
l<l.VISTi\ lll· CIJ.NCl1\S SOl'l,\1.1.S, lll J',\Rl.\�11.N'lll Jll S<lCIOl.O(;li\, N /(1, NO\'ILMlll\IO 1999, PI'. !Y 

La pobreza conio depredación humana 
condicionada y a¡Jrendida en sociedad 

Criterios ele susientabiliclacl social 

Sistema cerrado de la ¡)()/Jrc:.a 
La pobreza que afecta a millones 

de chilenos - así como a la mayoría de los 
pueblos latinoamericano:-- - no es un 
problema de ahora, �ino de larga duración 
y acumulación. La estratificación histórica 
de la sociedad chilena ha mostrado como 
realidad constantl! la existencia ele un vasto 
segmento ele población pobre, el que se ha 
reproducido históricamente dentro de 
límites impuestos por la demarcación cuasi 
estamental de las clases. Se nace, crece, 
envejece y mucre en el estrato marcado por 
la pobreza. La pobreza constituye una 
especie de submundo - no necesariamente 
subcu ltura - que establece fuertes 
condicionamientos estructurales a las per
sonas que por des gracia social les 
corresponde desenvolverse en dicho medio. 

En este sentido, la pobreza es un 
mundo cerrado, un círculo autoreferido y 
autoalimentaclo por profundas falencias y 
precariedades económicas, nutritivas, 
emocionales, culturales, intelec tuales, 
políticas, sociales, ambientales, temporales 
y espaciales. 

"Lota siempre ha sido pohrt' y se 
acentúa a/roro ... Lo po/Jre-;,u Ira 
es1adu de años y nunca se han 

resuelto los prohle11ws ... Somos uno 
ciudad de trasmano, de oho11do110, 
nadie nos considera .... Toda lo 11ido 
ha existido el engaii.o, por eso sonws 

pobres... La mentira y el engoiío 

permanente de los políticos es lo 
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co11.1·u de n11estm pohre-:.a . .. No se nos 
don /}()Sihilid(/des, se nos niq�un 

O/}()/'/lfnid(fdes ... Es uno cmeldod lo 
l¡ue hacen con nosotros ... " (Taller 
Lota, 2.9.1996). 
"Los con1u11os de A rauco 1ienen 

ric¡11e-;,os, no son polJrt'.\' ... Lo po/Jre;,u 
1'11117e-;,á con la era del cur/)(Jn. Los 

c'{//1/pesinos perdieron sus 1ierms ·'' 

.111 c11/t11ru ca111pesi11u, tmn�for-

111úndose e11111ineros. A lo 111ineros no 

se les dio educación, se les 111untu1•0 

o/ií 110 111ús. como mineros .. . , los 

en1presurio.1· 1·011.1·tr11yeron rucas en 

ve-;, de casas. Aliom nus ciermn los 
111 in u s y hoy e u I tu ru e 011s11 111 is tu 

11eoliher ul ... '' (ex-minero de 
Curanilahue, Taller 14.9.96) 
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"l111p¡1ctos socioamhientales de las trnrn.i'or
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La pobreza tiene una larga historia, 
en la que unos pobres van heredando los 

problemas y la pobreza ele otros. Son el 
producto del "costo social" ele las transt'm
rnaciones económicas, políticas. sociaks y 
culturales que vive una sociedad en >Ll 
trayecto histórico. 

La ralla ele mecanismos ckcti\OS 
tk movilidad social y la concentracicín e\
trcma del ingreso han consol1Jado este 
círculo '1c1oso de la pobrew. Los pa í-.es 
desarrollados i111plcme11tarun política> lk 
compensación 'ocia! de carácter integral, 
pla..,madas en los llamados '·estado' de 
bienestar social". Sus sistemas sociale' crcin 
abiertos, oi'recían a la mayoría de l.1 
población - independientemente de 'u 
pertenencia social - posihilicLidc' ele 
experimentar progreso-;. de subir en la 

escala socinl. Especialmente la educacion 
fue el instrumento cultural que por excelen
cia contribuy6 a desarrollar el potencial 
intelectual, técnico, profesional y ciudadano 
de las personas. Este no ha sido el caso de 
América Latina ni tampoco e.le Chik. La-. 
clases altas se autoreproducen aumentando 
su participación en el ingreso nacional. Los 

sectores populares se mantienen dentro de 
los márgenes de la sobrevivencia y de la 
reproducción mínima como mano de obra 
barata. 

Las capas y clases medias, carentes 
de fuerzas suficientes para negociar, luchan 
y se esfuerzan por permanecer en los límites 
de su frágil e inestable posición social. Esta 
inmovilidad social explica la existencia de 
violentos conflictos sociales y político-, L'n 
determinados pGsajes ele la historia. lo.s q11c 

por lo general terminan en la derrota 
prolongada de los más débiles. Los grandes 
conflictos sociale� se reprimen con la 
fuerza, se los relega muchas veces por 
décadas del escenario político conllngentL', 
pero no se lo-; elimina socialmente. Por el 
contrario, su constreiiimiento genera fuerte> 
resentimientos y frustraciones sociale-, e11 
los afectados, los que también �e acu111ulan 
históricamente, transmitiéndose de 
gener«ción en generación. 
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Una profesora rural, unidocente de 
la localidad ele Colico Norte, Curanilahue. 
contaba de manera si111ple y en cierta fo r 111a 
dram;ítica la forma co!llo ..,e prnduce y n'
produce la ¡mhre La en el sector rural. Cuenta 
que ella atiende a seis clases. a IJs que 
illlparte clases simultúnca!llente en una 
misma .sal;1. L1 unidocente nrdc1ia a los 
d1krentc> cu1»m por hileras, en Lt 11 1iisa la. 
la que cuenta con tres pi1.arrnnes, en lu., que 
e'crihL· las materia-. paralcla111ente 1x1ra 
todas la' clases ... Adcnüs ella es al rni-.1110 

ticlllp1l directora, enfenncra, cocinera ) b 

auxik1r de la c'cucla. El 6° año bá-,ico es 
terminal para los ni iins. los c¡ue prác tica
rnente lll> continúan en la enscñan1;1 mc

d i ;1. De 64 familias que 'i ven en la 

localidad. :'í 1 son forestal, lm, padres e.le fa-
111ilia. en su mayoría. \'i\'en en campamentos 
forestalo, alejados de Colico y s 1'> lo 
regresan dos veces a 1 mes a casa. U nd \ ez 

que los niños terrnindn el 6° básico se van a 
también a trabajar a h1s empresas forestales, 
corno trabajadores no calificados, corno 
hacheros empicados por contratistas. Estos 

niñ os no se van a la ciudad, son pobres, 
pobres de extre111a pobreza (Taller, 14.9. 1)6). 

