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Perspectivas teóricas del PNUD del Informe Regional 
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Resumen 

El presente informe pretende dar a conocer las principales pautas, 
establecidas por el PNUD, en las regiones que conforman la América 
Latina y el Caribe, con la finalidad de propender al desarrollo humano, 
por medio de variables que considera para tal caso de mayor relevancia y 
que le permiten llegar al objetivo establecido, que es el monitorear que el 
bienestar de todas las regiones difiere no solamente del ingreso.

Y que a la vez se pretende dar nuevas pautas con la aplicación de nuevas 
variables que integren y amplíen tal informe con la finalidad de tomar en 
consideración nuevos modelos hacia el desarrollo humano direccionado 
hacia el nivel de la calidad de vida y capacidades, para tal caso como la 
educación, salud y vivienda con un mancomunado conglomerado a la 
puesta en marcha de políticas públicas y sociales para la propensión del 
desarrollo humano en las regiones de América Latina y el Caribe.

El método que se aplica en la siguiente investigación es descriptivo 
analítico, el cual permite realizar varias preguntas para conducir a las 
conclusiones de la aplicación de nuevas variables y perspectivas teóricas 
que hacen realización al mencionado informe.

Palabras clave: Desarrollo Humano, Variables, Ingreso, Progreso 
Multidimensional.

Theoretical Perspectives from PNUD on the Regional Report 
on Multidimensional Progress: Well-being Beyond Income

Abstract

This report intends to present the main guidelines, established by the 
UNDP, in the regions that make up Latin America and the Caribbean, 
with the purpose of promoting human development, through variables 
that it considers to be of greater relevance and that allow you to reach 
the established objective, which is to monitor that the well-being of all 
regions differs not only from income.
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And that at the same time it is intended to give new guidelines with the application of new variables 
that integrate and expand such report in order to take into account new models towards human 
development directed towards the level of quality of life and capabilities, for that case such as 
education, health and housing with a joint conglomerate to the implementation of public and social 
policies for the propensity of human development in the regions of Latin America and the Caribbean.

The method that is applied in the following investigation is analytical descriptive, which allows asking 
several questions to lead to the conclusions of the application of new variables and theoretical 
perspectives that make the aforementioned report.

Keywords: Human Development, Variables, Income, Multidimensional Progress.

Introducción
 
El  PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), procedió a la realización de un 
estudio exhaustivo en las regiones que conforman la América Latina y el Caribe, el cual ha mostrado 
el progreso multidimensional que conlleva a un aumento del desarrollo humano, todo esto fue 
puesto en un análisis realizado a partir de ciertas premisas que están más allá del ingreso, como es 
el caso de la pobreza que se presenta en las diversas regiones y que muchas veces no depende del 
ingreso, sino de otros factores predominantes como la falta de atención por parte de los estados en 
otros temas de trascendental importancia la desigualdad y la discriminación en todos los ámbitos de 
la sociedad, de aquella carencia de equilibrio en aquellas variables que hacen que muchas veces no 
todo dependa del ingreso.

Posteriormente se procede a acotar que se debe tratar con la utilización de otros indicadores y 
variables macroeconómicas requirentes y que forman parte de los desafíos para alcanzar en números 
significativos el tan anhelado índice de desarrollo humano, para lo cual se propone que se establezca 
la utilización para un posterior informe, la aplicación de variables como el nivel de la calidad de vida 
en el que se propende mejorar la educación como causal hacia el desarrollo de las ciudades, con 
una salud preventiva e integradora conformada de propuestas que se generen y plasmen desde las 
políticas públicas hacia la sociedad que integran cada una de las regiones.

También tomar en consideración la infraestructura en el mejoramiento de viviendas con servicios 
básicos que demandan las sociedades y que vayan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la 
capacidad en el ámbito tecnológico y que haga que se dé una mejor integración entre las políticas 
públicas y la sociedad, en el que se muestren los derechos y obligaciones todas mancomunadamente 
con los derechos para alcanzar el desarrollo humano de las regiones. Realizándose por medio de 
análisis íntegros y observaciones detalladas en los lugares establecidos y requeridos para que se 
fomente la importancia de las variables que conllevan al mejoramiento del nivel de desempeño de 
los ciudadanos.
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Escala de análisis y los componentes regionales (países, provincias, territorios, ciudades, sectores 
urbanos). Caracterización del recorrido histórico, político y económico. 

