
 

* Economista, Magíster en Administración Pública mención Desarrollo Institucional, Docente a Contrato de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas con las asignaturas de Microeconomía, 

Macroeconomía, Plan de Negocios, Negocios Internacionales, Marketing, Emprendimiento en las carreras de Ingeniería 

Comercial y Comunicación Social, Jefe de Recursos Humanos de Donoso Constructores Cía. Ltda.  

 

** Ingeniera Comercial, Magister en Gestión Empresarial, Directora de la Carrera de Ingeniería Comercial y Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Chimborazo, Docente de la Carrera de Ingeniería Comercial con las 

asignaturas de matemática básica, matemática financiera. 

 

***Ingeniera en Sistemas Informáticos, Magister en Informática Empresarial, Docente a contrato de la Universidad Nacional 

de Chimborazo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas con las asignaturas de Informática Básica I y II, 

Informática aplicada I y II, Ecommerce y Sistemas de información gerencial en la carrera de Ingeniería Comercial. 

 

 

POBREZA COMO UN FENÓMENO SOCIAL – MULTIDIMENSIONAL DENTRO 

DE PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. CASO PRÁCTICO: ECUADOR  

 

Ligia Ximena Tapia Hermida* 

lxtapia@unach.edu.ec 

Martha Lucía Romero Flores** 

martha.romero@unach.edu.ec 

Patricia Alexandra Chiriboga Zamora*** 

pchiriboga@unach.edu.ec 

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:  

 

Ligia Ximena Tapia Hermida, Martha Lucía Romero Flores y Patricia Alexandra Chiriboga Zamora 

(2018): “Pobreza como un fenómeno social – multidimensional dentro de países en vías de 

desarrollo. Caso práctico: Ecuador.”, Revista OIDLES, n. 24 (junio 2018). 

 En línea: http://www.eumed.net/rev/oidles/24/pobreza-fenomeno-social.html  

 

 

Resumen  

 

La pobreza y el hambre es un fenómeno estrechamente ligado con dimensiones económicas, 

sociales, políticas, culturales y medio ambientales. Es patética la definición conceptualizada por 

(Stavenhagen, 1996), en que las sociedades del tercer mundo se caracterizan por ser miserables, 

ignorantes y enfermas. Representan la forma extrema de exclusión y marginación de las personas, 

familias y colectivos de la integración social. 

 



La pobreza es una forma de vida que surge de la imposibilidad de acceder a los recursos 

productivos para satisfacer las necesidades básicas del ser humano, que conlleva a un deterioro 

del nivel y calidad de vida. La situación persistente de pobreza se denomina pauperización masiva, 

caracterizada como un problema multidimensional, ligada a la insatisfacción de necesidades 

básica. El concepto de pobreza es fundamentalmente económico con impactos políticos y 

sociológicos. Hay pobreza de subsistemas, protección, afecto, entendimiento, participación e 

identidad, expresada en la insuficiencia de alimentación, vivienda, salud, vulnerabilidad frente a los 

desastres naturales, plagas, enfermedades y epidemias, deficiente e inadecuada educación, a la 

marginación, exclusión de valores extraños a la cultura. Se expresa en el autoritarismo, violencia, 

opresión, discriminación e iniquidades de género. Existe una mareada polaridad social en los 

países en proceso de desarrollo con predominio de pobres y minoría de ricos. 

 

Una América Latina y el Caribe sin hambre es posible, pero hay que esforzarse mediante políticas 

adecuadas por parte del sector público y privado.  Les corresponde una acción concertada, activa, 

protagónica y optimista en la búsqueda de soluciones para lograr cumplir los objetivos del milenio. 

 

El tipo de investigación realizada es descriptiva ya que se pretende detallar las principales 

variables sociodemográficas del Ecuador.  Se utilizó el método deductivo que implica ir desde los 

aspectos actuales vs. lo sucedido con anterioridad.  
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ABSTRACT 

 

TITLE: POVERTY: MULTIDIMENSIONAL SOCIAL PHENOMENA 
 

Poverty and hunger is a phenomenon closely linked with economic, social, political, cultural and 

environmental dimensions. The definition conceptualized by (Stavenhagen, 1996), in which the 

societies of the third world are characterized by being miserable, ignorant and sick, is pathetic. They 

represent the extreme form of exclusion and marginalization of individuals, families and groups of 

social integration. 