Resulta rnuy difícil definir o 
describir con precisión lo que signi li ca la 
pobreza para los a i'ectados . Los relatos, 

corno el anterior, hablan de una manera rnüs 
directa y testimonial sobre la l'orma corno 

la pobreza se articula y se adueña ele la vicia 

y con fi g u ra el futuro de las tllle\ as 

gcneracione.s. Entre los sectores sociales 
más c.luramcntc afectados por la pobreza se 

encuent ran >in dudit las mujeres . Con razón 
en la literatura sobre estudios de la mujer 

se empleii L' I tér111i110 "fc111i11izac1ón de la 
pobre 1.a" (Va ldl's, 1988: Hola. 1988 ) . La 
mujer no scílo e.suí 111;ís cerca que L'I ho111hre 
de la pobrcz;1, a ella ade1rní> le corresponde 

enfre n tar diariamente las s i tuacione' de 
pobreza que' ive la familia o ella y su-. ht.JO.> 

cuando se trata de 111ujeres jefas de hogar 
(cerca de un 25 1k de los hogares pobres ). 

He aquí un testimonio de una mujer 
jera e.le hogar de la comuna de Coronel: 

" ... mundo ltÍ lorns el fondo de /u 



----------------------------- l<L\ IST¡\ DE \ILNl'I \S 'i<)('I \LIS 

pobre-;,a, llÍ sientes la se11sociá11 de 
estaralfondo de 1111 hoyo. c.1· conw si 
yo //le estuviera ahogcíndo111c y es 
col/lo si necesiwro que alguien 111c 

ayude o sa lir de esto" (Tal ler
�emin ario Mi(jeres jef'rt.1 de hogor 
comu na e.le Corone l , 1996). 
" ... yo pienso CJll<' lllJUÍ ('({(/u uno 

tiene su opinión de (jlll; es la l'.11rrn10 
¡)(Jhre�o. e/l mi opi11ió11. o 111i .1istc11111, 
ex1re11w pohre�a. 1w cierto, c.1 1·i1•i1; 
e 11 11 n no o I e a 11 e e den 1 ro de I o .1 

problemos eco111)111icos y socilllcs. 
p1111!0 uno, el no olconcc de l<'lll'r 1111 
trabajo estable, punto dos y 1ercem. 
110 tener, cierto, los medios dentro de 

s11 hogw; ya seu olconwril/wlo. aguo 
pof((b/e, las 11ecesid(/des r:co11á111in1.1 
propios de la personll .. . . 
" ... hay gente por <'.il'mplo, orte.1u110!. 
c¡ue 1·i1•en so/01 11c11ll' di'/ 1111u: _1· de 
repente por /11 cd({(/ l/cgo 1111 11w111c1110 
en que yu 110 los rer·i/Jcn. Hoy 11n11 
l'lllJJrC.\U . ., 1//1(/ p/011/i/ /Wl'ljlll'/'/I 1/1/(' 
ilffidi<í </llC dc.1¡m<'s de 35 wio.1 de 
ed11d 1w se puede ser 1ri¡m/0111c. ,.' (!111· 
l'<t a ser de esto gente 1¡11<' hu 1·i1·ido 
todo s111·ido del nwry 110 w/Jc /1<(('l'/' 
nodo 111ú1-. .. .') .. }' ol:i' /u persono 11c111· 
que enlmr (( 1mhojar ¡)(lrtic11/or ¡}(Jr 
un11.1 cantidades de dinero. 1¡11c.. ¡1or 
eje111¡1/o uno pcr.101111 le dil'c, 111im 
necesilo c¡ue 111e 1•un1s (( li11l'cr 1111 
tra/)(fjO a fa CUSO,_\' /a /il'l'S0/111 \'11 _\' 
le dice, miro, cuonto 11;e cohrw, te 
i·oy 11 cobror $30.000, 110 es11h· lorn, 
I e \'OV a /Jll[!.(( r $15. 000 si q11i ('/'{'.\ //(/ 

más, y la necesid((d del lw111hre ¡medl' 
mús, le hoce e l  trohojo por los 
$15. 000, s in tener por cje111¡1/o 
subsidio de segurv, nodo, e111011ces 
ese lw111bre lo que estlÍ lwcie11do. es 
nwtándose, lo que pasll es que lo e.r-
1 re111u pobreza está nw tondo <I /11s 
perSOJl({S. 
''Gente por ejemplo, que te11('111os 
oquí, que trabajo en /u Lugu, en este 
111on1c11 10 te11e111os 1111 35%· de lll gente 
de lo po/Jloció11 que es tú t rulwjundo 
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en /(( Lugo, en el Pelillo, en las oigas 

11wri11as. Lo 1·w1 o h 11s ( ' ( 1 1: poru 
e111rcgarlo y con eso sobre1·i1·en. La 
soco11 con la 11w11 0 . . ., se l'O 

cu111i11011do 11110 ¡)()r alhí. por tierm y 
lll !me ul lw111hm, en soco.1, de o/leí 
de lo plo\'11 las rrnen et los cosus, las 
scu111 y dcs¡ntl's la 1'011 ll enlre.�llr . . .  " 
(dirigente .Junta de Vecino� cerro San 
francisco, Talcahuano) 