La región de América Latina y el Caribe, comprende 46 países conformados por   Antigua y Barbuda, 
Aruba, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica,  Grenada, Guadalupe, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas 
y Caicos, Islas Vírgenes, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, República Dominicana, San Bartolomé, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago  Belice, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay, Venezuela,  México,  
territorios dependientes y departamentos de ultramar, contiene una inmensa variedad de especies 
de flora y fauna salvajes. 

En consecuencia, esta región ha sido el centro de numerosos esfuerzos de conservación dirigidos 
hacia la preservación de especies indígenas. En lo concerniente a la agricultura, la región difiere de 
las otras en varios aspectos: grandes superficies de tierra están aún inexplotadas; la región posee 
grandes poblaciones de animales domésticos y finalmente, está caracterizada por una distribución 
muy desigual de los recursos, con la mayor parte de las tierras agrícolas repartidas en grandes 
unidades. 

Dentro del desarrollo económico en América Latina el análisis de la pobreza urbana y las condiciones 
de vivienda debe tener como referente principal la política macroeconómica y su relación con la 
ciudad. A este respecto, aunque la lucha contra la pobreza y la exclusión urbana constituyen factores a 
considerar en la definición de propuestas de política de vivienda y hábitat, también debe considerarse 
que los logros en este campo son un resultado indirecto del desempeño macroeconómico. 

Las ideas económicas que consideran a la construcción como sector líder mantienen actualmente 
una importancia intermedia en América Latina, lo cual es determinante en la asignación de recursos 
públicos a la política habitacional. Aunque esta interpretación de la función de los sectores en 
los planes nacionales de desarrollo económico de los países se relativizó a partir de los 80s, es 
interesante anotar que durante los dos últimos años se retomaron medidas de política económica 
anti recesivas que enfatizaron en la inversión en el sector, especialmente en programas dirigidos a 
incentivar la producción de vivienda y la construcción de obras de infraestructura, en general para 
América Latina. 

La mayor parte de los países de la región están fuertemente urbanizados “(..) es necesario aprovechar 
las oportunidades que presenta la urbanización como motor impulsor del crecimiento económico, 
social y cultural sostenido e inclusivo, y de la protección del medio ambiente, así como de sus posibles 
contribuciones al logro de un desarrollo transformador y sostenible” ( Naciones Unidas, 2016, p:3), 
con un estimado de alrededor del 70% de la población viviendo en las ciudades, muchas en estado 
de pobreza. En el curso de los próximos decenios se espera un aumento del 50% de la población de 
las ciudades, en tanto que la población rural tendería a mantenerse estable. (FAO 1997)
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Posteriormente en el siglo veinte diferentes países de América Latina percibieron procesos de 
industrialización por sustitución de importaciones forjando una gran migración de mano de obra 
del campo a la ciudad. La población urbana se incrementó notablemente mientras que la población 
rural disminuyó o se mantuvo estable según los países. El estancamiento de la población rural se 
manifestó primero en América del Sur (por ejemplo, Argentina y Chile observan tasas de crecimiento 
negativas), pero en otros países la población rural sigue aumentando (Mac Donald J. y Simioni D,1999)

América Latina incluye algunos de los aglomerados urbanos más grandes del mundo (por encima de 
los 10 millones de habitantes). Para 1975 se encontraba la ciudad de México en el cuarto lugar (10.7 
de habitantes) y San Pablo en el quinto (10.3 millones).  Para el 2001, los aglomerados urbanos con 
más de 10 millones de habitantes sumaban 17, entre los cuales se encontraban en el puesto N° 2 San 
Pablo (18.3 millones), N° 3 Ciudad de México (18.3 millones), N° 11 Buenos Aires (12.1 millones) y 
N° 15 Río de Janeiro (10.8 millones) en América Latina.  En las estimaciones para el 2015 el ranking 
de aglomerados urbanos con más de 10 millones de habitantes aumenta a 21 y en América Latina se 
mantiene la misma participación.