 

Poverty is a way of life that arises from the inability to access productive resources to meet the 

basic needs of the human being, which leads to a deterioration in the level and quality of life. The 

persistent situation of poverty is called massive pauperization, characterized as a multidimensional 

problem, linked to the dissatisfaction of basic needs. The concept of poverty is fundamentally 



economic with political and sociological impacts. There is poverty of subsystems, protection, 

affection, understanding, participation and identity, expressed in the insufficiency of food, housing, 

health, vulnerability to natural disasters, plagues, diseases and epidemics, deficient and inadequate 

education, to marginalization, exclusion of values foreign to culture. It is expressed in 

authoritarianism, violence, oppression, discrimination and gender iniquities. There is a dizzy social 

polarity in developing countries with a predominance of the poor and a minority of the rich. 

 

A Latin America and the Caribbean without hunger is possible, but efforts must be made through 

appropriate policies on the part of the public and private sectors. They have a concerted, active, 

protagonist and optimistic action in the search of solutions to achieve the millennium objectives. 

 

The type of research carried out is descriptive, since it is intended to detail the main 

sociodemographic variables of Ecuador. We used the deductive method that involves going from 

the current vs. what happened before. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema previsto a desarrollar está ligado íntimamente con el desarrollo económico y social de la 

población, ya que el desarrollo incluye aspectos como: aceptables niveles de educación, salud, 

vivienda, acceso a servicios básicos, la libertad de pensamiento, religión, cultura, acceso a la 

información, entre otras.   

La pobreza tiene manifestaciones multimodales. Va más allá de la pobreza económica que 

conlleva a la incapacidad para el desarrollo y el florecimiento de las fuerzas esenciales humanas y 

la imposibilidad de que la persona realice lo que potencialmente es como ser humano, tales como: 

universalidad, libertad, creatividad, dignidad, conciencia (Rendón, 2012). 

 

En el mundo se observa más de un mil millones de personas atrapadas en la pobreza extrema con 

menos de un dólar ingreso/día, de las cuales el 70% son mujeres. Siete de cada 10 seres humanos 

se mueren de hambre, principalmente mujeres y niñas. 

En América latina 40 millones padecen de hambre y en el Ecuador el porcentaje de personas que 

viven en pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) asciende en el año 2016 al 32.01% 

(Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador, 2017), cabe indicar que el 

porcentaje se encuentra en decrecimiento por las políticas sociales implantadas en el país. 

 



La mayoría de los pobres todavía se localizan en las áreas rurales, pero la tendencia está 

cambiando por un proceso de urbanización irreversible y en el siglo XXI, la mayor parte vive en las 

ciudades, por efecto de la migración y el traslado de la miseria campo-ciudad. 

 

DESARROLLO  

DESARROLLO, SUBDESARROLLO Y POBREZA  

 

La pobreza se entiende principalmente como la ausencia o privación del “bienestar”, como un 

fenómeno que expresa, ante todo, la vulneración de los derechos humanos, resultado de injustas 

relaciones sociales y políticas (SENPLADES, 2014). 

En términos per cápita, el Producto Interno Bruto es considerado como la medida de desarrollo 

económico.  Por tanto su nivel y tasa de crecimiento son metas por sí mismas.  Teniendo en cuenta 

que el  PIB per cápita es el coeficiente del PIB con respecto al número total de habitantes de un 

país1. 

Para que una nación sea designada como desarrollada se requiere que el progreso económico 

elimine la pobreza, desnutrición, analfabetismo, corrupción, deficiente acceso a servicios básicos, 

etc. 

Subdesarrollo  

Para  comprender al subdesarrollo se lo puede asociar a países con un bajo nivel del PIB per 

cápita y con un número elevado de habitantes. Se puede considerar subdesarrollados a los países 

del Tercer Mundo. 