Fin del desurro/lo y del progreso ... 
En el pasado los rohres pusieron 

sus esperanzas de progreso en el cambio so
cial, e l  q ue a s u  vez dependía e.le los 
programas reformi stas de los partidos 
polílico.s y de las llamac.las correlaciones e.le 
fuerza políticas existentes en el país. Es 
decir, sus espera nzas estuvieron puestas 
sie mpre en el futuro, en u n  fut uro incierto, 
no detcnninado por ellos. Sus espcrani'a� 
l'orrnaba11 parte de la utopía que a l gú n día 
lkga ría . Est as cxpcctali\·as hicinon 
l l c\adcr¡1\ su existencia, aceptando e11 el 
fundo su cn11dición (it; pobre. adapt•í11dnse 
a las cun dicione .s existentes y ace pta ndo con 
"fe" ) cicrto grado de resig nació n los 
discur\os pnlíticns prometedores . Los 
¡1\·a nces logr¡1do� en materia social, L'll el 

pcríodo dc auge del "Estado e.le hirnestar 
social", contribuyó de manera importante ¡1 

manten er viva l a  esperanza de ca m bio 
posili\'Ll Cll sus prec arias conc.licio11cs de 
vida . 

En la actualic.lael la política se ha 
dcsutopizado. L a  acción p olítica se ha 
subordinado lutalrnente a los mandato� de 
la economía, asu111ie11do sus orient aciones, 
directrices y me n sajes . La po l ítica ya no se 
plantea l a  11 ecesic.lad de transformar l a  
realidad, sino más bien asegu rar y legitimar 
instituciona l mente el funcionamiento ele la 
economía. El n uevo papel ele la pol ítica 
consiste en ve l ar porque e n  l a  sociedad 
exista comprensión y ace ptación al reinado 
de las leyes económicas . Esta n ueva realidad 
ha sic.lo aceptada por los partidos políticos , 
asurnic.l o  corno n uevo paradigma : el de la 
modernic.lad atrasada o postmodernidad . 
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Sobre este nuevo "paradigma" los 
partidos, en su mayoría, tienen una visión 
muy sesgada y l i mitada, apartándose <le las 
c o n c epci ones europea s más amp lias y 
profundas . La mayoría de los cient is tas 
sociales lati noamer i canos han aceptado 
estos nuevos pará metros, resignándose a 
analizar la política desde su subyugación a 
la economía. Esta nueva realidad ha 
estrechado los  espac ios y márgenes de 
acc ión del quehacer político, reduciéndose 
a u na mera fun ción de rep araci lÍll y 
consolidación del orden e x i ste n te.  De 
mane ra que es poco lo que los pobres 
pueden esperar de los partidos políticos. 
Esta ausencia social de los partidos se 
observa también en la relac ión con otro.� 
segmentos soc i ales, tales como jóvenes. 
mujeres, anciano!>, trabajadore�. minorías 
étnicao.; . 

En el pasado los pobres aspiraban 
a mejorar su situación vía implementacicín 
de proyectos de desarrollo, fueran éstos de 
índole capitalista o socialista. En camhin 
hoy en día prácticamente ya no se habla de 
desarrollo. Mejor d i c h o  el concepto de 
desarrollo en bog a es equivalente al de 
crecimiento económico. He aquí el nuevo 
paradigma: si crece la economía, sostienen 
con c i erta ing enuidad los economistas 
conservadores, entonces todos cn�ceremos, 

incluidos los más pobres. . .  Pero la dur�1 
realidad de más de dos décadas de expe

r ien cia mercantil nos indica lo contrario . 

Sobre eco110111i::.ació11 narcisisro 
de lo vida social 

Si en el pasado reciente la política 
sobreideologizó la vida social, en cambio a 
part ir Je la década de los ochenta vivimos 
un proceso de sobrccconomización. Las 

relaciones sociales fueron invadidas por la 
economía. El cálculo traspasó las frunlL'ras 
de la empresa, entra11do en la familia e 
impregnando las re laciones personales. Ello 
se ex presa e n  la terri ble añoranza de la 
"comunidad" existente en parte importante 
de la sociedad chilena. En verdad, no eA. iste 
nüs 'comunidad": las nuevas formas de 
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relaciones económicas cuestionan también 

de manera importante la existencia Je la 
nación chilena misma. 

El dominio de la economía, el 
dominio de las llamadas leyes del mercado , 
si se impone extcnsivarnente. sin límite 
alguno, puede �in duda alguna. poner en 
c uestión las base<> hiqlírica<; de una nación 
o país. El liberalismo cconomicista impone 
en las relacio nes h u manas valores 
individ ualistas, consumistas, devastadores 
y egoístas , negando la sol idaridacl. el respeto 
al otro y la comunidad. La sobrcconnmi
zación de la vicia social instala en la 
conciencia del individuo una especie de 
''narci si�mo económico": todo gira en torno 
al provecho personal. la ganancia, el interés 
y la utilidad individu al determina el 
accionar humano. lo q ue sin eluda torn;1 a 
los individuo<; cada vez más agresivos y 
autorefcridns. Los individuos ponen precio 
a s us relacione.<> y <>e a utocornercializ<in, 
estableciendo relacione� cada vc7. m;í� 
alienadas. agre;,ivas. estresantes, supe 1·fi
ci�iles. f uncionales y desconfiadas. 

De est<1 manera p uede afir111;1rse 
que la hegemon í a  descontrola da y 
dcsequilibr<ida del 111ercado, si bien en el 
corto p l<17.o puede dar muestras de 
c�tabi 1 iclad. en el largo plazo genera 
condiciones de desgobierno e inestabilidad. 
al 111 ultiplicar las desconlianzas, rivalidades, 
enernistaclas. odiosidadcs, envidia.'" 
resenti111ienlO\ y hostilidades, focos 
permanentes de conflictos de intereses en
tre privados ah-,olutistas. Este fcnó111eno no 
es p urallll'llte chileno. también se observan 
prnct.>sos si111ilares en otras sociedade-.. pero 
en Ch ile la sobreecon ornización fue 

impue,ta cnn 111cdidas de fuerLa, en rnedin 
ele un escenario bélico, dond,· la t.>stratcgia 
lllilitar ,sL' combinó con la econ6mica. La 
"guerra" de la economía aún mantiL·nc 
cercada e indefen.sa a la sociecl;id civil . 