El crecimiento de los aglomerados urbanos en América Latina no ha estado acompañado por la 
planificación urbana necesaria para albergar satisfactoriamente a las crecientes poblaciones. Esto 
ha ocasionado el surgimiento espontáneo de barrios, favelas, villas o tugurios. Los asentamientos 
informales operan al margen de las regulaciones formales de desarrollo urbano y albergan entre un 
20 y un 50 por ciento de la población de las ciudades más grandes de América Latina. Las condiciones 
de vida en estos asentamientos son generalmente deplorables, debido a las grandes deficiencias de 
infraestructura básica, servicios urbanos y malas condiciones ambientales (DELNET 2004, p :13)

La integración de América Latina y el Caribe en una sola comunidad de naciones es una aspiración 
que nació hace ya casi 180 años como el gran anhelo de los pueblos de este continente que se 
liberaban del dominio colonial español. Los próceres de la gesta independentista trataron de 
convertir ese sueño en realidad, fue Simón Bolívar, el Libertador, quien estuvo más cerca de lograrlo 
con su convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá. Aquel histórico intento que se llevó a 
cabo del 22 de junio al 15 de julio de 1826 en la Sala Capitular del antiguo recinto del Convento de 
San Francisco, en la Ciudad de Panamá con la presencia de cuatro grandes naciones americanas, 
equivalentes a 11 países actuales, y los fallidos intentos posteriores, no lograron hacer realidad los 
planes integracionistas, pero nos dejaron el preciado legado del proyecto integracionista bolivariano.

Muchas décadas tuvieron que transcurrir, para que la vocación integracionista de nuestros pueblos 
renaciera con renovado vigor a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta llegar a los actuales 
acuerdos y esquemas de integración existentes en la región. 

En el plano económico han emergido la CAN, el MERCOSUR, la AEC, la ALADI, etc., y en el plano 
político el Parlamento Latinoamericano, el Andino y el Amazónico. Ha crecido notablemente el 
comercio intrarregional en la década de los 90.  Pero, no obstante, estos avances aún se están muy 
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lejos de alcanzar el objetivo de una verdadera Comunidad Latinoamericana de Naciones (CLAN). 
Apenas comienzan a darse los primeros pasos para interconectar estos esquemas subregionales en 
un espacio único de integración. Sin embargo, nunca antes como hoy fue tan urgente la necesidad 
de la integración de nuestros países. 

Vivimos la llamada época de la globalización, de un mundo cada vez más interconectado, donde 
grandes procesos mundiales tienen lugar con dinámicas complejas, como lo es el surgimiento 
de gigantescos bloques comerciales, cuya avanzada la marca el proceso de unión europea.  Se 
originan nuevos retos y oportunidades. Es un mundo donde se profundizan la asimetría entre 
países desarrollados y los llamados “en vías de desarrollo”. Crece por un lado la tendencia hacia 
la liberalización económica y la competencia entre países y bloques comerciales, y por el otro, se 
refuerza el proteccionismo de los ya desarrollados (Diaz 2003).

Dentro del marco descrito, América Latina ha visto descender su peso específico en la economía 
mundial. Las características políticas, económicas y sociales de los diferentes países que conforman 
la región Latinoamericana y del Caribe, indican claramente que ésta no puede ser clasificada como un 
continente con aceptable grado de desarrollo. Ante la ausencia de una plena y eficaz integración, las 
necesidades económicas de cada país, agudizadas por recesiones y crisis en la economía mundial, y 
las grandes presiones que genera la competencia económica entre los grandes bloques comerciales 
en torno a la región, se refuerzan las tensiones sobre los países latinoamericanos para inserciones 
asociativas con otros entes regionales, pero no construidas propiamente desde sus intereses, sino 
principalmente desde los intereses de otros más poderosos. 

