno la refe r encia, la 
localización, la relacionalidad y /o la síntesis de los 
e lement os. 

Una opc ión es la llamada Ge ograf ía s oc ial, que de 
i n ic i o pue de interpretarse c orno una má s de las 
Ge ogra fías, pero lo que la hace diferente es la base 
t e ó ri c a que la sustenta, la defini c i ón de su objeto de 
e studio y la f orrna para abordar c ualquier problemática 
s in que se presente confusión y confronta c i ó n entre dos 
disciplina s por el papel que desempeñan, t ant o en la 

1 4 Pu nto de vi st a crit i cado por I . Wa llerste in en su l ibro "Abri r 
l as c ienc ia s s ocia l es u 
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base teóri c a 
Geografía es 
toma aquellos 
útiles para 

como en la metodol ógica, ya 
la que establece la base teórica 
elementos de otras disciplinas que 
ser empleados como herramientas 

estudio y análisis. 

que la 
y sólo 
les son 

para el 

La Geografía social establece como objeto de 
estudio al espacio, dejando de lado las montañas, ríos, 
f o rmaci ones rocosas, etcétera; 15 es decir, todo aquello 
llamado "naturaleza" o "paisaje natura l", para voltear 
l a mirada a un espacio construido por l a sociedad. Según 
la corriente social de la Geografía, el espacio no es el 
lugar, no es un contenedor, ni tampoco un punto 
localizable en un mapa con coordenadas . El espacio es un 
product o que se configura por medi o de las relaciones 
sociales de producción (Lefebvre, 1991:32), que a su 
ve z se comporta como un reflejo d e la suma de t odas las 
actividades sociales; por l o tanto , el espacio 
geográfico es un espacio eminentemente social. 

15 . , Los temas como la deforestacion , los volcanes , los tipos de 
lavas , de laderas , la erosión de sue los no pueden ser abordados 
de l a manera tradicional (observando , midiend o , recol ectando 
muestra s , etcétera) , desde la Ge og r afía social estudiosa del 
espacio vo ltea a las causas directas e indirectas que l levan a un 
grupo s ocial a la deforestación de áreas verdes , a la sobre 
explotación del suelo y su contaminación , etcétera , es decir las 
c ausas s ocial es que dan origen a un problema ll amado natural . 
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3.2 El Espacio social 

El espacio entendido como un producto, se conf igura 
toda vez que sus elementos interactúan en dife rentes 
potencialidades . Para Milton Santos (1986 : 10) l o 
elementos que integran el espacio son : los hombre s (la 
sociedad ) , las empresas, las instituciones , el medio 
ecológico y la infraestructura . Por lo tanto , dicho 
espacio adquiere una expres i ón social cuando se generan 
relaciones sociales , económicas , políticas - jurídi cas y 
culturales , las cuales se manifiestan de múlt i ples 
maneras , t ale s como : bienestar social , leyes , crisis 
económicas , relaciones de mercado , ciudades , actividades 
económicas , deforestación , guerras, etcétera . En o t ras 
palabras : 

" la s ociedad no acepta al e s pac i o como un cont enedo r , 

pero lo produce ; no s otros no por vivir , actu a r y t rabajar 

" en " el espacio s i no como vi v i mos , actuamos y traba j amo s 

no s otros produc i mos e s pac i o " (Smi th , 1 984 : 85 ) . 

Si bien el espacio es en primer plano el objeto de 
estudio de la Geografía, son las expres i ones 
socioespaciales los temas de estudio de la Geog r afía 
socia l . 
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Las expresiones socio espaciales derivan de una 
a bstracción y desembocan en la concreción de las mismas, 
es decir, el espacio abstracto es identificado con todas 
aquellas concepciones ideológicas en el pensamiento 
(Lefebvre, 1991:100), que establecen formas de relación 
entre los elementos del espacio, un ejemplo de ello es 
e l sistema capitalista en su etapa neoliberal de libre 
mercado, o la política de estado. La expresión visible 
de estas relaciones se reconocen corno espacios 
concretos , los cuales pueden ir desde la 
infraestructura, corno: conjuntos habitacionales, 
sistemas de carreteras, conjuntos comerciales, 
industrias, bancos, ciudades, etcétera, hasta temáticas 
de tipo social corno: la pobreza, la marginación, el 
desarrollo, las diferencias de género, el bienestar 
social , et cétera; debido a l o anterior, l os espacios 
adquieren una expresión particular dada por la 
materialización del espacio abstracto. 

La f orma en corno la Geografía crítica aborda las 
diversa s temáticas sociales a partir de la teoría de la 
p r oducción espacial, es por medio del recono c imiento de 
procesos, lo s cuales tienen una dimensión temporal y 

espacial , otorgándole al espacio un carácter dinámico 
(Ortega , 2000 :526). Cabe decir, que l os procesos son 
considerados manifestaciones sociales y que por lo 
mi srno: 

" sól o adquieren plena significación cuando se 

materiali zan " (Santos , 1986 : 6 ) . 
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Según se modifican las relaciones sociales de 
producción se generan al mismo tiempo cambios en el 
espacio, esto se ve reflejado en el proceso de 
conformación espacial. 

por 
El espacio 
medio de 

en un inicio adquiere su configuración 
la selectividad, la fragmentación 

recomposición, 
reproducción de 
Co rrea, 1999: 37) . 

la anticipación, la marginalización y la 
la región productora (Correa , 1992, en 
La selecti viciad espacial consiste en 

el reconocimiento de que: 

" el Hombre actúa de modo selectivo . Decide s obre 

dete~~inado lugar según presen te atributos de interés 

de acuerdo con los di versos proyectos establec i dos " 

(Correa , 1999:37 ) . 

La fragmentación recomposicion espacial, es el 
reconoc i miento de la exis ten c ia de la dimensión 
política , la cual está ref lejada en el control y 

posesión del espacio. La anticipación espacial, se 
c aracteriza precisamente por anticipar en: 

" la localización de una actividad en un luga r dado 

antes que se haya satisfecho las condiciones favorables " 

( Ibid .: 39) . 

La marginalización espaci al , consiste en el : 

" valor atribuido a determinado lugar puede variar a lo 

largo del tiempo . Razones de orden económi co , político o 
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cu ~tural tal vez alte r an su impo r tancia y , po r últ i mo , 

marginarlo o dejarlo fue r a de l a red de lug a r e s a la que se 

vinculaba " ( I bid . : 4 O) . 

Por último, la reproducción 
productora, que consiste en: 

de la región 

" e l proceso de valoración p rod uctiva del e spacio es 

necesari o que se vi abil ice la reproducción de las 

co:_ dic~ones de producción , lo qu e implica prácticas 

espaciales localizadas a travé s de regulac ión efectiva por 

el Es t ado o por las c o rporac i ones g randes y complejas " 

( I l:id . : 41) . 

Cada una de estas formas de configuración espacial, 
según Corre a , pued e darse de manera sucesiv a o 
simultáne a , su re conocimiento permite tant o l a 
re c ons tru cc i ón del espac io de manera temporal 
(multidimensi onal ) , como la visualización y 

entendimient o de las relaciones entre sus sujetos y 

a c tores involucrados (multiestructural). Sin embargo , n o 
es sufi c i e nt e re conocer causalidades, para Milton Santos 
(1 986 :6 ) l o sustancial es examinar c ontextos, lo cua l 
implica dist i nguir el movimiento del todo, es por ell o 
que reconocer la f o rma en como se di o la configuración 
e spac ia l e n su ini c i o no resulta suficiente, e s 
i mp ortante examinar los contextos en que se generan las 
transformaciones, lo que conlleva a conocer las f o rma s 
en cómo se e stablec en las relaciones entre los element o s 
e n diferentes tiempo s. 
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Cada espacio tiene una composición propia, no hay 
espacios homogéneos a cada uno se le reconoce un proceso 
de conformación y desarrollo, su particularidad está 
dada por la multidimensión y la multiestructura, 
mientras que los medios de comunicación se masifican e 
i mpera el sistema del libre mercado, la sociedad y sus 
estructuras se desenvuelven de varias maneras, en ellos 
es posible reconocer la influencia de las distintas 
clases sociales, las economías de escala, las constantes 
reformas a las leyes que intentan alcanzar la realidad, 
la constante imposición de los países ricos sobre los 
países pobres , la marginación de pequeños grupos 
culturales, etcétera . Todo ello genera rasgos 
particulares a cada uno de los espacios geográficos; por 
lo tanto , l a singularidad es provocada por factores de 
Llpo interno que pueden provenir de los distintos 
niveles de inte rrelación s ocial, económica y política . 

3.3 De lo global a lo local y de lo local a lo 
global 

La Geografía de nuestros días, requiere considerar 
en sus estudios las di versas escalas de interrelación 
espacial , ya que permite reconocer no sólo a los actores 
involucrados sino los contextos en que se produce y 
reproducen los espacios. Para ello se obliga ir ya sea 
de lo global a lo local, o de lo local a lo global, esto 
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puede aplicarse desde una vía u otra, perrni tiendo un 
mejor entendimiento de los contextos en que se produce 
el espacio. 

A nivel global el espacio geográfico se origina de 
f orrna relativa, lo que genera un efecto directo sobre 
los espacios concretos a niveles regionales y locales 
(Srnith, 1984: 133). El llamado no es sólo en la 
disciplina Geográfica, Zernelrnan (1996) señala una nueva 
perspectiva para abordar los diversos problemas 
sociales, el cual requiere de: 

" l a recuperación de las dimensi one s macroespaciales 

y mac~o te~porales de los procesos desde la dimens ión 

microespacio y microtempora l " ( Ibid . : 83 ) , 

lo cual permite desde lo local alcanzar lo global. 

En el sentido inverso, Ortega (2000 :526) justifica 
ir de lo global a lo local corno un medio que perrni te 
comprender las desigualdades espaciales; en realidad la 
vía que se elija no desrnerita la otra, ya que dependerá 
del estudio el contemplar las dos escalas extremas y sus 
intermedios. 

Las interrelaciones sociales, económicas y jurídico 
políticas ya no se acotan a límites político 

administrativos, las interrelaciones van más allá de las 
fronteras. Ejemplos de ello son numerosos, entre los que 
podernos mencionar se encuentran: el Derecho 
Internacional, que involucra tanto los derechos 
individuales corno sociales a nivel mundial; la firma de 

68 



1Je {a yo6reza a{ empo6recímíento 

tratados comerciales regionales (TLC, MERCOSUR), los 
cuales abarcan regiones del continente en un mismo 
sistema de intercambio de bienes; las reformas de tipo 
económico con el fin de favorecer el libre mercado a 
nivel mundial. A pesar que unos tienen un efecto a nivel 
mundial, como los referentes al flujo de capital y el 
libre mercado, todas ellas forman parte de escalas 
globales que tienen una manifestación distinta en la 
modificación y reproducción de las relaciones sociales 
de producción a niveles locales. 

Los procesos espaciales dan cuenta de las 
interrelaciones entre sus elementos, así mismo reflejan 
aquellos elementos externos que intervienen a lo largo 
del tiempo y que van modelando el espacio social, es por 
ello que hablar de los procesos espaciales es hablar de 
rnultiestructuras y rnultidimensiones 
resultado distintos espacios locales. 

que 

3.4 Generación de espacios desiguales 

dan corno 

De acuerdo con los dos puntos anteriores, el 
espacio geográfico es un producto de las relaciones 
sociales de producción, cada espacio presenta 
características particulares, no obstante también 
comparten similitudes. La razón radica en que la mayor 
parte de los países del mundo se encuentran inmersos en 
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un mismo sistema productivo, lo que genera una 
estandarización de las formas más generales en cuanto a 
las relaciones de producción. 