Econorn ía ; progreso - con l"mmc 
a una concepción rnoderna progresista -
no pueden runcionar sin redistribución del 
ingre"o nacional, lo q ue �ólo se p uede hacer 
realidad median te la inte rvención del 
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Estado y l a  existenc i a  de fuertes actores 
soc iales regulados en su accionar part icu
l ar, equi l i brando la sat isfacc i ón de l os 
i ntereses pri vados con la preeminenc ia  del 
púb l ico en d iversas materias soc iaks. En 
este sentido, se puede sostener que estarnos 
en pn::senc ia  d e  u n  l ibera l i�mo abso l u ta-
111cnte economicista, que 110 desarro l l a  la 
d imensión po l ít ica, democrática ni social . 
El factor l ibertad po l ítica y la democracia. 
así como l a  d i 111ensión social ,  otorgan a la  
economía una función soc ial que contradiCl: 
y supera el neo l iberali smo. 

Cooptoció!l ciudadano 
La r:.ic ional idacJ i nstru111ental ,  ck 

q u e  nos habl aba Webe r, h a  seguido 
avannrncJo, inspirando e irnpn.:gnadn los 
l l am<1dns procesos de mocJernizaci(H1. 1-:n 
todo caso se lrata de u n;1 racionalidad 
capi t.tl 1sta privat1zadora, done.Je lu qu L' 
cuenta es l a  cuan ti f'icac1ón y la acu 111u lacitín 
de riqueza�. En este �entido puede decirse 
que el desencanto e.Je la 111odL:rnicJad sigue 
su curso .. ., con e l  rigor endurecido de 1 atrJso 
y la  pobreza. 

¿De qué  rac ional i dad esta111os 
hablando ahora') La mayoría de las nacio
nes l atinoamericanas fueron 0bra principal 
del Estado, el que org<1nizó e irnp1cgn1í su 
existenc ia  al 111tcrior e.Je sus lrontnas. Poi 
cierto, fue L1hra de la hcge1110111a e.Je grnpos 
SlH.:ia lcs dominante�. proveniente' dL' 
diferente� actividades  ecnnll111icas. Lo' 
ind1\ 1dum; de bajus csl1atos soci<1ks u el 
pueblo corno se ks Jeno1ni 11a 1H1 
ju.:,u1ro11 un papel dcslaL.iJo en la cnnl'igu 
ración Je la nac ión. U Estado, de s de I;¡ 
jerarquía y con la rue11:¡1 del autontarisll1() 
- a menudo expresado en \ i 11l cncia 1H1 
dejó mucho espJcin ni 1 ;bntad para el 
influ_1n y desarro l lo ck l as person.is 
i ncJ1v1duJles.  Los cnco111e11cJadorcs cnlu
niales rul'ron reemplazados por cncO!lll'nda
Jorcs criol los. El proceso de creación de 
nación no fue acompañado de revol 11cio11es 
l iberales. rel i g iosas ni industrialc'>, corno 
ocurrió en Europa. Ello inlluyó decidida
m ente en la forma como l os d ire renlcs 
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países se organizaron soc i al ,  po lít ica y 
cul tural mente. 

El papel d i rigente de l Estado - a 
través de lo'.-. partidos po l ít icos o del d ictador 
- cooptó en los hechos la vo luntad de los 
ind ividuos y del pueblo. En este scntido 
puede sostenerse que en m uchos países 
l .1tinoa111cricanos no hubo ciudadanía o que 
en cilgu nus - e ntn.: el los Chile - su 
exi stencia fue déb i l  y l i m i tada. E sta 
realidad es \'á l ida tocL1vía a fines de l sig lo  
XX , aún cuando, prácticamente todas las 
d i rigencias po l ít icas y gob iernos latino
an1eriL·anos han hecho suya la consigna -
un tanto indderm inacJa y amb igua - de 
so meter a s u s  países a p roccsus de  
modernización y generación de ciudadanía. 
El hecho mismo de que se hable desde la 
década de los ochenta en América Latina 
de l a  necesidad de ·'crear ci udadanía", 
impl ica reconocer l a  carencia e.Je c iudadan1a 
en e l  pasacln cercano. En efecto, el Estado 
c1I cooptar políticamcnlc, se n.::l acionaha con 
co lectivos. en tl-rminos populistas o 

se111iparl a1ne11tarios. Las pe rsonas no se 
dirigían indiv idualmente al Estado, sino a 
Lra\�s de sus repn�sentac iones colectivas: 
e l  grem io, e l  s indicato, 1<1 población, el 
partido, l'i dirigente, el caudil lo ,  etc . Y el 
Estado respondía a dic h o s  colectivos. 
lcgiti m:índosl' ck L'sta m,111era. 

Al de'>montarSL' el Estado sem i
"fordisld .

. 
, a partir dl'. l ,1 década de l os sctc11 

ta. p;ira L'rea1 c1t1cladanía mediante el 
nk'l'l'<ldll, L'n L'i fulllill Se estCt dc_¡ando .l lu.s 
indi\ id u os anlerior mcntc c1)0ptados. 
ab¡11,don:1d1 is a "su \Uerlc" sin prolL'cL iCin, 
sin 111ed;aL 1u11cs ni reprcsentaciom's. lo quL' 
dil1uilw dt.111 1n;ís su proceso e.Je emancipa
ció11 o dl' recon,·crs1ón dt'sdc una co1ll icnc ia 
) componamicnto más co l ect ivo a u na 
conciencia con rcspon.sabi l idad indi v i dual 
) SUe1ai. 

