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Resumen 

Este trabajo sobre los perfiles y la evolucIOn de la pobreza en Amenca Latma, es un 
mtento por revIsar la literatura y recopIlar la mfonnacIOn dlspornble sobre la pobreza en 
el amblto regIOnal, ya que se trata de un grave problema estructural que reqUIere ser 
evaluado y analizado ngurosamente desde diversas perspectivas SoclOloglca, 
econonnca, ambIental y tecnologlca Esto se hace absolutamente necesano para poder 
plantear y dIseñar las estrategIas mas apropIadas que penmtan su alivIO y erradlCaclOn 

El estudio parte de una ampha reVISIon de lIteratura basada en busquedas estrategIcas del 
matenal dlspomble en las bases de datos mternas del CIAT y en las bases de datos 
mternacIOnales tales como Cab, Agncola, Agns, a lo cual se adICIono mfonnaclOn de 
Internet 

Se mcluyen ocho secCIOnes a saber 1) Introducclon general II) Perfil y EvoluClon de la 
Pobreza en Arnenca Latma ill) Pobreza rural IV) Pobreza Rural y CambIO Tecmco V) 
Pobreza y MedIO AmbIente VI) Pobreza y Empleo VII) Enfoques metodologlcos e 
InformaclOn ulIhzada y VIII) Resumen de las pnnclpales conclUSIones 

Se concluye que en Amenca Latma el problema de la pobreza ha SIdo cromco y llende a 
aumentar, ya que el numero absoluto de pobres en la reglOn crece con el transcurso del 
tiempo AprOXImadamente un 45% de la poblacIOn de la regIon sufre el flagelo de la 
pobreza y en los ultImos años el mayor numero de pobres se ha concentrado en las areas 
urbanas E135% de la poblacIOn rural y el15 % de la urbana sobreVIven en sltuaclOn de 
pobreza extrema o mdlgencla 

En cuanto a magmtud de la pobreza- cantIdad de habItantes pobres - el problema es 
mas agudo en el sector urbano En contraste, en el campo se observa una mayor 
proporcIOn de habitantes pobres que en los nuc1eos urbanos 

Aunque no eXIste pleno acuerdo al respecto, la oplnIon mayontana es que el ajuste 
estructural y los prognInlas de establhzacIOn, emprendIdos en la regIOn desde comIenzos 
de los años 90, ruvIeron un alto costo SOCIal que recayo sobre los grupos mas pobres de la 
SOCIedad 

En la regIOn una slgmficatrva fraccIOn de su poblaclOn no reCibe los mgresos sufiCIentes 
para atcnder sus neceSIdades baslCas, pero al mIsmo !lempo la brecha de mgresos entre 
neos y pobres es muy amplIa y crecIente Amenca Latma presenta condICIones de 
extrema concentracIOn del mgreso, mas acentuada que en cualqUIer otra reglOn en 
desarrollo del mundo 

De prodUCIrse cambIOS que hagan mas eqUItatIva la dIstnbuClOn de mgresos regIOnal, su 
Impacto sena de gran magIutud, redUCIendo sustanCIalmente los nIveles de pobreza 
absoluta y relatIva 
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A pesar de que el creCImIento economlco es un elemento Importante en [a lucha contra la 
pobreza, este por SI solo no garantiza el alJVlo o erradlcaclOn de la mIsma Pueden ocumr 
sItuacIOnes donde los beneficIos del creCImiento se concentran en los grupos de mayores 
mgresos, agudIzando los problemas de deSIgualdad que afrontan los sectores de la 
poblaclon de mas pobres 

En ;\menca Latma se observa en subsectores agrtcolas un proceso de moderruzaclOn que 
se traduce en el desarrollo de nuevas vanedades, msumos y metodos de producclOn, que 
han contnbuldo a la expanslOn de la producclon y productividad agropecuanas No 
obstante los frutos de este creCImIento no han mejorado slgrnficatIvamente las 
condICIOnes de VIda de los campesmos mas pobres Por esta CIrcunstancIa, es perentono 
que en la lucha contra la pobreza rural, para que las estrategIas dIseñadas para combatIrla 
sean eXItosas, deben ser especlficamente onentadas haCIa los grupos mas pobres, 
considerando sus recursos, sus habIlIdades y sus lumtaclOnes 

Se considera que un patron de creClmlcntc con sesgo haCIa la agrtcultura, puede ser eficaz 
para redUCir la pobreza, en la medida en que se enmarque dentro de una estrategia global 
que Incluya pohtlcas redlstnbutlvas 

La generaclon de empleo es esencial dentro de cualqUIer estrategia que busque redUCir la 
pobreza Una elevada fracclOn de los campesinos latmoamencanos carece de tIerra propia 
o la cantIdad de que dIsponen presenta tales hmltaelones, que les ImpIde escapar de la 
pobreza a traves de la producclOn propIa En este contexto tecnologuls agropecuanas 
generadoras de empleo, tendnan un claro Impacto en termlnos de ahvlO de la pobreza 

EXiste una gran vanedad de metodologlas para anahzar y cuantIficar la magmtud y la 
evoluclOn de la pobreza, que se han utIlIzado en dIstintos estudIOS a dIferentes nIveles de 
agregaclOn y de cobertura geografica Resulta dIficIl establecer comparacIOnes entre los 
mIsmos ya que aun empleando SImIlares enfoques metodologlcos, la ealIdad de la 
InformaclOn empleada, el area geografica de referenCia y el momento en el tiempo del 
estudIO, pueden condUCIr a resultados slgmficatlvamentc diferentes 

Lo antenor oblIga a tener cautela al plantear comparacIOnes sobre pobreza a dIferentes 
escalas y en distintos contextos SOCloeconomlCOS 

Palabras Clave Pobre=a EqUIdad Amerzca Latina Sector Urballo Sector Rural 
CreCImIento Polmca Econornlca Tecí'lologm MedIO AmbIente 
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Perfiles de la Pobreza y la DesIgualdad en Amenca Latma 

1 IntroducclOn 

L Rlvas - D PachlCo I 

Marzo 2000 

Amenca Latma presenta mveles excepcIOnalmente altos de desIgualdad, mayores que en 
cualqUIer otra reglOn en desarrollo, y una pobreza que resulta musualmente elevada, 
dados sus actuales llIveles de Ingreso per caplla (De Janvry y Sadoulet, 1996) 

El presente trabajo se onenta haCIa la reV\SIOn blbhografica sobre este tema de partIcular 
relevancIa para la reglOn La lIteratura dlspomble es supremamente amplIa e Incluye 
estudIOS con cobertura muy vanada en el ambllo reglOnal, subreglOnal, naCIOnal y de 
areas espeCIficas dentro de los paIses Igualmente Incluye tanto trabajOS de llIvcl muy 
agregado, que buscan establecer relaCIOnes entre la pobreza y la deSIgualdad y los 
esquemas o IIpos de creCImIento, las pohtlcas macro y sectonales, la formaclOn de capItal 
humano y la estructura de tenencIa de los recursos productivos, particularmente de la 
Ilerra, aSI como trabajOS en el amblto mIcro donde la umdad de ana!Isls es el hogar o el 
mdlvlduo 

Los estudlOs mICro, buscan entender y exphcar la pobreza y la deSigualdad a traves de 
varIables como escolandad, etma, genero, tIpo de ocupacIOn del Jefe del hogar y de los 
miembros de su famIlIa, mgreso famlhar, consumo Ellos son esenCIales para IdentIficar a 
los pobres, detenmnar los tIpOS de pobreza y dIseñar estrategIas espeCIficas para la lucha 
contra este flagelo de la regIOn 

La pobreza es un problema tan antIguo como la humarudad mIsma, que Involucra 
extrema compleJIdad, y muluples dImenSIones (Sosa, Clrca 1981, Drzua F, 1984) Tiene 
connotaCIOnes de mdole economIca, pohllca, SOCIal, cultural, demografica, y ambiental 
La hteratura eXistente lTIcluye todo esta amplIa vanedad de areas temallcas, tratadas eon 
gran dIverSIdad de enfoques metodologIcOS y de melodos cuantItatIvos 

Dada la compleJIdad, amphtud y vanedad de la hteratura sobre el tema de pobreza y 
deSigualdad en la reglon, este trabajO no mtenta hacer un reVISlOn exhaustIva del matenal 
blblIografico dlspomble Se ha tratado de revisar algunos de los trabajOS que se 
conSIderaron mas relevantes, para conocer el estado actual del conOCimIento y la 
Investlgaclon, los pnnclpales topIeos tratados y algunas de las conclUSIOnes que se 
pueden extraer de tales estudIOS 

, Asoclado de InveStlgaclOn Proyecto de EvaluaclOn de Impacto y DIrector de PlaneaclOn Estrateglca del 
elA T respectlVamente 
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Para CIAT como mstltuclon que desarrolla CienCIa y tecnologla para el sector 
agropeeuano de Amenca Latma Tropical, es de especial Importancia el tema de la 
pobreza rural y la manera como la CienCia y la tecnologIa pueden contribUIr de manera 
eficaz a su alIVIO y elImmaclOn 

La pobreza en muchos paises de la reglOn aun es mas rural que urbana, no obstante la 
mayor parte de los estudiOS al respecto tJenen un fuerte enfoque urbano por lo cual el 
precano conocimiento sobre la naturaleza, magmrud y heterogeneidad de la pobreza rural, 
se constlruye en un seno obstaculo para el diseño de estrategias apropiadas para 
combatirla con eficaCIa (Lopez y Valdes, 1998) 

Es Importante abocar el esrudlO de la pobreza rural en mayor profundidad, porque algunas 
conclUSIOnes que pueden ser vahdas cuando se habla de pobreza general o de pobreza 
urbana, pueden no serlo en el caso de la pobreza rural, o que para que tengan valIdez sea 
necesano ubicarlas dentro del contexto apropIado 

Por ejemplo cuando se hace referenCia a la mverslOn en capllal humano en general, 
algunos analIstas encuentran que ella tiene alto retomo SOCial y se constltuye en un 
prerreqUlslto para lograr elevadas tasas de creCImiento (Londoño J L 1996) 
Al contrano, Lopez y Val des (1998) en un esrudlO sobre la pobreza rural en 6 paIses 
Ch¡Je, ColombIa, El Salvador, Honduras, Paraguay y Peru, encuentran que el retomo a la 
educaclOn rural es sorprendentemente pequeño en muchos casos, y parece ser que mas 
bIen cumple el rol de preparar a la gente para emigrar a la zona urbana y a los pueblos 
rurales 

Dentro del contexto de la pobreza rural, eXIsten partIculandades que son valIdas para una 
zona o pals pero no son generalIzables para el ambllo de Amenca Latma en su conjunto 
En el esrudlo de Lopez y Valdes, se encuentra que en el Peru los pequeños productores 
estan mejor slruacIOn economlca que los trabajadores sm lIerra, pero esta aseveraclOn no 
es valIda en El Salvador 

En la presente revlslon blbhografica se efectuaron busquedas estrateglcas en bases 
mternacIOnales de datos como CAB, AGRlCOLA, AGRlS, adiCIOnalmente se extrajo 
mformaclon de INTERNET y se consulto la base mterna de datos de CL4. T denommada 
CAT AL Empleando el programa El'lTINOTE se construyo una base de referenCIas 
blbhograficas sobre la pobreza en Amenca Lalma, la cual en el momento cuenta con 
aproXimadamente 400 entradas 
El trabajO mcluye ocho secciones 1) IntroducclOn general, II) Perfil y EvoluclOn de la 
pobreza en Amenca Latma, III) Pobreza Rural, IV) Pobreza Rural y CambIO Tecmco, V) 
Pobreza y MedIO Ambiente, VI) Pobreza y Empleo, VII) Enfoques Metodologlcos e 
Informaclon empleada y VIII) Resumen de las pnnclpales cOnclUSIOnes 
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Antes de entrar en el frIo anahSIS de las Cifras e mdlcadores numencos de la pobreza, 
consIderamos pertmente dar una defimclon global de la pobreza la cual mcluye sus 
multlples aspectos SOCiales, economlcos y emoclOnales Para el efecto adaptamos una 
que lruclalrncnte fue planteada por el grupo que trabaja sobre pobreza en el Banco 
Mundial 

Que es la pobreza? 

