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La pobreza depende del 
desarrollo relativo 

alcanzado por 
determinada región o 

país.  

tanto el carácter 
como la magnitud 

de la pobreza en los 
llamados países en 
desarrollo difieren 

cuantitativa y 
cualitativamente de 
la misma categoría 
en los países más 

avanzados. 

La pobreza varia en 
dramatismo 

dependiendo de la 
región en que se 

este 



POBREZA 

Involucra miles de 
factores 

Varia 
dependiendo de 

cada país región o 
época 

Apunta a ser 
multidimensional 

Puede estar 
enfocada en 

índole económica, 
social, cultural, 
moral, política e 
incluso natural 

Definición 



Según el Banco Mundial  

La pobreza es hambre; es la carencia de protección; es 

estar enfermo y no tener con qué ir al médico; es no 

poder asistir a la escuela, no saber leer, no poder hablar 

correctamente; no tener un Trabajo; es tener miedo al 

futuro, es vivir al día; la pobreza es perder un hijo debido 

a enfermedades provocadas por el uso de agua 

contaminada; es impotencia, es carecer de 

representación y libertad. 

Según WORLD FAITHS DEVELOPMENT 

COUNCIL. 

La pobreza se plantea como un problema moral, 

más que económico. La economía no tiene en 

cuenta el amor, la familia, la cultura, la salud, la 

espiritualidad, el medio ambiente o cualquier otra 

cosa que haga la vida rica y significativa.  

 

De acuerdo con la CEPAL  

"La noción de pobreza expresa situaciones decadencia 

de recursos económicos o de condiciones de vida que la 

sociedad considera básicos de acuerdo con normas 

sociales de referencia que reflejan derechos sociales 

mínimos y objetivos públicos. Estas normas se expresan 

en términos tanto absolutos como relativos, y son 

variables en el tiempo y los diferentes espacios 

nacionales". 

 

 

Según Amartya Sen 

La pobreza es ante todo la privación de las capacidades 

y derechos de las personas. Es decir, se trata de la 

privación de las libertades fundamentales de que disfruta 

el individuo "para llevar el tipo de vida que tiene razones 

para valorar". Desde este punto de vista, "la pobreza 

debe concebirse como la privación de capacidades 

básicas y no meramente como la falta de ingresos, que 

es el criterio habitual con el que se identifica la pobreza". 

 

Algunas Definición 



Al igual que la definición de pobreza la medición no es menos compleja y 

depende del enfoque teórico con que se le aborde.  

 

La estimación va desde la utilización de métodos esencialmente cuantitativos 

hasta el diseño de complejos modelos que incluyen variables de difícil 

medición. El método más común es el que establece niveles de ingreso para 

diferenciar a los pobres de los que no lo son, conocidos como "líneas de 

pobreza". 

 
 

 

El Banco Interamericano 

de Desarrollo por su parte, 

estima la línea de pobreza 

en dos dólares diarios por 

persona, mientras que el 

Banco Mundial, calcula la 

línea de pobreza a partir de 

un dólar diario de ingreso 

por persona.  

  

 

 

Según Feres y Mancero 

La definición de las líneas 

de pobreza descansa en 

dos enfoques:  

En el enfoque “directo” 

y El enfoque “indirecto”. 

 

 

 

De acuerdo con Cepal 

Las líneas de pobreza 

representan el nivel de 

ingreso necesario para 

que los hogares puedan 

satisfacer las 

necesidades básicas de 

sus miembros. 

 



Otra forma 

de medir la 

pobreza  

 

El indicador NBI 

 (Necesidades Básicas Insatisfechas). 

  

 

 
De acuerdo con Feres y Mancero, "este método consiste 

en verificar si los hogares han satisfecho una serie de 

necesidades previamente establecidas y considera pobres 

a aquellos que no lo hayan logrado.  

 

En su versión más simple, el método NBI utiliza 

únicamente información "ex-post", puesto que no considera 

la capacidad del hogar para satisfacer las necesidades a 

futuro. 