l-,slc proceso de reconversión l''> 
"umamentl' complejo  corno lo  all'stigua 
parti culannente L'i caso Je lo-.. pob1L':-O en l as 
zonas mineras en cri sis, done.Je además de 
faltar nue\ ª"fuentes de trabajo, lo� facture� 
cu lluralcs tamb i é n  i nfluy en en la 
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i ncorporaci ó n  a nuevos t i pos de empleos 
con perfi l e s  y e x i genc i as d i ferentes .  La 
lógica del c urso económ ico, la recompo
s i c i ón h i s tór ica  de l a  c l ase cap i t a l i s t a .  
i m p o n e  a ú n  u n  s i s t e m a  po l ít i c o  y u n a  
d e m oc rac i a  re s t ri n g i d J ,  q u e  i m p i d e  e l  
surg i miento y desarro l l o  de u n a  c i udada n ía 
p lena.  Los enc laves autori tario s :  senadores 
des i gnados, v i ta l i c i o ,  l a compos ic i ó n  de l 
con sejo de seguridad, e l  s i stema e l ectora l  
a n t i d e rnocnít ico,  l a  i n amov i l i d ad de ' º '  

j e fe s  c a s t re n s e s ,  e t c . ,  g a ra n t i z a n y 
c o n s o l i d a n  e l  d o m i n i o  el e  l a  d e re c h < 1 

económ ica en el país . 
Los p o b re s  s o n  l o s q u e  t i e n e n  

menos posi b i l i dade s d e  t ra nsformar'c en 
c i u d a d a n o s .  Pa ra ser c i u d a d a n o s  e s  
i m p re sc i n d i b l e  q u e  e x i st a n  cond i c i on e s  
económ icas,  soc ia l es,  pol ít i cas y cu l t u ra le�  
que permi tan a l as personas cu l t i varse y 
c recer en forma i ndepend i en t e  y sobera n a .  
L a  p rec a r ied a d  e n  q u e  v i ve n  m i l e '  d e  
c h i len os s i gn i fica condic ionam ientos dL: la  
vol u ntad y conc iencia  de l os m i smos.  A � í  
por ejemplo l a  in e stab i l id ad y precariedad 
l abora l ,  e l  s i stema gene ral i zado de deuda,,  
l os bajos n i ve les escol ares, la no cal i licac i ón 
p r o fe s i o n a l ,  e t c . ,  fre n a n  y l i m i t a n  
c o n s i d erab l e m e n te e l  d e s a rro l l o d e  l a  
conciencia c i udadana . l mp i den , en e l  fondo, 
e l  ej e rc i c i o  l i b re de l os d e re c h o s  
democráticos .  

Estigmatizació11 de lo pohrez.o 
Ser pobre s ign i fi ca a l go más que 

una mera cond i c ión soc i a l . Pobres no 'ólo 
son aque l los que ca rece n de l os med i o., 
n ecesarios para subs i s t i r, s i n o  que ade más 
constituycn unn e. pec ie de "mal socia l ' ' .  una 
"en fe rmedad" í]Ue corroe las  ba-;es ele la  
soc i edad "sana' ' .  Los pobres son apu ntados 

con e l  dedo, como seres ele ot ro mundo,  
care n tes de las c ua l id ades y v i rtudes q 1 1 e  se  
s u pone a l  ci udadano i ntegrad o.  

" L o  p o h re -::.a  s e  c o n fú 11 de " º "  

suciedad, con hasuras. con .flojera. con 

de s a n i m o .  fa /tu de i n t er és . . .  " ( Ta l l e r  
C u ra n i l a h u e , 1 4 . 9 . 9 6 ) ,  s o s t i e ne n l n s 
pobl adores cuando son en trev i stados con e l  
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prop ó s i t o  de d e te r m i n a r  s i  re ú n e n  l as 
cond i c i ones para ser benefi c iarios de ayuda 
social . Pobre es nlguien que ndemás de v i v i r  
con ca re nc i as , no est<'i en con d i c i ones ele 
vakrse por sí m i smo. En otros c asos l a  
e s t i g ma t i za c i ó n  e s tá re l a c i onada c o n  l a  
co n d  u c t < t  " c o nfl i c t i va " Je clet erm i n ael ns 
sectores ele pobre s .  E l l o  se observa en e l  
caso de los m i neros ele Lota :  

" Desde fu e ro - So 11 1 in g o  v 

Co11 cc¡wirí11 - nos 1•e11 1 1 1 1 1y 11 10/ . . . .  
r ·onw 'fn'r '/ws raros ·. nos co11sirlcra11 
1111 'de.1·ust re ' . . . . /11clwdorcs. . . .  conw 
gc1 1 tc ' c111 1/li1 · 1 i 1 ·a ' .  . .  La 1 e/e 11isirí11 
/ / ( { C ÍO l l O !  1 1 / l l C S I  ro 1 1 /l {f i 1 1 1 a g c 1 1  
11egati1 •n de 110.1·01ms . . .  N o  so1110s 1 1110 

ciudad rentu/Jlc . . .  E.ris/1' 11110 i111ogc11 
¡m·r·o11 ce/Jir/a, 1 1 10/a, de Low" (Ta l l e r 
Lot a .  � .9 . 1 996 ) .  

El est i gma opera como u n  mec a n i smo ele 
d i :->cri rn i nación soc 1 :t l .  Así  por eje m p l o los 
lnt i n os re latan en e l  menc ionado tal kr que 
para conseg u i r  t rab<1jo fue ra de Lota deben 
"cambiarse e l  c u rri c u l u rn'' ,  po n ie nd o u n a  
d i recc ión  de a lgú n i'a1l1 1 l iar  0 am igo que \' i va 
e n  o t ra c i u d a d ,  d e  l o  c o n t ra r i o n o  l o s  
aceptan . D e  l a  m i s ma ma ne ra s e  ex presan 
los part i c ipan tes  de l Ta l le r  de C uran i la h ue 
( 1 4 . 9 . 96)  a l  sos tener  q u e  se d i ce que l a  
" ge n te e le  C u ra n i l a h u e  e s  c o n r! i c t i v a , 

c h ora . . .  " ,  por l o  q u e  d e b e n  m e n t i r  pGra 
b u s c a r  t ra b aj o .  n e g a n d o  p r o v e n i r  el e 