La pobreza es hambre es falta de abrigo 

Es estar enfermo y no poder Ir donde un medICO 

Pobreza es no poder Ir a la escuela 

Es no saber leer y no poder e,presarse adecuadamente 

Pobreza es no tener trabajO 

Es tener mIedo al futuro Es VIVIr el hoy Sin pensar en el mañana 

Es perder un hijO por enfermedades debIdas a lafalta de agua potable 

Pobreza es luchar Sin poszbllidades, es falta de esperanzas, de poder 
de representaclOn y de libertad 

AdaptaclOn de Tlle World Bank Group, Poverry Net, 1999 
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II Perfiles v EvoluclOn de la Pobreza en .\menca LatIDa 

La pobreza es un flagelo a escala global que ocurre entre paises y al mtenor de los 
mismos Lo mas alarmante de esta compleja sltuaClOn es que con el transcurso del 
liempo, las diferenCias de mgreso y bienestar tienden a Incrementarse La brecha de 
Ingresos entre paises pobres y ncos se ensancha cada vez a mayor velOCidad y las 
diferenCias de Ingreso entre los pobres y los ncos dentro los paises tienden a ampliarse 

FIgura 1 AmphaclOu de la brecha de IOgresos eutre paIses pobres v TlCOS 

Fuente Calculas basados en CIfras de en World Bank Dc\eloprnent Reports 

La Figura 1 muestra claramente la ampl\aclOn de la brecha de mgresos per caplta entre los 
paises ncos y los pobres Segun estlmaclOnes de del Banco Mundial, en 1960 el mgreso 
por habitante en los paises ncos era 20 veces mayor que en los pobres En 1980, 46 veces 
yen 1990 cerca de 55 veces Las antenores cifras son elocuentes con respecto al 
creCimiento de la brecha de mgresos entre paises 

Blrsdall & Londoño (1997) presentan cifras smtetlzadas de 57 paises con datos 
comparables sobre pobreza, en las dos ultimas decadas La muestra Incluye paises en 
diferentes fases de desarrollo y lipo de orgamzaclOn economlca NacIOnes avanzadas 
pertenecientes a la OECD, paises en desarrollo y econom\as de plamficaclOn central del 
anliguo bloque socialista La mformaclOn se desagrega por qumtdes de Ingreso y los 
autores concluyen que en el a\llblto global los frutos de creCimiento se estan concentrado 
en los grupos sOCiales de mas alto mgreso y que el menor creCimiento se observa en el 
qUlntll de poblaclOn mas pobre (Figura 2) 

Se acepta ampliamente que en el transcurso del presente Siglo Amenca Latma ha logrado 
avances ImpreSIOnantes en los campos economlco y SOCial, pero que en la lucha contra la 
pobreza y la desIgualdad los resultados han resultado francamente decepcIOnantes 
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Figura 2 Tasa anual de creCImIento del Ingreso en el mundo 
en las dos ulttmas decadas, segun qumttles 

Tasa anua.l de creClmlento (%) 

Qumll! 1 II III IV V 
Pobres RICOS 

Fuente Brrsdall & Londoño (1997) 

Thorp (1998) elabora un anahSIS hlstonco del desempeño economlco y social de la 
reglOn durante el siglo antenor, comparando la sltuaclon de comienzos y de fin del siglo 
XX y resalta como hechos sobresahentes los slgulentes 

1) El mgreso per caplta regIOnal se ha qumtuphcado 2) La esperanza de vida al nacer 
sublo de 40 a 70 años 3) Los mdlCes de analfabetismo se han reducido drarnallcamente 
Al comenzar el Siglo 7 de cada 8 adultos no sablan leer m escnbIr En la actuahdad solo 1 
de cada 4 es analfabeta 

A pesar de estos eVidentes logros, la reglOn no ha podido mejorar su pOSIClOn con 
respecto a las arcas del mundo mas desarrolladas, en tennmos de crecimiento y de 
partIclpaclOn en el comercIO Los mdlces de pobreza y los mdIcadores de deSIgualdad no 
han mejorado slgmficatIVamente y por el contrano en algunos penodos han tendIdo a 
empeorar 

Algunos analIstas conSIderan que la pobreza en la reglOn es de tipo estructural y que sus 
rruces mas profundas se encuentran en el penodo colomal, cuando una pequeña nunona 
que conslltuta la clase alta, se hIZO dueña de conSIderables cantIdades de tIerras y de 
matenas pnmas Esta ehle nunca estuvo mteresada en corregIr la deSIgual en la 
dlsrnbuclOn del Ingreso y de la propIedad Hasta el presente se observa una profunda 
brecha entre una mmona con mgresos y propIedad y una mayona desposelda, que solo 
cuentan con su VIda y su fuerza laboral (Rohleder, J , 1998 ) 

Las cifras sobre el numero y la proporclon de pobres en Amenca Latma vanan de una 
fuente a otra, segun la metodologla utIhzada, el penodo anahzado y la cantidad y calIdad 
de la mfonnaclOn dlspomble (Cuadro 1) 
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Cuadro 1 Magmtud de la pobreza en Amerlca LaUna, segun diversas fuentes 
(m¡Jlones de personas) 

Numero y ProporclOn de pobres en Amerlca LatIDa 
Fuente 1995 

Total Porcentaje de la poblaclon 
(millones de personas) total 

World Bank 1656 345 
IFPRI 2000 41 7 
CEPAL 179 1 373 
Londoño et al 150 O ! 312 

Las dIferentes estImaCIOnes señalan que la proporclOn de personas pobres en Amenca 
Latma puede estar entre el 31y el 42% de la poblaclOn total, lo cual representa entre ISO y 
200 mIllones de personas Segun Londoño (1995), en el penodo 1970 - 1995 el numero 
de pobres en la regIOn se Incremento en 80 mIllones de personas 

Se estIma que aproxImadamente el 35% de la poblacIOn rural y el 15% de la urbana, 
pennanecen en condICIOnes de extrema pobreza (IFPRl, Vlston 2020) 

Los calculos del Banco MIrndlal sobre pobreza e mdIgencla en la reglOn indICan que 
bacla 1998 la poblaclOn pobre se aproximaba a 183 mIllones de personas y la de 
mdIgentes a 78 mIllones (Cuadro 2) 

Cuadro 2 PoblaclOn de pobres e mdlgentes en Amerlca Latma haCia fines del 
siglo XX 

Pobreza al In dlgencla bl 

I 

i 

I 

Año Numero de I Porcentaje de la Numero de l Porcentaje de la 
pobres (Illlllones) poblaclOn total mdlgentes (nullones) : poblaclOn total 

1987 1476 ! 355 637 : 153 
1990 , 1672 l 381 738 ! 168 
1993 ! 1622 ! 35 1 708 153 
1996 : 1798 ! 37 O 760 156 
1998 I 1829 I 364 782 156 
al La lmea de pobreza se defme como la poblaclOn '1Vlendo con un mgreso de menos de us$2 por dla, 
expresados en terrnmos de su poder adqulSluvo de pandad (Purchasmg Power Panty PPP) bi La Imea de 
mdlgencla se define como aquella poblaclOn con m mgreso menor a us$ I por dla 
Fuente W orld Bank 1999 

Complementan as a las medICIOnes de pobreza asOCiadas con la carenCia de mgresos, 
eXisten otros indIcadores de pobreza relaCIOnados con la falta de acceso a servIcIOs 
publIcos tales como agua potable, salud, educaclOn, vlV1enda Un poco mas de una cuarta 
parte de la pobla,c¡on latmoamencana carece de adecuados servIcIOs samtanos (128 
m1110nes de personas) No tlenen acceso a agua potable cerca de 100 mIllones de personas 
ya servICIOS de salud aproximadamente 93 mlllones de latmoamencanos (Cuadro 3) 
Un poco mas de 40 m¡Jlones de personas adultas son analfabetas SI se conSIdera, que en 
promedIO, de cada adulto dependen 3 personas se puede mfenr que el problema del 
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analfabetismo afecta a una poblaclOn cercana a los 120 mlilones de personas 

Amenca Central se destaca tanto por las defiCiencias y falta de acceso a los serviCIOS de 
salud como por los elevados mdlces de analfabetlsmo de la poblaclOn adulta (Cuadro 3) 

Cuadro 3 Sltuaclon de pobreza en Amenca LatIDa CarenCIa de ServICIOS Baslcos 
MedIados de los 90's 

Porcentaje de pobl.clOn sm acceso a : Porcentaje de ¡ 
Palsl ReglOn "'gua ServiCIOS : pobJaclon adulta 

potable Samtanos de Salud analfabeta (%) 

Amenea Central 21 24 37 26 
Paises Andmos 24 26 29 10 
Canbe : 29 34 16 18 
Cono Sur 22 24 21 4 
BrasIl ¡ 24 30 20 17 
Mexlco ¡ 17 : 28 7 10 
Amenca Launa : 

• 
% de la poblaclOn 23 28 2Q 13 
Total de personas (ffilllones) 103 2 1282 932 426 

Fuente Calculos basados en Cifras de U}\.l)P http /www undp orglhdro/trends htrn 

La pobreza y deSigualdad en la reglOn cambian a traves del tiempo y estan asOCiadas con 
el Ciclo de la actIVIdad econornlca Al comenzar la decada del 70, una proporclon de los 
hogares cercana al 40%, se encontraba baJO la lmea de pobreza HaCia fines de la mIsma 
decada la sltuaclOn habla mejorado y la proporclOn de hogares baJO la lmea de pobreza 
habla caldo a 35% La Figura 3 Ilustra la evoluclon de la pobreza en funcIOn de las 
OSCilacIOnes clcilcas de la actIVIdad economlca 

La expanslOn eco no mIca de los años 70, exphca en gran parte la reducclon de los mveles 
de pobreza (Rohleder, 1998) Durante los 80 la sltuaclon de pobreza se rev¡rtlO La 
receSlOn econom¡ca de este penodo detemuno que la pobreza y la deSIgualdad crecieran 
nuevamente, sltuandose en mveles cercanos a los observados al comenzar la deeada 
precedente 

La relaclon Ciclo economlco - pobreza no es slmetnca De Janvry y Sadoulet (1996), 
concluyen que eXiste una as¡metna en la relaclOn entre mgreso y pobreza "Con unos 
pocos puntos de rcceslOn se cancelan las ganancIas en reducclOn de la pobreza, obtemdas 
medIante muchos puntos de creCImIento del mgreso" 

Segun el BID (1999) durante los 80 la pobreza moderada y extrema erectO en la mayona 
de los paIses y en los 90 decreclo pero no slgmficatIvamente 
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Figura 3 Cantidad y proporclon de poblaclOn pobre en Amerlca LatIDa 
1970-1994 

a) Cantidad de poblaclOn pobre b) ProporclOn de poblaclOn pobre 

(mJilolles de personas) (%! 

Fuente BIrSdall & Londoño (1997) 

La mayor mCldencla de la pobreza en la reglOn aparece en Amenca Central donde el 60% 
de la poblaclOn es pobre En la zona A.ndma los pobres contabIlizan el 44% de la 
poblaclOn, en el Canbe el 38%, en Brasil el 35%, y en :Yfexlco 26% El Cono Sur es la 
reglOn del contmente con menores mdlCcs de pobreza, 10% de la poblaclOn total 
(Londoño J L 1996) 

La dlstnbuclOn geografica de la pobreza extrema o mdlgencla es similar, alcanzando su 
maXlmo mvel en Amenca Central, con un 36% de su poblaclOn en esta condlclon 

En terrnmos de magmtud absoluta, la pobreza es mas aguda en el sector urbano Entre 
1970 y 1990 la poblaclon urbana pobre creclO de 44 a 116 mIllones, en tanto que la 
poblaClOn rural pobre paso de 76 a 78 mlilones (Reca, 1996) 

La incIdencIa de la pobreza, expresada como proporClOn de poblaclOn pobre, es maYor en 
el campo En 1990, el porcentaje de habItantes rurales baJO la Imea de pobreza era de 
61 %, frente a 39% en el sector urbano (Cepa! 1996) Las Cltras reportadas por el BID 
mdlcan que la pobreza rural llene mayor lllCldencla en Centroamenca, la reglon Andma y 
MexlCO (Cuadro 4) 

Amenca Lallna & el Canbe dIstan mucho de ser un bloque homogeneo en tennmos de 
grado de desarrollo, dotaclOn de recursos capital humano y avance tccnologlco Lo 
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antenor determina que el panorama de la pobreza sea muy vanado entre paises y al 
mtenor de los mIsmos 
Cuadro 4 DlstnbuclOu de la poblaclOn pobre por reglOnes y sectores urbano rural 

en Amenca LatIDa 1994 

ReglonlPalS Proporclon de poblaclOn pobre Tasa de urbamzaclon I 

Total Urbana ! Rural % 
Amenea Central 600 48 1 706 47 O ! 

