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de la población, densidad de ]a misma -número de personas por kilómetro

cuadrado- o la proporción de población que se encuentra inserta en acti-

vidacles agrícolas. El criterio utilizado en México es el de la dimensión

de población y se refiere a la cantidad de población residente en sectoles

geográficos de menos de 2,500 habitantes, y cuya actividad económica

principal es en el sector agropecuario.
El porcentaje de personas que habitan en localidades mrales en nuestro

país ha ido disminuyendo de manera importante' En 1950, este grupo po-

blacional representaba poco más del 57 por ciento del total de la población

del país; en 1990, 29 por ciento y para el 2015, esta cifra disminuyó ubi-

cándose en23 por ciento (INEGI, 2020). En las localidades rurales la po-

blación tiene las mayores carencias de servicios pírblicos, administrativos,

educativos y de salud; suministro de alimentos y otfos productos; medios y
vías de comunicación; así como infiaestructura urbana y de saneamiento.

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y urbano 2013-

2018 señala que: "México enfrenta un fenómeno de ernpobrecimiento del

sectOr rural, que es necesario revefiir"; en2012, de acuerdo COn cifras del

consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desaffollo Social (co-
NEVAL), casi27.5oA de los habitantes en zonas rurales se encontraban en

situación de pobreza extrema y 40.1% eran pobres (INEGI, 2015).
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Ponnnzl

Definición general. Se define como pobre za afoda condición de carencia

económica y de acceso a los bienes fundamentales para la vida que coloca

a las personas, f-amilias y comunidades en situación de vulnerabilidad en

un contexto histórico, económico y cultural específico, por lo tanto, es sub-
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jetivamente relativa. Lapobreza es objetivamente medible y es uno de los

principales instrumentos de las ciencias sociales para conocer los niveles

de privación dentro de una estructnra sgcial; también es una herramienta

para la planeación de la política económica y social de un país. Además

de las investigaciones económicas de la pobreza existen investigaciones

antropológicas (cultura de la pobreza) y sociológicas (relaciones entre

pobreza y cultura política, control social, violencia); existen discusiones

especializadas y multidisciplinarias en torno a la pobteza urbana, pobre-

za educativa , pobreza alimentaria, pobteza de tiempo. El dato de pobreza

puede considerarse la foma más macroscópica de la desigualdad social.

Evolución en perspectiva comparada. La discusión en torno al concep-

to de pobreza y su medición es añeja, fue Benjamín Seebohm Rowntree

(1871-1954) quien demostró que la pobreza se explica por los salarios ba-

jos. Peter Townsend, uno de los principales teóricos contemporáneos que

estuclias el tema, identifica tres concepciones de la pobreza: subsistencia,

necesidades básicas y privaciones relativas. La idea de subsistencia tiene

que ver con los ingresos económicos necesarios para acceder a los satis-

factores básicos mínimos, idea qr"re fundamenta una de las mediciones más

importantes de la pobreza o Línea de pobreza (LP); el concepto de necesi-

dades básicas supone los servicios mínimos que recluiere una comunidad

como un todo, incluido el reconocimiento a los derechos que tiene toda

persona para recibir para recibir los beneficios sociales elementales, lo cual

está ligado con la discusiónjurídica en torno a los derechos sociales dentro

de un régimen democrático, este concepto ha clado lugar a las medicio-

nes multidimensionales de la pobreza, las cuales incorporan además de los

ingresos económicos dimensiones que miden el acceso a las necesidades

básicas tales como la salttd, la educación, la seguridacl social, e incluso el

tiempo libre; la idea de privaciones relativas se refiere al ingreso limitado
de las personas y las condiciones contextuales que 1o hacen posible, es

un concepto ligado la identificación de problemas de estructura de clase,

estatus de minorías y variaciones entfe culturas, la privación subjetiva se

relaciona con el sentimiento colectivo respecto a las condiciones de vida

o de privación de necesidades realmente existentes. Con la introducción

de mediciones multidimensionales de la pobreza se ha tratado de superar

la medición basada en los ingresos o LP, algunas construidas mediante

umbrales de ingresos poco generosos, como lo es la medición del Banco

Mundial, con 1o cual se amplía la noción de bienestar. Las mediciones mul-

tidimensionales, por la diversidad de variables de medición, así como por

su nivel de desagregación del dato, son poderosas herramientas para la ela-
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boración de políticas públicas. Hoy en día existe una discusión abundante

sobre los métodos de medición; vale decir que en el mundo existen muchos

métodos de medición, por la diversidacl de teorías, métodos y bases de

datos estadísticos utilizados, normalmente, los datos de pobreza no son

comparables a nivel internacional, salvo algunas excepciones. Relevante,

por ejemplo, es 1a medición multidimesional que realiza la Universidad
de Oxford, Oxfort Pr,¡verty ond Human Det,elop Iniciative (OPHD, la cual

capta la pobreza extrema a nivel mundial. En América Latina la Comisión
Económica para AméricaLatina y el Caribe (CEPAL) realiza una medi-

ción de la pobreza para los principales países de la región, publicada cada

año en su documento Panorámica Social de América Latina' En México la
medición de la pobreza se realiza de manera institucionalízada,lo cual se

marca en la Ley General de Desarrollo Social, en donde se detenninan el

método y las dimensiones de medición. El organisrno descentralizado en-

cargado de la medición es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
Social (CONEVAL). Entre las diversas mediciones académicas destaca la

de Julio Bolvinik quien ha desarrollado un método integrado de medición
multidimensional que úibza umbrales generosos para la medición.

