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Estado del arte de las investigaciones realizadas
sobre pobreza en Colombia durante la última década1

Adriana Patricia López Velásquez*

RESUMEN

El propósito central de este documento es hacer una

revisión de los estudios de pobreza realizados durante

la última década por cuatro instituciones reconocidas

por su trabajo en este tema: El Centro de Estudios

de Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad

de los Andes, FEDESARROLLO, Departamento Nacional

de Planeación (DNP) y la Facultad de Ciencias

Económicas y el Centro de Investigaciones para el

Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional de

Colombia. En este artículo se presentan las relaciones

y conexiones temáticas presentes en los estudios

revisados, estableciendo una clasificación de estas

investigaciones, identificando sus conclusiones y, en

la medida de lo posible, sus efectos sobre la política

pública dirigida a la atención de los pobres en

Colombia.

Palabras clave: investigaciones sobre pobreza en

Colombia, conceptos de pobreza, indicadores de

pobreza, determinantes de la pobreza en Colombia.

Revista Equidad y Desarrollo No 4: 21-29 / Julio - diciembre 2005

SUMMARY OF THE INVESTIGATIONS DONE ON

POVERTY IN COLOMBIA IN THE LAST DECADE

ABSTRACT

The main purpose of this document is to review the

investigation done on poverty by four recognized

institutions The Center of Economical Development

Studies (Centro de Estudios de Desarrollo Económico.

CEDE) at Andes University, FEDESARROLLO, The

National Planning Department (Departamento

Nacional de Planeación. DNP), and the Faculty of

Economical Sciences and the Research Center for

Development (Centro de Investigaciones para el

Desarrollo. CID) at the National University in Colombia

during the last decade. In this document the relations

and connections in this research is shown and

classified. The conclusions are discussed in terms of

their effects on public policies in Colombia.

Key words: Research about poverty in Colombia.

Poverty Concepts, Poverty indicators, Variables which

determines poverty in Colombia.
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INTRODUCCIÓN

El estudio de la pobreza ha cobrado un interés

particular después de la declaración de solidaridad

de las Naciones Unidas en el año 2000, en la cual 189

jefes de Estado de países ricos y pobres firmaron la

Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, en la

cual se comprometieron a intensificar los esfuerzos

mundiales para reducir la pobreza, mejorar la salud

y promover la paz, los derechos humanos y la

sostenibilidad ambiental (Naciones Unidas, 2003: 15).

La preocupación por aunar esfuerzos para reducir la

pobreza surge cuando se evidencia que más de mil

millones de personas en el mundo viven en extrema

pobreza. Esta situación reveló que a pesar de los

esfuerzos que cada país ha realizado en esta materia,

estos no han sido suficientes para mejorar la calidad

de vida de un gran número de personas en el mundo

(Naciones Unidas, 2003:1).

Este artículo pretende develar la heterogeneidad de

los materiales documentales que sobre el tema de

pobreza han sido producidos en Colombia durante la

última década; específicamente por cuatro

instituciones reconocidas en el trabajo de este tema.

Inicialmente se hace el análisis de algunas de las

investigaciones seleccionadas, para finalmente

plantear una serie de conclusiones sobre el tema.

ANÁLISIS DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE
POBREZA DESARROLLADAS EN EL PAÍS

DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA

CONCEPTOS DE POBREZA QUE HAN PREDOMINADO EN

LAS INVESTIGACIONES

Uno de los puntos más discutidos y controversiales al

estudiar la pobreza tiene que ver su conceptualización

y definición. La revisión de artículos y otras

publicaciones de autores como Boltvinik (2003) y Sen

(1992), entre otros, develan la dificultad para definir

la pobreza de una manera tal que sea aceptada por

la mayoría de los estudiosos del tema.

Es posible afirmar que la pobreza se puede definir

según el interés particular del investigador y puede

variar de un país a otro de acuerdo a los factores que

quieran ser analizados. A continuación se presentan

los conceptos más utilizados para definir la pobreza

que predominaron en las investigaciones realizadas

durante la década de los noventa en Colombia.

En su investigación, Fresneda (1993) señala que la

pobreza «expresa una situación de carencia que

puede ser o no transitoria». La pobreza entendida

de esta manera está asociada a la necesidad del ser

humano de obtener un mínimo de bienes y servicios

para subsistir (Cabrera, 2003: 2).

Una de las acepciones más utilizadas para definir la

pobreza es la referida al Método Directo, el cual

define como pobre a aquellas personas que no

satisfacen una o varias necesidades básicas. En otras

palabras este método asocia el bienestar con el

consumo efectivamente realizado. Este tipo de

concepto está presente en investigaciones como las

de Flórez (1998), Leibovich y Núñez (1999), Pérez

(1995) y Castaño (1992), entre otras.