Este indicador toma como punto de partida, dependiendo de las 
características de cada país o región, carencias como hacinamiento, 

vivienda inadecuada, abastecimiento inadecuado de agua, falta de 

servicios sanitarios para el desecho de excretas, inasistencia a escuelas 

primarias de los menores en edad, y un indicador indirecto de capacidad 
económica. 



Pese a los avances indiscutibles en el campo de la ciencia y la tecnología y al 

mejoramiento de las condiciones humanas en el siglo XX, más que en todo el resto de 

la historia de la humanidad, la situación de miseria persiste y la brecha que separa a la 

mayoría de los países pobres de un puñado de potencias tecnológicamente más 

desarrolladas tiende a aumentar.  

 

De acuerdo con el Banco Mundial  

La distribución de los beneficios del progreso mundial 

continúa siendo extremadamente desigual y hoy por 

hoy "el ingreso promedio en los 20 países más ricos 

es 37 veces mayor que el de las 20 naciones más 

pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 40 

años" (Banco Mundial, 2000:3-4). 

 

 

De acuerdo con Amartya Sen 

El mundo en el que vivimos hoy es de una 

opulencia sin precedentes. Sin embargo, 

"también vivimos en un mundo de notables 

privaciones, miseria y opresión".  

 



 

La región que presenta mayor progreso es la de Asia Oriental y 

Pacífico, la cual redujo el número de pobres de 417,5 millones en 

1987 a 278,3 millones en 1998, al tiempo que el correspondiente 

porcentaje de la población total bajó del 26,6 al 15,3. Si se 

excluye a la China la reducción fue de 114 a 65 millones de 

personas y el porcentaje de participación de 23,9 a 11,3. 

 

 
las regiones más afectadas 

por la pobreza son Asia 
Meridional y África al sur del 

Sahara. En efecto, en 1998 
el porcentaje de población 

de estas regiones que 

sobrevivían con menos de un 

dólar diario era de 40.0 y 

46.3 respectivamente, 

mejorando este indicador 

para Asia Meridional y 
empeorando para África al 

sur del Sahara, en 
comparación con 1987.  

 



En general, el número de personas de 

los países en desarrollo y en transición 

dentro de esta categoría se incrementó 

durante 1987-1998 de 2.549 a 2.801 

millones de personas. Pese a que con 
relación a la población total se observa 

una disminución del 61,0 al 56,0 por 

ciento, esta cifra sigue siendo bastante 
elevada, aún si la comparamos con la 

población total mundial (cerca del 47%). 

Como en el caso anterior, las regiones 

que presentan las peores condiciones 

son Asia del Sur y África al sur del 

Sahara. En África al sur del Sahara la 

cantidad de pobres se incrementó de 

357 a 475 millones, al tiempo que el 
peso relativo en la población total 

disminuyó levemente del 76,5 al 75,6 por 

ciento  

Al igual que en el caso anterior (Cuadro 1), la región que muestra el 

mejor desempeño en materia de reducción de la pobreza, según 

esta categoría, es Asia Oriental y Pacífico. En efecto, durante 1987-

1998 el número de personas que vive con menos de dos dólares 

diarios disminuyó de 1.052 a 892 millones, mientras que su 

equivalente al total de la población cayó del 67,0 al 49,1 por ciento. 

Aunque está situación es más favorable que en Asia del Sur y África 

al sur del Sahara, es peor que en América Latina y Europa Oriental y 

Asia Central, donde el porcentaje de pobres con relación a la 

población total es inferior.  



 

En la actualidad la esperanza de vida a 

escala mundial es de aproximadamente 

67 años. Los países con mejor 

desempeño en este indicador son los de 

ingresos altos, en los cuales las 

personas viven en promedio 78 años. 

También por encima del promedio están 

los llamados países de ingreso medio, 

donde la esperanza de vida llega cerca 

de los 69 años. En condiciones más 

desfavorables se encuentran las 

naciones con menores ingresos, que 

son la mayoría, donde este indicador 

alcanza los 63 años, por debajo del 

promedio mundial. 