Variables centrales en las que se basa el diagnóstico presentado en el informe. 

Las variables centrales en las que se basa el informe del PNUB son las que procedo a detallar: 
Pobreza, desigualdad y discriminación. 

En lo que se refiere a la pobreza en la región de América Latina y el Caribe, se puede apreciar 
que muchos países viven aún bajo la pobreza, y la reducción de las desigualdades en todas sus 
dimensiones se basan en dos ejes principales en proteger los logros alcanzados, lo cual incluye 
prevenir la caída en pobreza de millones de habitantes y por otro en impulsar políticas y estrategias 
inclusivas e integrales adaptadas a poblaciones que sufren de discriminación y exclusiones históricas 
     Y la discriminación étnicas y raciales que afectan no solo a los pueblos indígenas y afrodescendientes, 
sino también a las personas que sufren discriminaciones por el color de piel. La discriminación por el 
color de piel es una realidad en la región, y la inclusión de esta variable en los censos y las encuestas 
nacionales permite contar con información más completa para enfrentar las inequidades

Resultados relevantes del informe 

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) titulado “Informe Regional 
sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe Progreso multidimensional: bienestar más 
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allá del ingreso” se concentra en los retos acumulados que enfrenta la región, que se vuelven cada 
vez más lentos. destinadas a incorporar, apresurar y apoyar las políticas relativas al logro de los 
ODS en los Estados Miembros de manera oportuna y eficaz.  “progreso multidimensional”, concepto 
que el propio informe desarrolla y que define como “espacio de desarrollo con límites normativos 
–nada que disminuya los derechos de las personas y las comunidades, ni nada que amenace la 
sostenibilidad ambiental del planeta, puede considerarse progreso- “.

El informe plantea cuatro factores principales: 

la protección social universal
la expansión de los sistemas de cuidados
la promoción de un mayor acceso a los servicios financieros y activos físicos y,
el desarrollo de mejores habilidades laborales.

Por tanto, la erradicación de la pobreza y la reducción de las desigualdades se basan en dos principales 
ejes: proteger los logros alcanzados, para prevenir la caída en la pobreza de los habitantes, e 
impulsar políticas y estrategias inclusivas para que sean adaptadas a las poblaciones que sufren 
discriminaciones y exclusiones.

El desarrollo humano para los países de América de Latina y el Caribe ayuda a dar respuestas a 
los problemas de desarrollo por los ingresos, necesidades básicas o carencias para así mejorar los 
servicios sociales al cuidado de los niños y adultos mayores, a garantizar la identidad  de género, 
reconocer los derechos de los pueblos y comunidades, mejorar la seguridad ciudadana, proteger el 
medio ambiente, asegurar el acceso a la energía renovable y fortalecer la resistencia ante cualquier 
desastre natural, por todo ello el progreso multidimensional es la ayuda de bienestar a todos los 
países de la región.

La conceptualización de desarrollo humano la desigualdad espacial en el país, es la medida a través 
de los índices de desarrollo y pobreza humana por provincias, y la importancia de los arreglos 
institucionales en los resultados distributivos. Según el PNUD, el desarrollo humano es un proceso 
por el cual se amplían las oportunidades del ser humano y su nivel de bienestar (PNUD, 1990). 

Basado también en el enfoque de capacidades se ha propuesto el concepto de pobreza humana 
que tiene una significación opuesta al de desarrollo humano. La pobreza humana es un fenómeno 
multidimensional definido como la insatisfacción o privación de las capacidades básicas, es decir, la 
imposibilidad de vivir una vida mínimamente decente (Sen, 1995). 

Esta definición comprende, además de la insatisfacción de una o más necesidades humanas básicas, 
la carencia de oportunidades para satisfacerlas. Las capacidades básicas no se refieren únicamente 
a aquellas que son materiales, como el estar bien alimentado, tener buena salud, tener vestido 
o vivienda, sino también a aquellas no materiales como la libertad, la dignidad, el respeto a uno 
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mismo y a los demás, la participación libre en la construcción de la sociedad y las oportunidades 
para llevar una vida larga, sana y creativa. 