No obstante, otros autores han definido la pobreza

como aquella situación en la que no se pueden

obtener los recursos suficientes para llevar una vida

digna y decorosa, de acuerdo a los estándares

implícitos en el estilo de vida predominante en la

sociedad a la que pertenece2 (Cabrera, 2003: 2).

Autores como Sánchez (1999), Castaño (1992 y 1999),

Urrea (1998), Leibovich y Nuñez (1999), han utilizado

2 Este concepto corresponde a lo que en la literatura de pobreza se conoce como el Método Indirecto, a partir del cual, se evalúa el
bienestar en términos de la capacidad de las personas para realizar consumo.
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de manera explícita o implícita este concepto de

pobreza en sus investigaciones.

También se encuentran conceptos de pobreza definida

desde una perspectiva multidimensional. En este

sentido, una acepción relativamente nueva es la

planteada por el Programa de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (PNUD, 2003), refiriéndose a ella

en términos de la incapacidad de las personas de

vivir una vida tolerable, es decir, llevar una vida larga

y saludable, tener educación, acceso a un ingreso

suficiente para obtener los bienes y servicios básicos,

disfrutar de un nivel de vida decente, libertad

política, acceso al trabajo, entre otras.

Finalmente, en las investigaciones más recientes se

evidencia el uso de un concepto más amplio de

pobreza, el cual fue introducido en su investigación

por Grillo y Nina (2000), quienes plantean que una

persona es pobre o no pobre cuando carece de medios

materiales para subsistir; pero también por la

incapacidad de las personas de acumular activos y

tener oportunidades para alcanzar un mejor nivel de

vida. En este orden de ideas la pobreza no se reduce

a la insuficiencia de los ingresos, está relacionada

con la capacidad que tienen las personas de poder

elegir entre alternativas y opciones disponibles en el

contexto en el que se desenvuelven y lo que pueden

llegar a hacer.

LOS INDICADORES DE POBREZA MÁS UTILIZADOS

Tal como lo señala Sen (1992) la conceptualización

de la pobreza requiere que el investigador defina un

criterio que le permita definir quién debe ser llamado

pobre y quién no. De otro lado, la elección de la

medición de pobreza depende del concepto de

pobreza que maneje el investigador. A continuación

se presentan algunos de los indicadores de pobreza

que fueron utilizados en las investigaciones revisadas.

El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas fue

utilizado para medir y examinar la evolución de la

pobreza a nivel regional y nacional, por autores como

Flórez (1998), Leibovich y Núñez (1999), Pérez (1995),

Castaño (1995) y Urrea (1998). Desde esta medición,

serán pobres aquellas personas que tengan alguna

necesidad prioritaria insatisfecha. Este indicador ha

sido comúnmente utilizado para identificar grupos

objetivo que serán beneficiados con la aplicación de

políticas focalizadas que alivien específicamente esas

necesidades.

Por otra parte, otros de los indicadores más usados

fueron las líneas de pobreza, según las cuales se

consideran como pobres a aquellas personas con un

ingreso menor a la línea de pobreza definida para

ese país.  En algunos de los estudios revisados, como

los de Flórez (1998), Leibovich y Núñez (1999),

Sánchez y Núñez (1999), Pérez (1995), Castaño

(1995), Urrea (1998), Castaño (1999); se identificó

el uso de la Línea de Pobreza (LP)3 y Línea de

Indigencia4 como dos de los indicadores más utilizados

para medir la pobreza en el país.

En el trabajo de González y Sarmiento (1998), los

autores proponen el uso del índice de Condiciones

de Vida –ICV-, el cual se abre espacio en el campo de

los indicadores sociales como un instrumento que

aporta nuevos elementos para una mejor asignación

del gasto público social. El ICV comprende 14

variables de estudio y análisis que permiten una

medición más amplia que la permitida por el índice

NBI.5

3 La LP ha sido definida como el gasto necesario para adquirir una canasta básica de consumo compuesta por diversos bienes y servicios. La
canasta definida para este indicador está conformada por un grupo de «bienes alimentarios» y «otros bienes» (vivienda, educación,
vestuario, transporte, etc.).

4 Ha sido definida en términos de un nivel de ingreso que permite alcanzar un consumo predeterminado de calorías. Las necesidades
calóricas se obtienen de estudios nutricionales, realizando supuestos sobre el nivel de actividad física (Feres, 2001:18).