El sistema capitalista contemporáneo, en su forma 
de libre mercado, reconocido también como 
neoliberalismo, simboliza la forma abstracta que 
configura al espacio global, mientras que a niveles más 
bajos éste se traduce en la concreción de espaci o s 
l ocales, l o s c uales representan la producción y 

reproducción de espacios sujetos al libre mercado , y que 
e stán a expensas de las decisiones del capital, lo que 
origina espacios desiguales. Sobre esto último, es 
importante retomar la idea de Smith (1 984:83), quien 
reflexiona que el espacio geográfico es una expresión 
resultado de la relación entre el capital y trabajo, se 
advierte que los espacios presentan un desarroll o 
desigual debido a que cada uno juega un papel y funci ón 
dentro del espacio global capitalista, esto se debe en 
gran parte a la aplicación de las ventajas comparativas 
del capital, 

" estas ven tajas podían ser medidas en términos de 

" des2:::-rol lo", o sea , en el grado de in tegración de cada 

espaci o en la lógica espacio - temporal dominante y unificada " 

(Hiernaux , 1999 : 33) . 

La desigualdad espacial, según la interpretación de 
Osorio (1995) , responde a que: 
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" [t]odo mode lo de de s arrollo económico e l abora e l 

modelo de o r gan i zación territorial funcional a s us 

propós itos y g e st i ona para ellos los e spacios que requiere" 

(Ibid .: 93) . 

Es decir, que el modelo neoliberal organiza los 
espaci o s en función de sus objetivos, l o cuales son 
definidos p o r aquellos agentes que domina n el capital y 

el mercado. La gestión de est o s espaci o s se realiza por 
medi o de la selectiv idad, l a fr a gmenta c i ón 
recomp osic ión , anticipac i ón, marg i nac i on y la 
rep r oducci ón de la regi ón produ c t ora; por lo tanto: 

" [l]a adopción de una estrategia de desarrollo 

[ imp l ica] un proceso selectivo a través del cual se 

orienta la elección de actividades económicas prioritarias y 

su diferencial localización , y a la que le sigue una 

desigual distribución de infraestructuras productivas y de 

servicio s sociales " (Osorio , 1995 : 93) . 

Esta desigualdad entre l os espaci o s l ocales se le 
ha traducido como: espacios ganadores y perdedores 
(Mé ndez, 1 99 7:305), espaci o s l uminosos y e spac i o s opacos 
(S antos, 1 99 6; en: Caravaca, 1998 ), deb ido a que no 
tod o s l o s espacios reciben la misma inversión de capital 
que permit a incorporar proc es o s d e desarroll o . 

A l o l a rgo del tiempo y según la etapa del sistema 
capitalista, las desigualdades espaciales pueden 
a c entuarse o atenuarse, según e l impacto sobre las 
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estructuras económicas, sociales y político - jurídicas 
de cada país. En las últimas décadas, se han aplicado 
distintas estrategias de "desarrollo" en los países con 
rezago, con la finalidad de alcanzar a aquellos países 
más prósperos , como es el c aso de Estados Unidos, 
Inglaterra, Franci a y Alemania. La puesta en marcha de 
políticas "sugeridas" por el BM y el FMI no han logrado 
abatir las desigualdades sociales inter y entre países; 
estas sugerencias han tenido efectos negativos sobre las 
estructuras sociales , incrementando considerablemente el 
número de pobres . 

Una de las primeras estrategias de desarrollo fue 
la de "sustitución de importa c iones" o "desarrollo hacia 
dentro", implementada en l os países Latinoamericanos y 
del Caribe con el auspicio de los organismos 
internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internaciona l ) , no obs tante los ob jetivos de desarrollo 
basados en p r oducir bienes que anteriormente se 
importaban, y de propiciar un crecimiento industrial 
interno en l o s países con mayor rezago, los efectos 
fueron completamente negati vo s sobre la población. 

Desde el 
( 199 6 : 2 5) , una 
cons igo mayor 

punto de vista 
de las po l íticas 
desigualdad social 

de Salama y Valier 
económicas que trajo 

y regional fue la 
denominada "sustitución de importaciones", la cual en su 
primera etapa atrajo la man o de obra de los espacios 
rurales a los centros urbanos , en donde según l os 
autores se da una distribución horizontal de la riqueza; 
por lo tanto, el número de pobres disminuye y con ello 
la desigualdad social. Mientras que en la segunda etapa, 
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el número de pobres se incrementa al igual que la 
desigualdad, debido a que la riqueza se distribuye de 
manera vertical, debido a que el requerimiento de la 
mano de obra es calificada por la sofisticación de los 
bienes producidos, generándose un desplazamiento de la 
mano de obra no calificada por calificada, dando como 
inicio la apertura de la división del trabajo y la 
ampliaci ón en los tipos de salarios. Lo anterior tuvo 
efectos directos en la diferenciación entre la población 
rural y urbana, acentuándose al mismo ritmo que sus 
capacidades para incorporarse a las nuevas formas de 
trabajo . 

Además de abrir el abanico salarial, 
resaltar la marcada división del trabajo. 

es importante 
Smi th ( 19 8 4) 

opina que la división del trabajo representa 

" la base histórica de la diferenciación espacial de 

nive~es y condic i ones de desarro llo" (Ibid . : 99) , 

el ámbito social o regional. 
de Ortega (2000:526), el 

Desde el 
desarrollo 

ya sea en 
punt o de v ista 
desigual y la diferenciación 
corresponden con la expansión del 

de los espacios 
capitalismo moderno. 

El capitalismo moderno, que trae consigo la más tajante 
división del trabajo y la más desigual distribución de 
la riqueza. 

El model o de acumulación por sustitución de 
importacione s culmina con el inicio de la crisis 
estructural. La crisis de los países menos desarrollados 
sobrevino ante el elevado déficit fiscal, el desplome de 
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los precios del petróleo, la sobre valuación del peso y 
su consecuente devaluación, el incremento exponencial de 
la deuda externa, la crisis del sector agropecuario y la 
fuga de capitales (Salles, 1994: 53; Soria, 2000: 150). 
Los efectos se dejaron sentir sobre todas las 
estructuras, pero sobre todo en la social, entre ellos 
se destacan: el alto índice de desempleo y subempleo de 
la fuerza de trabajo, se fijaron topes salariales (como 
sugerencia del FMI) por lo que el salario real 
descendió, la migración de la población rural sobre las 
ciudade s se incrementó considerablemente elevando el 
número de pobres urbanos, etcétera. ( Gordon, 2 001: 34; 
Vu skovic, 1993:88; Soria, 2000:149). Por l o tanto, el 
sector de la población que se vio afectada en mayor 
medida fue la que poseía menor nivel educativo, la que 
percibía ba j os salarios y el grueso de la población 
rural. 

Para resarcir la crisis de la década de los 
ochenta , se implementaron políticas de apertura 
comercial, para ello fue necesario establecer medidas de 
ajuste estructural, las cuales antecedieron a las de 
tipo neoliberal, 1 6 los programas de ajuste consistieron 
en: la renegociación de la deuda externa, lucha contra 
la inflación, apertura de las fronteras (tanto en la 
inversión de capital, como en el intercambi o comercial), 
promoción de las exportaciones, reducción (cuando no 
cancelamiento) de subsidios a la industria y el campo, 

16 En e l ca s o de Chi le las 
aplicadas desde la década de l os 
estado contra Salvador Allende. 
( 1 993) . 

políticas neoliberales fuero n 
setenta , a partir del golpe de 
Para más deta lle ver Vuskovic 
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disciplina financiera mediante reducciones del gasto 
público y contención de los salarios reales (Salles, 
1994:53; Vuskovic, 1993:82,88-89), se promueve un: 

" doble retiro del Estado : privatización de empresas del 

sect or industrial ; pero también de la mayoría de los 

servicios públicos (transporte , electricidad) ; desregulación 

y si~plifi cación de los códigos y de la legislación a nivel 

salarial [flex ibili zación del empleo] ; a nivel fiscal Y a 

nivel social u (Sa lama y Val ier , 199 6 : 98) . 

Bajo el lema "primero crecer , luego dis tribuir" los 
ajustes redujeron nuevamente los salarios de los 
trabajadores; intensificaron el número de desempleados 
ante el cierre de pequeñas y medianas empresas, debido a 
la ent rada de capitales monopólicos internacionales; se 
limitaron las posibilidades de empleo formal, que 
desembocó en una creciente "economía informal" 
(Vuskovic, 1993 : 81) ; las empresas extrajeras 
flexibilizaron las condiciones laborales, por lo tanto 
los trabajadores dejaron de tener aquellos beneficios 
que habían obtenido mediante luchas sindicales. Se dio 
una disminución y en algunos casos cancelamiento del 
financiamient o público a los sectores menos fa vo recidos 
del campo y de l a c iudad, y se prestó poca atención a 
los servicios de salud y educac i ón , es decir menor 
inversión en capital humano, se dio una disminución del 
PIB per cápita, etcétera; (Salles , 1994: 53; Salles y 

Tuirán , 2000 : 50) . 

Las políticas de ajuste abrieron la brecha entre 
ricos y pobres, la desigualdad social se distingue entre 
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los incorporados a la nueva vida económica y los 
segregados, los primeros representan la minoría y 
reciben todos lo beneficios de la modernización; los 
segundos representan la mayoría, y se encuentran 
relegados a la economía informal. La desigualdad social 
y regional se e xpande en la medida que se implementaban 
las refo rmas. 

La inco rporaci ón de las políticas neoliberales en 
los países me no s desarro llados, primero se di o de manera 
ideo l óg i ca antes de que se hiciera presente el capital 
c omercial (S ant o s, 20 02) ; nuevamente se retornó el lema 
"primero crecer luego distribuir" y baj o est e argument o 
se r efor zaron a ún má s las transformaci on e s en las 
estruc turas de lo s países no des a rrollados, si bien ya 
se habían produ c i do cambios, con la aplicaci ó n de las 
po lí t icas de a j u ste, de acuerdo con los o rganismo s 
internaciona les n o habían sido suficiente s, por l o 
tant o , 

" habia que aceptar plenamente los desafíos de la 

modernización y la reconversión productiva , integrar sin 

barreras las economías nacionales a la economía 

internacional , abrir puertas anchas a las empresas 

extranjeras y corporaciones transnac i o nales , confiar en el 

mercado como el gran mecanismo conduct o r de la economía , 

privatizar act ividades que fueron c rea das y desarrolladas a 

través de los mecanismos estatales , aplicar sin concesiones 

un principio de " subsidiaridad" del Estado , reducir e l 

gasto , el empleo y los servicios sociales y públicos , 

levantar nuevos valores - de competitividad , individual i smo , 

aspiraciones de cons umo-, y enfrentar las consecuencias 
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sociales y 

1993 : 92) . 17 
políticas de esa estrategia" (Vu skovic, 

La entrada en vigor de las políticas neoliberales 
vinieron acompañadas por el "Consenso de Washington", el 
cual consiste en una serie de diez puntos 18 que tienen 
corno fin la creación y fortalecimiento de un sistema 
capi talist a mundial, el consenso consolida las políticas 
de libre mercado, en donde el más apto es el que posee 
las ventajas en cuanto a los costos y beneficios, por lo 
tanto tiene n el dominio del mercado, tal es el caso de 
Estados Unidos. Vargas (200 2) concibe al consenso corno 
un <<da rwinismo social>>, 

1 7 Contrario al Banco Mundial y al Fondo Monetari o In ternacional , 
la CEPAlc opi na que "América Latina debe seguir la estrategia 
neoliberal ( ... ) . Sin embargo, ( ... ) , el continente no debe 
cancelar l a estrategia de sustitución de importacio nes , que fue 
la base del desarrollo en el pretérito, y que puede serv ir para 
con s olidar e l mercado interno , garantizar el desarrollo nacional 
y frenar el desequilibrio en la balanza de pagos ." (Lerner, 
1996 : 30 ) . Es por ello que recomienda que combinen ambas 
políticas . 