ReglOn Andma 440 39 O 57 O 724 I 
Canhe 38 O 400 53 O 485 I 

I BrasIl 35 O 333 4\ 1 778 
j Mexlco 260 12 O 663 74 1 
! Cono Sur 100 94 138 873 
i Amenca latma 33 O 262 45 O 735 

Fuente BID 1998 

Comparando la sItuaclOn de pobreza de Amenca Latma con la de otras reglones en 
desarrollo, se concluye que esta se encuentran por enCIma de lo que cabna esperar, dado 
el actual nivel de mgreso de la reglOn EstImaCIOnes empmcas utIlIzando la curva de 
Kuznets -que predIce el nivel de deSIgualdad de acuerdo al grado de desarrollo- para una 
muestra de 102 paises, permite establecer que en promedIo los paises latmoamencanos 
tIenen un coefiCiente de GmI 4 puntos por amba del de paIses con SImIlar mgreso per 
capIta (Londoño, 1996) 

La deSigualdad es un problema mas complejo que la pobreza misma Amenea Launa & 
El Canbe presentan las mayores dIsparidades en la dIstnbuciOn de mgreso en todo el 
mundo El 10% de poblaciOn, ubicado en la parte mas alta de la dlstnbueiOn recibe el 
40% del mgreso total y una cuarta parte del mismo, es reCIbida por solo el 5% de 
poblaciOn 

Lo antenor dIfiere con lo que observado en otras regiOnes del mundo, en donde el 5% 
mas neo de la poblaciOn recibe una proporclOn del mgreso total menor que en Amenca 
Latma ASI, en Arnca captura el 24%, en el Sudeste de ASia el 16% y en los paIses 
desarrollados el 13% (BID, 1996, Figura 4) El 30% mas pobre de la poblacIon 
latmoamencana controla solo el 7 5 % del mgreso total, mientras en otras areas del 
mundo esta proporclOn permanece por enCIma del 10% (BID, 1996) 

Sachs (1995) señala que la brecha entre pobres y neos es mucho mas grande en Amenca 
Lalma que en cualquJer otra reglOn del mundo en desarrollo El coefiCiente de Gml de 
todos los paIses del mundo, para los que eXIste mformaclOn confiable, es en promedIO 
O 4 La med¡a regIOnal de tal coefiCIente es de O 52, vanando entre O 43 en Uruguay y 
O 59 en BraSil (BID, 1998) Las figura 5 muestra la curva de Lorenz para la dIstnbuClOn 
de mgreso en i\menea Latma 

En la figura 6 se utIllzan dos cntenos alternatIvos para medIr el grado de concentraclOn 
de mgreso en Amenca Latma El uno es el coefiCiente de Gml que se muestra en el eje 
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vertlcal y el otro es la relaclOn de mgresos entre el qumtli de mayores mgresos y el qumtIl 
mas pobre, la cual aparece en el eje vertical Los dos mdlcadores son totalmente 
coherentes, los paises con coeficientes de Gml mas elevados, tamblen presentan las 
mayores dlspandades de mgreso entre ncos y pobres (BID, 1998) 

Figura 4 DlstrlbuclOn del Ingreso en diferentes regIOnes del Mundo 

a) ProporclOlI del Ingreso reCIbIdo 
por el 5% mas riCO de la poblaclOn 

b) ProporclolI delIllgreso recIbIdo por 
el 30% mas pobre de la poblaclolI 

12 
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ISS Amenca Lallna l2l Afnca O Resto de Asm [j] Sudeste de ASIa 

~ PaIses Desarrollados 
Fuente Calculos de IDB basados en Demnger & Squue (1996) 

Figura 5 Curva de Lorenz Concentraclon del Ingreso en ~menca LatIDa 

% de Pobla;clórt 

Fuente lDB Amenca 1998 

En Amenca Latma la concentraclOn del mgreso no difiere slgmficatlvamente entre areas 
urbana y rural Segun el BID 1998, el mdlce de concentraclOn Gml de los dos sectores es 
practlcamente IdentlCO, O 497 en promedio 

13 



Notese que la desIgualdad del Ingreso total es mayor que la del promedIo de los sectores 
urbano y rural tomados por separado Esto es expllcable porque el Ingreso per caplta 
urbano es sustancialmente mayor que el rural, por lo cual la deSIgualdad total resulta mas 
alta que la de los sectores tomados mdependlentemente (BID, 1998) 

FIgura 6 Cntenos alternativos para medir la eoncentraclOn 
del mgreso en paises seleccIOnados de Amenca LatIDa 

5 10 15 20 25 

Ingreso del20 I mas neo f Ingreso de! 20~/ mas pobre 

Fuente IDB Amenca 1998 

30 

MedIante el empleo de tecmcas econometncas de Janvry y Sadoulet (1996) anahzan las 
relaCIOnes entre creCimIento, equidad y pobreza, y concluyen que en la reglOn tanto el 
creCImIento como la receslOn han sIdo regreSIVOS, lo cual representa un seno obstaculo 
para combatlr la pobreza EnfatIzan en que no solamente la receslOn ha sIdo regreSIva, 
smo que tamblen lo ha sIdo el creCImIento, partIcularmente el del penodo 1988-94 

Una de sus conclUSIOnes mas llamativas y preocupantes, que resalta en vanos de los 
trabajOS reVIsados, es que la concentraclOn del mgreso en la reglOn tiende a ser estatlca, y 
que hoy en dla presenta los mismos mveles que tema hace CasI dos decadas 

SI Amenca Latma lograse redUCir la deSigualdad en la dlstnbuclOn del mgreso, se 
logran a un gran Impacto en temunos de la reducclOn de la cantldad de poblaclOn en 
condiCIones de pobreza En un eJercIcIO de slmulaclOn desarrollado por Londoño & 
Szekely (1997) se demuestra que alcanzando a nIveles de dlstnbuclOn slm¡]ares a las de 
otras regIOnes en desarrono, la reducclOn de pobres en la reglOn sena de gran magmtud 
SI la dlstnbuClOn del mgreso en Amenca Launa fuera como la de Afnca, el porcentaje de 
poblaclOn pobre se reducma a la mItad (FIgura 7) 

Es relevante tamblen la conclUSlOn de que en Amenca Latma la pobreza urbana y rural 
estan estrechamente vmculadas Se conSidera que la raplda urbamzaclOn pnnclpalmente 
de los años 60 y 70, Impllco un desplazamIento de pobreza del campo a las CIUdades 
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(Vease FIgura 8 ) 

La pobreza urbana resulta mas sensIble a la deSigualdad que la pobreza rural En este 
contexto, el creCImIento de la deSIgualdad en el ullimo de los penodos analizados por de 
Janvry y Sadoulet (1988-1994), debilito fuertemente los efectos pOSItIVOS sobre la 
pobreza, denvados del creCimIento logrado en dicho penado 

Figura 7 CambIos en la sltuaclon de pobreza de producIrse una redlstnbuclon 
del Ingreso en AmerIca Latina 
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Fuente Adap~"do de Landano & Szekely (1997) 

Uno de los pocos casos en la reglOn donde se han constatado reduccIOnes de la pobreza 
en años reCientes es cl de ChIle, en donde en el penodo 1990-95, la pobreza se reduJo del 
40 al 32% , pero a pesar de ello las deSIgualdades contmuan perpetuandose (Neff, 1998) 

Una concluslOn sobresalIente en vanos de los trabajOS estudIados, es que el creCimIento 
economlco por SI solo, no garantIza la erradlcaclOn de la pobreza y la deSIgualdad De 
persIstir los actuales mveles de pobreza, el crecImIento, la estabIlIdad pohtlca y SOCIal y 
la gobemablhdad en la SOCIedades latmoamencana resultaran senamente compromettdas 
en muy breve plazo 

La pobreza y particularmente la deSigualdad, son productos resultantes de la 
organIzaclOn SOCIal vigente, que no pueden tratarse mdependICntemente de lo que ocurre 
en la SOCIedad en su conJ unto, por lo cual las estrategIas para superarlas deben ser 
globales y deben mclUlr necesanamente, po[¡lIcas especificas e mtervenCIones 
deliberadas, enfocadas a mejorar la calIdad de VIda de los grupos mas pobres (F AO, 
1984) 

III Pobreza Rural 

La pobreza rural se encuentra dlsemmada por todo el planeta, en 1994 se estimaba que 



alcanzaba a 1000 millones de personas, que representaban el 20% de la poblaclOil 
mundial Se calcula que para el año 2000, aproximadamente 1300 millones de habItantes 
del campo estaran en sltuaclOn de pobreza 

La es(¡maClOnes de la magrutud de poblaclOn rural pobre en Amenca Latma vanan segun 
las diversas fuentes y fluctuan en el rango de 65 a 80 mlllones Los calculos del BID 
señalan que haCia 1994 habla 68 millones de campesinos en condlclOn de pobreza, de los 
cuales 38 millones se catalogaban como mdlgentes (BID, 1998) En el Cuadro 5 se 
presentan las estImacIOnes de pobreza del BID, segun paises y regIOnes 

No es facII defimr exactamente la pobreza rural Lassen, 1980, señala que una de las 
mayores falaCias al defimrIa, es asociarla con un mdlferenclado grupo pequeños 
productores, ocultando muchas parhculandades de los hogares rurales, refendas tanto a la 
dlspomb¡hdad de mediOS eConomlcos, como a las actiVIdades productIvas que 
desarrollan 

180 

160 

Figura 8 ExploSUJll de la pobreza urbana en Amerlca LatIDa 
Canhdad de poblaclOn pobre, urbana y rural 1970-1995 

Iliones de p"~r$onas 

U rb a r'l a 

Fuente Londono J L 1996 

Esto conduce a crear una Imagen estereotipada del productor rural pobre, relatIVamente 
pequeño, con una tenenCIa segura de sus recursos produetlvos con los cuales puede 
alcanzar un aceptable nivel de Vida, SI se le summlstra tecnologIas, msumos, sistemas de 
eomerclahzaClOn y serviCIOS de extenslOn (Lassen, 1980) 

Pero la pobreza rural se concentra pnnctpalmente entre los trabajadores sm tierra, los 
campesmos con recursos de tierra margmales o fraglles, fragmentadas y de muy baja 
capaCIdad productiva y en muchas oportumdades sm tltulos legales de propIedad Ellos 
no pueden proveer a sus famlhas un adecuado nivel de bienestar y muchos de sus 
mtembros deben realIzar trabajOS fuera de la explotaclOn famJi¡ar En termmos generales 
la gente mas pobre se aglomera en las arcas rurales remotas y eeologleamente fragtles y 
en los bordes de las arcas urbanas en expanslOn Lo antenor no resta ImportancIa al hecho 
de que tambten aparece en los ambtentes economlcos y agroecologlcos mas favoreCidos 
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La pobreza rural se puede estudiar a traves de vanas dimensIOnes a) Nivel de mgreso a lo 
largo del tiempo, b) Magmtud y grado de control de recursos productiVOs c) AlternatIvas 
de empleo y d) Acceso a bienes publIcos y servicIos como salud, educaclOn, agua 
potable (Lassen, 1980) 

