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El flagelo de la pobreza en la economía colombiana: retos 
y perspectivas para los administradores empresariales

RESUMEN 

El propósito de la presente ponencia es realizar un panorama actual del flagelo de la pobreza en 
Colombia, su medición e influencia en la economía colombiana y verificar que es necesaria una co-
hesión del sector empresarial para atender problemas de tipo social, dado que la aplicación de po-
líticas públicas, aunque eficientes, suelen ser insuficientes. La metodología utilizada fue revisión 
documental de bibliografía especializada y obedece a una exploración conceptual y verificación de 
datos históricos y estadísticas necesarios para complementar la conclusión final. Se han observado 
estadísticas actuales de variaciones de pobreza y el método utilizado para generar dichas cifras, 
analizando además la incidencia de las políticas sociales actuales en las variaciones positivas de 
las cifras de pobreza y desigualdad. Se procura realizar una aproximación a los retos y perspectivas 
que deben desarrollar los futuros profesionales del país, para enfrentar este flagelo. 

A MODO DE INTRODUCCIÓN

La palabra pobreza es común en el vocabulario de los Colombianos y en general en el de todos los 
habitantes del mundo, sin embargo, entender su significado y repercursiones, es algo mucho más 
complejo; como se ha demostrado con el paso de los años, la pobreza es un efecto que ocurre por 
la combinación de muchos factores que engloban otros términos como la economía, el ingreso, el 
consumo, entre otros.

La problemática cobra un matiz mucho más complejo cuando se introducen conceptos de desigual-
dad, ya que tal como lo afirma Alfredo Macías Vásquez (2014): “La pobreza y la desigualdad son 
fenómenos distintos, pero relacionados. En general, una mayor desigualdad suele implicar niveles 
más elevados de pobreza”. (pág. 102), sumado a esto, el problema en el que se convierte la pobreza 
acarrea muchos otros inconvenientes como la desigualdad, la enfermerdad, e incluso en algunos 
casos,  la muerte; es esta la razón por la que existen definiciones que procuran establecer cuando 
una persona es pobre: “alguien es pobre si carece de recursos financieros suficientes para obtener 
comida, techo, ropa y cuidados médicos”. (Sepúlveda, 2010).

Se puede entender que uno de los principales problemas del mundo y en especial de Colombia es la 
pobreza, porque esta situación viene  dada por la desigualdad y la mala distribución de los recursos 
del país, ya que estos se concentran en una minoria de la población quedando más de la mitad sin 
poder disfrutar de ello.
Para Sepúlveda (2010) la pobreza se puede definir como:

•	Pobreza absoluta: situación en la que una persona no logra su supervivencia.
•	Pobreza relativa: situación en la cual una persona no logra la satisfacción de sus necesida-
des básicas, tanto físicas como sociales.
•	Pobreza integral: se ve la pobreza como una noción absoluta, en cuanto a las capacidades de 
las personas, y relativa, en cuanto al uso que se le da a los bienes y servicios. (Sepúlveda, 2010)

Además de estas subdivisiones se pueden encontrar otros tipos de pobreza como la pobreza ali-
mentaria, pobreza social, pobreza económica, pobreza urbana y pobreza rural. Esto confirma que 
existen muchos enfoques para poder hacer la medición de la pobreza de un país. Todas estas subdi-
visiones de pobreza en Colombia, son medidas por del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)  mediante una serie de encuestas que buscan tomar muestra de varios factores 



que indiquen la situación de pobreza en la cual se enfocan, así podemos encontrar: El Censo de 
Población, la Encuesta de Calidad de Vida (DANE), la Encuesta de Ingresos y Gastos (DANE), la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (DANE); Además existen otros instrumentos como  la Encuestas 
Sisben, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) realizada por Profamilia, la Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) del Instituto Nacional de Bienestar Familiar, el Sis-
tema de Información INFOUNIDOS (Red Unidos), la Encuesta Social Longitudinal de Fedesarrollo 
(ESLF) y las Encuestas de Percepción, entre otras.