 

 

 

 

El PIB per cápita promedio mundial es de 6.526 dólares 

observándose un marcado contraste entre los diferentes 

grupos de países. En efecto, el PIB per cápita en los países de 

altos ingresos promedia los 23.928 dólares, 3,7 veces más que 

el promedio mundial. Si comparamos esta cifra con los otros 

grupos de países encontramos que la brecha entre los más 

pobres y los más ricos es de 10,7 veces, mientras que con 

relación a los de ingreso medio esta diferencia es de 3,8 

veces. 

  

 



De acuerdo con el cuadro 4, 

entre 1975 y 1998, el PIB per 

cápita en los países con alto 

ingreso se incrementó en 3,8 

veces, un poco por encima del 

promedio mundial (3,4 veces). 

Los países con ingreso bajo 

vieron incrementarse su PIB 

per cápita en 6,3 veces, 

disminuyendo al mismo tiempo 

la brecha con respecto a los 

de ingreso alto (10,7 veces en 

1998 contra 17,7 veces en 

1975).  

 

El grupo de los de ingreso medio por el contrario aumentaron la brecha 

con respecto al primer grupo de 2,9 veces en 1975 a 3,8 en 1998, pese 

a que el PIB per cápita en estos países se incrementó en 2,8 veces en el 

mismo período. América Latina por su parte también aumentó la 

diferencia con respecto a los países con alto ingreso de 2,8 veces en 

1975 a 3,7 en 1998, mientras que el incremento del PIB per cápita fue 

de 2,9 veces. En cuanto a Colombia, la brecha con respecto al primer 

grupo de países aumentó de 3,8 veces en 1975 a 10 veces en 1998, 

mostrando el peor desempeño en comparación con el resto de grupos; 

esto se debe parte al precario incremento de su PIB per cápita durante 

el período analizado (1,5 veces). 

 



Se muestra el progreso mundial en 

cuanto a supervivencia. Como 

podemos observar, entre los 

períodos 1970-75 y 1995-2000 la 

esperanza de vida a escala mundial 

pasó de 59,9 a 66,7 años, lo que 

significa un notable mejoramiento 

en la calidad de vida de las 

personas. En todos los grupos de 

países incluidos en el cuadro se 

presenta la misma situación, 

destacándose el mejoramiento en 

el de ingreso bajo que pasó de 54,6 

a 63,1 años, es decir, 8,5 años.  

Otro indicador de progreso es la tasa de mortalidad de lactantes que 

pasó de 97 por cada mil nacidos en 1970, a escala mundial, a 58 en 

1998, lo que significa una disminución de casi 1,7 veces. En cuanto 

a la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años también se 

observa una reducción importante al pasar de 148 por mil nacidos 

vivos en 1970 a 84 en 1998. 

  

Finalmente, otro indicador de progreso en cuanto a supervivencia es 

el de la población que se estima no sobrevivirá hasta los 60 años. 



 

 

Otro indicador de desarrollo 

relativo al género es el PIB per 

cápita. De acuerdo con el cuadro 

6, a escala mundial los hombres 

superan a las mujeres en este 

indicador en casi el doble: 8.587 

contra 4.435 dólares. Esta 

situación se presenta, en mayor 

o menor medida, en todos los 

grupos de países. Concluyendo 

este punto podemos decir que 

pese a los innegables avances 

en materia de distribución de la 

renta y de las capacidades de la 

población, la situación de la 

pobreza a escala mundial 

continúa siendo dramática. Esto 

se evidencia especialmente en 

los indicadores que presenta el 

grupo de países más pobres, 

que son casi la mitad de la 

población y que se concentran 

principalmente en dos regiones: 

Asia del Sur y África Al sur del 

Sahara. 