18 Los di ez puntos del consenso de Washington son : 1) Disciplina 
presupuestaria ; 2) Cambios en las prioridades del gasto público 
(de áreas menos productivas a sanidad , educación e 
infraestructuras) ; 3) Reforma fiscal encaminada a buscar bases 
imponibles amplias y tipos marginales moderados ; 4) 
Liberalización financiera, especialmente de los tipos de interés; 
5) Búsqueda y man ten imi ento de tipos de cambio competitivos ; 6) 
Liberalización comercial ; 7) Apertura a la entrada de inversiones 
extranjeras directas ; 8) Privatizaciones; 9) Desregulaciones ; 1 O) 
Garantía de lo s derechos de propiedad (María , 2003) . 
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" donde la v i d a soc i a l se concibe gobe rnada p o r las 

l e yes de la competencia y d e l confli c t o , ll e vando a una 

se lección nat ura l de la supe rvivencia del más apto y a la 

eliminación del más d é bil " (Ibid . ) 

El neoliberalismo al igual que el Consenso, 
privilegian e l desarroll o industrial por encima de todas 
las demás a c t ividades, sin embargo no todas las ramas de 
la industria se pri v ilegian por igual, en el cas o de los 
países latinoameri c ano s s ó l o se favorecier on aquellas 
ramas productiva s que ti enen demanda por parte de la s 
c apas socia les de alt o ingreso. Por lo tant o , la 
producción n o tiene re lac i ó n alguna con las necesidades 
reales de la ma yo r í a de l a p oblación, lo que se traduc e 
en una defic i e n te y escasa producción de bienes 
necesarios. Ot r o efect o del neoliberalismo fue la 
apertura y s u conse cuente fortalecimiento de la 
inversión pri vada extranjera, que basada en las ventajas 
comparativas s e insertaron en aquellos países que 
poseían mano de obra barata, flexibilizando la 
estructura laboral e intensificando el us o de los 
recursos humano s y de materias primas 1 9 (Santos, 20 02 ). 
Po r otro l ado , estas grandes firmas mundiales 

19 El hecho de que se promuevan las expo r taciones en los países 
menos de s arrollados , implica que estos exporten sus recursos 
naturales sin ni ngún cont r ol y en perjuicio de su medio natural , 
ante ello la CEPAL niega que sea la única vía para i nserta rlos en 
la economía internaci o nal , ya que los países que sólo po seen 
recursos natura les no deben ser saqueados , en tanto los ubica en 
la época de la Colonia , por lo tanto es importante reconocer que 
estos pa í ses se encuent r an en serias de s ventajas competitivas 
(Lerner , 1996 : 30 ) . 
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flexibilizaron la estructura productiva 
cadenas productivas y la desaparición de 
medianas empresas de tipo familiar (Kats, 

eliminando las 
las pequeñas y 
2000 :4 6) . 

En el ámbito social, 
de los " bienes públicos" , 
educación, han originado: 

según Kats, la privatización 
como los centros de salud y 

" fenóme nos de inequidad de acceso y de selección 

adver s a [exclusión ] que afectan a ampl ios tramos de la 

comu:-:j_dad " ( Ibid . : 49) . 

Desencadenando la agudización de las prob lemáti ca s 
sociales , como : la pobreza y el empobrecimiento . 

Los element o s del espacio -la sociedad, las 
empresas, las instituciones, el medio ecológi co y la 
infraestructura- desempeñan papeles distinto s tanto en 
países rico s corno pobres, a pesar de que todos ellos se 
enc uentran inmersos en una economía global; la sociedad, 
el medi o e cológico y la infraestructura se encuentran 
sometidos a las leyes que dicta el capital representado 
por las empresas transnacionales; la sociedad -en los 
países menos industrializados- representa la mano de 
obra inagotable y sustituible; el medio ecológico es la 
fuente de los recursos a explotar con fines de lucro, ya 
que una vez trasfo rmados pasan a ser riqueza sólo para 
número muy reducido de personas a nivel mundial ; el 
desarrol lo de la infraestructura está orientada sólo a 
aquellas regiones al tarnente redi tuables, ya sea por la 
ubicación de las industrias de transforma c i ón, por la 
explotación de los recursos naturales o por ser el 
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centro económico; por último, 
(transnacionales) personifican el modelo 
que ellas definen la condición de 

las empresas 
neoliberal, ya 
los mercados 

nacionales e internacionales, precisan los espacios 
luminosos y opacos, y por la movilidad que poseen 
generan espacios ganadores y espacios perdedores. 

El nue vo orden mundial viene dado 
capita lismo global, que si bien universaliza 
producción también lo particulariza, 

por un 
el modo de 

" las diferencias se expresan sobre todo en término s de 

fuerzas p~oductivas y relaciones de produ cci ó n , en términos 

de costos y de precios , en términ os de valor de los 

productos y del dinero , en términos del nivel de consumo y 

de r enta" (Santos , 2002) ; 

queda claro, que la desigualdad e n los países menos 
desarro llados f o rma parte de la lógica del desarrollo 
del capitalismo moderno , por lo tant o el "desarrollo" 
prometido también se distribuye de manera distinta, es 
decir que la reproducción de l o s espaci o s bajo la lógica 
del neoliberalismo tiene en su "código genético" la 
producción de la desigualdad, ya que el mismo sistema 

" estimula o acentúa las diferencias y los contra s tes en 

lo s procesos sociales de construcción del espacio" (Ortega , 

2000 : 526) . 

La 
margen 

geografía hasta el 
de la discusión, 

momento s e 
limitándose 

ha 
a 

mantenido 
identificar 

al 
y 
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cartografiar los espacios con bajos ingresos, la 
geografía estudiosa de los espacios producidos se 
incorpora en el estudio de las problemáticas derivadas 
de la producción de espacios desiguales, como es el caso 
de la pobreza y el empobrecimiento, en donde se 
distingue el papel de cada uno de los elementos 
consti tu ti vos del espacio, analiza las interrelaciones, 
reconoce las factores que generaron pobreza y de 
aquellos que con el tiempo incidieron para acrecentarla 
o disminuirla, por l o tanto evalúa el proceso el proceso 
del empobrecimient o o en dado c aso del enriquecimiento . 
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4 E1 enfoque de 1a Geografía 

Proponer una nueva metodo l ogía den t ro del campo de 
la pobreza resulta difíc i l , esto se debe a que ya 
existen varias formas de medirla , evaluarla y 
analizarla; como se ha podido ver en el capítulo uno , 
entre las met odologías más aceptadas se encuentran: las 
de Línea de Pobreza , el Método de Medición Integrada de 
la Pobreza , ambas en sus versiones originales y 
mejoradas , y el Índice de Desarrollo Humano ; y como se 
apreció anter io rmente los usuarios de estas metodologías 
son variados, desde organismos internacionales hasta los 
especialistas regionales. 

Cada una de las a nteriores metodo l ogías cuando son 
empleadas por la Geogra f ía sirven para reconocer los 
espacios en 
menos pobres , 
se perciben 
lugares en 
(Gendreau, 

donde se encuentran los más pobres , los 
los pobr es extremos ; los l ugares en donde 

los más bajos ingresos, así mismo , los 
do nde se carecen de servicios básicos 

200 1) . Sin embargo , esto no resulta 
suficiente la localización de fenómenos soc i ales no es 
el fin de la Geografía , su nueva tarea es la 
identificaci ón de las formas en cómo se configura el 
espacio producido por l a sociedad y sus estructuras; por 
lo tanto, la pobreza y el empobrec i miento son asumidos 
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corno problemáticas derivadas a partir de las formas en 
cómo la sociedad establece sus relaciones de producción; 
así que, el enfoque que se pretende ofrecer es el de los 
espacios desiguales insertados en la economía de libre 
mercado. 

El enfoque geográfico tiene corno intención analizar 
el origen de la pobreza, a partir del reconocimiento de 
las causas y los factores incidente s. Los factores 
incidentes a tornar en cuenta pueden provenir desde la 
escala local y/o global pasando por los intermedios; 
además, el enfoque también contempla el análisis del 
desarrollo de la pobreza en el tiempo , es decir del 
empobrecimiento, el cual es recono c ido corno un proceso 
que va desde una simple desigualdad a un estado de 
pobreza y en algunos casos a una pobreza extrema, 
llamada también indigencia, todo ello se rá a partir de 
la teoría de la producción espacial y la dinámica que en 
él se genera por la interacción de sus elementos. 

4.1 Marco General 

Se ha señalado en el capítulo anterior, el nuevo 
papel de la Geografía en los estudios de carácter 
social, es pues ese nuevo papel el que motiva a 
introducirse a campos y problemáticas antes ajenas a su 
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foco de atención. La ahora "Nueva Geografia", 20 con un 
marco teórico y metodológico más elaborado y definido, 
se interesa por las problemáticas sociales, tales como: 
la vulnerabilidad, la pobreza, la marginación, la 
desigualdad, etcétera, en cada una de estas 
problemáticas inserta su marco teórico que le permite 
explicar desde su óptica cada uno de los problemas que 
aborda. En este caso, la Geografia es la que propone una 
forma alterna de ver a la pobreza y , reconoce la 
importancia del empobrecimiento como un proceso que se 
dinamiza ante los cambios económicos y politicos 
mundiales. 

Para da r inicio a la propuesta, es precis o decir 
que no s e tiene la intención de descalificar a las 
múltiples de finici ones y metodologias de la pobreza, 
expuestas en el capitulo uno , empero si se advierte que 
todas tienen un mismo fin , y es el de dar como resultado 
final el número de pobres y pobres extremos, ya sea por 
ingreso o por carencia de algo, esta orientación abarca 
la gran ma yo ria de metodologias expuestas anteriormente, 
en opinión de Sen (199 5), el análisis de la pobreza 
basada en lo s ingresos, deja la historia a medio contar , 
y queda 

" :nuy lejos de lo que principalmente nos ocupa en la 

p obreza , a sabe r , l a l i mitac i ón de las vidas que algunas 

personas se ven f o rzadas a llevar . También puede no o frecer 

ori e ntaci ón empírica en cuanto a la génesis y extensión de 

la p r ivac ión u (Ibid . : 1 3 3) . 

20 Llamada as í p o r Milton Santos . 

84 



'De {a yo6reza a{ emyo6recímíento 

Lo mismo sucede si sólo se toma en cuenta las 
carencias y necesidades. Por otro lado, las di versas 
metodologías discrepan sobre los indicadores a tomar en 
cuenta, ho y en día aún modificados y discutidos por su 
validez en cuanto a la objetividad y veracidad de estos. 
El enfoque Geográfico tampoco tiene el propósito de 
discutir los indicadores más idóneos que den como 
resultado cuántos pobres existen en el año 2 003 o en 
cualquier otro momento, ya que éste pretende evaluar a 
partir de pa rámetros cualitativos. 

Pero ¿en qué consiste la forma alterna de analizar 
a la pobreza y el empobrecimiento desde la Geografía? , 
como ya se explicó anteriormente (Capítulo 3) , la 
Geografía t iene como objeto de estudio el espacio, el 
espacio entendido como producto, resultado de las 
relaciones sociales de producción en términos de 
Lefebvre . En las palabras de Santos es una expresión 
social resultado de todas aquellas relaciones que se 
generan por la interacción de los elementos que integran 
al espacio. Y de acuerdo a la expresión de Smith (1984), 
el espacio como producto, es resultado de las f o rmas en 
cómo se vive , actúa y trabaja; se reconoce que el cómo 
está vinculado con las relaciones sociales de 
producción, siendo estas relaciones las que determinan 
el modo de vida de la población. Bajo estas tres ideas 
el espacio es un producto, resultado de t odas aquellas 
relaciones que la sociedad y sus estructuras (políticas, 
económicas, jurídicas y culturales) generan y 
desarrollan a lo largo del tiempo. 
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Las formas de producir y reproducir el espacio, han 
estado históricamente sujetas a los modos de producción, 
pero en la actualidad el capital con su nueva estrategia 
de acumulación es quien más determina las relaciones 
tanto sociales, económicas, políticas, jurídicas y 
culturales. La implementación de las políticas de ajuste 
en los años ochenta y las neoliberales en los noventa, 
han generado modos de relación entre los elementos del 
espacio, en donde las instituciones, las empresas, la 
infraestructura, la sociedad y el estado se adecuaron a 
los preceptos de l libre mercado y , a la intervención de 
las grandes empresas monopól icas. Cada elemento 
desempeña un papel específico en la configuración del 
espacio, pero en el caso del Estado era teóricamente 
quien anteriormente proveía los servicios llamados 
públicos (educaci ón y salud ) y desempeñaba un papel que 
le dio el nombre de Estado benefactor. Con la 
implementac ión de las políticas neoliberales se retira 
del cometido de intervención para ser sustituido por el 
del capital privado y él sólo ocupa un papel de 
mediador, por lo tanto el espacio se encuentra sujeto al 
capital privado y las políticas ne oliberales. 