Entre las principales causas del subdesarrollo se tiene (Enciclopedia Wikipedia, 2018): 

• La falsa teoría de la raza 

• El clima 

• El colonialismo 

• La religión 

• La actuación de las naciones ricas 

• La corrupción y tiranía de sus gobernantes 

                                                 
1 El PIB per. cápita de un  país no significa que todos los habitantes de dicho país reciben esa cantidad de 

riqueza. 



• Los propios pueblos subdesarrollados 

 

Los problemas generados por el subdesarrollo son varios y de los cuales un país no puede salir, 

como son (Enciclopedia Wikipedia, 2018): 

 

• Emigración 

• Guerras civiles y movimientos guerrilleros 

• Inestabilidad política y social 

• Sobreexplotación de los recursos 

• Pandemias 

• Hambrunas 

 

Características estructurales del subdesarrollo  

 

Es de vital importancia determinar las características estructurales de los países en vías de 

desarrollo. 

Características Demográficas 

Los países pobres se caracterizan por poseer tanto elevadas tasas de natalidad como  de 

mortalidad. A medida que se desarrollan, las tasas de mortalidad descienden.  Las tasas de 

natalidad a menudo siguen siendo elevadas, antes de acabar descendiendo como las tasas de 

mortalidad. 

El elevado crecimiento demográfico, significa que la renta total debe crecer más de prisa para 

mantener un nivel razonable es crecimiento per cápita.  El hecho que la población crezca 

contribuye, desde luego, a que crezca la renta, ya que de esta manera aumenta la oferta de trabajo 

productivo. 

Estructura Ocupacional y Productiva 

La agricultura representa una proporción significativa  de la producción en los países en vías de 

desarrollo.  La producción agrícola  normalmente en las áreas rurales se produce para consumo 

familiar y por lo tanto  es de autosubsistencia. 

La actividad agrícola constituye claramente  una parte importante de la vida de los campesinos  

que habitan en dichos países,  a pesar de que la agricultura suele ser  una actividad de alto riesgo 

económico, sobre todo cuando el agua  no está garantizada, incremento del minifundio, 

descapitalización del campo, alta tasa de desertificación y el consiguiente deterioro paulatino y 

creciente del recurso suelo, bajo nivel tecnológico  y escasez de insumos agrícolas como 



fertilizantes y pesticidas. La utopía de la “revolución verde” no fue una alternativa de desarrollo 

agrícola. 

Migración de las Zonas Rurales a las Urbanas 

Debido a la extrema pobreza y a la falta de tierras los campesinos de las zonas rurales  se ven 

obligados  a abandonar el campo, con el consiguiente traslado de la miseria campo-ciudad, con la 

esperanza frustrada de  tener mejores condiciones de vida. 

Elevada Población Indígena 

La concentración de la población indígena en las áreas rurales de los países subdesarrollados se 

encuentra ligada al incremento de la pobreza e indigencia. Las principales características de la 

pobreza en las áreas rurales  tienen relación con aspectos como: falta de educación, falta de 

acceso a la tierra, bajos niveles de salud, escasa integración en los mercados y falta de empleo en 

actividades no agrícolas. Los índices de pobreza muestran un porcentaje mayor en las áreas en 

donde existe mayor concentración de indígenas, en las que la pobreza está asociada con la 

desnutrición, menor educación y mortalidad infantil.  

Pobreza  

 

La pobreza es un conjunto de carencias como son: hambre, falta de techo bajo el cual 

resguardarse, deficiente acceso a los servicios de salud, educación, desempleo. Generalmente la 

pobreza es una situación de la que la sociedad quiere liberarse. Por lo tanto la pobreza es una 

llamada a la acción, tanto para pobres como para ricos, a  cambiar el mundo para que más 

ciudadanos tengan suficientes alimentos, educación,  salud, vivienda, seguridad social, entre otras 

condiciones básicas.  