Un mdlce completo de medlclon de la pobreza debena mclUlr todos esos elementos La 
mayona de los mdlces dlspombles en la actualIdad son parciales en el sentIdo que 
mcluyen algunos de ellos pero no todos Problemas metodologlcos y de falta de 
mformaclOn Impiden constrUIr mdlcadores de pobreza mas refinados No obstante lo 
antenor, se notan progresos en la elaboraclOn de mejores mdlcadores de la pobreza 

Al respecto es destacable el trabajO de la OrgamzaclOn de las NaCIOnes Urndas al elaborar 
nuevos mdlCadores de pobreza y de desarrollo humano, los cuales mvolucran vanables 
econoullCas, demograficas, de genero, de empoderamlento, educatIvas y de acceso a 
servICIOS publlcos y de salud 

Se conSIdera que los pnnclpales problemas que afrontan los pobres en el sector rural son 
1) LImitadas oportumdades de empleo productiVO dentro y fuera del sector rural 2) 
Inadecuada nutnclOn, precanas condiCiones de salud y de acceso a la educaclOn y 3) 
OrganlzaclOn comumtana defiCiente, que les Impide negociar efectivamente en favor se 
sus mtereses (BID, 1998) 

Reiterando, en Amenca LaUna la pobreza rural y urbana estan mas estrechamente 
relaCIOnadas que en otras regIOnes en dcsarrollo En efecto, el grado de urbaruzaclon del 
continente es mayor que en ASia o Afhca y es resultado de un rapldo y masIvo 
desplazamiento de poblaclOn rural haCia los centros urbanos 

Lopez y Valdes (1998) presentan la eVIdencIa que la poblaclOn rurallatmoamencana es 
menos dependIente de la economla del sector agncola que en otras areas en desarrollo, lo 
que Imphcana que un rapldo creCImiento de otros sectores de la economla, aun con baJO 
creCImiento agncola, podna ayudar a redUCIr de manera Importante la pobreza rural 

Las dIferenCias en cuanto a mgreso per caplta entre sectores urbano y rural en Amenca 
Latina son bastante pronunCIadas Las mayores discrepancias se encuentran en Brasil 
donde el Ingreso urbano en oportumdades ha tnphcado al rural (BID, 1998) En la FIgura 
9 se muestra la brecha entre Ingreso laboral rural -urbano en vanos paIses de la reglOn y 
en ella se observa claramente que las mayores dlspandades aparecen en BraSil y Mexlco 

La magrutud de la pobreza rural vana conSIderablemente entre paIses, por ejemplo en los 
80 la pobreza se extendla a casI toda la poblaclOn rural en Halll y Bohvla Dos tercIOs de 
los hogares rurales en BraSIl, ColombIa, Honduras y Paraguay eran pobres y baJO la lmea 
de pobreza se encontraba la mitad de la poblaclOn rural de ChIle, Ecuador, Jamaica y 
Panama (FAO, 1984) 

La pobreza rural en algunos casos presenta dunenslOnes dramalIcas Muro el al, 1997 
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muestran CIfras sobre la magrutud de la pobreza en la comunIdad de San Marcos 
Tlapazola en el temtono de Tlacolula en Mexlco En esa area el 47% de la poblaclOn vIve 
en condIcIOnes de extrema pobreza y sus condIcIones de vIda son tan dlficlles que solo 
logran satIsfacer el 48% de sus neceSIdades baslcas 

Las teona estructurallsta trata de expltcar la pobreza rural como resultante del alto grado 
de concentraclOn de la propIedad de la tierra y de los factores de produeclOn Sm 
embargo, aunque se han hecho reformas agranas en algunos paIses y el grado de 
concentraclon de la tierra se ha reduCIdo, la pobreza rural persIste de forma alannante en 
muchos paIses latmoamencanos 

Cuadro 5 DlstnbuclOn de la Pobreza Urbana y Rural en Amerlca Latma 
segun reglones y paIses 1994 

ReglOnlPals Poblaclon Pobre (mIllones de personas) 
Urbana Rural Total 

Amenc. Central 69 115 184 
-

PaIses Andmos I 328 182 510 
Canbe 58 40 98 

Mexlco 74 143 217 
Cono Sur 74 28 102 
BrasIl 503 18 O 683 
Amenca Latma 1106 I 688 

i 
1794 

Fuente BID 1998 

FIgura 9 Brecha entre mgreso lahoral rural- urbano en paIses seleccIOnados de 
Amerlca Latma 

Fuente IDB Amenca 1998 
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Algunos mvestJgadores sostIenen que la concentracIon de la propiedad de la tierra, fue la 
pnnclpal fucnte de pobreza y de deSIgualdad hasta mediados del presente siglo, cuando la 
mitad de la poblaclOn vlVla en el campo, la agnculrura representaba mas de una tercera 
parte del producto total y la renta de la tierra constltUla el 15% del rngreso naCIOnal o el 
20% del mgreso de los hogares AdiCIOnalmente, la agncultura era una fuente muy 
Importante de empleo y la brecha de productIVIdad entre sector agncola y sector urbano 
era muy grande La productividad urbana era cerca de 5 veces mayor que la rural 
(Londoño J L 1996) 

Conforme avanzo el proceso de desarrollo, la Importancia de la agncultura en la 
economla regIOnal declrno, representando en la actuahdad solo un 10% del PID regIOnal y 
20% del empleo total Las rentas agncolas constituyen una fracclOn que va del 2 al 3% 
del mgreso de los hogares La brecha entre productiVIdad rural y urbana se ha redUCido a 
la mitad 

En las actuales CircunstanCias es dificil sostener que la deSIgualdad en la wstnbuclOn de 
la IIcrra y las dIferenCIas en productIVIdad entre sectores, son los pnnclpales factores que 
determman los altos ruveles de pobreza y de deSigualdad que se observan en las 
coruurudades rurales de Amenca Latina 

Las ultJmas mveStlgacIOnes sobre pobreza tratan de profundizar en el anahsls e Identlf1car 
nuevos factores estructurales que ayuden a exphcar los actuales mdlces de pobreza y de 
deSIgualdad Se ha otorgado partJcular enfasIs a la dIstnbuclOn SOCial de actIvos 
generadores de mgreso a largo plazo, como son las mverslOnes en formaclOn de capital 
humano (Londoño J L, 1996) 

En este contexto se ha encontrado que la falta dc Ingresos y la falta de educaclon aparecen 
estrechamente asOCiadas, sugmendo que se trata facetas dIstmtas del problema de pobreza 
y de margmalldad Al medir la pobreza en la regIOn con el cnteno de carencia de mgresos 
y altemabvamente con el de falta de educaclOn, las ¡meas de pobreza resultantes muestran 
alta correlaclOn como puede observarse en la Figura 9 

En algUllos estudIOS se ha buscado IdentIfiear los vmculos entre la estabIhdad 
macroeconoIDIca y la eqUIdad SOCial En ColombIa Bernal et al 1999, y en BraSIl 
Ferrelra y LItchfield, 1999, abordan el lema 

Las pnnclpales conclUSIOnes de estas mvesllgaclOnes se pueden smtellzar asl 

1) El desempleo y la mf1aclOn tienen efecto regreSIVO sIgmficallvo sobre la dlstnbuClOn 
de mgreso 2) El creCimiento manufacturero es claramente progresIvo por su empleo 
masIVO de trabajO no cahficada 3) La depreclaclOn real de la moneda, parece tener un 
efecto progreSIVO, en el caso de ColombIa obedece al uso mtensIVO de mano de obra no 
cahficada de las exportacIOnes del pals 4) El mejOramIento de las condICiones de Vida en 
las arcas rurales (medIdo por el creCImIento de la agncultura y la mmena) frena la 
mIgraclOn de mano de obra no cahficada haCia las CIUdades y contnbuye a redUCir la 
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concentraclOn del Ingreso urbano 

La concluslon mas general es que SI bIen el estado de debe combatir los factores 
estructurales que conducen a la deSIgualdad, tales como falta de acceso a educaclOn, a 
servlclOs pubhcos los elementos de excluslOn como la dlSCnmInaClOn raCial cuando 
eXista, lo debe hacer manteruendo la dISCIplIna monetana y fiscal, ya que la mestablltdad 
macroeconomlca liene claros efectos negalivos sobre los pobres 

Figura 10 MedicIOnes de pobreza en AmerIca Latma empleando 
dos cntenos alternativos Falta de Ingresos y Falta de EducaclOn 

Fuente Londoño (1996) 

Un hecho mnegable es que en la reglon las pOlttlCas macroeconomlcas y sectonales han 
vanado frecuentemente en uno y otro senudo y a pesar de ello, la pobreza y la 
deSigualdad se han perperuado y en ocasiones tienden a empeorar, por lo cual es 
mdlspensable una profunda revlslon de los estilos de desarrollo, las estrategIas segUIdas y 
la eficaCia de las pOlttlCas anll - pobreza apllcadas 

La lucha contra la pobreza en muchas oportumdades es concebida desde el punto de vista 
de la aSistencia a los pobres, sm consIderar la reonentaclOn del estilo de desarrollo 
prevaleciente 

Lopez y Val des (1998 anotan que la pobreza en la mayor parte de Latmoamenca es mas 
rural que urbana, pero que paradojlcamente los estudIoS mas mfluyentes sobre el tema, se 
han enfocado al ana]¡sls de la pobreza urbana y que eXIste una enorme brecha en el 
conOCImIento de la naturaleza y magmtud de la pobreza rural, lo cual aSOCiado con su 
gran heterogeneIdad, resulta en senas dIficultades para diseñar estrategIas eficaces para 
combatIrla 

Las eVIdenCIaS empmcas aportadas por los autores cllados en un esrudlO reCIente sobre la 
pobreza rural y sus relaCIOnes con la educaclOn, los aspectos demograficos y el acceso a 
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la tierra, en vanos paIses de Amenca LatIna les penmten conclUIr que 

1) La redlstnbuclOn de lIerras de las fincas grandes hacIa las pequeñas tIene a1gun 
Impacto sobre los volumenes de producclon, pero muy lImItado efecto sobre el mgreso 
faml har 2) El retorno a la educaclOn rural es sorprendentemente baJo en muchos casos 
Sugreren que el pnnclpal papel de la educaclon rural es preparar a los campesmos para 
emIgrar a la CIUdad o a los pueblos rurales 3) Encuentran un fuerte efecto negatIvo del 
tamaño de la famlha y de la relaclon de dependencIa (relaclOn de no trabajadores a 
trabajadores) sobre el mgreso per caplta 4) Una redUCida proporclOn de productores 
agncolas, en el rango de pequeños a medianos, tIene IItulos legales de sus lIerras Menos 
del 55% de los productores de Honduras, Paraguay y ColombIa 5) Los trabajadores 
rurales en Amenca Latma son mucho menos dependIentes de la economla rural que en 
otras partes del mundo en desarrollo 

Esta ultima eVIdenCia los lleva a conclUIr algo aparentemente contramtulllvo, y es que 
aun en casos en que se prodUjera un desplazamIento masIvo de trabajadores del campo 
haCIa la CIUdad, esto no tendna un Impacto muy Importante sobre el salano y empleo 
urbanos ProsIguen su argumentaclOn, planteando que en Amenca Latma un rapldo 
crecImIento de la economla como un todo, y una mejor mtegraclOn de los mercados 
laborales rural y urbano, podna resultar en redUCCIOnes slgmficatlVas de la pobrcza rural, 
aun en cIrcunstancIas en que el ntmo de creCImIento de la agncultura fuera lento 

Nuevamente, las concluSIOnes obtemdas en el marco de un de patS o grupo de paises, no 
son facIlmente generahzables para el ambIto de todo el conjunto o en todas las 
cIrcunstancIas Por ejemplo, entre las estrategIas para Impulsar el desarrollo y ehmmar la 
pobreza rural, vanos autores conSIderan como elemento fundamental la fonnaclOn de 
capItal humano, entre otros, Londoilo de la Cuesta 1996, y L10yd & Momssey 1994 
Pero, 51 la mverSlOn en capital humano no es Implementada dentro de un esquema global, 
que pOSlbdlte a los pobres rurales mayor acceso a la tierra, al credlto, a los ServICIOS de 
salud, a los mercados de bIenes y factores, y a nuevas y mejores tecnologlas, la mverSlon 
en capItal humano en la agncultura puede tener muy bajO retomo SOCIal, como lo 
muestran Lopez & Valdes 