La implementación de las políticas neoliberales, 
como ya se analizó anteriormente, en el papel persiguen 
la finalidad de evitar las grandes crisis económicas y 
sus consecuentes efectos en la sociedad; además, para 
los países menos desarrollados representan la vía por la 
cual se llega al desarrollo . Sin embargo, las medidas 
aplicadas han desfavorecido las condiciones de vida de 
la población, ya que se promueve más el crecimiento 
económico, modificando y creando condiciones para su 
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mayor a c umulaci ón; por lo que la población de estos 
países deben absorber las repercusiones positivas y 
negativas de dichas políticas. 

Una de las implicaciones negativas de las políticas 
neoliberales, es la generación de la desigualdad entre 
la población. La población de los países en desarrollo 
se encuentra segmentada por clases, las cuales poseen 
diferentes capacidades, oportunidades, facilidades, 
habilidades, etcé tera, por lo que las posibilidades de 
hacer frente a los efectos negativos de dichas políticas 
es diferencial ; por lo tanto, alcanzar un buen 
desarrol lo en su calidad de vida implica un mayor 
esfuerzo. Las clases bajas se encuentran integradas por 
un número elevado de población indígena, mayores de edad 
(ancianos), madres solteras, niños, ejidatarios , entre 
otros sectores de la poblaci ón. La misma cantidad de 
personas que integran a las clases bajas integran el 
número de pobres, ya que la pobreza a la que hacemos 
referencia es aquella que imposibilita a la población a 
hacer frente los desajustes económicos, viéndose 
afectadas sus oportunidades, capacidades y derechos. 

La forma de evaluar esta pobreza que limita las 
capacidades de las personas, reduce sus oportunidades , 
imposibilita su acceso a los derechos, y minimiza su 
capacidad de poder , es por medio de la reconstrucción de 
el espacio y del análisis de las relaciones que en él se 
generan, dadas a partir de la dinámica que establece la 
puesta en marcha de las políticas neoliberales. Para 
ello se ret oma el método propuesto por Watts (1993), 
para evaluar vulnerabilidad en casos de hambruna, el 
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cual consiste en una tercia de factores que explican la 
vulnerabilidad entre la población que puede o padece la 
carencia de los alimentos. Los tres factores claves son: 
la capacidad económica, explicado mediante el derecho y 
el empoderamiento; la clase y poder, descrito mediante 
l a economía política y el empoderamiento ; y las 
rela c iones de propiedad, analizado mediante el derecho y 
la economía política (Figura 2). 

Figura 2 

Capacidad Económica 

Derecho 

Relaciones 

de propiedad 

Economía 
Política 

Empoderamien to 

Clase y 
Poder 

Fue n te : Watts (1993) . 

Si bien el diagrama está diseñado para analizar 
vulne rabilidad, en él es posible reconocer combinaciones 
entre los fact o res que generan desigualdad entre la 
población . Una de esas combinaciones es el poder de las 
clases y la capacidad económica, otra es el derecho y el 
empoderamiento que elevan o disminuyen las capacidades, 
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las cuales afectan de manera directa las oportunidades 
del desarrollo del conjunto social. 

Los condicionantes que se proponen para ubicar las 
causas de la pobreza y la dinámica que se genera a 
partir de las relaciones entre sus elementos son cuatro: 
el acceso, el derecho, las capacidades y el 
ernpoderarniento (Figura 3), los cuatro condicionantes 
inciden de manera directa en las condiciones de vida de 
la población. Los cuatro se comportan corno un 
condicionamiento que posibilita a lo s diversos sectores 
de la población a padecer pobre za , así mismo reflejan el 
dinamismo que mediante las relaci ones de estos cuatro 
fa c tores expli c an la e vo luci ón de una simple condición 
de desigualdad a un estado de pobreza o pobreza extrema. 

Figura 3 

Acceso Dere c ho 

Capacidad Empoderamiento 

Elaborac ión propi a . 
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Cada uno de los factores es explicado por medio de 
los otros tres restantes, debido a que están entre 
lazados y actúan en sinergia. 

4.2 Derecho 

El Derecho es el primer factor a analizar, antes 
que explicar su funcionamien to dentro de la propuesta, 
es necesari o definirlo desde su forma más genérica hasta 
en los térmi no s j urídicos. Comenzando por su forma 
genérica, el derecho , según la Real Academia de la 
Lengua (2000) , es definido como: 

[La] " Facu l tad de hacer o exigir todo aquello que la 

ley o la autoridad establece en nue s tro fa vor , o que e l 

dueño de una cosa no s permite en ella. Acción que se tiene 

sobre una persona o sobre una cosa . Justicia , raz ón . 

Conjunto de princ ipios y normas , exp r esivos de una idea de 

justicia y de orden , que reg u lan la s re lac iones huma nas en 

toda s ociedad y cuya observancia puede ser impuesta de 

manera coactiva . Parte del ordenamiento jurídico , que regula 

la Administración Pública , su organ ización y sus servicios , 

así como s u s re l aciones con los ciudadanos . El creado al 

amparo de una l egislación y que merece respeto de las 

posteriores ." 
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Es decir, que el derecho es un instrumento por el 
cual se actúa y se exige todo aquello que está plasmado 
en las leyes, tal es el caso de la educación, la salud, 
la libertad de elección, etcétera. También es un recurso 
de justicia, orden y razón; es un conjunto de principios 
y normas que regulan las relaciones humanas; y es un 
medio que regula a la administración pública, pero 
también la vincula con los ciudadanos. El derecho no 
tiene como finalidad reducir o prevenir la pobreza, sin 
embargo, es un medio que tiene como finalidad mantener 
la justicia s ocial y regular su funcionamient o . 

Para Ga rc í a (2002), el Derecho posee d o s sent idos 
uno subjetivo que consiste en: 

" la p osibilidad de hacer lícitamente algo " ( Ibid . : 1 6 ) . 

y otro objetivo, que: 

" e s un con j unto de normas . Trátese de preceptos 

imperat~vos - atributos , es decir , de reglas que , además de 

imponer d eberes concede facultades " ( Ibid.: 37) . 

Ambos sentidos hacen referencia a la accion apegada 
a la legalidad, la legalidad está basada en normas 21 y 
reglas que además de componer la estructura del derecho, 
imponen debe res y concede facultades a los dist into s 
secto res que integran la nación. 

21 Para ve r los t i po de normas del derecho véase a García 
(2 00 2 : 78) . 
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Un tercer punto de vista del derecho, está dado por 
de la Torre (2000) , quien considera: 

" Por " derecho" entendemos la ley , en cuanto que . 
conjunto de normas; pero también al decir " derecho", 

ent e ndemos las facultades que poseemos como sujetos , como 

se res humanos , como personas; además , cuando decimos 

"derecho" tamb ié n sabemo s que es la relación que se da entre 

e l ob l igado para con ot r o a darle lo que le corresponde , que 

e s la justicia ; y todavía más, cuando se dice " derecho " se 

sabe que se trata de una c i encia , la llamada " ciencia del 

'.:le r ec '.-'. o" ( Ibid . : 40) . 

Este te r c er punto de vista nuevamente re conoce a 
las no rmas corno la estructura del derecho, también lo 
sitúa corno el medi o de relación entre el que la procura 
y quien la recibe, y por último, reconoce a las 
facultades que corno seres humanos tenernos derecho a 
exigir. El derecho , es una facultad que la sociedad 
adquiere, ya sea por medio del reconocimiento de la ley 
natura1 22 (Adarne,2000), por lucha o por consenso (de la 
Torre , 2000 ; García , 2002); en donde se incluye a 
trabajadores, campes inos, empresarios, ninos, ancianos, 
jóvenes, etcétera, es decir, a la sociedad en su 
conjunto . El derecho ampara y regula a la sociedad, le 
propo rciona seguridad y estabilidad, y define: 

22 También reconocidos como Derechos Humanos , los de rech os 
humanos son aque l l os con los que nacemos y el e st ado se limita a 
reconocerlos , un ejemplo es el de la vida . 
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" 

atr ibución 

pol ít ico 

una 

de 

o 

conducta que debe realiza rs e o evitarse y la 

consecuencias, pero éstas no son de orden 

económico , sino de o rden éticos e l 

perfecc i onami ento o dete ri oro de la persona y de la vida 

comunitaria" (Adame , 2000 : 67). 

Entre los derechos más importantes se reconocen a 
los éticos, derivados de la ley natural, 23 los cuales 
son reconocidos como facultades que toda persona humana 
tiene derecho a acceder, en el caso de que no s e puedan 
hacer val er se está propiciando un deterioro de las 
condiciones de vida de l a persona y del grupo soci al. 

Adame, reconoce algunos 
generales que la poblac ión de 
garantizados, entre ellos están: 

de los derecho s más 
c ada nación debe tener 

" derecho a la vida y la integridad corporal , al honor , 

a la propiedad , la libertad personal de trabajo, 

pensamiento , opinión , asociación , etc ." (Ibi d .: 71) . 

En este mismo sentido Van Boven (1998)' 
representante de las Naciones Unidas, recono ce la 
importancia de los d erechos como un medio de protección 
de los individuos y la regulación de las relaciones 
entre la sociedad. Los derechos humanos se di vicien en 
dos grupos : los civiles y políticos, y los económicos, 

23 Los 
Humanos , 
en 1948 . 

derechos éticos también son reconocidos como Derechos 
reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos firmados 

93 



'De {a yofJreza a{ emyo6recímíento 

sociales y culturales. Los derechos que pertenecen a los 
civiles y políticos son: 

" los derechos relativos a la vida, integridad , libertad 

y seguridad de l a persona humana ; los derechos respecto a la 

admi nistración de j ust icia ; el derecho a la vida privada; 

los derechos de libertad de religión o creencias y de 

libertad de op i n i ón y expres ión ; la l ibertad de circulación ; 

y el derecho a la participaci ón política" (Ibid . :6 ) . 

En tanto que los derechos que integran a los 
económicos , s oc iales y cul turales, son: 

" el derecho al trabajo ; las libertades s indicales , el 

derecho a un nivel de vida adecuado , incluso alimentación , 

vestido y vivienda adecuadas ; el derecho a la educación y el 

derecho a participar e n la vida cultural " (Ibid . ) . 

En un plano global ambos tipos de derechos 
representan los intereses de la humanidad, cada uno de 
ellos eleva y mantiene la calidad de vida de los 
miembros de una sociedad, la violación o no efecto de un 
derecho deteriora la c ondición de vida, lo que puede 
traducirse en un estado de pobreza. A un nivel más bajo 
es posible apreciar a cada uno de los anteriores 
derechos en las leyes y constituciones que rigen y 
norman las naciones; p or lo tanto, en teoría toda la 
humanidad se encuentra protegida y salvaguardada. 