En este sentido, la pobreza de capacidades, definida como pobreza humana por el PNUD, se refiere 
a la negación de las oportunidades y opciones básicas para el desarrollo humano (PNUD, 1997). 
Mientras el desarrollo humano entraña la ampliación de las capacidades, la pobreza humana implica 
su privación.

Dentro de las transformaciones por ingresos en los países de la región de América Latina y el Caribe 
se han visto cambios sociales, económicas y ambientales.  Estos cambios no son producto del laissez 
faire, sino que componen la implementación de políticas públicas que han permitido una fuerte 
reducción de la pobreza en la última década, acompañada de una menor desigualdad de ingresos. 
De esta manera, se han experimentado logros sociales, laborales y educativos específicos que han 
ido más allá del ingreso.

El IDH destaca que el mayor reto actual es proteger los logros alcanzados y construir resiliencia en 
cada hogar de la región. En Las transformaciones más allá del ingreso se observa en el informe que en 
la década 2003-2013 se ha experimentado tres transformaciones fundamentales: se ha urbanizado, 
ha crecido el sector servicios y la mujer ha irrumpido con fuerza en el mercado laboral. 

El IDH sistematizo que gran parte del crecimiento poblacional de América Latina, la creciente 
urbanización, el uso acelerado de recursos naturales y determinados modelos de consumo están 
poniendo en riesgo la sostenibilidad del medioambiente “(..) el crecimiento de la economía traería 
como consecuencia inevitable el agotamiento de los recursos y el deterioro cada vez mayor del medio 
ambiente” (Gómez, 2000, p:247) 

El desarrollo humano no puede comprometer al medioambiente, principalmente en la región más 
biodiversa del mundo. 

América Latina y el Caribe requiere de un enfoque renovado en materia de políticas públicas para 
hacer frente a los desafíos actuales, así como para sustentar, cristalizar y dar continuidad a los logros 
hasta ahora alcanzados. Estas nuevas políticas deben ser especialmente en políticas de programas y 
servicios que vaya más allá de la pobreza de ingresos, desarrollar políticas específicas e innovadoras 
de discriminación positiva.

Con el nuevo enfoque multidimensional que propone el PNUB para la agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible se enfocara el crecimiento económico y el ingreso hacia un enfoque integral del progreso 
de las personas, implementando sinergias e interconexiones entre las distintas metas y dimensiones 
de la Agenda 2030, en si el progreso para las personas es mucho más que el ingreso. 
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¿Tratamiento teórico realizado en el informe o con qué categorías conceptuales se trabajó?  

El informe ha sido trabajado por sus realizadores bajo la teoría económica keynesiana del desarrollo 
implementada en la macroeconomía, que se ocupa de la mejora de las condiciones en países 
con bajos ingresos, se remonta a la década de los años 1940. Tomando en consideración que la 
economía keynesiana y su aporte en la teoría del desarrollo se centró en el análisis de las causas y 
las consecuencias de las variaciones de la demanda agregada y la relación existente con el nivel de 
empleo y de ingresos. 

Esta teoría partía del supuesto, explícito o implícito, de que un aumento del producto agregado, como 
sería un crecimiento del producto interior bruto per cápita, reduciría la pobreza e incrementaría el 
bienestar general de la población. El objetivo de la teoría económica del desarrollo es verificar las 
causas, mecanismos y las consecuencias del crecimiento económico a largo plazo, principalmente en 
los países de renta per cápita baja de los países de América Latina y el Caribe (Bustelo, 1999).

Desde la óptica de Amartya Sen, el desarrollo humano tiene como fin aumentar la libertad real 
de las personas. Según este enfoque, la expansión de la libertad es el medio y fin principal del 
desarrollo. El desarrollo humano consiste en la eliminación de controles a los tipos de libertad, que 
privan a los individuos de la posibilidad de aprovechar sus capacidades y oportunidades, y, además, 
sin estas libertades no es sostenible ni sustentable el desarrollo. Pero, para garantizar libertades 
fundamentales en la sociedad, deben existir instituciones económicas y sociales sólidas que impidan 
que se destruya el pacto social.