El Impacto de los ajustes estructurales y de la globahzacIOn de la economla sobre la 
pobreza y en partIcular sobre la pobreza rural, ha SIdo un tema central en el debate 
economlco en la regIOn en los ultlmos ailos (Rodnguez R, 1993) No obstante, no eXIste 
unammldad entre las dIferentes agencias mternaclonales y los mvestIgadores del 
desarrollo, sobre la magmtud y el sentido del Impacto de las pohlIcas de ajuste y 
establhzaclOn sobre la pobreza y la deSigualdad 

Un trabajO adelantado en Mexlco por McKmley & Alarcon 1995, a nIvel mIcro que 
mcluye una encuesta de hogares rurales con 11525 observacIOnes, concluye que tales 
pohtJcas Implementadas haCia fines de los 80, Impuslcron una pesada carga sobrc los 
hogares de mgresos baJOS y sobre los hogares rurales, en particular sobre los trabajadores 
rurales asalanados y los campeslllOS 
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Estos grupos que constituyen la mayona de los pobres rurales fueron los afectados en 
mayor grado por el proceso de ajuste Lo antenor lo corroboran Lustlg & Szekely (1990), 
cuando concluyen que en Mexlco, durante el penodo 1989-94, la pobreza extrema y 
moderada se tncremento entre los trabajadores rurales, en el sector pnmano y en las 
zonas mas depnmldas del sur y el sudeste del paJS 

I1CA (1991), resalta que como consecuencIa de la cnsls de la deuda y los ajustes 
correspondientes, la pobreza rural se ha agudIzado SIendo los mlnlfund¡stas y los 
asalanados agncolas los mas afectados Anota Igualmente que el numero de 
mlnlfundlstas se mcremento mIentras que el promedIO del area explotada por ellos se 
redUJO, lo cuallmphca que la capacIdad productiva y la productlVldad tendIeron a 
declinar en algunas explotacIOnes del sector campesmo 

Esta mstlruclon dlstmgue dos segmentos de campesmado Uno compuesto por umdades 
de mfrasubslstencla, que dependen de mgresos salanales generados fuera de la umdad de 
producclOn y fundamentalmente producen ahmentos baslcos Dada la baja dlspomblhdad 
de lIerra, sus niveles de producclOn son pequeños y son compradores netos de ahmentos 

Segun I1CA este es el grupo mayontano del campesmado y el mas adversamente afectado 
por la cnsls y el ajuste Como factores que han mducldo el deterioro del mvel de VIda en 
este estrato del campeslllado, CIta los sigUIentes a) ReducclOn de los salanos reales 
agncolas, b) Incremento del prcclO de los alimentos, c) CreCImIento del desempleo 
urbano debIdo a la cnSIS mdustnal, lo cual ha lllcrementado la competencIa en el mercado 
de mano de obra estacIOnal y ha detenorado los salanos rurales 

Como respuesta de los campeslllos a las condiCIOnes economlcas adversas se menCIOnan 
las sigUIentes a) SobreexplotacIOn de las pequeñas parcelas como estrategIa de 
sobrevIvenCla, con efectos nocIvos para la conservaclOn de los suelos y la producclOn y 
produchvldad de largo plazo b) DlVerslficaclOn de la producclOn e lllcremento de los 
mgresos provementes de actiVIdades no agncolas 

El otro segmento del campeslllado conSIderado por IICA esta compuesto por umdades 
famlhares autosuficIentes, y menCIOna que tal sector fue afectado en menor magnlrud por 
la cnsls y que algunas medIdas del programa de ajuste, eventualmente han podIdo 
favorecerlos 

El Banco MundIal concluye que la pobreza ha SIdo crome a en la reglOn y que sm los 
procesos de ajustes la sltuaclOn hubIese SIdo peor El programa para el desarrollo de las 
NaCIOnes Umdas (UNDP), reconoce que los ajustes detenoraron mas las condICIones de 
pobreza y deSIgualdad, pero comclde con el Banco Mundial en el sentldo de que eVItaron 
SItuaCIOnes aun mas negativas 

La OrgamzaclOn InternaCIOnal del TrabajO (OIT) es radIcal al cntlcar los programas de 
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ajuste y argumenta que hubIese sIdo posIble utIhzar otra clase de pohtIca economlca, con 
un menor costo socIal 

La ComlSlon Economlca para Amenca LatIna (CEP AL) plantea que los programas de 
ajuste y establhzaclOn denvaron en mayores nIveles de pobreza y de concentraclOn del 
Ingreso 

Otro elemento Importante de la cnSIS y de su relaclOn con la dInamlca de la pobreza es el 
comportamIento del mercado laboral En Amenca LatIna la tasa de generaclOn de nuevos 
empleos tanto urbanos como rurales ha SIdo baja Segun BID 1998, durante la presente 
decada se ha reducIdo a razon de 2 8% por año 

Como elementos centrales dentro de la problematlca del mercado laboral se mencIOnan 
los sIgUIentes 

1) La hberaclOn comercIal y la consecuente reducclOn de barreras junto con la necesIdad 
de mejorar la competItIvIdad, determInO que muchas empresas InVIrtIeran en tecnologlas 
que Incrementaran la productIvIdad, SIn necesIdad de empleo adICIonal Vale deCIr la 
relaclOn factonal capital/trabajo se Incremento 

Esto ultImo aparentemente es mas claro para los sectores mdustnal y manufacturero que 
para el agncola 2) Dada la mayor IntensIdad en el uso de capItal, la demanda por trabajO 
se enfoco pnnclpalmente haCIa el estrato laboral de mayor capacItaClOn y con oferta mas 
Inelastlca 

3) Los ajustes fiscales de establhzaclOn, redUjeron el gasto y el empleo del estado 

4) El fortaleCImIento de las monedas locales hIZO mas costosa la mano de obra La 
apreclaclOn de las monedas afecto negatIvamente la competItIvIdad de productos 
agncolas transables que son IntensIvos en el uso de mano de obra, tales como cafe y 
flores SI a lo antenor se adICIOna la caIda de los precIOs InternacIOnales de muchos de 
productos pnmanos que exporta la reglOn, el Impacto negatIvo sobre el empleo rural ha 
SIdo Importante 

Thomas (1996) concluye que el mercado rural en Amenca LatIna es muy heterogeneo y 
que eXIsten grandes dIferenCIas entre paIses, pero con el ajuste y el nuevo modelo 
economlCO, estan surgIendo dos tendencias que es precIso señalar 

1) En los paIses donde los pobres poseen llenen tIerras comunales, ellas estan pasando a 
ser propIedad pnvada, Incrementandose el numero de trabajadores rurales SIn tIerra y la 
mlgraclOn a las CIUdades 2) Por lo menos en el corto plazo, el Incremento de la 
producclOn agncola como parte de la estrategIa de crecImIento basado en las 
exportaCIOnes, ha tendIdo a ser IntensIva en capItal y a desplazar mano de obra agncola, 
excepto en los pICOS estacIOnales de cosecha 
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Una conclUSlOn sImple y qUlZas eVIdente es que los factores hmltantes de la economla 
campesma y deterrnmantes de la pobreza rural son multJples, por lo cual no eXIste un 
factor umco, cuyo Sumlfllstro sea conruclOn necesana y sufiCIente para aliVIarla y 
finalmente erradIcarla 

En 1m estudIO sobre la pobreza rural en los paIses andinOS se IdentIfican algunos de esos 
factores La concentraclOn de la propIedad agncola, la escasa dotaclOn de recursos, la 
adversa relaclOn de mtercamblO (precIOs relatIvos), la falta de mnovaclOnes tecnologlcas, 
senan los factores que exphcan Ima alta proporclon de la pobreza en estos paises Se 
concluye que almque eXIstan nuevas opcIOnes tecnologIcas, el productor campesino se 
encuentra atrapado en Ima sltuaclOn de recursos escasos y mercados agncolas poco 
desarrollados 

HacIa las proxlmas decadas uno de los pnnclpales retos que enfrentara Amenca Latma 
es mejorar su mserClOn en el nuevo orden economICO mternaclOnal, desarrollando un 
sector agncola moderno, competIlIvo y eqUItativo, que no reproduzca los esquemas de 
creCImIento que en el pasado excluyeron del progreso a grandes nucleos de poblaclOn 
tanto urbana como rural, deJandolos en condICIones de pobreza extrema y concentrando 
los beneficIOS del crecimiento en pequeños segmentos de la SOCIedad (UCA, 1991) 

IV Pobreza rural v cambIO tecDlCO 

Los trabajOS que exploran las relaCIOnes pobreza cambIO tecmco son escasos, entre ellos 
se pueden cItar a Plchon & UqUlllas 1992, Rodnguez Hernandez 1993, Scoble & Posada, 
1978, Sepulveda 1980, Tngo 1995, AIllen S 1991, Guerrero Camon 1992, SkInner, 
1991 

Los descubnmlentos de la CIenCia y la mnovaClOn tecnologlca son probablemente los 
aspectos mas destacables de la cIV¡l!zaclOn del Siglo 20 (UCA,1991) El cambIO tecrnco 
es VIsualIzado como un elemento indIspensable para mejorar la productIvIdad y la 
eficlencl~ el creCImiento de la producclOn, la conservaclOn de las recursos naturales con 
el propOSltO de lograr un mayor nIvel bienestar de la SOCIedad en todos sus estamentos 

En la agncultura latInoamencana el desarrollo de nuevas Variedades, msumos y mctodos 
de producclOn, ha eontnbmdo slgl1lficatlvamente al crecImIento de la producclOn, la 
productlvldad y los Ingresos del sector rural Los desarrollos tecnologlcos han propiCiado 
cambiOS Importantes en la estructura de la producclOn agncola latmoamencana 

Entre las pnnclpales conclUSIOnes del taller "EvaluaclOn del Impacto de la InvesllgaclOn 
Agncola en el abvlO de la Pobreza", organIzado por el CIAT y otras mstltuclOnes en 
Septiembre del año pasado en Costa RIca, sc anota que la tecnologla pude ayudar a ahvlar 
la pobreza a traves de cuatro camInOS 1) Mejorar el Ingreso de los agncultores pobres, 
debIdo a los mcrementos de la productividad 2) RedUCIr los precIos de los ah mentas a 

24 



nivel del consumidor 3) Generar de empleo rural y 4) Mediante los encadenarmentos con 
otros sectores de la economla, promover el creCimIento economICO general (PachICO, 
1999) 

Una de las partlculandades mas acentuadas en la economta agrarIa de muchos de los 
paIses latmoamencanos, es la combmacIOn de dos fonnas de produccIOn La capitalIsta y 
la campesma (dualIsmo tecnologlco) La pobreza rural esta lIgada estrechamente a esta 
ultIma fonna de producClOn 

La cantidad y calidad de los recursos de produccIOn que controlan los grupos de 
poblaclOn mas pobres son cntIcos para detennmar el numero de pobres rurales y su 
evoluclOn a traves del tIempo F AO (1988) presenta cifras sobre los recursos de lIerras 
que manejan los campeSlllOS pobres en Amenca LatIna Segun esta fuente, de un total de 
71 millones de campesmos pobres en la reglOn, aproximadamente dos terceras partes (47 
millones) son pequeños productores Una tercera parte de estos ultImos (16 mIllones), 
tIene hmHaclOnes de recursos, partIculannente de tIerra, para superar la sltuaclOn de 
pobreza a traves de la producclOn propIa 

Los campesmos sm tierra representan el 30% de los pobres rurales (21 ITlIlIones) y los 
grupos mas margmales, entre ellos las poblaCIOnes mdIgenas, contablllzan el 4% restante, 
3 mIllones de personas 

El grupo objetIvo pnnclpal para las mstltucIOnes regIonales de desarrollo y dIfuSIOn 
tecnologlCa lo constituyen los pequeños productores sm lImItaCIOnes de recursos para 
desarrollar actIVidades productIvas propIas que les pennItan alIVIar o superar la pobreza 