Estas herramientas no permiten medir el índice de pobreza en Colombia, sin embargo, permiten 
realizar un diagnóstico más real, respecto a las condiciones de vida, salud y educación de los habi-
tantes, dado que como afirma Max Neef: “La capacidad económica no necesariamente genera una 
calidad de vida óptima ni ofrece la posibilidad de desarrollo humano, dado que la satisfacción de 
las necesidades básicas sólo son un eslabón en la cadena del logro del desarrollo humano” (Citado 
por Vélez Osorio, 2011) (pág. 1227).  

En Colombia existen oficialmente dos formas de calcular la pobreza. La primera de ellas es la medición 
a partir de los ingresos monetarios de los hogares que se conoce como pobreza monetaria, la segunda 
es el índice de pobreza multidimensional (IPM), el cual evalúa cinco dimensiones donde los hogares 
colombianos podrían estar en privación, estas dos formas no son excluyentes, son complementarias.

Durante los últimos años la Misión Para el Empalme de la Serie de Empleo, Pobreza y Desigualdad 
(MESEP), junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE), conformaron una misión para definir una nueva metodología 
para la medición de la pobreza.

Una vez terminada la misión, el DANE asume la responsabilidad de calcular y publicar los resulta-
dos de las cifras de pobreza.

Por otro lado, IPM es un índice desarrollado por Alkire y Foster de la Universidad de 
Oxford que fue adaptado por DNP para Colombia, incluyendo cinco dimensiones: con-
diciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo, y 
acceso a los servicios públicos domiciliarios y las condiciones de la vivienda. (DANE, 
2015)

Los datos para aplicar la nueva metodología se calculan basándose en la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) para calcular la pobreza monetaria y se basan en la encuesta de calidad de vida 
para calcular el IPM, utilizando los 5 indicadores siguientes: (DANE) 

1. Condiciones educativas: incluye Logro educativo, donde el promedio educativo no es al-
canzado en personas mayores de 15 años que no tienen más de 9 años de escolaridad; incluye 
también el analfabetismo, donde una persona se considera analfabeta si es mayor de 15 años 
y no sabe leer ni escribir.
2. Condiciones de la niñez y juventud: incluye asistencia escolar, una familia puede consi-
derase en situación de pobreza si en el hogar tiene al menos un niño entre 6 y 16 años que no 
asiste a una institución educativa y se considera sin acceso a servicios para el cuidado de la 
primera infancia, si la familia tiene al menos un niño de 0 a 5 años sin acceso a todos los ser-
vicios de cuidado integral (salud, nutrición y cuidado). Esta medida incluye también el trabajo 
infantil, y procura medir si en un hogar tiene al menos un niño entre 12 y 17 años trabajando.
3. Trabajo: Desempleo de larga duración, una persona se considera en situación de pobreza 
si en su hogar, al menos una persona de la Población Económicamente Activa (PEA) ha estado 
desempleada por más de 12 meses.



4. Salud: Aseguramiento en salud: Una persona se considera pobre, si pertenece a un hogar 
que tiene al menos una persona mayor de 5 años que no se encuentre asegurada en salud.
5. Servicios públicos y condiciones de la vivienda:  en lo referente a servicios públicos y 
condiciones de la vivienda, se evalúa el acceso a fuente de agua mejorada, eliminación de 
excretas, material de los pisos y de las paredes exteriores, procurando establecer medidas es-
tándar de vivienda digna. Además, evalúa el hacinamiento crítico, en cuyo caso una persona 
se considera pobre si pertenece a un hogar donde hay 3 o más personas por cuarto. Un hogar 
rural se considera en privación si hay más de 3 personas por cuarto.

Según este índice se consideran pobres, aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 
33% de los indicadores mencionados anteriormente.

La nueva metodología de medición de pobreza en Colombia ha generado varias críticas desde dis-
tintas perspectivas, donde se puede encontrar defensores y opositores de esta.