Empero, no sólo el derecho norma la conducta de la 
sociedad, también regula las relaciones con l os otros 
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elementos del espacio, ya que éste las regula a través 
de las leyes, es decir, que las relaciones no se generan 
de manera aleatoria, el derecho funge como un mediador, 
es por ello que e x isten derechos mundiales, nacionales y 
estatales, que involucran las relaciones entre la 
sociedad y las instituciones del estado, el estado y las 
empresas, las empresas y la sociedad, el medio ecológico 
y el estado, etcétera. Es por ello que cuando a una 
persona o a un sector de la sociedad se le reconoce en 
estado de pobreza por falta de recursos monetarios, 
quiere decir que el derecho que media las relaci ones 
entre la sociedad y las instituciones involucradas no 
funciona de manera correcta, ya que la sociedad no puede 
hacer valer su derecho a la salud, a alimentarse, a la 
educación y en algunos casos a la vida. Por lo tanto, el 
derecho es una forma de control y posesión. 

El derecho también puede ser visto desde el orden 
social, siendo reconocido como: 

"u n orde n que , por diferentes medios, facilita el 

ejercicio de la libertad plena , de la libertad orientada 

hac ia e l bien personal y común . El orden social es , desde 

este punto de vista , un orden de libertad" (Adame , 2000 : 79) . 

Visto el derecho desde el terreno social, 
condiciona su ejercicio con la existencia de la 
libertad , esta última se incorpora como una condición 
previa al ejercicio del derecho, pero al mismo tiempo es 
el derecho quien la proporciona por medio de sus leyes y 
normas. Por lo tanto, el derecho asumiéndolo como un 
medio que proporciona justicia a los seres humanos, 
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concede libertad de acción, de elección, de pensar, de 
decidir, etcétera, pero también establece límites. 

Retornando nuevamente a Sen (2000), quien reconoce 
que una sociedad con pobreza, no es posible considerarla 
"desarrollada", ya que el desarrollo es obtenido por 
medio de la expansión de las libertades, las cuales son 
adquiridas por medio del acceso al ejercicio del derecho 
y a las oportunidades que ofrecen a los distintos grupos 
sociales (llámese: indígenas, rnigrantes, ancianos, 
lesbianas, homosexuales, rnuJ eres, niños, etcétera) ; es 
dec ir, que toda nación que pretenda alcanzar el 
"desarrollo", debe de garantizar una buena calidad de 
v ida entre sus habitantes por medio del derecho y de la 
l iber t ad de ejercerlo en el momento en que él, ella o 
ellos lo requieran. Así pues, la pobreza es un síntoma 
de que no se está alcanzando el desarrollo, sino que por 
el contrario se aleja de él, cuando los derecho s les son 
restringidos a las persona, se afecta su desempeño corno 
parte de un grupo social, por lo tanto, el grupo social 
también se ve afectado. 

Para este caso las libertades deben ser entendidas 
corno: 

" la posibi lidad de elegir entre di versos bienes o 

alternat ivas (l ibertad de elección) y de autodeterminarse 

hacia é l ( l ibertad de opción ) u (Adame , 2000 : 7 9 ) . 

O bien corno: 
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"la libertad del ser y hacern (Sen, 2000*) . 

Por lo tanto, es posible argumentar que una de las 
causas de la pobreza es la no libertad de ejercer un 
derecho y por consiguiente un derecho no ejercido se 
traduce en empobrecimiento ante la falta de 
oportunidades y de acciones. Por último, cabe agregar 
que los derechos también se expresan en género y edad 
(Watts:l993), es decir, que l os derechos además de 
contemplar la diversidad de los grupos o sectores 
sociales, tales como: población rural, obreros, 
empresarios, sector político o civil, deben de hacer 
diferencia y tomar en cuenta las diferencias de género y 
edad, propiciando mayor equilibri o entre la población 
por individuo, por sector, p o r clase y como conjunto. 

Las recientes modificaciones a las Leyes, Códigos y 
a la Constitución ha mermado la condición de vida entre 
los distintos grupos sociales de l o s países dependientes 
de los dictámenes del BM y el FMI. Ejemplos de pobreza 
por el no acceso al derecho s on muchos, uno de ellos es 
el de la educación, que si bien es reconocido como un 
derecho humano, y es reconocido en el caso de México en 
el artículo 3º de la Constitución v igente, existe aún un 
número creciente de menores que no pueden acceder a 
ella, esto se debe ya sea a que el tiempo es dedicado al 
trabajo como jornalero, a las largas distancias que 
deben recorrer para asistir a la escuela más cercana o 
porque no se cuentan con recursos económicos para cubrir 
y hacer valer el derecho. 
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Un segundo ej ernplo es el de la salud y el de la 
esperanza de vida, artículo 4° de la citada 
Constitución, hoy en día vernos que para hacer valer el 
derecho de salud es necesario contar con un empleo que 
contemple la prestación o afiliación a algún centro que 
proporcione dicho servicio, sin embargo ante la 
flexibilización laboral, la contratación por honorarios 
y el creciente empleo de maquila a domicilio, descarta 
la prestación o afiliación del trabajador a un centro de 
salud . Otro inconveniente de la contratación por 
honorarios, es a la que se enfrentan los jornaleros, 
quienes al percibir bajos ingresos por su trabajo, muy 
por debajo del salario mínimo, deben destinar sus 
ingresos para satisfacer su necesidad de salud en los 
servicios médicos privados . 24 

Si bien existen los derechos humanos que en todo el 
mundo deben respetarse y hacerse valer, a medida que se 
modifican las leyes para beneficio de unos cuantos, 
acotándose estos sólo a los interés del libre mercado se 
genera un estado de desigualdad entre la población, que 
corno ya se ha dicho, a largo plazo y de acuerdo con las 
relaciones que se generan entre los componentes del 
espacio se produce un empobrecimiento paulatino en las 
personas de las distintas clases sociales, derivando 
algunos de esos grupos en un estado de pobreza relativa 
y / o absoluta. 

2 4 Para ver más ejemplos sobre la pobreza asociada al no acceso 
al derecho véase a Mart í nez (1993) . 
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4.3 Empowerment - Empoderamiento 

El segundo factor que explica las causas de la 
pobreza y la dinámica del empobrecimiento es el 
"empowerme nt", el término ha sido traducido al español 
como empode ramiento; sin embargo, la forma de concebirlo 
es muy variada , ya que es empleado de d i versas maneras, 
tales como : 

" auto - fortalec imiento , cont r ol , poder p r opio , 

auto- ~onfian z a , dec isión propia , v i da digna de acuerdo a los 

valores de uno mismo , capac i dad para luchar por los d erecho s 

de u:r: o mismo , independencia , tomar decisiones propias , ser 

lib r e , despe rtar , y capac idad , entre ot r os ." (Banco Mundial , 

s . f .: a) 

Cada una de las ideas involucran un amplio abanico 
de situaciones dadas, por las actitudes y aptitudes que 
están en manos de la sociedad y sus estructuras; el 
acceder a ellas o su disponibilidad para su ejecución 
depende de la estructura política y social establecida; 
cada idea posee en sí misma una gran importanc i a para el 
buen desarrollo de una población tanto a nivel de sus 
individuos como del conjunto. 
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Resulta necesario conocer algunas definiciones del 
término, para resaltar la importancia que éste tiene 
dentro de la pobreza. El BM propone reconocer las 
necesidades de los pobres por medio del desarrollo de: 
las oportunidades, la seguridad y el empoderamiento de 
los pobres, esto con la finalidad de reducir en un 
cincuenta por ciento la pobreza25 y frenar el 
empobrecimiento; el empoderamient o , es definido por el 
Banco , c omo : 

" 2- a expansión en la libertad d e escoger y de actuar . 

Signifi c a aumentar la autoridad y el pode r del individuo 

s obre los recursos y las decis iones que afectan a su vida ." 

El BM reconoce que ha y una acotada libertad de 
escoger y de actuar entre la p ob l aci ón, lo que genera 
de sigualdad entre la misma, p o r l o que la institución 
ha c e énfasis en e xpandirla a t od o el c onjunto y no sólo 
a unos cuantos, así que esto puede ser interpretado como 
la e xpansión de los derechos con el fin de empoderar a 
la población y reducir la pobreza en los países menos 
desarro llados, para ello según el BM, e l empoderamiento 
de la p oblación tiene el fin de: 

" Desarrollar la capacidad de los pobres de influir en 

las decisiones que determinan su vida y eliminar l a 

discriminación basada en sexo , raza , grupo étn i co o 

condic ión s ocial " (Banco Mundial , 2001 : 2 ) . 

25 Recuérdese que l a reducción de l a pobreza , forma parte de los 
objetivos del mi l e n io , el logro debe ser cub i erto para el año 
20 15 . 
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La limitada capacidad de la población pobre para 
tomar decisiones sobre su condición de vida y la 
discriminac i ón a la que se ve sujeta, ya sea por formar 
parte de un grupo religioso o étnico refleja su escasa 
capacidad de empoderamiento y acrecienta su condición 
vulnerable ante c ualquier tipo de cambios no esperados, 
además de limitar la capacidad de enfrentarse a 
condiciones a las cuales no está capacitado o preparado; 
el empoderamient o en este caso funciona como un medio 
para que aquellos grupo s considerados vulnerables o 
pobres sean capaces de elegir y actuar sin depender de 
organismo s como la Cruz Ro ja, Protecci ón Civil, ejército 
y fundaci ones de cualquier tipo. 

El organismo internac i onal asocia la pérdida del 
poder con la relaci ón establecida entre la sociedad y 
sus ins tituc i ones formales, reconociendo que la 
organi zaci ón y e l funcionamiento de las instituciones 
llevaban intrínsecas el limitar el acceso ciertos 
se c t o res de la población (grupo s minoritarios, mujeres, 
ancianos, etcétera), poniéndolos en desventaja ante 
aquellos grupos que sí tiene acceso al ejercicio del 
poder. Por l o tanto, propone cuatro condiciones para 
hacer pos ible el empoderamient o , las cuales consisten 
en: 

1) Acceso a la información : " Información es poder . Los 

ciudadanos informados están mejor preparados para aprovechar 

las oportunidades , obtener servicios , velar por sus 

derechos , negociar eficazmente y controlar la s acciones del 

estado y de los actores no estatales ( .. . ) . El acceso 

oportuno a la información en los idiomas locales provenien te 
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de fuentes independientes a las del gobierno local es de 

suma importancia , especialmente ahora que muchos gobiernos 

están devolviendo competencias a los gobiernos locales" 

(Banco Mundial , s . f .: b). 

2)I nclusión y participación : " Inclusión se refiere a la 

pregunta sobre el qui én: ¿Quién está incluido? Parti c ipaci ón 

se refiere a la pregunta sobre el cómo : 

incluidos y qué papel juegan? " ( I b i d . ) . 

3 ) Responsabilidad o rendi ción de 

¿Cómo est á n 

cuentas : " La 

respon sabi lidad se refiere a la potestad de llamar a los 

ofic~ales estatales , empleados púb l i cos , o actores privados 

a rer:dir cuent as , requiriendo que sean resp o nsables de sus 

polit~ cas , sus acciones y del us o de los f ondos ." 

" En ot r as pal abras , deben de tener mecani smos 

verticales d e rendición de cuentas . Rendir cu e ntas del uso 

de los recu rsos públicos a todos los niveles s e puede 

asegu::::-ar tanto a través de la transparencia en la 

administración fiscal , como a través de la oferta al usuario 

de varias opc i o nes de servicio. " 

" Los mecanismo s sociales de responsabilidad se refieren 

a una ampli a gama de herramientas para asegurar que l o s 

c iudadanos pueda n exigir una mayo r rendición de cuentas de 

l as acciones públicas y de sus resultados ." 

4) Capacidad local de organización : " Desde tiempo 

inme mor ia l , grupo s y comunidades se han organizado para 

velar por sus intereses . La capacidad l oca l de o rganización 

se refiere a la habilidad de la gente para trabajar junta , 
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o r ga n i zarse y movilizar recurs o s para s o l uci onar p r oblemas 

d e i n t e rés c omún. 