La economía de un país poco desarrollado se define como pobre, ya que puede crecer y crear 

riqueza y, sin embargo, dejar a  la mayoría de la población sumida en la miseria. La economía del 

desarrollo ha pasado a estudiar las soluciones que podrían aplicarse en países en vías de 

desarrollo para erradicar la pobreza. 

 

Medición de la pobreza (Calderón) 2  

Para medir la pobreza en el Ecuador se realiza diferentes métodos que son:  

 

                                                 
2 CALDERON TOBAR, Jofre. El Agregado de Consumo y las Líneas de Pobreza y  Extrema Pobreza en el 

Ecuador, p. 6 



• Método directo o satisfacción de necesidades básicas.- Se basa básicamente en la 

clasificación de los hogares como pobres o no pobres de acuerdo a la satisfacción de sus 

necesidades básicas, de forma tal que los hogares con necesidades insatisfechas son 

considerados como pobres es decir pobreza estructural 

• Método indirecto o capacidad de ingreso o consumo.- Se determina una canasta de bienes 

y servicios que permitiría, a un costo mínimo, la satisfacción de las necesidades básicas, y 

define como pobres a los hogares cuyo ingreso o consumo se ubique por debajo del costo 

de esta canasta  conocida como pobreza coyuntural. 

• Método Katzman.- Se conoce como  análisis integrado de pobreza, el mismo que aparece 

como resultado de los dos métodos anteriores. 

 

TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

Las diferentes teorías en cuanto al desarrollo de las naciones tienen como principal fundador a  

Adam Smith y su teoría clásica, ya se  justifica el reparto de la riqueza entre el proletariado y la 

burguesía ya que estas dos clases sociales son las que crean riqueza. Para (Simith, 1776), la 

acumulación de capital se debe a las diferencias de trabajo en condiciones iguales, por eso la 

burguesía tiene derecho a una mayor parte de la riqueza.  

La intervención del Estado debe ser insignificante para permitir que las fuerzas de la oferta y la 

demanda actúen libremente, de la misma forma el Estado debía abstenerse de intervenir en la 

economía ya que si los hombres actuaban libremente en la búsqueda de su propio interés, había 

una mano invisible que convertía sus esfuerzos en beneficios para todos, según Adam Smith. 

Existen varias teorías en cuanto al desarrollo se refiere; como es la teoría de modernización y la 

teoría de la dependencia.  

La importancia de la Teoría de la Modernización y de la Dependencia radica, sobre todo, en que se 

desarrollaron conceptos para Latinoamérica.  Sin embargo, con ninguna de las dos teorías es 

posible explicar plenamente el subdesarrollo puesto que, además de presentar importantes 

omisiones, hacen en algunos aspectos un análisis equivocado de la realidad que buscan explicar.  

Teoría de la modernización 

Una de las principales teorías ortodoxas es la teoría de la modernización.  Determina que las 

sociedades actuales, es decir las sociedades modernas poseen mayor productividad, ya que 

adquieren mayores niveles de educación, salud, vivienda; es decir, mejores condiciones de vida. 

Con lo que se puede argumentar que las instituciones tienen funciones claras y las cumplen para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 



Los principales supuestos de la teoría de la modernización según Rostow, se basa 

fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se lo realiza a través de 

cinco fases que son: 

1. La sociedad tradicional 

2. Precondición para el despegue 

3. El proceso de despegue 

4. El camino hacia la madurez 

5. Una sociedad de alto consumo masivo.  

Mediante las fases anotadas anteriormente, se puede mencionar que los países denominados 

subdesarrollados tienen como principal problema, la falta de inversiones productivas; entonces, la 

solución es que se les provea de ayuda en forma de capital y tecnología. 

Como fundamentos esenciales, incluyendo en los que se basan los planteamientos de Rostow, la 

teoría de la modernización se caracteriza por establecer: 

• La modernización es un proceso homogenizador; es este sentido se puede decir que la 

modernización genera tendencia hacia la convergencia entre sociedades.  

• La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador. Se tiene una 

concepción de que estos países poseen una prosperidad económica y estabilidad política 

imitable. 