“Angelino Garzón ha criticado duramente un informe contratado por el Gobierno, que 
considera que no es pobre quien en una familia de cuatro personas obtenga mensualmen-
te 190 mil pesos y el ingreso del núcleo familiar sea de 790 mil pesos.” (Portafolio, 2011) 

Varios políticos y economistas como el anteriormente citado, están en contra de la nueva metodo-
logía porque consideran que aunque al disminuir el umbral de pobreza los índices mejoraran, en 
realidad esto no indica que las personas hayan superado la situación de pobreza, porque, por cau-
sas como la inflación, los fenómenos climáticos, entre otros, la canasta de consumo de las personas 
y los gastos para cubrir sus necesidades básicas aumentan en medida que estás variables también 
lo hagan, es esta la razón del planteamiento de que una familia con cuatro hijos, no deja de ser 
pobre por ganar más de 190.000 pesos mensuales, básicamente por que con esta cantidad en el 
mercado actual, no podrían comprar comida suficiente para el mes ni sustentar el resto de gastos, 
para una vida digna que una familia normal tiene.

En defensa de la nueva metodología, miembros de la MESEP, exponen que el cambio en esta repre-
sentaba un esfuerzo por dejar atrás la medida unidimensional que tomaba la pobreza únicamente 
de acuerdo al nivel de ingresos. Lo que se quería con el cambio de metodología era complementar 
la medición con un instrumento conocido como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), con el 
cual se buscaba capturar otras dimensiones para saber, por ejemplo, el acceso a educación, empleo 
y salud de las personas, y no solamente cuánto ingreso recibía o cuánto gastaba en consumo.

Por consiguiente, los defensores resaltan que la pobreza no se trata solo de una carencia en térmi-
nos de ingresos, sino que además entran en juegos otros aspectos como el analfabetismo o el des-
empleo. Pese a estos argumentos, uno de los fallos del nuevo mecanismo de medición, será la gran 
dimensión de datos que hay que recopilar para que la cifra se acerque a la verdad y la gran falencia 
que tiene el DANE para llevar a cabo una encuesta con una periodicidad aceptable. 



Basándose en el boletín de prensa publicado por el DANE del 24 de marzo de 2015.

Se puede evidenciar que la tendencia general tanto a nivel nacional como en las cabeceras y en la 
parte rural, es que desde 2002 hasta el 2014 la pobreza ha disminuido, debido a que las políticas 
implementadas por el gobierno han reflejados resultados positivos acerca del mayor crecimiento 
económico, la disminución del desempleo, el aumento en el nivel de ingreso de los colombianos de 
menores recursos y políticas sociales que se centran en subsidios en servicios públicos, salud, edu-
cación y acceso a vivienda que están llegando a las personas más necesitadas, haciendo disminuir 
la brecha de desigualdad en la repartición de los recursos del país.

Puesto que los indicadores de Pobreza buscan proporcionar información sobre tres aspectos fun-
damentales que son: ¿Cuántos son los pobres?, ¿Qué tan pobres son los pobres? y ¿Cómo es la dis-
tribución del ingreso dentro del grupo clasificado como pobre?, es el indicador de Incidencia el que 
responde a la primera pregunta; el indicador de Brecha o Intensidad responde a la segunda y el 
indicador de Severidad responde a la tercera. (DANE, 2014)

A continuación, se evidencia como estos indicadores anteriormente nombrados confirman que en 
el lapso de tiempo entre los años 2002 y 2014 tanto la cantidad de pobres como el nivel de pobreza 
dentro de los pobres disminuyó, además que demuestra que la distribución del ingreso también 
fue más equitativa, según el DANE: 



En el año 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria alcanzó el 28,5%, el 
porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria extrema fue 8,1%, en términos de des-
igualdad el coeficiente de Gini que mide la concentración de la riqueza en un país con escala de 0.0 
a 1.0 donde 0.0 sería la sociedad equitativa y 1.0 la más inequitativa y desigual, registró 0,538, el 
porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 21,9%. (DANE, 2014).

Esta tendencia general presiona al gobierno para implementar medidas que sostengan o mejoren 
los índices de pobreza del país. 

Los resultados de Pobreza Monetaria correspondientes al año comprendido entre julio de 2014 y 
junio de 2015 mostraron que el 28,2 % de personas se encuentran en situación de pobreza a nivel 
nacional, resultado inferior en 1,1 puntos porcentuales al del mismo año móvil del período prece-
dente. Un total de 402 mil personas salieron de la pobreza en éste período. (DANE, 2015).