Cura n i l ahue .  El es t igma reproduce pobreza 
en la con c i e nc i a  d e l  q u e  ya es pobre .  al  
de pos i t ¡¡r  c u l pa b i l idad sobre l a  cond i c i ó 1 1  

ck poh rL' -,obre L' I m i s mo a fec tado . 
Ser pobre c 1 1  una soc iedad que c rece 

eco n ó ni icarnen te )  cuya máx i ma asp ir�1c i ón 
L'. s ,  p rcc i , � 1 mL: n t e . el é x i t o  ecn n ó rn i c o ) 
l legar a se r rico, c . .., l o  peo r  que le p uede 
suceder <1 u n a  ¡x: r.,ona.  En e l  pé.1 sado, antes 
de l a  apari c i ó 1 1  t n u n fa l  del  mcrc:1J o, '>er 
pDb rL' s i g n i fi c a b a  v i ,· i r  en a p u ro s ,  c o n  
care n c ias .  pero con c ie rt a  ' 'cl i g 1 1 iJad' ' ,  con 
' "dec e n c i a " .  S i g n i fi caba , por l o  t a n t o ,  e n  
a l g u n<1 med i d a  l 'ormm parte de l a  soc iedad .  
La est igmat izac ión nu era tan ex trema corno 
b a j o  el i m p e r i o i n c o n t ra rre s t a bl e d e l  
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mercado, donde e l prest i g io soc ia l  <;e m ide 
por Jo q ue se t iene , por l a  cantidad de bienes 
y d i nero que se posee, por l a  cant idad de 
tarjetas de c réd itos que se portan en l as 
b i l leteras, en defi n i t i va, por lo que se puede 
c o m p r a r y p a g a r. En el p a s a d o . l a  

so l idar idad y l a  decencia eran val ores que 
o t o rg a ha n p re s t i g i o s o c i a l .  Q u i e n  L' ra 
sol i dario se ganaba e l  res pet o ) l a  co11 fi a11 ¡¡1 
de sus pare1.,, de sus vec i nos , de st11; a 11 1 i !ll ls .  
de los d i r i gentes po l ít i cos .  U '>e l l o de 1 <1 
s o l i d aridad abría puertas en e l  Estado. en 
los mun i c i pi os y e n  J o s  part idos po l ít ico.., , 

l o  q u e  d a h a  re c o n o c i m i e n t o  a s u '  
portadores . U n  pobre sol idar io,  ca pa1 lk 
c o m p art i r  " u s  e sc a s o " h i e n e s  c o n  q 1 1.,  
semejantes ,  era d i gnn el e  l a  a d m i rac i tí 1 1  ) 
ej e m p l o para c o n st ru i r  barr i o ,  soc i edad,  
n :.i c i ó n  y c u l t u r a ; era e j e m p l o  p a ra l a  
revo l uc i ón y par¡_¡ l a  i g l es ia ,  e1.,pcc i a l 1 1 1c ntL' 
para l a  teología de l a  l i hcrac ión .  

En cam bio, con e l  ad vcn i m1c 1 1 10  dl'i 
mercado los  pobres pe rd ie ron todo ' "  lrn 
porque n o  son suscept i b l es de n i ng ú n  t i po 
de i n tercamhio. Al ser \Ol idarios se ks p( )d ía 
i n te rcamhiar  pol ít icamente,  era n  ú t i les  para 
prod uc i r pactos soc i ales,  para mov i l il. ar l m  
e n  contra de l "e n e m i go" , para pre s i on,1 r. 
para avan zar en la conq u i >ta del  pnuer. En 
c a m b i o .  a h o ra c n rn o  s o n  d e 111 a s i a d n  
"baratos". como n o  -;e pueden capi ta l  i zar, 
corno no t ie ne n prec i o ,  no so n in terc.1 111-
b i a b l e s ,  s i n o  m á s  b i e n  "J e sec h a b l c s "  o 
" i n v i ab l es", como se acostumbra a dec ir, 
c arecen de u n  va l o r  e n  s í  que l o s  h a g a  
i ntere san te s y at ract i vos para i n wrt i r  en 
e l l o o,; .  S e r  po h re e n  u n a  s o c i e d a d  d e  
me rc ad o es u n a  c o n d i c i ó n  ' crgonz; 1 1 1 t e ,  
d e s p r e s t i g i a d a  s o c i a l m e n t e .  E '>  u n d  
cond i c i ón que deviene d e  por s í  e'>t 1 ¡,: m a .  
d i fíc i l  ele sobre l levar y de supe rar. 

Pohre:a (/prendid(/ 
Se aprende a ser pobre . El p()hrc . 

en u n a  sociedad s i n  mov i l idad n i  equ 1dau 
s o c i a l ,  e s  s o c i a l i z a d o  p a r a  q u e  -. e  

acostumbre a vivir  e n  su estado d e  pobreza . 
E l l o  ocurre sobre todo cuando la pobreza 
es u n a  cond i c ión soc i a l  que p ráct icame n te 
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�e he reda ele generac ión en generac ión : los 
pobres son por l o  ge nera l h ijo> de pobres 
los que a su vez, pro bab lemen te produci r<.. 
ot ros po bres y otros pobre s . . .  S u s  pobla
c i o n e s  c o n ' 1 i t u y e n  verdadero s  l ím i tes o 