Amartya Sen (2002) afirma que el desarrollo humano exige la eliminación de las principales fuentes 
de privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas, la escasez 
de bienes y servicios públicos y la intolerancia o el exceso de intervención de Estados represivos. 
Por ese motivo, si nos guiamos solamente por el número que nos indica el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH), resulta que países de América Latina donde actualmente no son totalmente tangibles 
estas libertades. El Índice de Desarrollo Humano considera la esperanza de vida, el logro educativo 
(alfabetismo y matrícula escolar) y el ingreso per cápita como principales factores de desarrollo; 
pero lamentablemente estas variables son numéricamente influidas por políticas de masificación, 
que dejan de lado otros factores determinantes.

El índice de desarrollo humano omite ciertas condiciones que ponen en riesgo directo de 
vulnerabilidad a los individuos, como la inseguridad, el estrés, pérdida de libertades políticas, 
sociales y económicas, y toda falla institucional que amenace el desarrollo individual y colectivo. De 
acuerdo al último informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD 2014, el progreso humano depende 
de la disminución de las vulnerabilidades que atentan contra el bienestar integral de individuos y 
sociedades, lo que incluye por supuesto vulnerabilidades económicas.

El Desarrollo Humano va más allá del aumento o la disminución de los ingresos de un país, en el que 
las personas puedan desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa 
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de acuerdo con sus necesidades e intereses. Las personas son la verdadera riqueza de las naciones. 
Por lo tanto, el desarrollo implica ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una 
vida que valore.

Como lo indica Bastida (2006) consiste en aumentar las libertades humanas en un proceso que 
pueda ampliar las capacidades personales para expandir las alternativas disponibles y fomentar que 
la gente tenga una vida plena y creativa. 

De este modo las personas se vuelven beneficiarias del desarrollo y en agentes del progreso y del 
cambio que éste genera.

La vulnerabilidad enfatiza la noción de riesgo diferencial, esto es, la segmentación de las personas 
y hogares, desde grupos con capacidad de adaptación versus otros afectados por una situación 
de completa indefensión. El concepto de vulnerabilidad ha cobrado fuerza como herramienta de 
análisis social a la luz de un patrón de desarrollo caracterizado por su sensibilidad a los movimientos 
del mercado externo, donde la condición de pobreza se asocia a vulnerabilidad extrema. Ahora bien, 
mientras la medición de pobreza alude a ingresos insuficientes y carencias, este enfoque desplaza 
la atención hacia la disponibilidad de activos de los distintos grupos para hacer frente a cambios 
del entorno o contexto: trabajo, capital humano (salud, educación), activos productivos y activos 
intangibles (red de relaciones) (Pizarro, 1999). 

(PNUD-CEPAL, 1999) identifica tres formas de vulnerabilidad: a la marginalidad, a la pobreza y a 
la exclusión de la modernidad. La primera es la falta o debilidad de vínculos de las personas con 
el trabajo y consiguientemente la insatisfacción de sus necesidades básicas. La vulnerabilidad a la 
pobreza, por su parte, significa la exposición a factores de empobrecimiento y una baja generación 
de oportunidades determinada por el nivel de activos. Finalmente, el riesgo de exclusión de 
la modernidad está vinculado a jóvenes cuya encrucijada vital es adquirir activos habilitantes 
(educación) o reproducir la pobreza. Este autor destaca que las estrategias de movilización de activos 
sirven no sólo para comprender mecanismos de mitigación del riesgo de pobreza o la intensidad de 
ésta, sino también como procesos que posibilitan la movilidad social. 

El diseño de políticas debe entonces diagnosticar el nivel de activos de las familias y su aplicación a 
procesos y estrategias de movilización de recursos que explican tanto la mitigación de amenazas al 
bienestar del hogar, como cambios positivos que conducen a la movilidad social.