Este resultado sumado a que la línea de pobreza, que está definida como el ingreso mínimo necesario 
para adquirir una canasta básica de bienes alimentarios y no alimentarios que permiten un nivel de 
vida adecuado en un país determinado. Para este periodo un hogar compuesto por cuatro personas 
se clasificó como pobre si el ingreso total del hogar estaba por debajo de $868.172.  (DANE, 2015).

Por su parte, la línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo necesario para adquirir 
únicamente la canasta de bienes alimentarios, que permiten un nivel de sobrevivencia en un país 
determinado. A nivel nacional la línea de pobreza extrema fue $97.790, lo que implica que un hogar 
compuesto en promedio por cuatro personas se clasificó La pobreza en un hogar de cuatro perso-
nas se definió con un ingreso inferior a $573.024, como pobre extremo si su ingreso total estaba por 
debajo de $391.160 (DANE, 2015).

Por consiguiente, estos resultados son una prueba que la pobreza se ha convertido en un tema prin-
cipal para los gobiernos, haciendo que estos maximicen sus esfuerzos en ayudar con programas 
que proporcionen a los más necesitados educación, salud y vivienda digna, aparte de esto se preo-
cupan en disminuir los problemas de conflictos sociales y la violencia que es uno de los principales 
causantes de pobreza en el país.



Políticas Públicas Actuales

En Colombia existen dos grandes problemáticas: el orden público y la pobreza, centrándonos en la 
segunda, es claro que tratar de erradicar la pobreza y la pobreza extrema en Colombia, implica cubrir 
necesidades como empleo, educación, salud, al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo se centró en 
el progreso económico del país, construyendo y potenciando estrategias sociales para la erradicación 
de la pobreza extrema, y se ha enfocado en tres metas principales: paz, equidad y educación. (Plan 
Nacional de Desarrollo, 2014), esto es importante dado que las políticas sociales  pueden superar el 
círculo vicioso de la pobreza y el atraso y crear un círculo virtuoso en el que el desarrollo humano y el 
empleo generen una mayor demanda interna y crecimiento económico.  (Ortíz, 2007) 

En lo referente al trabajo, el Ministerio de la Protección Social es un organismo del Estado encar-
gado de orientar el Sistema de Protección Social y el Sistema de Seguridad Social, uno de sus obje-
tivos es el de promover el diseño y aplicación de políticas, estrategias, programas y proyectos para 
prevenir, mitigar y superar los riesgos asociados con el desempleo y la falta de ingresos de la po-
blación colombiana y como parte de su estructura técnica y operativa, está la Dirección General de 
Promoción del Trabajo la cual tiene como función coordinar las acciones con instituciones públi-
cas y privadas que tienen como objetivo, favorecer la generación de empleo y trabajo, para definir 
lineamientos de políticas, planes y programas que permitan  orientar recursos y acciones en ese 
campo.- (Ministerio de Salud, 2016), así pues se cumplen las afirmaciones de Adam Smith, (Citado 
por Lüchinger, 2014)  “La fuente del bienestar es el factor trabajo, sin olvidar que no hay nación que 
pueda florecer y prosperar si la mayoría vive en la pobreza y la miseria”. (pág. 33)

En la realidad de los colombianos, la situación laboral es cada vez más inestable, a pesar de que en 
2014, la cifra de desempleo se ubicó en 9,11%, según el Boletín de Indicadores Económicos publica-
do por el Banco de la República, dado que la creación de nuevos tipos de contratos laborales que en 
el papel dice ser para mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, solamente se ha lo-
grado que muchos empleadores aprovechen y abusen de estas legislaciones para rotar su personal 
bajo el contrato en calidad de asociado y así disminuir los costos de nómina, en muchas ocasiones 
las mismas empresas exigen a los empleados afiliarse a una cooperativa en específico que bajo la 
manga es coordinada por ellos mismos, y pueden ser varias para así poder rotar el personal y que-
darse con lo que le descuentan las cooperativas a los asociados por supuestos beneficios que al final 
el empleado no llega a disfrutar, y una vez más la población rica se queda con los beneficios creados 
para los colombianos con escasos recursos.