  

 



 
Externos  
 

 
Internos 
 

Factores clasificados 
en dos grandes 

grupos. Los cuales  
influyen en la 

conservación y 
reproducción de la 

pobreza. Para ello se 

Causa Efecto Causa 

Trata de establecer esta relaciones 

para poder entender mejor la naturaleza  

de tan complejo problema  



Factores Externos. Aquí se analiza el conjunto de factores externos 

que han influido, directa o indirectamente, en la 

conservación y reproducción de las condiciones 

que impiden superar los problemas de la pobreza 

en la mayor parte del mundo. Entre ellos se 

destaca el carácter desigual de la división 

internacional del trabajo y su agravamiento en las 

actuales condiciones de globalización. 

Factores Internos. 
Al interior de cada país existen múltiples factores 

que impiden un mejoramiento sostenido de la 

calidad de vida de la población, especialmente en 

las naciones menos desarrolladas. Existen factores 

de carácter estructural, tales como la estrechez 

crónica del mercado interno, debido entre otras 

cosas a profundas desigualdades en la distribución 

del ingreso y la riqueza entre las regiones y los 

grupos humanos, en el limitado acceso para gran 

parte de la población a la educación, a los servicios 

de salud, a una vivienda digna, a la participación en 

la toma de decisiones que tienen que ver directa o 

indirectamente con sus intereses.  



Propuesta 
para 

Erradicar la 
pobreza  

Condición 

Intereses 
teóricos y 
políticos  

Erradicar 
la 

pobreza  

En 
sociedades 

regidas  

Por las 
leyes del 
mercado  

Es tarea 
imposible 

Por ello 

Más que 
erradicar la 
pobreza lo 

que se 
busca es 
mejorarla 

¿Pero 
como? 

haciendo 
más 

viable el 
proyecto  

especialmente 
en los países 
económica y 
socialmente 

más atrasados. 



 

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial, el problema de la pobreza 

debe ser enfrentado mediante la alianza entre el Estado, la sociedad civil y el 

sector privado. Según los autores del estudio el tipo y la magnitud de los retos 

que deben enfrentar estas alianzas son muy variados e incluirían los 

siguientes aspectos:  

 

Reducción del déficit en la infraestructura de los servicios 

sociales básicos como escuelas, centros de salud y 

mejoras en la calidad de los servicios prestados. 

Provisión de otros servicios básicos (tales como agua y 

saneamiento, vivienda, etc.). 

 

Generación de ingresos y empleo.  

 

Programas especiales para los grupos más vulnerables.  



Combinación de todos los anteriores en un enfoque 

multifacético que apunte al desarrollo local integrado. 

 

 
Nuevos aspectos como la protección ambiental, mayor 

participación popular en el diseño de las políticas, e 

iniciativas que tengan como meta mejorar el acceso de 

los pobres al sistema judicial mediante alternativas para 
la resolución de conflictos.  

 

 

La CEPAL por su parte plantea una serie de principios que deben regir 

las políticas para atacar la pobreza:  

 

Universalidad. 
Criterio de 

Equivalencia.  

La Eficiencia.  

Solidaridad.  

Carácter Integral de la 

Política Social.  



De acuerdo con el principio de 

universalidad todos los miembros de la 

sociedad deben contar con la certeza 
de que ésta les asegura un nivel y 

calidad de bienestar básicos, de 

acuerdo con el nivel de desarrollo 

alcanzado en determinado momento. 
“Este hecho genera necesidad de 

encontrar los equilibrios políticos, 

sociales y económicos que permitan 

obtener la mejor protección social en un 

marco de equidad y desarrollo". 

Universalidad. Solidaridad.  

El principio de solidaridad apunta a que el 
financiamiento de la política social y el 

acceso a la protección social, deben tener 

en cuenta la capacidad económica de las 

personas, coadyuvando a asegurar la 

universalidad y la equidad. Este principio 
asume que, “dadas las externalidades del 

bienestar individual, existe una estrecha 
interrelación entre el bienestar individual y 

el bienestar social”.  



La Eficiencia.  
Criterio de 

Equivalencia.  