5 El Índice de Condiciones de Vida, ICV, combina en una sola medida las variables de potencial de acceso a bienes físicos: características
físicas de la vivienda y las posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios; variables que miden el capital humano.
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TEMÁTICAS TRABAJADAS EN LAS INVESTIGACIONES

Las investigaciones realizadas entre 1990 y el 2003

pueden ser clasificadas según su temática en aquellas

que buscaron determinar los factores causales de la

pobreza en Colombia; las que se especializaron en la

aplicación de instrumentos tradicionales de medición

para determinar su evolución; otras se dedicaron al

refinamiento de estos indicadores o a la construcción

de unos nuevos que permitieran precisar la

identificación y cuantificación de la población pobre

en Colombia. Y el último grupo hizo énfasis en la

necesidad de evaluar los cambios que sobre la

situación de pobreza del país se han dado a partir de

los ajustes de la política económica y social. A

continuación se hace una breve presentación de las

investigaciones según las temáticas identificadas.

Determinantes de la pobreza. Nuñez y Ramírez

(2002) realizaron una investigación sobre los

determinantes micro y macroeconómicos de la

pobreza en Colombia. El estudio concluye que la

principal causa de reducción de la pobreza entre 1991

y 1995 es la dotación de los hogares, entendiéndose

como el nivel educativo y el tamaño del hogar. Por

tal razón, los investigadores insisten en la necesidad

de priorizar la cobertura educativa y el

fortalecimiento de los programas de información y

planificación familiar, pues estas dos variables

disminuyen la probabilidad de ser pobre. Enfatizan

en la necesidad de formular programas especiales

de creación de empleo que contribuyan a la

generación de ingresos familiares como medida

económica importante para afrontar tal situación.

Finalmente concluyen que el desempleo y las mejoras

en la distribución del ingreso son las variables

macroeconómicas de mayor importancia sobre la

pobreza.

Por su parte, en un estudio de carácter regional,

Flórez (1998) evidencia una relación entre la

movilidad espacial y la pobreza individual y familiar.

En las conclusiones de su trabajo señala que el

aumento de la pobreza entre 1993-1996 en los

municipios de Yopal, Aguazul y Tauramena en el

Casanare, se explica por la presión de los flujos de

migrantes de regiones distintas al Casanare sobre los

hogares más pobres de estos municipios, ya que estos

últimos acogen a los migrantes agudizando los

problemas de vivienda y de hacinamiento. Por lo

tanto, esta variable debería ser tenida en cuenta para

determinar la magnitud de la población pobre en las

diferentes regiones del país.

Grillo y Nina (2000) plantearon en su trabajo la

importancia de la formulación de políticas de

equidad, que busquen acabar con el ciclo de la

pobreza, la revisión de la naturaleza de la transmisión

intergeneracional de la pobreza y de la desigualdad

en el capital humano. Señalan que en Colombia ha

persistido un nivel educativo bajo, acompañado de

altos niveles de pobreza y desigualdad en la

distribución del ingreso; además, que existe una

asimetría en la acumulación de activos, en el acceso

a los bienes y servicios, en el acceso y la calidad de

la educación de los más pobres y en la frágil inserción

de la población en el sistema productivo. Los autores

finalizan su investigación planteando que la pobreza

priva a las personas de bienes materiales y de la

posibilidad de desarrollar sus capacidades humanas

básicas.

Macroeconomía y pobreza. En este grupo se

encuentran los trabajos de Aguilar y Nina (1998),

Nuñez y Sánchez (1999), Fedesarrollo (2002) y el CID

(2003), de los cuales se pueden extraer algunas

conclusiones en común. En primer lugar, que la

situación de pobreza en Colombia se agudizó a pesar

de las diferentes reformas introducidas desde

principios de la década de los noventa. Segundo, que

la población rural es la más afectada por el fenómeno

de la pobreza. Tercero, que a pesar de la tendencia
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creciente del gasto público social no se ha logrado

una mejoría significativa de la pobreza y la

desigualdad en la distribución del ingreso del país.

Cuarto, que la transferencia de recursos no se basa

en una política diferenciada por regiones y situaciones

de marginalidad de su población. Finalmente,

comparten la idea que la pobreza no debe ser una

meta de un plan de gobierno de cuatro años, debe

constituirse en una preocupación consignada en un

plan de Estado, que permita durante períodos de

mediano plazo implementar estrategias dirigidas

hacia un mismo fin. En este sentido, el desafío para

Colombia es luchar por la reducción de la pobreza a

partir de la implementación de un modelo de

desarrollo democrático, articulado a reformas

estratégicas y estructurales de largo plazo dirigidas

a mejorar la composición y operación de una red de

protección social para el país.