La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas,  no me-
diante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y represen-
tatividad en todos los sectores para que sea posible el cumplimiento de las metas en el largo plazo 
(Cuadrado et al., 2006)

El impacto que genera la pobreza es que conduce a más pobreza y la única forma de salir de este cír-
culo vicioso es que el gobierno tome medidas encaminadas a distribuir mejor las riquezas, creando 
políticas sociales que beneficien a las clases menos favorecidas, de tal forma que se pueda garan-
tizar la educación e implementar reformas al sistema laboral que disminuyan el índice de desem-
pleo en el país.

En la época anterior a la recesión del 2008, Colombia experimentó una bonanza económica que 
impulsó el crecimiento económico del país, que no se tradujo en reducción de la pobreza porque 
no se desarrollaron políticas sociales eficaces ya que todo el esfuerzo se concentró en desarrollar 
políticas de seguridad democrática y reducción de impuestos a los inversores, provocando que los 
empresarios invirtieran más en maquinarias que en contratar trabajadores, lo que produjo una 
presión a la baja de los salarios e incentivó el trabajo informal. 



El crecimiento económico de Colombia fue del 4.3 por ciento en 2014, con esto se logró superar los 
efectos iniciales de la reducción de los precios internacionales del petróleo. Este crecimiento fue 
impulsado principalmente por la construcción y los servicios que ayudaron a compensar la con-
tracción de las actividades extractivas. (DANE, 2014)

Por otro lado, la volatilidad del dólar y la caída del precio del petróleo en el transcurso del año 2015 
también tiene repercusiones en el desarrollo económico del país y por en el índice de pobreza.

“Un determinante importante del crecimiento del ingreso nacional, se está deterioran-
do notablemente ante la caída de los precios del petróleo, dada su elevada participación 
en las cuentas externas del país. En consecuencia, ese deterioro tendrá un impacto ne-
gativo sobre el ingreso nacional” (Amézquita, 2015)

Como consecuencia del mayor volumen de importaciones y los cambios en la economía interna-
cional afectan negativamente porque económicamente el país es vulnerable al no tener una fuerza 
de producción interna potente afectada por los conflictos armados en muchas regiones de alta 
productividad agrícola, lo que conlleva a tener que importar productos que fácilmente se pudieran 
producir de forma interna, sumando a este factor las condiciones climáticas producidas por el fe-
nómeno del niño que también han impedido el desarrollo de las exportaciones.

“La devaluación también jugará un rol importante en su debilitamiento debido a la 
pérdida de poder adquisitivo de los hogares medido en dólares, que afectará la deman-
da de bienes de consumo importados. Por otro lado, la tasa de desempleo ya podría 
estar bordeando su nivel estructural de largo plazo, lo cual limitará las ganancias adi-
cionales asociadas al aumento en los niveles de empleo.” (Amézquita, 2015)

La importación de bienes y servicios, hizo que la inflación del país cerrara en 6,77% (Banco de la 
República, 2015), provocando una subida generalizada de los precios en la canasta de consumo 
familiar, esta situación sumada a la devaluación del precio es el punto negativo que directamente 
afecta el ingreso de los hogares colombianos, puesto que con el mismo ingreso compraran menos 
productos. Es decir que las personas que se encuentran en situación de pobreza con más razón sen-
tirán el efecto de este acontecimiento.

En el transcurso de los meses de este año, ha surgido una conmoción entre la población por la 
incertidumbre de no saber qué pasará en los próximos meses, respecto al desempleo, la pobreza, 
la inflación y la economía en general de país. Según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; 
“Nuestro objetivo es asegurar la buena marcha de nuestra economía y generar esa confianza, por-
que el país está bien encaminado, construido sobre bases sólidas que nos ha permitido seguir cre-
ciendo a una tasa muy destacada en el escenario internacional”. (Ministerio de Hacienda, 2015)

 “Se espera que el mercado laboral continúe mejorando, de manera que el desempleo podría rondar 
el 8,5 por ciento, lo cual se traduce en una mejora en el gasto de las familias.” (Portafolio, 2014)”. 
Si se consigue crear más puestos de empleo evidentemente el desempleo disminuirá, sacando a 
muchas más familias de situación de pobreza, por esto es que muchas de las políticas gubernamen-
tales se empeñan en avivar el mercado laboral urbano y rural de Colombia.
No obstante, “Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, estima que Colombia, en los próximos dos 
años, seguirá sintiendo el golpe de la caída a la mitad de su principal producto de exportación, el 
petróleo.” (Portafolio, 2015).