EXiste un amplIo conglomerado de campesmos pobres - 40 mIllones, 56% del total -
qUienes no poseen recursos o estos son tan lImItados que no les pennIten adelantar 
actIVidades productIvas propIas que los alejen del fantasma de la pobreza Pero este 
grupo, se benefiCIarIa mdlrectamente del avance de la agncultura, en la medIda en que 
este Impulse la generaclOn de empleo rural 

Por lo antenor y SI pretende que la tecnologla agropecuana sea un mstrumento eficaz en 
la lucha contra la pobreza, el cnteno de generaclOn de empleo debera conSiderarse 
exphcltamente en los procesos de pnonzaclOn para la fonnulaclOn de los planes y 
programas de lllvestIgaclOn y desarrollo en Amenca Latma 

Las reformas economIcas Implementadas en años reCientes, parecen haber acentuado el 
dualIsmo tecnologlco ya señalado Por un lado un sector agncola empresarIal moderno 
con recursos y teeno logIas apropiadas, con acceso a los mercados mternos y externos de 
capitales y de bienes y servICIOS, que puede responder y sacar ventajas de la 
globalIzaclOn y de la mtegraclon economlca Por otro, un creciente grupo de campesmos 
pobres y margmalIzados, con recursos escasos con frecuencIa de baJ a calidad, sm 
tecnologIa adecuada, a qUienes resulta muy difiCIl sobreVIVIr en el nuevo orden 
economlco globahzado 



Los temas de pobreza rural, cambio tecrneo y medio ambIente aparecen en estrecha 
coneXlOn, pero las relacIOnes eausa efecto que puedan eXistir entre ellas son complejas y 
no estan plenamente defirndas, rn entendidas 

No es facd de determmar y falta mayor documentaclon dellffipacto del cambio teemco 
sobre las condiciones de pobreza de las comumdades campesmas En determmadas 
circunstancias, el proceso de modermzaclOn agncola no necesanamente mejora las 
condiciones de vida de los pobres rurales Hmtermelster 1985, en un estudio sobre el 
mgreso rural en Guatemala, demuestra que tras tres decadas de creCimiento y de 
modenuzaclOn agncola, la sltuaclOn economlca de los campesmos ha empeorado y que 
las presiones sobre el mercado de trabajO han detenorado la sltuaclOn economlCa de los 
trabapdores rurales 

Hoffinann y Kageyama 1984, al estudiar la modenuzaclOn del sector agncola de Brasil y 
ciertas caractenstlcas en la dlstnhuclOn de mgreso en las areas rurales de ese pals, llega a 
la concluslon de que la modernlzaclOn agncola adelantada, es responsable en gran medIda 
de la alta concentraclOn del mgreso rural 

Homem de Melo, 1986, plantea que la agncultura brasileña se compone de dos sectores el 
exportador y el domestico El ulllmo provee ahmentos pnnclpalmente a la poblaclOn rural 
y a la urbana mas pobre Cuando las tecnologlas agncolas avanzadas harI Sido 
mtroducldas en ese pals, se han aphcado pnnclpalmente en el sector exportador Tales 
tecnologIas son costosas y harI requendo Importantes mveles de recursos SOCiales 
canalIzados a traves de los SUbSIdIOS estatales Esto se ha hecho en detnmento del apoyo 
finarIclero al sector campesmo productor de ahmentos La Imphcaclon es que este ultimo 
ha SIdo dlscnmmado, con consecuencIas negativas para la segundad ahmentana La 
subSistenCIa de los pobres, en especial de los pequeños productores y de los trabajadores 
rurales, ha SIdo afectada negativamente por pohucas que han dlscnmmado en contra de la 
economla campesma 

No obstarIte por las expenenclas negativas no se puede mfenr que el cambIO tecmco no 
sea un Instrumento esencIal para mejorar la producclOn, la productIvidad y los mgresos 
de los campesmos pobres 

Algunos trabajOS demuestran que precIsamente la falta de tecnOIOglas apropladas para las 
adversas condICIones economlcas de los productores rurales mas pobres, ha lImItado 
severamente sus poslb¡hdades de superar la pobreza Rodnguez 1993, demuestra que en 
Mexlco, en un DIstnto de Desarrollo Rural en Tabasco, el uso de tecnologlas mejoradas 
mcrementa en un 81 % los mgresos de los campesmos, frente a la alternativa de contmuar 
empleando las tecmcas tradICIonales 

Falta mayor documentaclOn de las expenenclas donde la adopclOn tecnologlca ha 
poslbJlltado mejoramIentos slgmficatlvos en las condICiones de pobreza de las 
comumdades rurales La mayor parte de los trabajOS de mvel micro se clrcunscnben al 
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anahS1S de la rentablhdad y VIablhdad economlca de las nuevas tecmcas, pero no 
determinan exactamente el Impacto de su adopclOn sobre las condICIones de vIda y el 
blencstar de los pobrcs 

La tecnologla es un instrumento que no solo puede inCIdIr sobre la sltuaclOn de pobreza y 
de desIgualdad, SIllO tamblen sobre el creCImIento economlco y sobre la cantIdad y 
cahdad de recursos naturales dlsporubles para las proxlmas generacIones 

V Pobreza y MedIO AmbIente 

Uno de los temas centrales debatIdos en el Taller lnternaClOnal sobre la Evaluac/On del 
lmpacto de la Invesflgac/On Agrlcola en la M¡t¡gaclon de La Pobreza de septlembre del 
año pasado, fue el de la conexlOn entre la pobreza y el medIO ambIente Las dISCUSIones 
no fueron concluyentes, aunque hubo cIerta cOincIdenCIa alrededor del punto de que la 
pobreza no es una de las pnnclpales causas de la degradaclOn dc los recursos 

Se planteo que la poblaclOn pobre no sIempre agota sus recursos y que el circulo VICIOSO 
defimdo como una sltuaclOn donde la pobreza conduce a la degradaclOn de los recursos y 
que esta ultIma a su vez genera mayor pobreza, hasta el momento no cuenta con la 
sufiCIente eVIdenCIa empmca (Hertford y Slmmons, 1999) 

En este contexto se planteo la cuestlOn de donde hacer mvesllgaclOn agncola, SI en los 
ambIente favorecIdos o en los menos favorables Dado que los pobres se encuentran 
diseminados amplIamente en toda clase de ambientes, la concluslOn es que lo deseable es 
dIseñar una estrategia de CIenCIa y tecnologla con un amplIo espectro en termlnos 
ambientales 

La pobreza debe ser atacada en todo tJpo de ambIentes y la mvestlgaclOn internaCIOnal en 
agncu1tura debe tener un portafolio de proyectos balanceado con respecto a los diferentes 
ambIentes (Pacruco, 1999) 

Cardozo 1990, anahzando los Incrementos de la pobreza rural y el detenoro del medIO 
ambIente en Brasll durante el penodo 1960-1990, señala que se trata de un fenomeno que 
mvolucra una compleja InteracclOn de causas y efectos y que en BrasIl, el Ciclo perverso 
pobreza - mediO ambIente esta subordmado a un estilo de desarrollo no sostemble, 
caractenzado por patrones de consumo ambIentalmente inadecuados y basado en una 
estructura de Ingresos altamente concentrada 

Las ralces mas profundas del CIclo pobreza rural - medIO ambIente se encuentran en el 
estilo de desarrollo (modelo soclOeconomlco) y en el modelo tecnologlco Implementado 

En el corto plazo se plantea una dIcotomia entre pobreza y medIO ambIente, que parecIera 
ImplIcar que proteger el ambIente es qUItar oportumdades de sustento a los pobres 
rurales, en espeCIal cuando la medIdas tendIentes a redUCIr la pobreza se enfocan a 
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Incrementar empleo e mgresos y denvan en aumentos en el consumo per caplta 
AqUl se visualiza claramente el rol del cambIO tecmco, el cual perrmte concIliar las metas 
sociales de reducclOn y/o ehmlnaclOn de la pobreza y la conservaclOn de la base de 
recursos naturales y del medIO ambIente 

Algunos programas de desarrollo rural buscan enfrentar la pobreza a traves del 
mejoramiento de la productividad y del Ingreso de los pequeños productores rurales, ya 
que a menudo ella tiene ongen en las muy limitadas oporturudades de los campesinos 
pobres para mcrementar su productividad Sin afectar negativamente los recursos 
naturales Por lo tanto, el creCimiento agncola sostemble por defimclOn, resulta esencial 
tanto para aliViar la pobreza, como para mantener la capacidad productiva a largo plazo 
(IFPRI, V ISlOn 2020) 

Actualmente la concepclOn del rol de la agncultura en el desarrollo economlco ha 
cambiado sustancJalmente en relaclon con los postulados de los modelos claslCO y 
neoclaslco La agncultura no se concibe como el sector generador de excedentes de 
capital para financmr el crecimiento de otros sectores, ro como la fuente de mano de obra 
barata que perrmte mantener baJOS los salanos urbanos, para hacer mas competltlva y 
rentable la producclOn mdustnal, que sustituye a las ImportaCIOnes 

Las mas avanzadas concepcIOnes sobre el desarrollo agncola, lo visualizan como un 
sector dmamlco y efiCiente, en donde la confonnaclOn de cadenas agroahmentanas 
POsibIlitan la generacIOn de mayor valor agregado y de empleo dentro de un sector 
agncola ampliado 

Se espera que la agncultura crezca, ayude a a)¡vlar la pobreza y conserve y/o mejore su 
capaCIdad producllva en el largo plazo, conservando la base de recursos naturales 

El dIagrama 1 muestra como estas tres metas, deseables de alcanzar dentro del sector, se 
encuentran estreehamente VInculadas en relaCiones de doble Vla, que como ya se ha 
menCIOnado antenorrnente, no siempre son totalmente claras y bIen comprendIdas 
El desarrollo tecnologlco aparece como uno de los elementos centrales para que la 
agncultura pueda cumplir con estos tres obJetIVOs fundamentales 

Las relaCIOnes entre desarrollo tecnolog!co - sostemblhdad y desarrollo tecnolog!co -
creCimIento, parecen mas Simples y eVidentes, que la relaclOn desarrollo tecnologlco -
allvIO de la pobreza En la dos pnmeras se trata fundamentalmente de relaCiones tecmcas 
de producclon de uso y de combmaclon de recursos Mas aun para que el creCImiento se 
mantenga a largo plazo, por defimclon debe ser sostemble, por lo cual esas dos relaCIones 
se eonfunden en una relaCIOn umca 

La conexlOn desarrollo tecnologlco ahvlO de la pobreza resulta de mayor complejidad 
dado que ademas de 105 Simples aspectos tecmcos Involucra dimenSIOnes SOCiales, 
culturales, pohtJcas, etc La Simple generaclOTI y dlfuslOn de nuevas tecmcas de 
produccIOn, no necesanamente conduce a mejorar la SltuaClOn de los pobres rurales Un 
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determmado esquema tecnologlco puede Incrementar el creCImIento agncola y conservar 
la base de recursos, Sin cambIar las condIcIones de pobreza y deSIgualdad En casos 
extremos puede empeorarlas 

Para que el desarrollo tecnologlco sea eXItoso en el del obJetIvo de alivIar la pobreza 
rural, se precIso que en el dIseño de las nuevas tecmcas se consIderen explicltamente las 
restncclOnes economlcas, socIales, culturales y ambIentales que enfrentan los pobres en el 
sector rural 

Pero el dIseño dc tecnologlas enfocadas al allVlo de la pobreza no es suficIente para lograr 
la meta Ellas deben estar mvolucradas dentro de una estrategia global de desarrollo, que 
Imphque acceso a mercados de productos, Insumos y de capItal Mayor partlclpaclOn de 
los pobres rurales en el diseño de los planes y programas que los afectan, mverSlOn estatal 
en bienes y servicIos publicos y formaclOn de capital humano en cantidad y cahdad 

Una Importante concluslOn del trabajO econometnco desarrollado por de Janvry y 
Sadoulet es que en Amenca Latma un patron de creCimIento sesgado haCia la agncultura, 
es efectIVO para la reducclOn de la pobreza rural Pero que debIdo a la alta concentraclon 
de la propIedad de la IIcrra, el crecImIento agncola es desfavorable para la eqUIdad 
global Los efectos beneficos del creCimIento agncola, se pIerden por los efectos 
mdeseables del mcremento de la deSIgualdad El resultado neto una sltuaelOn de mayor 
pobreza 