"Las comunidades organizadas t i e nen más posibilidades 

de qu e se escuchen sus voces y de que s us ne c e s i dades se 

s a t is fag an que aquel l as comunidades con poca o r gani zaci ón" 

(Ban c o Mundial, s.f.: c) . 

Los cuatro elementos están entrelazados y actúan en 
sinergia, es decir que para rendir cuentas es necesario 
acceder a la información, para fortalecer la capacidad 
de organización 
participación y 

(Banco Mundial, 

se requiere acceso a la info rmación, 
su consecuente rendición de cuentas 

d). Según el BM l o s cuatro elementos 
deben institucionalizarse, siendo estas instituciones 
las que deben garantizar su capacidad de respuesta, de 
inclusión y su factibilidad de rendir cuentas; cada 
institución asume un papel de proveedor de 
empoderamiento, para que sea la misma población pobre 
quien desarrolle sus capacidades, incremente sus activos 
y como resultado salga de dicha problemática (Ibid.). Un 
ejemplo de estas instituciones son aquellos organismos 
creados para la defensa de los Dere chos Humanos. 

Un factor clave de la propuesta del Banco es que el 
Estado sea quien cree y controla a las instituciones 
formadas, lo cual contradice en mucho las sugerencias 
del BM en cuanto al retiro del Estado en todas aquellas 
acciones que puedan ser interpretadas como 
proteccionismo social, además en el 2000, reconocía que 
eran las instituciones en manos del Estado las que 
propiciaban la pérdida del poder. 
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Un segundo punto de vista del empoderamiento, es el 
de Watts (1993), que si bien él lo emplea para explicar 
la vulnerabilidad de la población en situaciones de 
hambrunas, es posible trasladar la idea que tiene del 
empoderamiento para explicar la pobreza y el 
empobrecimiento, Watts proponer explicar el 
empoderamiento por medio de la política y la teoría del 
poder, para entender más en qué consiste es necesario 
preguntarse: 

" qui é n log ra qué benefici o s y cómo es q ue s e 

d e c i de ." 

Estas tres preguntas son las mismas que el Banco se 
hace para el punto de la inclusión y participación, sólo 
que existen algunas diferencias entre ambas ideas, en el 
caso del quién, Watts y el BM reconocen un grado de 
desigualdad entre la población, no todos tienen el 
acceso a "x" beneficios, oportunidades y derechos; en el 
qué, Watts hace referencia a los tipos de beneficios que 
sólo algunos grupos de la población tienen acceso, 
mientras que el BM se refiere a el papel que desempeñan 
esos grupos como una parte integrante de la sociedad; y 

por lo que toca al cómo, ambos vinculan la pregunta a 
los medios en cómo sólo unos cuantos obtienen 
beneficios, por lo tanto las formas para adquirir son 
distintas, esta desigualdad sirve para distinguir a 
aquellos grupos en estado de pobreza así como sus 
limitantes. 

Estas tres preguntas reflejan un reconocimiento en 
cuanto a la existencia de la desigualdad social, la cual 
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genera sectores ganadores y perdedores de "x,, 

beneficios, por lo tanto el preguntarse: quiénes son los 
que poseen las capacidades para obtener beneficios, se 
responde por medio del reconocimiento de las clases 
sociales, denotando entre ellos los que poseen el 
ejercicio del poder, así como los niveles educativos más 
elevados, los que están más informados, etcétera; qué 
tipo de beneficios son destinados para algunos; y cómo 
es la forma en que ese sector de la población los 
obtiene vía instituciones, soborno, corrupción 
influencia. Los tres cuestionamientos proporcionan la 
forma en como es posible explicar el empoderamiento 
tanto a nivel de individuo como del grupo social. 

Watts, además de explicar el empoderamiento con las 
anteriores preguntas, fortalece su explicación con el 
reconocimiento de la existencia de las clases sociales, 
y su desigual capacidad de acceso a las oportunidades, 
por lo tanto pueden existir los mismos beneficios para 
todos, pero no todos lo reciben de igual manera, tal es 
el caso de la educación, la salud, la vivienda, el 
empleo, el salario, la tierra, etcétera. Los países que 
se hacen llamar democráticos el empoderamiento se 
distribuye en todos los ámbitos, no sólo en el 
electoral, la libertad de actuar y de elección se posee 
y se garantiza por medio de las leyes y el buen 
funcionamiento de las instituciones; en la realidad la 
mayoría de los países no pueden ser considerados 
democráticos, debido a que sólo su democracia se 
concreta al aspecto electoral, la concentración del 
poder en una minoría y la poca posibilidad de acceder a 
él para la mayoría propicia pérdida de poder, esta 
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condición está presente en todas las escalas en aquellos 
países que poseen libertad de elección, decisión y 
acción; por lo tanto, están lejos de ser democráticos y 
en menor medida desarrollados. 

A un nivel más global el empoderamiento se v incula 
con la capacidad de cada país de decidir unilateralmente 
s us políti c as sociales, económicas y políticas, tanto al 
interior como al exterior de él (por medi o de las 
r elac i o ne s internacionales) ; sin que se v ea presionado 
po r a que ll o s organismos internacionales que condic i on a n 
el apoyo económico a cambio de la pues t a e n marcha d e 
po lí t i c as unilaterales. 

4.4 Acceso 

El ter c er factor es el Acceso, que a diferencia del 
Dere c h o , el acceso no es una disciplina de estudi o , pero 
a l i gual que el Empoderamient o representa un t é rmino al 
qu e se le ubi c a c omo eje de análisis. El a c ces o es 
e n tendi do como : 

" [la] acción de llegar o acercarse . Se usa 

ordinariamente con los dos adjetivos fácil o difícil . 

Entrada , camino , comunicación ." (Diccionario de l a Real 

Acade mia de la Lengua Españo la) 
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Por lo tanto, el acceso se encuentra condicionado a 
ser fácil o difícil; pero ¿cuál es la relación que 
guarda con la pobreza?, la gran mayoría de los países 
menos desarrollados buscan alcanzar un desarrollo en 
todas sus estructuras, empero para ello se ha optado por 
elegir el camino más difícil, el cual consiste en 
favorecer el desarrollo económico por encima del social, 
además de limitar las oportunidades de desarrollo 
económico y social sólo a pequeños sectores de la 
sociedad, restringir el acceso al ejercicio de los 
derechos a aquellos que poseen las capacidades y 
conocimientos para ello, favorecer las políticas de 
apertura comercial sin la previa protección de los 
pequeños productores y empresarios, reducir los recursos 
destinados para el desarrollo educativo y de salud, 
entre otras acciones; estas medidas en aras de un 
desarrollo, se han traducido en una desigualdad 
creciente entre la población, que llega a traducirse en 
pobreza . 

del 
El acceso determina quienes son los 
sistema, por medio del reconocimiento 

beneficiados 
de aquellos 

grupos que poseen las capacidades para ejercer sus 
derechos y, los que obtienen los recursos necesarios 
para vivir . A su vez, el acceso también responde al cómo 
se llega a adquirir una determinada condición, ya sea de 
vulnerabilidad, de pobreza o de marginacion; por lo 
tanto, el acceso es explicado por medio del poder de las 
clases y su diferencial empoderamiento. 
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El acceso es retomado por Blaikie (1996), como un 
medio para reconocer a la población vulnerable, 
concibiéndolo como: 

" la posibilidad de un individuo , familia, grupo, clase 

o comunidad de usar recursos que se requieren directamente 

para asegurar la subsistencia" (Ibid . : 77). 

De esta segunda idea, el acceso es la oportunidad 
de usar; usar, hacer suyo, tomar y obtener son acciones 
que por medio de las normas y leyes los seres humanos 
reciben lo necesario para obtener una buena calidad de 
vida. La igualdad de acceso a los derechos llámese 
económicos, sociales y culturales, civiles o políticos 
posibilita a la sociedad que cada uno de sus integrantes 
tenga la oportunidad de elección y de definir su nivel 
de vida para él aceptable; en el caso del acceso al 
empoderamiento, le otorga las oportunidades de ser un 
agente con la posibilidad de decisión y representación. 

Para explicar el acces o , es necesario recurrir a 
las: 

" relaciones económicas y sociales, que incluyen 

generalmente las relaciones sociales de producción , género, 

etn i cidad , estatus y edad" ( Ibid . : 77) . 

Lo cual, 
obligaciones 

significa que el 
no 

necesario tomar 
son iguales 

en cuenta la 

acceso a los derechos y 
para todos, y que es 
diversidad social en un 
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mismo sistema productivo; para entender la forma como se 
distribuye el acceso a los recursos Blaikie (1996), 
propone hacerlo por medio el análisis de la clase y 
poder; la clase y el poder están vinculados con quién 
posee los medios productivos y quién ejerce el 
empoderamiento. Por lo tanto, se debe vincular en la 
actualidad con la puesta en práctica de las políticas 
neoliberales, el papel del estado, de las organizaciones 
y de los diferentes sectores de la población, para así 
poder ubicar los aspectos políticos, económicos y 
sociales responsables de limitar el acceso, así como el 
efecto que esto tiene sobre la sociedad en general. 

4.5 Capacidad 

Por último , tenemos a las capacidades como un 
factor que refleja la dinámica de la pobreza, la 
capacidad según la Real Academia de la Lengua (2000), es 
reconocida como: 

Aptitud , talento , cualidad que dispone alguien para el 

buen ejercicio de algo. Oportunidad , lugar o medio para 

ejecutar alg o . Aptitud para ejercer personalmente un derecho 

y e l cumplimiento de una obligación. Aptitud legal para 

ejercer un derecho o una función civil , política o 

administrativa . 

109 



'De úi yo6reza a{ emyo6recímíento 

La capacidad es una aptitud o talento, la cual 
radica en la persona y/o sociedad empleada para obtener 
o hacer valer algún tipo de derecho. En el caso de la 
aptitud legal, los individuos que conforman al grupo 
social ocupan y desempeñan dos posiciones: la civil y la 
política, en donde cada uno juega un papel fundamental 
para la existencia del otro, generándose una dependencia 
bidireccional. Si se parte del lado de lo civil, éste 
delegará su representación a otro, quien creará y 
otorgará derechos y oportunidades para el beneficio 
social, por lo tanto, deben garantizar el acceso a 
ejercer los derechos con el fin de aumentar las 
capacidades individuales y sociales. 

Un importante exponente de las capacidades es 
Arnartya Sen, quien mira a las capacidades como: 

" un 

funcionamientos 

funcionami entos 

reflejo 

valiosos 

de la 

( ... ) . 
libe r tad para 

En l a medida e n 

alcan za r 

qu e los 

son constitut i vos del bie n- e s tar , la 

capacidad represe nta la li b e rtad de una persona pa ra 

alcanzar b ien-estaru (Sen , 1995 : 63) . 

Es decir, que las capacidades son las 
potencialidades que las personas y los grupos sociales 
poseen para alcanzar bien-estar, el hecho de que alcance 
el bien-estar se traduce en que se posee la libertad 
para ello. El ejercicio del derecho está relacionado con 
la libertad para su acceso, por lo tanto el desarrollo 
de las capacidades está estrechamente vinculado con la 
libertad del ejercicio de los derechos, para que a 
través de ellos se logre llegar al bien-estar. Por lo 
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que respecta a los funcionamientos, 
constituyen el bien-estar, se consideran: 

los cuales 

"desde cosas tan e lementa les como estar suficientemente 

alimentados , tener b ue na salud, evitar pos i ble s enfermedades 

y mor talidad prematura , y además hasta realizaciones más 

comp lejas como el ser fel i z , tener dignidad, el participar 

en la vida de la comunidad , etc ." (Ibi d . : 53) . 