Esto puede provocar un temor al verse cerca una posible desaceleración de la economía del país, 
que afecte directamente el ritmo de crecimiento de empleo y la disminución de los recursos dis-
ponibles, por ende, el ministerio de trabajo y de economía debe estar pendiente de la fomentación 



de empleo en la parte juvenil, puesto que estos representan un gran potencial para solventar los 
efectos negativos de la economía.

Lo que el país debe aumentar es su crecimiento económico para que las metas de reducción de 
desempleo y pobreza sigan bajando o bajen de manera más rápida, poniendo al país activo y en 
competencia con otros de América latina que están en busca de erradicar la pobreza de sus países. 

“El presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró este viernes que por pri-
mera vez en el país la clase media está superando a los colombianos que vivían en la 
pobreza, para lo cual aseguró que así lo demuestran los 8.2 millones de habitantes que 
así se han favorecido” (El País, 2015).

Lo delicado de esta nueva situación que una vez más corrobora que en Colombia ha disminuido 
la pobreza, es que las personas con mayor probabilidad de sumarse de nuevo a los pobres son las 
personas que recientemente han salido de esta situación. Por tanto, se requiere que se estabilice la 
clase media sin riesgo a que puedan retroceder en el proceso. “Las brechas entre campo y ciudad 
se están cerrando, la pobreza en el campo está bajando más rápido que en la ciudad” (El País, 2015).

A lo largo de la historia algo que indicaba que el país no había podido mejorar los índices de pobre-
za, era precisamente la diferencia y desigualdad existente entre las personas de la cuidad y las per-
sonas del campo, porque a las personas del campo por su ubicación geográfica y debido a que sus 
recursos eran limitados, básicamente solo podían cubrir cierta parte de las necesidades básicas, 
impidiendo que estas personas pudieran acceder a los servicios de educación y salud, poniendo 
como evidencia que eran mucho más pobres que las personas de las zonas urbanas quienes tienen 
fácil acceso a estos servicios.

 “El jefe de Estado espera que, con esta focalización, se incremente la atención en fa-
milias en condición de pobreza en regiones como La Guajira y el pacífico colombiano.” 
(El país, 2015), porque la idea de focalizar es que los recursos y los subsidios realmente 
puedan llegar a las personas que más lo necesitan.

Otra de las ideas que piensa desarrollar el gobierno es una mejora en el Sisben para que solo se 
beneficien de este servicio las personas que realmente lo requieren, evitando así que ciudadanos 
que no están de verdad en condición de pobreza ni que se encuentran en estos estratos gocen de los 
beneficios que este ofrece.

El gobierno pretende que los colombianos sientan de primera mano que sus necesidades son pri-
mordiales para el estado y por esto ha utilizado como estrategia coger un grupo de personas para 
que interactúen con los habitantes de regiones definidas, para que sientan en primera persona la 
información y que ellos mismos sean conscientes y tengan pruebas de las verdaderas situaciones 
de los ciudadanos tanto en las zonas pobres urbanas como las rurales, así pues se comprueban pues 
las afirmaciones de Thomas Piketty (2014):

“Desde sus orígenes, la economía política ha intentado estudiar científicamente, o 
cuando menos racionalmente, y de forma sistemática y metódica, cuál debe ser el pa-
pel ideal del Estado en la organización económica y social de un país, cuáles son las 
instituciones y políticas públicas que más nos acercan a una sociedad ideal” (pág. 645)

Como ya se ha dicho que Colombia es un país con ingresos medios, debido a esto se enfrenta difi-
cultades por las desigualdades poblacionales y territoriales que existen, por esto reducir la pobreza 
y hacer que el crecimiento y el comercio den frutos para todos y todas, es de vital necesidad para 
el gobierno, buscando que el crecimiento económico además de crear empleo, este atento a las 



necesidades de los pobres y los marginados para que estos sean el foco de atención, fortaleciendo 
las capacidades para formular, planificar, presupuestar e implementar sus propias políticas de de-
sarrollo humano, promoviendo las políticas macroeconómicas y fiscales internacionales que den 
resultados positivos.