Los autores cItados concluyen que una estrategia efechva para redUCIr la pobreza rural 
requIere slmultaneamente la promOClOn del creCImIento agncola y mejoras en la eqUIdad 
y en la partlclpaclOn de los pobres en los beneficIOs de la expanSlOn economlca, medIante 
programas de reforma agrana y desarrollo rural 

VI Pobreza y Empleo 

Es abundante la hteratura que estudIa las mterrelaclOnes pobreza - empleo Entre ellos 
estan Braun 1995, Dambe, 1974, Galhardl, 1992, Klem, 1996, Macedo 1981, Santos de 
Morals, Tampubolon et al, 1995, Wasserstrom 

Desde pnnClplOS de la decada del 80 el desempleo en la regIO n se ha mcrementado 
conSIderablemente Al comenzar esa decada la tasa anual de desempleo urbano OSCIlaba 
alrededor del 6%, al finalizar los 90 se habla mcrementado hasta 9% Se estima que a 
finales de los 90, aproxImadamente 16 millones de personas pertenecIentes a la fuerza 
laboral economlcamente activa estaban desocupadas (FIgura 11) 

SI de cada persona desempleada dependIeran otras tres personas, se conSIdera que el 
problema del desempleo estana afectando a unos 50 mJllones de latmoamencanos 

El problema de! desempleo se ha tomado mas cntlco en paJses como ColombIa, en donde 
la tasa de desocupaclOn estaba alrededor del 20% en 1999 y en Venezuela en donde al 
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finahzar el año citado superaba el 15% (CEP AL, 1999) 

Un rasgo caractenstlco del crecimiento latmoamencano de las ull!mas decadas es que 
esta asociado con un mcremento slgmfical!vo del sector mfonnal, constituyendo se este 
en una fuente muy Importante de empleo en la reglOn (Rosenbluth, 1994) 

Figura 11 EvoluClOn del Desempleo Urbano en AmcrIca Latma 1980-1999 
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La cIfro encIma de cada barra corresponde a la tasa anual de desempleo Fuente CEPAL vanos anos 

Alrededor del tema se plantea una aguda controversia, ya que algunos anahstas lo 
vlsuahzan como una buena altemal!va en la lucha contra la pobreza Pero los 
contradictores, sostienen que la creCiente mfonnahdad es la consecuencia directa del 
poco dmarmsmo de la economla y de su mcapacldad para generar sufiCientes empleos 
Argumentan que la mfonnahdad es el resultado de una estrategia de sobrevlvencla de los 
pobres, que denva en salanos baJOS e mestables Sm embargo hay segmentos del seetor 
mfonnal, en donde se obtienen remuneracIOnes supenores a las de la economla fonnal 

Lo que aparece como un hecho mcontroveruble es que la mayor parte de los pobres 
pertenece al sector mfonnal, lo cual no Imphca necesanamente que todos los trabajadores 
mfonnales sean pobres (Rosenbluth, 1994) 

Otro aspccto relevante dentro del mercado laboral regIOnal, es que el creCimiento 
economlCO de los años mas reClentes ha den vado en una mayor demanda por trabajO 
cahficado y espcclahzado, en tanto que la demanda por trabajO no cahficado ha temdo 
muy poca dmamlca (Londoño, 1996) Esto se ha reflejado en la evoluclOn de los salanos, 
ya que las remuneracIOnes del personal calIficado ha creCIdo en mayor proporclOn, lo 
cual ha conducido a una mayor concentraclOo del mgreso dentro del grupo de los 
asalanados 
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VII Enfoques Metodologlcos e InformaclOn UtIlIZada 

En la mtroducClon al lIbro The New EconomIc Model m Latm Amenca and It5 Impact on 
Income DIstnbutlOn and Poverty, su edItor Bulmer Thomas (1996) anota que la pobreza 
y la dIstnbuclon de Ingreso presentan enormes problemas filosoficos y de medlclon Con 
relaclOn al ultJmo aspecto indICa que las CIfras macroeconomlcas colectadas anualmente 
como parte del ejerCICIO de constnIcclon de las cuentas nacionales, no proveen la 
mformaClon adecuada para efectuar las mediCIones convencIonales sobre la pobreza 

Dtagrama 1 Relaciones entre la SostembllIdad, el CreCImiento, el AlIvIO de la 
Pobreza y el Desarrollo Tecnologlco 

CreCimiento 

Adaptado de V osll el al 1991 

Sostembllldad 

Desarrollo 
Tecnologlco 

AltvlO de la pobreza 

"La pobreza y la nqueza son nocIones un tanto relatIVas Su operaclonahzaclOn depende 
tanto del contexto SOCial global de referenCIa como de la poslclon soclOlogtca e 
Ideologlca del evaluador" (F AO, 1984B) Por esta razon, es dificIl encontrar una 
defimclOn que tenga vahdez umversal 

"Un pobre en Estados Umdos en 1970 es nco comparado con un pobre de la Indta actual 
El pobre alla conduce un automovll con los neumatlcos gastados, en el ultlmo caso anda 
con los pIes descalzos El uno y el otro son pobres, pues pertenecen al ultimo tercIo o al 
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ultImo cuarto de la dlstnbuclOn de mgresos" El antenor parrafo de Jeans Labbens y 
reseñado en F AO 1984B, Ilustra claramente el aspecto relatIvo de la pobreza y las 
dificultades empmcas para su medlclon y para establecer comparacIOnes mterpersonales, 
mterreglOnales e mternaclOnales 

Las mediCiones de la pobreza y de dlsmbuclOn del mgreso dependen en gran medida de 
la dlspomb¡hdad de encuestas de hogares, las cuales son sIempre muestras sUjetas a 
errores, entre los cuales el mas comun es la subestlmaclOn del mgreso 

La dlstnbUClOn del mgreso puede ser mfenda directamente de la mformaclOn muestral, 
pero para el diseño de los mdlcadores de pobreza es precIso adelantar ciertos 
procedImIentos y asumir algunos supuestos, lo cual es fuente de dIscrepancIa entre los 
mvestlgadores y da lugar a resultados diferentes, aun en casos en los cuales se utllIce la 
mIsma mformaclon baslca (Bulmer - Thomas, 1996) 

Golbert y Kessler (1996), plantean que en la decada del 60 en la reglOn eXlsuo un gran 
debate e mqUletud mtelectual por desarrollar esquemas teoneos que permitieran encontrar 
explIcaCIOnes a la sltuaclOn de la pobreza Anotan que los estudiOS de esa epoca, de 
Preblsch, Cardozo y Falcto, Germam, y Nun y QUlJano, apuntaban a ofrecer un marco 
teonco sobre la pobreza en la reglOn Indican que a pesar de que los problemas de 
pobreza y deSIgualdad tienden a agudlzarse en Amenca Latma, en la actuahdad no se 
apreCIa un debate mtelectual de fondo sobre el tema 

Los autores CItados adVierten que esto no qUIere deCIr que actualmente no eXIsta 
mvestlgaclOn sobre la pobreza, smo que los trabajOS se han concentrado en dos temas 
pnnclpales 1) CuantlficaclOn de la pobreza (Diagnostico y medlclOn) 2) ASIstenCIa 
estrateglca (medIdas de po)¡t1ca para ahvlar la pobreza) 

En cuanto al pnmer punto, las mediCIOnes de la pobreza se han enfocado pnnclpalmente 
a establecer qUienes y cuantos son los pobres y donde se ubican Para el efecto 

pnnclpaImente se han empleado metodologlas desarrolladas por los orgarusmos 
mternaclOnales que han llevado el hderazgo en esta clase de estudIOS como El Banco 
MundIal (\\I'B), La OrganlzaclOn InternacIonal del TrabajO (OIT), la Comlslon 
Economlca para Amenca Latma & El Canbe (ECLAC), el Programa para el Desarrollo 
de las NaCIOnes Umdas (PNUD) y el Banco Interamencano de Desarrollo (BID) 

En lo que respecta a los mdlcadores de pobreza los mas frecuentemente utlhzados son El 
Indlce de NeceSIdades Baslcas Insatisfechas (UBN) y la Imea de pobreza (LP) El 
pnmero esta relaCIOnado con el acceso a cIertos servICIOS basleos como salud, educaclOn, 
VIVIenda El segundo presupone la IdentlficaclOn y calculo del costo de una canasta de 
bienes y servicIos baslCOS, que se relaCIonan con los patrones de consumo de una 
determmada comumdad, en un momento en el tIempo El valor monetano de esa canasta 
representa la Imea de pobreza 

AltImlr 1982, en un estudIO sobre la extenslOn de la pobreza en Amenca Latma dlstmgue 
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dos nIveles El pnmero es aquel en que los mdIvIduos tienen la posibilIdad de adqumf la 
canasta de bienes que satIsface sus necesidades bastcas El segundo es el de mdlgencla, 
un estado en el cual el IndIViduo no puede satIsfacer total o parcIalmente las necesidades 
baslcas 

Sm embargo en las defiruclOnes se Introduce un alto grado de subjetIVidad Por ejemplo, 
en el estudiO de Lustlg y Szekely (1990), la lInea de pobreza extrema se estImo como el 
costo de la canasta baslca de ahmentos y la lmea de pobreza moderada como el doble de 
la lmea de pobreza extrema en las zonas urbanas y 1 75 en las areas rurales 

Katzman (1996) plantea la necesidad de una definIclOn temporal de la pobreza, para 
distmgUlr entre pobreza coyuntural o circunstancIal debida a los CIclos baJOS de actIvIdad 
eco no mica y la pobreza estructural o cromca, lo cual es esenCIal para el diseño de la 
polIhca publIca La antenor dlferenclaclOn tamblen es Importante para la correcta 
InterpretaclOn de los dlstmtos rndlcadores de pobreza 

Las lmeas de pobreza que miden el acceso de los consUTnIdores a una canasta de bienes y 
serviCIOS baslcos, tienden a medir la pobreza coyuntural y a mostrar las vanaclOnes en la 
pobreza, durante los penodos de cambIO del Ciclo economlco Los mdlces que miden el 
acceso de la poblaclon a serviCIOS basleos como educaclon, salud, ServiCIOS mediCaS, 
agua potable, etc, son mas apropIados para medir la pobreza cromca o estructural 

En lo referente a los mdlcadores de deSigualdad, los mas utilIzados son los Indlces de 
Gml y de Taylor y la relaclOn de Ingresos de los qumtIles (o dec!les) mas pobre y mas 
nco 

Para mayor mfonnaclOn sobre mdlcadores de pobreza y deSIgualdad se puede consultar a 
Bulmer - Thomas (1996), qUien presenta un amplIo conjunto de mdlcadores, anotando 
sus VIrtudes y defectos 

En vanos estudIOS (De Janvry y Sadoulet 1996, LustJg 1990) se mencIOna que la escasez 
y baja cahdad de la mfonnaclOn baslca de muchos estudIOS sobre la pobreza en Amenca 
LatIna, dIficulta establecer comparacIOnes y generalIzacIOnes y el ajuste de modelos 
econometncos, que permitan Identlficar las vanables asOCiadas con la pobreza y la 
ImportanCia relativa de las mismas 

A partir de 1990 las NaCiones Umdas comenzaron a publIcar el Human Development 
Report que Incluye un conjunto de Indicadores sobre la sltuaclOn de pobreza y 
adiCIOnalmente ha constrUIdo un mdlce compuesto para momtorear el desarrollo humano 
en diferentes paIses del mundo 

El IDH es de un Indicador mide los logros en diferentes aspectos del desarrollo humano y 
perrmle establecer una escala de paises Incluye tOplCOS relaCIOnados con la longeVidad, 
el conOCimiento, el genero, el mvel de Vida (Ingreso, acceso a serviCIOS baslcos, salud) y 
la partlclpaClOn o eXc!USlOn Es mucho mas ampho que las medICIOnes basadas 
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exclUSIvamente en el Ingreso Se plantea que el mgreso es solo un medIO para alcanzar el 
desarrollo humano y no es en SI mIsmo un fin, por lo cual IDH provee una vlSlOn mas 
ampha y completa de la vIda humana 