Los Func ionamientos, que Sen distingue, son l os 
mismos derecho s elementales a los que todo hombre debe 
tener acceso , así que la carencia de los funcionamientos 
represent a la falta de capacidades para adquirirlos, y 
condicionan un estado de desigualdad y desventaja para 
aquellas pe rs onas y grupos que no los adquieran. Por lo 
tanto , la existencia de la pobreza representa el fracaso 
de las capacidades para alcanzar niveles mínimos de 
bien-estar ( Ibid.). 

Desde la perspectiva del Banco Mundial (2000), el 
desarro ll o de las capacidades representa la ampliación 
de las alternativas humanas, significa que: 

" la gente p uede llegar a ser o a hacer" (Ibid .: 13) . 

Es decir, que la gente posea y ejerza su libertad 
de ser y hacer; según el BM las capacidades más 
elementales que le permiten el desarrollo a los 
individuos, son: 
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" tener una v ida larga y e n salud , recibir 

enseñanza , t ener acces o a l o s recursos necesarios para 

alcanza r un nive l de vida aceptable , 

la vida de la comunidad a la que 

Mundia l , 2000 : 13) . 

y poder participar en 

se pertenece" (Banco 

Vemos que las capacidades que el BM reconoce como 
indicadores corresponden a los derechos humanos y a los 
fun c i onamientos de Sen, recuperando la idea general de 
las capacidades como: aptitudes, oportunidades y talento 
que desarrollan las personas; las capacidades del Banco 
no co rresponden a la idea, ya que las capacidades son 
cua lidades que las personas y grupos poseen y que les 
permite acceder al ejercicio de sus derechos, para 
finamente lograr un bien-estar, los derechos ejercidos 
se conv ier t en en funcionamientos, si s on obtenidos se 
traducen en logros para alcanzar el bien-estar, en el 
caso de no ser adquiridos se traducen en pobreza. 

Las capacidades están definidas por el poder de la 
clase, determinadas a su vez por las relac iones s ociales 
de producción (Watts, 1993); por lo tanto, el desarrollo 
de las capacidades no son iguales para todos, así mismo 
l o señala el BM. En la opinión de Sen: 

" la dimensión evaluativa del enfoque basado en las 

capacidades concentra la atención en la oportunidad de 

examinar y escudriñar las cuestiones de politica aplicada" 

(Sen , 1995 : 146) . 
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Así que las capacidades son analizadas por medio de 
las relaciones sociales de producción asociadas con el 
poder de la clase, lo que nos da una diferencial 
distribución de las capacidades entre el conjunto de la 
población. 

4.6 Funcionamiento del enfoque alternativo. 

Hasta el momento se han visto las bases teóricas en 
las cuales se asienta el enfoque alterno, también se ha 
dado a conocer el funcionamiento individual de los 
cuatro factores que permiten analizar las causas de la 
pobreza y su dinámica. 

Recuperando el modelo de funcionamiento de los 
condicionantes, vemos que cada uno 
relación con el otro; para conocer 
pobreza es preciso relacionar los 
explicar cada una de las carencias 
determinan la condición de vida. 

juega un papel en 
las causas de la 

cuatro factores y 

o necesidades que 

La salud, la educación, la vivienda y el empleo son 
cuatro ejemplos que pueden e xplicarse por medio de la 
interacción de los factores; cada uno representa un 
derecho reconocido en la Carta Internacional de los 
Derechos Humanos y en los diferentes artículos de la 
Constitución mexicana vigente. Sin embargo, el 
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ejercerlos es el inicio para distinguir a los distintos 
sectores de la población, reconocidos corno clases; el 
acceso al ejercicio del derecho para unos puede ser 
fácil y con opciones, mientras que para otro es difícil 
y restringido. En el caso de la educación y la salud 
para aquellas clases que poseen las capacidades 
necesarias para ejercer su derecho, recurren a las 
instancias involucradas (creadas por el estado) u optan 
por el servicio privado, una vez ejercido el derecho, 
éste contribuye a los individuos y grupos en su 
ernpoderarniento, es decir que cada uno de ellos 
desarrolle sus aptitudes y actitudes, que a su vez 
elevan sus capacidades para elegir y decidir el tipo y 
calidad de vida. 

Acc e so Dere c h o 

Capacidad Empoderamiento 

En el caso de aquellas clases reconocidas corno 
bajas, integrada por una gran mayoría de la población 
rural, grupos indígenas, menores de edad, y ancianos; 
las capacidades corno individuos y corno grupo son 
mínimas, esto se explica por la falta de acceso a la 
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educación y salud; el no ejercicio del derecho genera 
pérdida de poder entre estos grupos, por lo que sus 

capacidades se ven reducidas, restringiéndose a una sola 
opción de vida. 

Por lo que corresponde al acceso a la justicia, 
ésta implica: 

" [u na] serie de procedimientos que garantizan a l 

individuo mayores y me jor es posibilidades de obtene r el 

esclarecimiento de hechos , la r eparación de derechos o 

in te res e s indebidamente afe ctados , con el apoyo de 

instituciones espe c ial izadas por la administración de 

justicia , la actividad de los tribunales en el e jercicio de 

la fun ción jurisdiccional , con objeto de resolver las 

controvers ias jurídicas a través del proceso , y por 

procuración, la actividad que desarrolla cierto tipo de 

organismos administrativo s par aj urisdiccionales con el fin 

de tu te la r l os interese de la sociedad y de los sectores 

desproteg idos, así como vigilar el c umplimi ento del 

princ i pio de legalidadu (He rnández, 1 993 : 65) . 

Sin embargo, cabe decir que los derechos, que son 
reconocidos en los códigos y leyes no pueden ser 
ejercidos , ya que no existen las formas para hacerlos 
valer, tal es el caso del empleo, la vivienda y el 
bienestar, en donde no hay garantías e instituciones 
para exigir el cumplimiento de estos derechos. Otro de 
los problemas para el acceso a la justicia es la 
ignorancia tanto de los ciudadanos como de los 
titulares, así mismo del modo y el tiempo oportuno para 
ser ejercidos ( Ibid.), condicionando el acceso sólo a 
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aquellos que tienen 
intelectuales 2 6 para su 
parte de la población. 

las posibilidades económicas e 
ejercicio, marginando a una gran 

Un ejemplo de ello son los trabajadores del campo, 
reconocidos como jornaleros, los cuales están integrados 
por hombres, mujeres, niños y ancianos. En el caso de 
los hombres estos reciben salarios por debajo del mínimo 
legal, jornadas largas de más de ocho horas por día, 
contrataciones sin prestaciones como las de un servicio 
de salud, entre otras. En el caso de las mujeres, ninos 
y ancianos, las condiciones se agravan, ya que además de 
tener las mismas condiciones que los hombres, en algunos 
casos no existe una contratación asentada en algún 
documento, sino que se realiza a través de la palabra, 
como sucede en el caso de los niños. Para el caso de las 
mujeres / la mayoría de ellas no reciben servicio de 
salud, por lo tanto, aquellas que se encuentran en 
estado de embarazo, además de no recibir revisión a lo 
largo de los nueve meses deben costear sus gastos en el 
momento del parto. La reproducción de la pobreza en los 
espacios rurales parece ser un círculo interminable; sin 
embargo, puede romperse en el momento en que se accede a 
la educación, la cual crea y fortalece las capacidades, 
empoderando a los ciudadanos para que ellos sean quienes 
exijan sus derechos y definan su calidad de vida. 

Por medio de los cuatro condicionantes, cada uno de 
los indicadores de la pobreza es entendido de forma 
dinámica, y no sólo por el número de personas que tienen 

26 Las capacidades intelectuales , están dadas por el acceso a una 
educación básica y profesional. 

116 



'De {a yo6reza a{ emyo6recímíento 

acceso a ellos, ya que si bien es importante conocer la 
magnitud del problema por cifras, también es importante 
saber la configuración de la pobreza en los espacios 
rurales y urbanos a través del acceso, el derecho, el 
ernpoderarniento y las capacidades. 

Es importante analizar cómo funcionan estos mismos 
condicionantes en el caso del empobrecimiento y cuál es 
la relación que guardan con los índices rnacroeconórnicos; 
para ello es necesario recuperar el método de 
empobrecimiento propuesto por Soria, quien corno ya se 
analizó en el capítulo dos, reconoce el problema corno un 
proceso alimentado por los f enórnenos rnacroeconórnicos, 
los cuales son agrupados en siete conjuntos: 

l)Crisis Económica 
• Desempleo 
• Ingreso f arniliar 
• Inflación 

2)Políticas y mecanismos de control social de la fuerza 
de trabajo 

• Corporati visrno 
• Clientelisrno 

3)Desarrollo económico 
• Inversión productiva 
• Políticas agropecuarias e industriales 
• Desarrollo científico y tecnológico 

4)Políticas restrictivas económicas 
• Tasas de interés salarios reales 
• Devaluaciones 
• Políticas de gasto público y de impuestos 

5)Políticas de desarrollo social 
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• Educación 
• Salud 
• Servicios 

6)Fenómenos internacionales 
• Deuda externa 
• Remesas al exterior de la inversión extranjera 

directa. 
• Tecnología 
• Transferencia de precios 
• Términos de intercambio desfavorables entre 

exportaciones e importaciones, tratados 
comerciales 

7 ) Apert u ra económica neoliberal 
• Apertura comercial 
• Liberalización financiera y mercantil 

Esto s siete conjuntos conforman los indicadores a 
tornar en cuenta para el análisis del empobrecimiento, 
cada uno de los indicadores es explicado a través del: 
acceso, derecho, empobrecimiento y capacidades; aunque 
es cornplej o por la interrelación que guardan con los 
otros conjuntos, los cuatro ejes muestran las distintas 
formas que hay para empobrecer o enriquecer una nación. 
Cabe señalar que los indicadores propuestos por Soria 
son de tipo económico, no obstante en ellos es posible 
reconocer a los de tipo social corno: la salud, 
educación, servicios y desempleo; pero aún falta 
incorporar a aquellos vinculados con el orden jurídico, 
es decir las leyes, normas e instancias involucradas que 
procuran la justicia a nivel de país. 
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Regresando al ejemplo de los jornaleros, estos 
deben en parte su existencia a una serie de reformas 
"sugeridas" por el BM y el FMI, quienes propusieron dar 
por terminado el papel de el Estado como proveedor de 
los medios productivos. En el caso de la dotación de 
tierras se reformaron tanto el artículo 27 
Constitucional como la Ley Agraria, que deja sin 
obligación al Estado de proporcionar tierras a aquellas 
personas vinculadas con la vida del campo, es por ello, 
que aquellas personas que no poseen los medios de 
producción deben orientar la búsqueda para vender su 
fuerza de trabajo en los lugares en donde se ofrezca 
empleo, los cuales pueden estar ubicados dentro del país 
o fuera de él. Para aquellos que poseen los medios de 
producción, debido a que fueron beneficiados en un 
pasado por el reparto de tierras, la apertura comercial 
y el incremento de importaciones de productos 
alimenticios básicos, ha mermado la condición de vida de 
la población, ya que los precios de los productos 
importados son muchas veces más bajos que los que se 
producen dentro del país, esto se debe a que los 
productores se enfrentan a la transferencia de precios 
internacionales, a los cuales no les es posible competir 
por los altos costos de los insumos y de la fuerza de 
trabajo empleada, por lo que se agrava su condición de 
vida. 

Como es posible apreciar cada conjunto propuesto 
por Soria, forma parte del gran contexto mundial, en el 
cual se inserta a la población tanto de los países 
desarrollados como de los menos desarrollados, la 
dinámica está definida por aquellos grupos que controlan 
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el mercado internacional y que definen el papel que 
deben j ugar cada uno de los espacios, a ellos está 
sujeta la forma de vida de la población, la producción y 

reproducción de los espacios también dependen del 
movimiento del capital, para los países menos 
desarrollados las ventajas comparativas sólo se 
c oncentran en la proporc i ón y bajo costo de sus recursos 
naturales y humanos . 