CONCLUSIONES 

La pobreza es una situación que afecta directamente al desarrollo de la economía y por ende al sec-
tor empresarial, el mercado financiero, el mercado laboral, y el mercado de bienes y servicios van 
estrechamente relacionados. La realidad que se observa es que las empresas deben crear un efecto 
positivo para la sociedad y no solo mirar por el beneficio propio o de sus socios, el sector privado 
puede aliviar la pobreza y contribuir al desarrollo humano de muchas formas, generando empleos 
decentes, activando y desarrollando la economía, al suplir bienes y servicios de consumo de acceso 
general, y así brindar más opciones y oportunidades a los pobres, el reto para las empresas consiste 
en asumir un nuevo papel con iniciativas que generen inclusión. (Márquez, 2007).

Por esto, es que se busca que los modelos de negocios sean inclusivos, para que los pobres sean 
incluidos como clientes, empleados, productores y de hecho propietarios, para esto las empresas 
deben estar al tanto de información como ¿Qué bienes y servicios necesitan?, ¿Cuánto pueden pa-
gar?, ¿Qué bienes pueden producir y qué servicios pueden proveer?, eliminando por completo la 
sensación de  que vivimos en un mundo estático, en el que los pobres no se pueden volver ricos, en 
el que los pobres no pueden hacer empresa y dejar de ser microempresarios para ser empresarios 
medianos y grandes. (Córdova, 2009)

Analizando  el mercado inclusivo, se pueden plantear estrategias para empezar a actuar como, por 
ejemplo, invertir para remover las restricciones de mercado, mediante investigaciones de merca-
do, capacitación e información de las personas e incorporando la  fácil financiación a la oferta de 
productos o servicios, apalancando las fortalezas de los pobres, contratando personas pobres como 
distribuidores o minoristas en sus comunidades, desarrollando productos y servicios en colabora-
ción con ellos, combinar capacidades y recursos con otras organizaciones, trabajando con agentes 
de extensión del gobierno para capacitar a agricultores en gestión de calidad; asociándose con or-
ganizaciones no gubernamentales para despertar conciencia sobre las necesidades detrás de las 
apariencias, también, comprometiéndose en diálogos de políticas con los gobiernos que beneficien 
a las personas con menos recursos.

Se puede observar que, con la nueva metodología de medición de pobreza, muchas familias salieron 
de este rango, pero la realidad de la vida es otra, porque, aunque ya no pertenezcan a este grupo los 
individuos conservan las mismas características: donde el ingreso no les alcanza para suplir sus gastos.

También, como se pudo observar los grupos más vulnerables a la pobreza, en general, son: las muje-
res, los niños, los discapacitados, los inmigrantes, quienes no tienen vivienda propia y los ancianos. 
Otro factor que aumenta la posibilidad de estar en la pobreza son familias con mucha cantidad de 
hijos, miembros sin educación o que jefe del hogar sea una mujer. (Ramírez & Bravo, 2002).

Los principales factores que afectan la pobreza en Colombia es, la mala distribución de los recursos 
que da lugar a que el poder se concentre en solo una parte de la población, dejando vulnerables ge-
neralmente a las personas que viven en las zonas rurales. 

Otra situación que se puede incluir y que es muy importante, es que el gobierno tiene que plan-
tearse una reforma educativa que garantice la completa cobertura para toda la población, acom-
pañada de calidad,  lo que redundará en una mejora en las aspiraciones laborales de los individuos, 
porque el nuevo mercado laboral es más exigente debido a la implementación de la tecnología y a 



la globalización mundial, por tanto, si las personas están preparadas tienen más oportunidades de 
conseguir un empleo digno.