Algunas discusiones actuales. Más allá de las discusiones sobre la me-

dición, existe una discusión sobre la pobreza como sistema social y sobre

las políticas públicas para su mitigación. La pobreza desde un punto de

vista sociológico, es decir, como sistema de acción social, supone una es-

tructuración de relaciones sociales y económicas que constriñen y/o habi-

litan la producción de formas de bienestar; es decir, se trata una posición
de llegada en donde las variadas fuerzas de la desigualdad y la violencia,
mediadas por formas de poder y dominación, explican su reproducción o
posible mitigación segúrn sea el caso; es decir, lapobreza es una estructura-

ción especifica de las desigualdades sociales y económicas. Más allá de los

datos estadisticos que expresan la magnitud y profundidad de las formas

de la carencia,lapobreza como sistema relacional implica el conocimiento
de la acción social de los diversos actores sociales que la producen (mer-

cado, gobiernos, sociedad civil). De esta forma lapobteza no sólo es una

fcrrma de la vida cotidiana, sino que es un campo de contradicciones de

clase, raciales, sexuales, culturales que explican una serie de fenómenos

concomitantes tales como la inseguridad y la violencia, los movimientos
reivindicativos de lucha social, la incapacidad de logro educativo, los ba-
jos niveles de cultura ciudadana. De esta forma la pobreza como forma de

vida supone un campo de conflicto, de lucha, de dominación y de control
social, en donde los pobres actúan creativamente y desarrollan estrategias

t73



de sobrevivencia, de autonomía y de empoderamiento. Otra discusión tiene
que ver con las políticas públicas de lucha contra la pobreza. .A1 respecto

el centro de 1a discusión en América Lafina gira en torno a las políticas y
programas compensatorios, las cuales se han generalizado en toda la re-
gión; el asunto es que tales programas, después de varias décadas interui-
niendo en las familias pobres, no han podido erradicar de manera efectiva
lapobreza y su transmisión intergeneracional de manera masiva, más bien
parecen haber producido un efecto de normalización, estabilización y de

control político de los pobres a través de las transferencias económicas o

en especie, esto mediante la generación de micro zonas de bienestar (la
dotación limitada de recursos y satisfactores que no logran satisfacer en su

totalidad ni bordear el sistema de desigualdades que explican la condición
de pobreza) y una densificación de su intervención social, es decir, de su

capacidad ampliada a nivel del territorio en términos de control político,
de uso del tiempo y de los cuerpos de los pobres mecliante diseños de

interuención social verticales, es decir, con poca o nula participación ciu-
dadana. Una nueva generación de programas está cambiando los diseños
centrados en trasferencias hacia un modelo de inclusión social basada en
la generación de capacidades educativas y laborales de los pobres. Está
pendiente una mayor investigación sobre las relaciones entre pobreza y
violencia, pobreza y género, pobreza y nlfrez,pobreza y adultos mayores,
pobreza y lucha política, pobreza rural y la relación asimétrica fiente a los
espacios urbanos.
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Por,irrcls púnr,rcls

Las políticas públicas desde una óptica científ,ca se enfbcan en explicar e

interpretar los procesos políticos y técnicos que llevan a cabo los gobiernos
para tomar decisiones en torno a la solución de los problemas que aquejan
a la sociedad en sus distintos sectores y tenitorios en el marco de un siste-
ma y régimen político en particular. Existen múltiples escuelas de pensa-

miento para el estudio de las políticas públicas en el mundo, sin embargo,
aquírealizamos una lectura que intenta simplificar y hacer menos abstracta
la comprensión de las políticas pírblicas en su contexto latinoamericano.
No obstante, que no nos proponemos una discusión semántica o lingüística
acerca del origen polisémico del concepto, reconocemos de facto su liga
sustancial con la compleja esfera de la acción pública en la cual adquiere
mayor sentido. Además, sin perder su origen politológico y su basamento
en la evidencia científica, reconocemos su perfil multidisciplinario, al ser
altamente contextuales los fenómenos que analiza; también advertimos su

cada vez más necesaria interacción disciplinaria y transdisciplinaria con
otros saberes, incluyendo aquellos fuera del ámbito científlco o guberna-
mental.

En nuestra concepción, las politicas públicas teóricamente colocan la
participación ciudadana como un elemento fundamental, asimismo, estas

se distinguen de las políticas gubernamentales por su apertura a una ma-

175