La vulnerabilidad y consiguientemente la pobreza, podrían modificarse positivamente por apoyos al 
proceso de movilización de activos de los pobres, pero también negativamente por políticas que los 
desconozcan y conduzcan a la fragmentación social y debilitamiento de su capacidad de respuesta 
(capital social). Respecto a las políticas que ayudan a la movilización de activos, diversos estudios 
muestran la importancia de la educación de los miembros en edad activa como un factor central para 
explicar pobreza, respecto a la cual el mejoramiento de la calificación y oportunidades laborales, 
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el apoyo a las redes vecinales y la provisión de servicios, vivienda e infraestructura constituyen 
mecanismos que compensan la desventaja de los activos personales y de esa manera ayudan a 
reducir la pobreza. 

Aportes del investigador de la línea de investigación o tema del informe.

¿Qué otras variables elegirían para realizar otro análisis relevante del tema investigado o ampliarlo? 
     
En América Latina la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar medios 
de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones se incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso 
limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión sociales y la falta 
de participación en la adopción de decisiones. 

Como otras variables requirentes para ampliar el presente análisis se detallarían:

Nivel de calidad de vida (salud, educación, vivienda)
Nivel de empleo
Nivel de capacidades

El crecimiento económico debe ser inclusivo con el fin de crear empleos sostenibles y promover la 
igualdad.

El desarrollo regional es un proceso en tiempo y espacio mediante el cual se incrementa el ingreso 
y los niveles de vida de los habitantes, donde el crecimiento económico y el bienestar social tienen 
efectos significativos en la estructura productiva y en las condiciones sociales de los países, estados 
o regiones. 

Como se señala a las variables que se tomarían para ampliar el informe presentado por el PNUD, se 
empezaría describiendo la variable correspondiente al nivel de calidad de vida que esta delineado 
con lo concerniente a la infraestructura, por tal razón este proceso requiere adicionalmente que los 
gobiernos locales cuenten con una infraestructura física que apuntale su crecimiento económico y 
el desarrollo social mediante la provisión de infraestructura física, para el suministro de servicios 
básicos y de actividades culturales y deportivas, otro integrante de la variable calidad de vida y de 
mayor relevancia e importancia es la salud en toda su totalidad, para esto se debe de tomar en 
consideración que los gobiernos regionales los que conforman en conglomerado de la América latina 
y el Caribe, creen programas sociales direccionados puntualmente a programas de salud, en el que 
se dé la prevención de enfermedades y a la vez se suministre de una políticas públicas  que enrolen 
puntualmente la salud con hospitales gratis y medicamentos al alcance de todos, especialmente 
de los más necesitados con programas que se establezcan desde la creación de las políticas con 
la finalidad del mejoramiento social e incluyente de la salud en la sociedad, y así se refleje con 
mayor beneplácito a nivel de la región y como resultado se llegue a acrecentar el IDH de la región, 
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propendiendo hacia un mejor nivel de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 
Así como el rendimiento educativo, son los factores que impiden que las personas recaigan en la 
pobreza principalmente al acceso a la protección social, es decir, a contar con adecuadas políticas 
de servicios sociales, cuidado de las personas dependientes, pensiones, sistemas universalizados de 
atención o empoderamiento laboral, para afrontar los retos derivados de trabajar con un modelo 
multidimensional de progreso, las regiones de América Latina y el Caribe deben también reconfigurar 
su estructura y los servicios que prestan a los ciudadanos como una mejor articulación territorial 
entre los distintos niveles de la administración pública y propender al desarrollo económico de la 
región.

Otra variable que se fundamenta para la ampliación del informe del PNUD y que influye de manera 
determinante en el desarrollo regional constituye el nivel de capacidades con las que cuentan los 
gobiernos y los agentes productivos locales en el impulso de la innovación tecnológica, formación de 
recursos humanos especializados para la obtención de un empleo adecuado a las necesidades de los 
ciudadanos, que permitan manejar hacia la profesionalización y espíritu empresarial, de ahí que el 
desarrollo regional se concibe como el resultado de las dimensiones económicas, políticas y sociales.