De otro lado, la investigación de Leibovich y Nuñez

(1999) se concentra en el análisis de los principales

activos que poseen en forma deficiente o no poseen

los pobres en Colombia. Los autores concluyen que,

si bien Colombia ha experimentado una disminución

de la incidencia de la pobreza, esta sigue presentando

unos niveles preocupantes que «ameritan ser objeto

de políticas estatales que ayuden a su reducción

rápida» (Leibovich & Nuñez, 1999: 20). Los ejercicios

econométricos les permitieron confirmar que el

crecimiento económico ha sido una fuente importante

de reducción de la pobreza urbana, así como el gasto

público y la apertura económica; la situación

contraria se presenta con la inflación, el desempleo

y la depreciación real del tipo de cambio, variables

que contribuyen en forma directa e indirecta a su

aumento. En términos de activos y acceso a recursos

encontraron que un mayor capital humano y acceso

a créditos productivos ayudaría a reducir la pobreza.

Pobreza, desigualdad y desarrollo. Durante 1995 se

realizaron investigaciones que abordan tres temas

específicos relacionados con la pobreza. La primera

de ellas realizada por Londoño (1995), establece una

relación entre la desigualdad del ingreso y su mayor

influencia sobre la pobreza de la población. El trabajo

resalta el desequilibrio persistente en la formación

de capital humano como uno de los elementos básicos

que habrían contribuido al débil desempeño de la

economía latinoamericana, y en particular, a la falta

de progreso en materia de pobreza y distribución del

ingreso. Las principales herramientas para afrontar

éste flagelo siguen siendo los programas sociales como

educación y salud, entre otros de impacto directo.

En este orden de ideas, la investigación realizada

por el DNP, PNUD, ACCI y PNDH en 2003, presenta los

resultados sobre la evolución del Índice de Desarrollo

Humano para Colombia durante los últimos 10 años.

En este informe se hace énfasis en la necesidad de

«entender el desarrollo no sólo como crecimiento

económico sino también como la ampliación de las

opciones, para que la gente pueda elegir la calidad

de vida que considera deseable» (PNUD, 2002: IX).

Este estudio suministra elementos importantes para

la formulación, seguimiento y evaluación de las

políticas públicas y señala que «los avances en el

desarrollo humano registrados en la década del

noventa, han tenido lugar en un contexto de cambios

importantes en las instituciones del país, que son los

marcos de regulación legal que naturalmente tienen

efectos sobre la velocidad del desarrollo y sobre su

distribución» (PNUD, 2002: 80).

Este informe plantea como retos fundamentales para

Colombia en el nuevo milenio: fortalecer su

solidaridad como nación, superar la tendencia a la

inequidad, revisar la relación entre el gasto social y

la pobreza (relación inversa). Además, buscar salidas

a la crisis que no afecten la tendencia positiva que

en el mediano plazo ha tenido el IDH y recordar que

«el balance fiscal y los equilibrios macroeconómicos,

son medios y no fines, donde el verdadero desarrollo

se da para y por las personas» (PNUD, 2002).
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Modelos para identificar los pobres. Un esfuerzo

importante por construir un instrumento que

permitiera identificar los pobres fue el realizado por

Castaño (1992). La aplicación del modelo arrojó que

las variables socioeconómicas de los hogares de mayor

capacidad de discriminación fueron: el estrato; el

número de niños menores de 12 años; el número de

ocupados patronos en el hogar; el número de

miembros del hogar sin ningún tipo de seguridad

social; la población total del hogar; la tasa de

dependencia económica; proporción de la jornada

laboral informal; años de educación del jefe y el nivel

educativo promedio de la población en edad de

trabajar. No obstante los hallazgos de esta

investigación, los autores consideran que los

resultados a pesar de ser aceptables podrían

mejorarse si se dispusiera de una información más

adecuada para identificar la pobreza en el país.

Otro estudio que vale la pena destacar en este

período fue el realizado por Fresneda (1993). En este

trabajo se concluye que los hogares colombianos

afectados por pobreza total poseen tamaños

elevados, en promedio 5.6 personas por hogar, donde

predominan los hijos pequeños. También se

caracterizan por tener jefes de hogar con precarios

niveles de educación y bajos niveles de ingreso que

no permiten acceder a las condiciones básicas para

sobrevivir. Este estudio no hace ningún tipo de

recomendación sobre la forma de superar la pobreza,

no se plantean opciones para su solución; se limita

al establecimiento de relaciones entre las condiciones

de ocupación, nivel educativo, distribución del

ingreso y estructura socio-ocupacional para clasificar

los grupos según la incidencia de la pobreza.  No

obstante lo anterior, el estudio aporta luces a las

consideraciones que debe tener el Gobierno Nacional

para identificar y focalizar poblaciones vulnerables

y programas sociales para enfrentar el flagelo de la

pobreza en el país.