Los c ambi os que se comenzaron a dar a partir de los 
año s ochenta han tenido un e fecto diferencial sobre la 
población del mundo , t a nto las medidas de ajuste c omo 
las neoliberales tiende n a acrecentar las diferencias 
e ntre l os países p obres y l o s ricos, los países menos 
desarrollados se caracterizan por: 

" [una] producción sin relación con las necesidades 

reales ; exportaciones e importaciones nocivas a la economía 

nacional ; superutilización de los recursos sociales en 

hombres y en materias primas , en beneficio de las grandes 

firmas mundiales ; subutilización de la fuerza de trabajo y 

de los recursos efectivamente indispensables para la 

sobrevi vencia : En el plano del estado , endeudamiento 

creciente , distorsión en el destino de los recurs o s , 

pro t ección , convertida en indisp ensabl e , de las act i vidades 

que sustentan el " crecimiento" y el comercio exterior , con 

el consecuente empobrecimiento del estado . En el plano 
. l 

socia ~ , agravamiento del desempleo , de la pobreza , de las 

condiciones del hábitat , educación , sa l ud y alimentación" 

(Santos , 2002) . 
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Lo a nterior se ve reflejado en las constantes 
crisis e conómicas, sociales y políticas, como es el caso 
de Argent i na, Brasil, México y Venezuela, que han traído 
c onsigo empobrecimiento en todos los sectores de la 
poblaci ón. El poder adquisitivo de los salarios es cada 
vez má s ba jo y con pocas probabilidades de ser 
recuperado . La migración rural sigue siendo la principal 
alternat iva de las familias rurales, en el caso de 
Mé x i co , se estima que en el 2 00 2 , 70 mil personas del 
Estado de Chiapas salieron rumbo a los Estados Unidos en 
busca d e empl eo . 27 La falta de desarrollo tecnol óg i co ha 
generado dependencia hacia los grupos y lugares en donde 
s í s e genera , entre otros muchos efectos. 

El enfoque de la Geografía reconoce que el espac i o 
de hoy en día se encuentra regido por un sistema 
p r oduct i vo l i beral, en donde las condiciones e c onómi cas 
s o n la s que definen la vida en l o s paíse s meno s 
desarrol lados. Los espacios empobrecidos se vuel ven 
vulnerables ante los pequeños cambi o s sociales, 
económicos y políticos, una forma de vulnerabilidad es: 

"-:: ener necesidades básicas , puesto que las personas que 

carecen de los medios necesa r ios de subsistencia depend en 

del e j ercicio del poder de aquellos que pueden 

proporcionarles o negarles l o s medios de vida" ( Die terlen , 

2003 : 111) . 

27 Las remesa s que envían los mex i canos que trabajan en los 
Estados Unido s repre s e ntan un import a n te i ngreso per capita para 
la nac i ón . 
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La dependencia y la vulnerabilidad representan el 
reflejo de una sociedad con pérdida de poder y 
capacidades restringidas, las cuales conducen a la 
exclusión social (Gordon, 2001: 35), e intensifican las 
desigualdades al mismo ritmo en que las políticas 
neoliberales se consolidan. 

Las naciones 
ficticias, ya 
empoderamiento y 
aquellos pequeños 

democráticas y con libertades, son 
que el acceso, el derecho, el 
las capacidades están en manos de 

grupos que detentan el poder y poseen 
los medios productivos, el espacio es manipulado de tal 
manera que se profundizan las diferencias entre las 
c lases, siendo ahora más tajante la división entre ricos 
y pobres, es por ello, que tanto Ortega (2000) como 
Santos (2002), advierten que se impone una Geografía que 
mire hacia las desigualdades como producto de aquellas 
relaciones que el modo de producción de libre mercado 
define. 
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Conclusiones 

La pobreza forma parte de nuestro cotidiano, la 
reconocemos a cada paso que damos, ya que se hace 
presente tant o en espacios urbanos como rurales, sin 
embargo todavía es un término de difícil definición. 

·Los estudiosos de la pobreza asocian el término con 
la falta, la carencia e insuficiencia, tanto de bienes 
materiales como de bienes éticos y morales, que les 
permiten elevar la calidad de v ida de las personas. El 
ingreso, la salud, la vivienda , la alimentación, la 
educación, el amor, la felicidad, son ejemplos de dichos 
bienes. Los indicadores que son más aceptados y 
empleados para evaluar la magnitud de la pobreza son los 
cinco primeros , mientras que los restantes tienden a ser 
demasiado subjetivos por lo que pueden llegar a 
calificar de pobre a un sujeto que a pesar de que posee 
elevados ingresos y cubre todas sus necesidades 
materiales pero puede carecer de amor o afecto. 

Así pues, para cada idea de pobreza le corresponde 
en términos generales un método, por lo que es factible 
encontrar tantas pobrezas como métodos que la midan, 
hablamos de: pobreza, pobreza relativa, pobreza 
absoluta, pobreza extrema e indigencia; todas tienen en 

123 



1Je {a po6reza a{ empo6recímíento 

común el ofrecer el número de personas pobres, que 
agrupadas repres entan la carencia de "x" necesidad. 

En contrapartida a la pobreza se encuentra el 
empobrecimiento, el cual ofrece más ventajas de análisis 
que la misma pobreza, ya que éste refleja el proceso por 
el cual un conjunto de personas, bajo un modo productivo 
en específico, ha ido mermando su capacidad y calidad de 
vida , a pesar de no ofrecer la cifra de personas que se 
empobrecen, si expone la magnitud del problema. Otra 
ventaja es que al ser analizado pone en evidencia el 
proceso que dio como or igen a la misma pobreza, así 
mismo expone e l desarrollo llevando a cabo en el tiempo 
y espacio. 

Otra ventaja del empobrecimiento es que contempla a 
todo el c on j unto de la población y no sólo a las clases 
bajas y ma r ginadas , ya que permite examinar a aquellos 
sectores medios que ante las crisis económicas y 
políticas, pierden estabilidad económica y social. 

que 
Una última 

éste debe 
característica 

su or igen 
del empobrecimiento es 

a relaci ones de tipo 
macroeconómico , a diferencia de la pobreza que se 
concentra en relaciones microeconómicas, sociales y 
políticas, en donde interv ine el modo productivo, las 
políticas internacionales, la intervención de las 
grandes empresas monopólicas y organismos que regulan e l 
desarrollo de cada nación. 

Es por ello que restringirse sólo a l os análisis de 
la pobreza es tener una vis ión parcial del fenómeno, es 
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la historia a medio contar corno lo reconoce Sen, por lo 
tanto se requiere también contemplar al empobrecimiento 
para tener el panorama global. 

La Geografía se incorpora al estudio de la pobreza 
corno disciplina que tiene a su cargo el estudio del 
espacio, resultado de todas aquellas relaciones 
económicas, sociales y políticas. El espacio es un ente, 
el cual posee vida , actúa junto con sus partes corno un 
conjunto, sus expresiones pueden ser tanto tangibles 
corno intangibles, las ciudades, las vías de 
comunicación, las tierras cultivadas o erosionadas y los 
grandes rascacielos , entre otros son expresiones 
materiales del espaci o , pero también la pobreza, la 
miseria, la riqueza , las desigualdades s ociales, son de 
igual manera expresiones resultado de las relaciones 
sociales de producción. 

Es por ello que la pobreza y el empobrecimiento son 
problemáticas asumidas corno resultado de las relaciones 
entre los elementos del espacio; y para conocer su 
o rigen y su desarrollo tanto en el tiempo como en el 
espacio, es preciso reconocer las rnultiestructuras que 
interactúan para dar como resultado la existencia de la 
misma . El en f oque que en el presente trabajo se plantea 
desde la Geografía , retorna cuatro condicionantes: el 
acceso , el derecho, el ernpoderamiento y la capacidad, 
como medios que ayudan a explicar el origen de las 
carencias, que las personas que integran las clases 
bajas padecen, esto es para el caso de la pobreza; 
mientras que para el empobrecimiento perrni te reconocer 
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las causas que originan la inestabilidad social y 
económica en aquellos países menos desarrollados. 

Por medio 
que la pobreza 
que la padecen 

de 
se 
no 

este enfoque, fue factible reconocer 
reproduce toda vez que las personas 
logran acceder a un nivel educativo 

romper con el ciclo en el cual se 
encuentran inmersos, ya que el acceso a salud, 
servicios, vivienda y empleo, están determinados por el 
grado de conocimientos que las personan lleguen a tener 
para ser exigidos. Este conjunto de satisfactores forman 
parte de los derechos que toda persona debe tener 
ga rantizados, sin embargo la ignorancia de los mismos y 
la falta de garantías para su ejercicio reducen las 
c apacidades de decisión y elección , para las clases 
bajas ; el sólo hecho de tener necesidades representa 
una sociedad vulnerable para caer en estado de pobreza, 
ya que la sola dependencia de un sector de la población 
respecto a quien posee el poder para proveerlo, responde 
a la existencia de clases en desigual condición de vida. 

que les permita 

Trasladando el mismo enfoque al empobrecimiento, se 
llegó a la conclusión de que han sido las políticas de 
ajuste y las neoliberales las que ampliaron el número de 
pobres en los países menos desarrollados, e 
intensificaron las crisis económicas en el interior de 
estos países; ya que se aplicaron políticas de apertura 
comercial encaminadas para favorecer el capital privado, 
proveniente de los países ricos, la apertura de las 
fronteras y las masivas importaciones de productos tanto 
agrícolas como industriales, generó efectos sociales y 
económicos desastrosos, entre los cuales se reconocen: 
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el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas, las 
cuales dejaron de ser competitivas, en comparación con 
las grandes empresas transnacionales, reduciendo sus 
capacidades productivas y su acceso a créditos 

financieros. 

Para el sector agrícola y ganadero, la importación 
de granos básicos y productos alimenticios (carne y 
lácteos, en diferentes modalidades de presentación ) a 
bajo costo y con una distribución masiva, redujo las 
posibilidades de venta y elevó al mismo tiempo el costo 
de producción, debido a que los precios dejaron de estar 
controlados por el Estado, siendo establecidos por los 
precios internacionales; el acceso a créditos y 

subsidios fueron de igual forma restringiéndose sólo a 
aquellos productores que bajo las normas y estándares 
internacionales se reconocían por ser competitivos; así 
que el sector productivo vio restringido el acceso tanto 
al mercado, como a los subsidios y créditos que les 
permitía mantener su producción. 

Para el grueso de la población, el cierre masivo de 
las pequeñas y medianas empresas significó la pérdida de 
empleo, por lo que el subempleo cobró importancia y 

resultó su única posibilidad para acceder a un ingreso; 
para la población rural la migración fue su principal 
opcion, haciéndose más intensa hacia los centros en 
donde se ofertaba trabajo. La población en general ha 
ido perdiendo tanto el derecho como el acceso a explotar 
sus recursos naturales, para sólo desarrollar 
capacidades que les permitan emplearse como: jornaleros, 
maquileros y obreros. 
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De manera general, los países sujetos a esta 
política neoliberal han visto restringida su capacidad 
de decisión en materia económica, tanto en el interior 
de ellos corno en el exterior, el poder que tienen corno 
mayoría se ve reducida por la franca dependencia hacia 
los países ricos y proveedores de tecnología, los 
derechos corno naciones independientes se opaca ante los 
intereses del capital privado y monopólico. 

El espacio construido a través de estas formas de 
relación productiva es de entrada un espacio que 
diferencia en clases a la sociedad, propicia la 
desigualdad de acceso a los recursos y medios 
productivos, restringe el derecho y la libertad, 
concentra el pode r y su ejercicio en un elite que está 
al mismo tiempo vinculada con el capital privado, y 
reduce las capacidades de la población de elección, 
decisión y acción. 
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