Una  intensa coordinación intersectorial que maximice la eficiencia de los servicios públicos, un 
abordaje integral que tenga en consideración las necesidades de los ciudadanos a lo largo del ciclo de 
vida, dando a conocer así una mayor participación de estímulo a la ciudadanía con la integración de 
mecanismos de participación y de institucionalidad y así llegar al tan anhelado IDH con porcentajes 
requeridos para alcanzar el desarrollo económico a nivel de las regiones que conformar la América 
Latina y el Caribe.

¿Con qué otras perspectivas teóricas lo relacionarían? Aporte de nuevas categorías teóricas para 
su abordaje. 

Se relacionaría con la teoría Keynesiana, con su creador John Maynard Keynes cuyos fundamentos 
dieron lugar al denominado Bienestar Social, donde el Estado juega un rol de primer nivel en la 
orientación del crecimiento económico y del desarrollo.  En las últimas décadas los teóricos del 
desarrollo han reflexionado más sobre los problemas que explican el atraso y el subdesarrollo.

Amartys Sen afirma que en la actualidad el hombre ha alcanzado niveles de bienestar inconcebibles, 
esperanza de vida al nacer, reducción de la tasa de mortalidad infantil y analfabetismo, acceso 
a los servicios públicos, pero al mismo tiempo advierte que gran parte de las personas viven en 
condiciones deplorables ya que existe una creciente opresión de las minorías y el medio ambiente 
sufre continuo deterioro.  Sen hace énfasis que la teoría del desarrollo es hallar las causas de la 
pobreza y formular propuestas que la aplaquen.

La calidad de vida puede evaluarse en términos de “la capacidad para lograr realizaciones valiosas” 
(Sen, 1993, p.I) de las dotaciones iniciales, las capacidades y los derechos se derivan un determinado 
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nivel de calidad de vida.  Por eso se hace requirente tomar en consideración nuevas variables que 
vayan a la obtención de nuevos resultados, como al tratar de la obtención de la vivienda, así mismo 
con la presentación de un ambiente adecuado y seguro va a contribuir con nuevas expectativas en 
la contribución a un proceso significativo, también con un cambio preponderante en el desarrollo 
de las capacidades de los ciudadanos de las regiones que integran la América Latina y el Caribe, 
efectivamente lo especificado por el autor Sen, con su aporte teórico conlleva a una mejora en la 
calidad de vida, conjuntamente todo este proceso con la parte medular e importante como es la 
salud física y mental de los individuos a través de la satisfacción de las necesidades del ser humano 
van a contribuir de manera significativa como es el caso de la protección autoestima, ocio solidaridad 
y participación con la puesta en marcha de la identidad autonomía, libertad y pertinencia.

Sen, indudablemente insiste en que no debe ser preciso contar con una limitación al momento de 
poner en práctica el crecimiento solo con el ingreso, sino que se proyecta a que se requiere de la 
integración de otros preceptos como es el caso a la obtención de los derechos que debe tener la 
ciudadanía como es el caso de las capacidades y realizaciones del conglomerado de las personas 
y a la vez a la consecución de un sistema público, social y político, que vayan a comprometerse en 
suprimir los problemas de la pobreza la exclusión y la desigualdad en las regiones.

Conclusiones

Dentro del informe del PNUB Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe Progreso 
multidimensional: bienestar más allá del ingreso” existen transformaciones pendientes del desarrollo 
y las personas, en el caso de que hay personas que son excluidas por factores que no dependen del 
factor ingreso; es así que los hogares y comunidades que salieron de la pobreza tengan la capacidad 
para adaptarse positivamente a situaciones adversas. 
Las transformaciones no dependen de cerrar brechas materiales, sino de cambios en las relaciones 
de poder, normas y elaboración de las políticas públicas todas estas direccionadas con mejores 
estrategias al beneficio de la colectividad.  
Los problemas requieren de soluciones que midan los objetivos multidimensionales de la pobreza, 
vulnerabilidad y sostenibilidad en el caso de aplicar nuevas políticas que conlleven a un mejor 
desarrollo, que a lo posterior se vea plasmado en un incremento significativo en el IDH de la región.
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