• La modernización es un proceso que se evidencia como irreversible. En otras palabras, 

una vez que los países del tercer mundo entren en contacto con el Occidente, no serán 

capaces de resistirse al impetuoso proceso de modernización.  

• Es un proceso progresivo que a largo plazo es no sólo inevitable sino deseable.  

• La modernización es un proceso largo. Es un cambio basado más en la evolución que en 

un salto revolucionario. Tardará generaciones e incluso siglos para que culmine y su 

impacto profundo sólo se sentirá a través del tiempo.  

La teoría de la Modernización tuvo varias críticas, ya que uno de los errores era básicamente en el 

carácter evolutivo y en la presunción de que todas las sociedades pasarían de manera lineal, de un 

estado tradicional a uno moderno. Otra crítica, fue la idea de que las formas occidentales pudiesen 

ser replicadas mecánicamente en cualquier parte del mundo.  

Teoría de la Dependencia 

Para determinar a los países subdesarrollados o también denominados países de la periferia, se 

puede mencionar que cuando los países dominantes se expanden de manera independiente, los 

dependientes lo pueden hacer sólo como reflejo de la expansión de los dominantes. Es decir, 



mientras los países subdesarrollados tienen como principal actividad la exportación de materia 

prima, el centro manufactura los productos con la materia prima importada y luego vende productos 

terminados a la periferia; y es por esta razón que los países desarrollados obtienen valor. 

La teoría de la dependencia surgió como resultado de las diferentes investigaciones realizadas por 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), siendo uno de los principales 

autores Raúl Prebisch. El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de 

desarrollo dentro de un país es necesario: 

1. Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales 

que en políticas monetarias;  

2. Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo 

nacional;  

3. Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional  

4. Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya establecidas en 

planes de desarrollo nacionales;  

5. Promover una demanda interna más efectiva en término de mercados internos 

como base para consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en 

particular y en naciones en desarrollo en general;  

6. Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios de los 

trabajadores;  

7. Desarrollar un sistema seguro social más eficiente por parte del gobierno, 

especialmente para sectores pobres, a fin de generar condiciones para que estos 

sectores puedan llegar a ser más competitivos; y,  

8. Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el modelo sustitución 

de importaciones, protegiendo la producción nacional al imponer cuotas y tarifas a 

los mercados externos. 

Una de las críticas a esta teoría es que es circular, lo que quiere decir que un país subdesarrollado 

es dependiente. 

PRODUCTO INTERNO BRUTO Y CRECIMIENTO 

Una de las principales características del subdesarrollo es el bajo nivel del PIB per cápita. Para 

facilitar las comparaciones en cuanto a la renta de cada país se debe convertir en una moneda 

común, la que normalmente se expresa en dólares de Estados Unidos y se divide por la población 

de cada país, para así obtener una medida de renta per cápita. Este sistema de conversión se 

denomina método del tipo de cambio, ya que se utiliza el tipo de cambio entre la moneda local y la 

común, para expresar el PIB per cápita en una unidad común. El Banco Mundial contiene 

estimaciones del Producto Nacional Bruto per cápita por países basadas en este método. 



Las diferencias  del PIB per cápita de los países desarrollados y en vías de desarrollo son 

evidentes.  Normalmente se declara menos renta a los países subdesarrollados ya que el ingreso 

per cápita es inferior. 

DESARROLLO HUMANO 

 

Dentro de los países y sobre todo dentro de los países en vías de desarrollo la renta está 

distribuida de una manera desigual.  Un país relativamente próspero puede salir mal parado  en 

algunos de los  indicadores del desarrollo más obvios, como son un elevado porcentaje de 

analfabetos, escaso acceso a agua potable, elevadas tasas de mortalidad infantil, entre otros. Esto 

se produce debido en parte a que la renta está distribuida de una manera desigual, es decir, la 

brecha entre ricos y pobres es muy significativa. 

Un país que fomente programas de  salud y educación  a pesar de que la renta sea baja o esté mal 

distribuida puede obtener niveles  bajos de analfabetismo. 