Hay algunos trabajos cntlcos con respecto a los metodos de medIclon de la pobreza 
tradICIonalmente utilIzados Tal es el caso del estudIO de Boltvmlk 1996, que cuestiona 
los metodos usados en tres estudIOS sobre pobreza en Amenca Latma, adelantados por 
dIferentes msotuclOnes ECLAC, UNDP y WB 

En los dos pnmeros estudiOS señala InCOnSIstencIas y lImItaCIOnes de la Imea de pobreza 
utIlIzada, concluyendo que solo mIde la pobreza nutnclonal relatIVa, en tanto que la lmea 
de pobreza estimada por WB, puede mterpretarse como una medIda de la malnutnclOn o 
de supervIvenCIa fiSIca Esta ultima solo representa el 29% de una Imea de pobreza usada 
en Mexlco y es menor que la Imea de pobreza extrema de los estudIOS de ECLA y UNDP 

Los problemas de cantldad y caLIdad de la mformaclOn dIspomble y las hmItaclOnes 
metodologIcas, hacen necesano tener cautela al plantear comparacIOnes sobre la pobreza 
a dIferentes escalas y en dIstIntos contextos SOCIoeconomlCOS 

Esta dIficultad se hace mayor en la medIda en que la pobreza no solo se eumarca en lo 
atmente a Los aspectos matenales que proveen confort y bIenestar a las personas, SinO 

que el estado de pobreza puede ser determmado en gran medIda por part1culandades 
slcologlcas, soclologlcas y culturales de los IndIVIduos Puede eXIstIr una gran dIferenCIa 
entre el ser pobre y el sentIrse pobre 

Por la antenor, las comparaciones mterpersonales de bIenestar y de pobreza suelen 
resultar muy dIficJles Algunos estudIOS sobre la pobreza se han onentado al dIseño de 
escalas umcas de eqUIvalencIa, que permIten efectuar comparacIOnes mterpersonales de 
bIenestar 

Perah 1999, en un estudIO sobre el tema en ColombIa, demuestra que la mformaclOn 
espeCIfica de los hogares es clave para una correcta ldentIficacIOn de los grupos mas 
pobres de la SOCIedad Ullhzando escalas de eqUIvalenCIa, efectua comparacIOnes 
Interpersonales de los nIveles de bIenestar, convIrtIendo los hogares en IndIVIduos 
Identlcos "Las escalas de eqUIvalenCia normaJlzan cada hogar con respecto a un hogar 
de referenCIa, de tal forma que cada hogar eqUIvalente tIene la mIsma estructura de 
preferencIas" Lo antenor se debe a que los hogares no son homogeneos en cuanto el 
numero de mtembros, edad, nivel de escolandad ocupaclon etc, lo cual en defimtlva 
determma el mvel de bIenestar de cada mIembro del hogar conSIderado mdlVldualnIente y 
del hogar en su conjunto 

VIII ConclUSIOnes 
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* Una enorme proporclOn de la poblaclOn latmoamencana permanece en 
condiCiones de pobreza e rndlgencla El 45% de la poblaclOn total, 200 millones 
de personas son catalogadas como pobres 

* E135% de la poblaclOn rural y el 15% de la urbana, sobreVive en sltuaclOn de 
pobreza extrema 

* Comparando la sltuaclOn de pobreza de Amenca Latma con la de otras regIOnes 
en desarrollo del mundo, se concluye que esta se encuentra muy por encima del ruvel que 
debena tener, dado su actual grado de desarrollo 

* Amenca Latma presenta condiCiones extremas en la concentraclOn dcl rngreso La 
brecha entre ncos y pobres es mayor que en cualqUIer otra reglOn del mundo en 
desarrollo 

* El mdlce Glm de concentraclon del mgreso para la reglOn en conjunto se ubIca en 
O 52, vanando ente O 43 en Uruguay y O 59 en BraSil 

* CambiOS en la dlstnbuClOn de mgreso denvanan en sustanciales reducclOnes de la 
pobreza en el contmente SI se llegara a dtstnbuclOnes de mgreso Similares a las que hoy 
en dla tIene Afrrca, la poblaclOn pobre se reducma en un 50% 

* La concentraclOn del mgreso no difiere slgruficatlvamente entre sectores urbano y 
rural, pero eXiste una ampha brecha de mgreso per caplla entre sectores En BrasIl por 
ejemplo, el mgreso urbano tnphca al rural 

* Poco se ha avanzado en la lucha contra la pobreza y la deSigualdad Los resultados 
han Sido tan pobres que sus mdlces hoy se encuentran en los mismos mveles que 
presentaban hace casI dos decadas 

* El creCimiento economlco por SI solo, no garantIza el ahvlO y/o erradlcaclOn de la 
pobreza y la deSIgualdad Aun en Situaciones de alto creCimiento del mgreso, SI persisten 
las condICIOnes de deSigualdad actuales, sera muy dificIl redUCir la pobreza 

* El CIclo economlco esta asOCIado con la pobreza Durante la expanSlOn sus ruveles 
tIenden a redUCirse y durante la reCCSlOn a crecer 

* Segun de Janvry y Sadoulet tanto la expanslOn economlca, como la receSlOn han 
SIdo regresivas El penado de creCimIento 1988-1994 fue espeCialmente regresIvo 

* La proporclOn de poblaclOn en sJtuaClOn de pobreza es mayor en el sector rural 
que en las clUdades, 61 % frente a 39% 
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* Gran parte de estudIos se concentran en la pobreza urbana, por lo cual hay senos 
vacIOS de conOCImIento sobre la magnItud, caractenstIcas, ublcacIOn de la pobreza rural y 
de las posIbles estrategIas para combatIrla 

* La magnItud de la pobreza rural vana sustancIalmente entre paIses Durante los 80 
mc\UIa a CasI toda la poblacIOn de HaItI y de BohvIa En esa mIsma epoca en BrasIl, 
ColombIa, Honduras y Paraguay dos tercIOS de los hogares rurales eran pobres y en Clule, 
Ecuador, JamaIca y Panama el 50% de hogares se ubIcaban bajO la Imea de pobreza 

* DIversas teonas han tratado de exphcar la pobreza rural Los estructurahstas la 
atnbuyen en gran parte a la concentracIOn de la tIerra No obstante, aunque se han hecho 
reformas agranas y los ruveles de concentracIOn en algunos paIses han dechnado, la 
pobreza se mantIene Los esquemas de pohtIca economlca tamblen han cambIado en 
dIferente sentIdo, sm embargo la pobreza y la deSIgualdad se perpetuan 

* Se reqUIere una profunda reVlSlon de los modelos de desarrollo y de las estrategIas 
antI - pobreza La mayona de ellas se onentan haCIa el aSlstencIahsmo, dejando de lado 
los ajustes de fondo a los modelos de creCImIento 

* El Impacto del ajuste estructural y de los programas de establhzacIOn sobre la 
pobreza y la deSIgualdad en la regIOn ha SIdo tema central en los debates economlCOS de 
los ultImo s años No eXIste pleno acuerdo al respecto, pero la opmIOn mayontana es que 
un alto costo socIal recayo sobre los grupos mas pobres de la poblacIOn tanto urbana 
como rural, que se marufesto en mayor desempleo y subempleo, reduccIOn del salano real 
y mayor pobreza y concentracIOn del mgreso 

* Los nuevos esquemas economlCOS han exacerbado la sItuacIOn de pobreza en el 
sector rural, partIcularmente entre mlrufundlstas y asa lanados rurales 

* Se consIdera que la aCCIOn del estado debe combatIr los factores estructurales que 
generan pobreza y deSIgualdad, medIante programas de educacIOn, salud, servICIOS 
pubhcos etc Pero esto debe hacerlo conservando una nglda dlsclplma fiscal y monetana, 
dado que la mestablhdad macroeconomlca detenora sustanCIalmente las condICIOnes 
economlcas de los mas pobres 

* En Amenca Latma el desarrollo de nuevas van edades, msumos y metodos de 
produccIOn ha contnbUIdo a una expansIOn Importante de la produccIOn, la productIVIdad 
y los mgresos de la agncultura Lo cual ha resultado en cambIOS sustanCIales en la 
estructura de la producclOn agropecuana regIOnal Pero a menudo, los frutos del 
creCImIento no han mejorado la sItuaclOn de los pobres en el campo 

* CoeXIsten ancestralmente dos formas de producclOn agropecuana, la capltahsta y 
la campesma, conformando un dualIsmo tecnologlCo Un sector agncola empresanal 
moderno que cuenta con recursos economlCOS y tecnologlcos apropIados, que tIene facd 
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acceso a los mercados de capItales de bIenes y de servIcIOs En el lado opuesto, un sector 
campesmo que aun en presencIa de alternatIvas tecnologlcas, se encuentra atrapado en 
una sItuaclOn de escasos recursos y mercados agncolas poco desarrollados Las ultImas 
reformas economlcas han podIdo acentuar ese dualIsmo En el ultImo grupo se concentra 
la pobreza rural 

* Algunos tIpos de desarrollo tecnologlco dentro de la agncultura latmoamencana 
han sIdo eXItosos para mcrementar la producclOn y la productIvIdad, pero no han SIdo 

muy eficaces en la lucha contra la pobreza Se han documentado casos en los cuales la 
modenllzaclOn agncola ha detenorado las condIcIOnes de VIda de los pobres 

* No se puede conclUIr que el desarrollo tecno\oglco no sea Importante en la lucha 
contra la pobreza La tecnologIa es clave para la conservaclOn de los recursos naturales y 
para el crecImIento, los que a su vez tIenen fuertes conexIOnes con la pobreza 

* Los factores IImltantes de la economIa campesma y determmantes de la pobreza 
rural, son de muy dIversa mdole En consecuenCIa, no eXIste un factor UnICO cuyo 
sumInIstro sea condlclon necesana y sufiCIente para erradIcar o alIVIar la pobreza rural 

* Vanos trabajOS enfatIzan demaSIado en solo factor como elemento clave para 
combatIr la pobreza Algunos concentran la acclOn en la formaclOn de capItal humano, 
otros en el acceso a tIerra y a los recursos productIvos y otros en el desarrollo 
tecnologlco 

* Cuando se analIzan estos factores aIsladamente, sm mclUlrlos dentro de una 
estrategIa global de desarrollo, los retornos SOCIales a la mverslOn en ellos conSIderados 
mdlvldualmente, puede resultar mas baja de lo esperado 

* SI la educaclOn rural esta acompañada de nuevas alternatIvas productIvas, 
acceso a recursos como tIerra y credlto, desarrollo de mercados rurales, creaclOn de 
mfraestructura fislca, acceso a servICIOS de salud etc, es muy probable que en estas 
condICIOnes, el retomo SOCIal a la formaclOn de capItal humano para el sector agncola sea 
muy alto y represente una herramIenta eficaz en la lucha contra la pobreza rural 

* En la reglOn un patron de crecImIento con sesgo haCIa la agncultura es efectIvo 
para redUCIr la pobreza rural, pero debe estar enmarcado dentro de una estrategIa de 
desarrollo a rural, que mcluya polItIcas redlstnbutIvas 

* La pobreza urbana y rural estan mas relaCIOnadas en Amenca Latma que en otras 
reglOnes del mundo Igualmente la poblaclOn rural es menos dependIente del desempeño 
de la agncultura Lo antenor ImplIca que sena factIble una reducclOn Importante de la 
pobreza rural, aunque el sector agncola tuvIese un lento ntmo de crecImIento 

* El desarrollo tecnologlco en la agncultura latmoamencana puede ser una 
herramIenta muy eficaz en la lucha contra la pobreza en la medIda en que ImplIque 
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generaclOn de empleo Mas de la mllad de los pobres en el sector rural, no estan en 
condlclOnes de superar la pobreza mediante achvldades produclivas propias, pero nuevos 
empleos produchvos y bien remunerados, contnbuman a ahvlar sustanclahnente la 
pobreza rural 
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