frontera s ,  donde i nc l u so en a l gunos caso� 
ni s iqu iera se a treve a e nt rar la po l ic ía .  fa 
m u y d i fíc i l  t raspasar e stas fron tera s .  Los 
cond i c ionamientos  soc i a l es ,  eco nómi cos } 
c u l t u 1 a l c '>  d e l  m e d i o  � o n  t a n  fuertes  y 
mareantes que dej an poc as pos i h i l i dacks a l  
i n d i v id u o  para escapar a sus redes.  S n l o  la  
e d u c a c i c'i n  p u e d e  c o n t r i bu i r  p a r c i a l  y 
n c a s i o n a l m e n t c  c o m o  m e c a n i <; rn o  ck 
su perac ión de l a  pohreza. Ocasiona l mente,  
deb i do al  hecho e le que por lo genera l  los  
p o b re s n o  t i e n e n  acceso c o m p k t n a l ,t 
ecl ucac i c'm ) .  aun cuando l ega l men te sea u n  
d e re c h o  n t a h l e c i d o ,  l a s  c o n d i c i o n n  
e c o n c'i rn i c a s  nh l i ga n  a m u c h o s  n i ñ n s  a 
d e s e rt a r  t e m p ra n a m e n t e  d e l  , ¡ , t e rn a  
e d u c ac i on a l  Traba.1 0  y s a l a ri o s  j u s t o' 
c o n s t i t u ye n  - e n  tuda s o c i e d ad - u n  
dec i s i vo factor J e  1.,u perac i ón d e  l a  pobreza.  
Ac t u a  ! me n te e 1 traba jo mal  remunerado y 
precari o,  cono,;t i tuye e l  fac tor má.., i m por
tante causante de pohreza , la que i nc l u so 
a fe c t a  a i m po rt a n t e s s e g m e n t o s  d e  l a s 
l l amaclas c l a se s  med i a s .  

Se aprende a s e r  pobre. cnrno u n a  
c o n d i c i ó n  c u a s i  n a t u ra l . Q u i e n  v i v e 
l arga m e n t e  e n  u n  s i s te m a  term i n a  p o r  
h a b i t u arse a é l .  El •; i ste ma l o  h a h i t ú a ,  In  
obl i ga a ace ptar las  reg l as de l  juego, sus 
n o r m a s ,  s u s  p a u t a s  c o n d u c t u a l e s  y 
va lóricas, sus formas de ser, de re lac ionar. e. 
1.,u le n gua je y formas de ente n d i m iento, su 
v io lenc i a  v su-; confl i ctos.  Estas rc l ae 1 o nes 
e'1ún fu ndada'> e n  l a  precariedad del  1.,ue lo 
y d e l  t L'c i lo  c o m p a rt i d o ,  e n  l a  e s t rL' C h e t  
hahi tac ion; i l .  cn l a  f o  I t a  d e  recursos y d i nero. 
en el terri b l e  ) l i m i tado "aq u í' del V I \  ir 
c ot id iano.  en l <t i mpos i b i l i d ad de rn 1 11 pe 1  
c o,; t e  c írc u l o ' i c i oso del  s e r  pohre . 

En e l  t a l l e r  q u e  org:1 n 1 7a m o s  e n  
C u ra n i l a h u c ( 1 4 . 9 . 9 6 ) ,  l o s  po b l ad o r e s  
h a b l a b a n  d e  l a  " i r re s p u n s a b i l i d a d  
apren d ida" , e n  e l  sentido d e  que los padres 
no i nculcarían a sus h ijos a ser responsahles .  
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Pero ¿cómo se puede ser responsable? ¿de 
qué se puede sen t i r  responsable un pobre?, 
¿qué c l ase d e  responsab i l i d ad se puede 
i n c u lcar cuando se n iegan l as pos i b i l idades 
de real izac ión ? No obstante e l lo,  segme ntos 
d e l  pobres suelen tener un gran sent ido de 
re s p o n s ab i l i d a d  s oc i a l ,  l a  q ue i n c l u so 
m u c h as veces e x p l i c a  l as cau sas di.! s u  
propia pobreza. 

El conformi smo, es la  forma corno 
se ins t i tuc ional iza esta forma aprendida de 
soc i a l i zación de la pobreza: " . . .  c¡1 1e soco 
con luchar si voy a llegar ahí 11 1is1110 . . .  '' 
( po b l a d o r  d e l  Ta l l e r  C u ra n i l a h u e ) . La 
s e n s ac i ó n  de permanecer  en el m i s m o  
p u n t o ,  d e  n o  a v a n z a r  s o c i a l m e n t e ,  
c o n t r i b u y e  a fo m e n t a r  l a  ac t i t u d  d e  
conformidad,  l a  q u e  a menudo s e  consol ida  
con un componente fatal ista semi  rel i g ioso : 
es l a  "suerte o el desti no" de los pobres . . .  
E n  e l  ta l ler se argu men taba : " . . .  la �e111e .1 c 

conforma con poco, porque la equidad esrrí 
muy lejos de los pobres . . . " El conform i smo 
te r m i n a  por i d e n t i ficar  a l  pobre con su 
c o n d i c i ó n  s o c i a l ,  re p rod u c i e n d o  l o� 
e lementos soc ial izadores. La pobreza l i m ita 
las e x pectat i vas de la gente . Se aprende a 
v i v i r  con poco, a m u l t i p l icar los escasos 
recu rsos, a v i v i r  en una espec ie de estado 

d e  n e c e s i d ad e s  i n s a t i s fe c h a s 
autocontrol adas o "au to-regu l adas" , como 

podría i n d icar u n  anal ista fu nciona l i sta. La 
pobreza e n g e n d ra t a m b i é n  u n  pro fu n d o  
sent i m iento de frustrac ión e i m potenc i a , d e  
n o  poder re sol ver los prob lemas n i  tener la  
s u fic iente fuerza para e n frentarlos:  

"Nosotros a n dcíhwnos huscondo 

unos pape les que n eces iltí/)(111/Us 

para recibir una pensión, que un ca
ballero n os dijo que sería de cerrn 
de $20. 000, él nos dijo que llll í.1· o 
m en os e n  agosto s e r ía y ya e n  
septiemb re n o s  llegri una car/u l!m 
uno pensión de gracia, olf!.o así, 1•olc 
le di¡e yo. la recibí, des¡mé.1· 111l' llegrí 
o tro papel, pero 111e diio falto 1 1 1 1  
documento, reuní los docume11/os v 
los entregué a la Mun icipalidad, 111ús 
o menos en agosto por ahí, y ho.1'/o 