Índice de desarrollo humano 

 La desnutrición, enfermedades, analfabetismo, acceso a salud, son aspectos fundamentales que a 

un país le gustaría erradicar con la política de desarrollo.  Los Organismos Internacionales como 

son: el Banco Mundial y las Naciones Unidas, han tenido un aporte positivo en estadísticas sobre 

datos de la incidencia  de la desnutrición, la esperanza de vida al nacer,  las tasas de mortalidad 

infantil, el porcentaje de hombres y mujeres que saben leer y escribir y algunos otros indicadores 

directos  del Estado, de la población en lo que se refiere a salud, educación y nutrición. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD)  desde 1990 publica el Human  

Development Report. Uno de los objetivos de este informe es elaborar un índice, el mismo que es 

conocido con el nombre de Índice de Desarrollo Humano (IDH). A pesar de que éste no es el 

primer índice,  ha servido  para analizar los indicadores de desarrollo humano. Morris en el año de 

1979 fue el precursor en aunar varios indicadores socio económicos  con el índice de calidad física 

de la vida,  que consistió en un índice compuesto  a partir de tres indicadores del desarrollo, que 

son: 

1. Mortalidad infantil 

2. Porcentaje de personas que saben leer y escribir 

3.  Esperanza de vida una vez cumplido el primer año de edad. 

El Índice de Desarrollo Humano posee también tres componentes  que son: 



1. Esperanza de vida al nacer3 

2. Nivel de estudios de la sociedad  

3. Renta per cápita. 

El Índice de Desarrollo Humano se calcula definiendo  cómo se miden los logros de un país en 

cada uno de estos tres componentes y tomando una media simple de los tres indicadores. Sin 

duda, el IDH es una de las maneras de combinar  importantes indicadores del desarrollo como son: 

la esperanza de vida y el porcentaje de personas que saben leer y escribir.  

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) según el informe  del año  2007-2008 es: “un indicador 

compuesto que mide el avance promedio de un país función de tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano, a saber: vida larga y saludable, acceso a conocimientos y nivel de vida digno. 

Estas dimensiones básicas se miden, respectivamente, según esperanza de vida al nacer, tasa de 

alfabetización de adultos y tasa bruta combinada de matriculación en enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria y producto interno bruto (PIB) per cápita en paridad del poder adquisitivo en 

dólares de Estados Unidos (PPA en US$)" (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2008). 

 

El PNUD manifiesta en su último informe que el concepto de desarrollo humano es importante para 

medir el uso del PIB per cápita, como medida del bienestar humano que atraviesa un país. 

 

POBREZA EN EL ECUADOR  

 

Según la  (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2018) menciona que la pobreza por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es la relación entre las personas en hogares con una o 

más necesidades básicas insatisfechas - conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por 

un hogar (o persona), expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. 

 

La extrema pobreza por NBI, hace referencia a la relación entre las personas en hogares con dos o 

más necesidades básicas insatisfechas - conjunto de necesidades que deben ser satisfechas por 

un hogar (o persona), expresado como porcentaje del total de la población en un determinado año. 

 

Tabla No. 1: Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas - Extrema pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas en el Ecuador 2008 -2016 

 

Años 
Pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (%) 

Extrema pobreza por 
Necesidades Básicas 

Insatisfechas (%) 

                                                 
3  Refleja de forma indirecta la mortalidad de los niños y los lactantes. 



2008 47 21.3 

2009 44.9 19.6 

2010 41.8 16.7 

2011 39.4 14.3 

2012 36.8 12.6 

2013 38.7 14.4 

2014 35.4 12.7 

2015 32.9 11.1 

2016 32.01 10.2 

Fuente: (Sistema Integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador, 2018) 

Elaborado por: Autores 

 

CONCLUSIÓN 

 

Al Estado le corresponde más acción protagónica, activa y optimista para implementar estrategias 

de erradicación de la pobreza, que entre otras acciones se pueden citar: estimular las formas 

asociativas corporativas entre sectores productivos, luchar para una redistribución más equitativa 

con responsabilidad y transparencia, brindar educación y salud. 
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