Otro aspecto que el país puede fomentar para mejorar su crecimiento económico y obtener bene-
ficios es, promover el desarrollo de la industria pesquera, aprovechando la posición estratégica 
de Colombia al poseer costas por el océano Atlántico y el océano Pacifico, de la misma manera el 
turismo tiene un gran potencial para convertirse en motor de desarrollo, como, por ejemplo, países 
como España, Francia, México, y Perú que han explotado sectores como la gastronomía y el turismo 
y han hecho de estos un camino hacia la competencia con las grandes potencias.

Es muy importante, combatir la corrupción en todos los niveles y estamentos del estado, porque 
los dineros públicos tienen que invertirse en promover planes sociales y proyectos que de verdad 
impulsen la economía del país.

En definitiva, Colombia con sus riquezas naturales, el coraje y creatividad de su gente tienen un 
gran potencial aun sin explotar, que la podría convertir en una potencia a nivel latinoamericano y 
de esta forma mitigar los efectos de la pobreza y la desigualdad en el país.

Destacando que es importante aumentar el capital de las inversiones públicas en infraestructura, 
servicios sociales y protección a algunos sectores económicos, fortaleciendo así la competitividad 
la ampliación de las oportunidades para las poblaciones marginadas, lo que ratifica a las afirma-
ciones de Ha- Joon Chang, respecto a políticas de libre mercado, que casi nunca enriquecen a los 
países pobres. (pág. 87). 

Evidentemente, se necesita una combinación de esfuerzos entre el sector privado y el sector público 
para actuar y conseguir resultados notables y positivos eliminando el sentimiento que relaciona al 
empresario  con el progreso económico  y al estado con el progreso social, como si el progreso eco-
nómico y el progreso social fuesen excluyentes entre sí, cuando es mediante la integración de los 
gobiernos y  empresarios  cómo podemos disminuir la pobreza y desigualdad actual. (Carmona López 
& Richards, 2011), es decir que si es posible eliminar el flagelo de la pobreza, mediante   mecanismos 
de inclusión social  que surjan de la empresa privada y que procuren disminuir la las preocupantes 
desigualdades que incluyen disparidades en materia de riqueza, marcadas asimetrías en los aspectos 
políticos, sociales, de oportunidades económicas y de poder. (Sen & Kliksberg, 2007) (pág. 18).

Es preciso reconocer, que se están haciendo esfuerzos por parte del gobierno para tratar de me-
jorar las condiciones de vida de los ciudadanos, exaltando lo bueno que tiene el país, procurando 
omitir el aspecto negativo de que Colombia es caracterizado en el extranjero por el narcotráfico y 
la violencia que, si bien son problemas existentes, no dejan de lado el hecho de que Colombia de-
muestra que mediante su esfuerzo se originan cambios que ayudan al desarrollo del país, como la 
industrialización de las empresas, la implementación de las telecomunicaciones y la tecnología, los 
nuevos proyectos para que la extracción de los abundantes recursos naturales y algunos sectores 
económicos del país, como la minería, la agricultura, la pesca, entre otros, se realicen de una ma-
nera socialmente responsable.

Para finalizar, es preciso recalcar que realizar investigación económica o en administración, indu-
dablemente debe incluir una dimensión teórica y empírica y ésta requiere una mirada objetiva  y 
subjetiva a la vez, (Batista dos Santos, Alloufa, & Nepomuceno, 2010) es decir, encontrar el equili-
brio, mencionado con demasiada frecuencia en los modelos económicos. En este orden de ideas es 
necesario recalcar que no existe una “receta”, es decir un método estricto para desarrollar inves-
tigaciones en administración de empresas, resaltando a Faria (2007) “El método es un proceso, no 
un instrumento” (Citado por, Batista Dos Santos, & otros, 2010), dicho proceso se va aplicando en el 
desarrollo de la investigación y depende de lo que se desea conocer, analizar y resolver. 



Lo que puede resultar más díficil, es aceptar que los resultados no serán como la subjetividad dictami-
na, es decir las investigaciones nos pueden llevar a unas aplicaciones y metodos que algunas organi-
zaciones no estarán dispuestas a aplicar o que van en contra de su historial, sin embargo, en algunos 
casos, cuando preservar la vida es lo fundamental, vale la pena correr el riesgo y aplicar los cambios.  
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