Planes de superación de la pobreza. La investigación

realizada por Corredor (1995) hace un análisis crítico

de las estrategias para reducir la pobreza propuestas

en el plan de desarrollo «El Salto Social». Según el

autor, el plan considera el empleo como el núcleo

fundamental,  como el punto de encuentro entre el

desarrollo económico y el desarrollo social;

admitiendo que las personas sólo pueden satisfacer

sus necesidades vitales cuando tienen un ingreso

(Corredor, 1995: 61).

También agrega que el plan es poco preciso en cuanto

a las políticas de redistribución del ingreso, reducción

de los desequilibrios regionales, el diseño de políticas

diferenciadas para grupos específicos y el énfasis en

lo político. Esto implica continuar con barreras

estructurales para la equidad, pues estos determinan

las dotaciones iniciales de las personas. El plan se

queda corto en lo concerniente a la atención de los

grupos de población específicos, sus planteamientos

son muy generales y pocas las estrategias concretas

y los medios adecuados para vincularlos en forma

estable, productiva, creativa y digna a las dinámicas

económica y sociopolítica.

El plan aborda el desarrollo económico, social y

ambiental pero se queda corto en la esfera política,

cuando se ha mencionado que los sectores

económicamente más débiles son por lo general los

más débiles políticamente y en este orden de ideas

carecen de espacios y formas organizativas para dar

a conocer sus demandas.

CONCLUSIONES

La revisión de la literatura deja entrever la diversidad

de enfoques conceptuales que han sido utilizados para

definirla, medirla y comprenderla. Sin embargo, un

elemento interesante es el carácter multidimensional

que se otorgó a la pobreza en las investigaciones más

recientes.
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Las investigaciones sobre pobreza se centraron en el

análisis de sus determinantes, en la aplicación de los

indicadores más convencionales para su medición,

como el NBI y la LP y análisis de su evolución. Además,

se hicieron esfuerzos por construir instrumentos

alternativos o refinar los existentes para la

identificación y cuantificación de los pobres, dentro

de ellos cabe destacar el ICV y el IDH.

Sin embargo, el nuevo milenio presenta un cambio

en el estudio de la pobreza, la preocupación no son

sólo los indicadores, aunque se sigue insistiendo en

la necesidad de revisarlos y perfeccionarlos. El centro

de atención de los gobiernos y organismos de

cooperación internacional está en la necesidad de

ahondar en los factores que están impidiendo que la

pobreza pueda ser superada; no obstante, la

implementación de políticas sociales y económicas

para su reducción.

Tanto Colombia como otros países latinoamericanos

han destinado recursos a través de programas sociales

para grupos específicos o han aumentando el gasto

social buscando reducir la pobreza; sin embargo, los

resultados no son los esperados. Para el caso

colombiano se advierte una disminución de la pobreza

medida por el NBI, la cual pasó del 37.2% en 1993 al

23% en el 2000 (DNP, 2001), en parte explicado por

un mayor acceso de los hogares pobres a los servicios

públicos por la vía de los subsidios brindados por el

gobierno. Mientras que la pobreza medida por la LP

señala un aumento de los hogares pobres en el país,

pasando del 54% en 1991 al 60%, aproximadamente,

en el 2000, es decir, hay un mayor número de

colombianos con ingresos insuficientes para acceder

a una canasta básica de bienes. Surge una

ambigüedad para el análisis: ¿qué cifra utilizar para

explicar la evolución de la pobreza en Colombia? ¿cuál

es la realidad del problema sobre el cual quiere

intervenir la política social? ¿qué tan grave es el

problema en el país? En gran medida esta situación

contribuye al debate sobre la importancia de revisar

los indicadores de medición de la pobreza,

principalmente cuando el indicador oficial en

Colombia es el NBI, que según los datos ha mostrado

una mejoría sustancial en la última década.

Otro punto interesante de explorar, por parte de los

economistas y los profesionales de las Ciencias

Sociales, es el análisis de la coherencia y pertinencia

de la política social que se pretende implementar en

el país, tanto en el orden nacional como local; una

revisión de los programas y proyectos sociales

formulados para tal fin; análisis de los resultados de

las políticas asistenciales y de políticas estructurales

de reducción de la pobreza; así como la identificación

de los puntos de articulación de la política económica

y social para el logro del crecimiento de la economía

con mejores resultados sociales.
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