El principio de eficiencia se refiere al 
“logro de los mejores resultados posibles, 

en cuanto cobertura y calidad, con una 

cantidad determinada de recursos.....El 

derroche, desaprovechamiento o uso no 
prioritario de los recursos, característicos 

de la ineficiencia, erosionan el propósito 

de la equidad, ya que impiden que los 

beneficios sean mayores para la sociedad 

en su conjunto y para los pobres en 

particular y, por ende, generan la 
insatisfacción de los potenciales 

beneficiarios así como de los 

contribuyentes."  

Otro principio para atacar la pobreza es 
el llamado “criterio de equivalencia”. Este 

principio se refiere al vínculo que debe 

existir entre contribuciones y beneficios 
“tanto en el ámbito de los programas 

generales como de los mecanismos de 
aseguramiento”. Se trata de aplicar 

políticas redistributivas que favorezcan a 

los sectores sociales de menores 
ingresos, vía menores impuestos y 

créditos, acordes con la capacidad 

económica de los mismos.  



El último principio propuesto por la 

CEPAL es el “carácter integral de la 

política social”. De acuerdo con este 

principio la política social debe 

contemplar dos dimensiones, “que 

resultan definitivas para el éxito de su 

formulación y ejecución: su relación con 

la política económica y las relaciones 

entre los sectores que conforman la 

política social”. Este principio ataca 

precisamente el divorcio actual entre 

política económica y política social, que 

en últimas impide una mejor 

redistribución del ingreso y los activos.  

Carácter Integral de la 

Política Social.  

 
 

Para atacar efectivamente los problemas de 

pobreza en los países menos desarrollados, se 

requiere no sólo llevar a cabo políticas de 

inversión en los frentes económico y social, 

sino cambiar radicalmente el enfoque con que 

se maneja dichas políticas. 

 



Que por problemas de burocratismo los recursos, o no llegan a 
los sectores más vulnerables, o se demoran, causando 
traumatismos que generan con razón protestas permanentes.  

Es indispensable fortalecer el empoderamiento de la población, 
a través de los diferentes medios de participación ciudadana en 
la discusión y aprobación de todos aquellos programas que 
afectan, directa o indirectamente, su situación socioeconómica.  

se requiere una reforma profunda en materia de administración 
de justicia social, pues uno de los factores de violencia es la 
impunidad, que permite la sobreexplotación de los asalariados y 
los pequeños productores, en favor del gran capital local y 
transnacional. 

hay que romper el contubernio tradicional entre Estado y sector 
privado y comprometerlos con la tarea de superar los 
problemas de desigualdad social.  

Es urgente revisar también el esquema de inserción 
internacional de los países menos desarrollados, 
comprometiendo a las potencias económicas del mundo con la 
solución del acuciante problema de la pobreza. 

En fin 



Es decir, se debe buscar  integrar las mejores condiciones para toda la población, la calidad 
de vida que se permita alcanzar a través de una buena educción, un buen servicio de salud, 
vivienda y seguridad. Para lo cual se debe implementar costumbres políticas y sociales que 
permitan que toda la población colabore en la construcción de un país con poco o nada de 
pobreza, lo que se logra obteniendo la efectividad de lo planteado, puesto que esto es una 
condición para alcanzar el desarrollo humano y sostenible. 

Por ello se requieren profundas transformaciones de carácter estructural, tanto en lo 
económico como en lo político y lo social, lo cual debe ir acompañado del reemplazo de los 
actuales modelos de desarrollo excluyente, por esquemas en los cuales se dé una mejor 
distribución del ingreso y la igualdad de oportunidades para todos, dependiendo de sus 
capacidades.  

Son múltiples los factores que impiden resolver el problema de la pobreza en los países 
menos desarrollados, los cuales son no solo de carácter económico, sino también 
sociopolítico, relacionados con la persistencia de estructuras socioeconómicas atrasadas y 
con su posición desventajosa en la división internacional del trabajo.  