1 40 

la fecha no ha llegado nada, nada, 
pero m e  dij e ro n  q u e  v o l v i e ra 

1 1uevamen1e a la Mun iciplllidad. No 
es pensión ( lo que está 1rm1 1ita1 1do), 
la de 1 1 1 i  nw rido 110. es w1a pensián 
de g rucia. Es que 111i 11wridu 1 10 puede 
/ogrur lo suyn Le 11w11doban o dl'cir 
que 1 10, que 1 10 tenía el 11 1011to, que 
1 10 1e1 1 íu los wios. al fino/ no sa/Írl 
1 1 1 1du. o 1 •eces 1 1 0  /e 1 1fo 11ws para 
1wg11r la lu-;, y el agua. A hora 1 •i110 
11 1i  hiio y 1 1 1e (/iio 11w11i ito qué 1•w110.1· 
u hacer. los dos sin t rabajo. 1 10 
1c11e11ws pam pagur la /u-;, y el ligua 
y o 1•ece.1· nos fallo pam cmnn; ¿ qué 

w11110s u hacer para co11 1er digo yo ' 
Pero grocias a Dios 1 1 1i  chiquillo es 

jol'en, tien e 22 wios, el otro tiene 25, 
.\'(/ cr) I a 11 w I ríe u I u pu ro t rn /Jaj u r y 

uhoro el 1 1 1e11os se está 1 1 10 \ liendo 
/){ ( m  irse e111l}{/rrndo . .  " ( pobladora 

de l ce rro San Franci sco, comuna de 
Ta l c ahua no , Ta l l er, 4 ele e ne ro de 
1 997)  

A ho ra b i e n ,  los  p o b re s  o m a rg i n ad o s , 

históricamente han d i rigido sus pet i c i ones 
hac i a  los gobie rnos e i nst i tuc iones estata les 
y hac ia los part idos po l ít icos. S u  si tuac ión 
de "abandono" los h a  conduc ido a b u scar 

apoyo en e.�tas i n st i t u c iones y, en la  i g les i a  

o confe s iones,  corno ú l t i ma depos i tar i a ele 
s u �  esperanzas. 

Los i nc i p ie n tes estados soc i a l e s ,  
surg idos en a lgu nos países lat i noamericanos 
y, en part icu l ar en Chi le ,  a comienzos de la 
década de l os t re i n ta ,  ayudaron en parte a 

a l i mentar  en los sec tores más despose ído .� 
d e  l a  soc i e d a d  l a  e s p e ra n za d e  pock r  
part i c i par del  progreso. Pero este Estado so

c i a  I l 'u e m <.Í s  b i e n  c o n c e b i d o  p a ra l o s  

sectores soc i a les más i n tegrados a l  s i s tema 

capi ta l i s ta ,  s u rg i dos de l a  i mple me n tación 

del  modelo �us t i t u t i vo de i mport ac i ones ;  
fue espec i a l mente pensado y orga n i zado 
para sat i � focc r la:-. i nq u ie t udes de las c apas 
med ias emp leadas y l os asalariados cal i fica

dos de la i nd u s t ri a .  Un sector i mportan te 

de la pob l ac i ón q uedó marg i nada de e .� Le 
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procl'sn c.k i n d u s t 1 1 a l izac i <> 1 1 .  t ra 1 1 s lm111a 1 1  
d ose en pnhres : e n  rn u c lws c a s m  se t ra t :1ha 
ele carnpesi no.s a l legados a l a s  c i ud �1dl's cnn 
l a  espe ra n za e le  mcjnrar s u s  cond i c i nm's lk 
v i d a .  La 1 11 d u s l ri a l i zac ión - fru s l radd.  en 
p a l a bras de A n íbal P into - no da a v¡¡ s tn .  
n o  es c a p a 7  d e  a b s o r b c i  la  c re c i e n t e  

d e m a n d a  p o r  t ra ba j o .  d ej a n d o  a 111 a , < 1 s  
e xc l u idas  de l a  protección soc i a l .  Para l o s  
exc l u i dos e l  Estado i n trodujo la�  l l a 1 1wdas 
pol í t icas soc i a l e s ,  formas p:l l L' J'J1 a l 1 sU s  lk 
e x t L' n s i lÍn de benef i c i o s  soc i a le s  11 1 í1u nus 
E n  a l g u n a s  soc i e d a d e s  se l e  d c n u 1 n i n :: 
a s i ste n c i a l i s mo, hc n e ficc n c i a .  s o l i d ar idad.  
"uhs i cl i o,  e tc .  En t • I  C h i l e  nco l i hcral SL' k 
denom i n a  "proyecto soc i a l "  o "su i1s i d io" .  
Para s a l i r  d e  la  p o b re z a  e s  n e n� s a r i o  
concursar los  recu rsos . . .  Trad ic in 1wl rne11 tc  
e l  as i ste nc i a l i smo h a  generado u 1n fo rma 
de d e pe n d e n c i a  p s i c o l ó g i c a  e n  l o s  
n e c e s i t a d o s .  t r a n s fo r m á n d o s e  e n  u n  
meca n i s m o  fu n c i o n a l  a l  con form i s m o  ) 
au toapre n d i zaje d e l  ser pobre .  

Ex i s t e n  además formas s u b l i madas 
de autoaprencl izaje de la pobreza, cuando 
se es tab l ecen térmi nos y cánones co111n l a  
"d ign idad "  de los pobre s .  E n  C h i l e ,  e n  e l  
pasado rec iente - y a ú n  e n  l a  actu a l idad 
- se c u l t i v ó  la concepc ión  de la d i g n i daJ 
del pobre .  es dec i r, se pod ía ,  se puede. ser 
pobre y al m i '> m o  t iempo v i " i r  d i g na 111c n t L' .  
L a  d i g n i d a d  c o n '-. l i t u y e  u n a  c s pec . c  dL· 
i d en t idad pos i t i v a  d e l  de-,posddo co1 1  su 
s i t u a c i ó n  e n  la soc i e d ad E l l o  '-C e x presa  
parad i g máticamentc e n  la  a:-.pi rac i <in sou a l  
a ser con\lderado c omo u n  pobre ''dece nte" .  
La den• n c i a ,  con�iclerada cn1110 l a  vol u nt ad 
de sujee i (m a u n  estr ic to cód i go rnma l  
c o rn p u e � t o  p o r  l a  h o n ra .  h o n ra d e 1 .  
t e m pe ra n c i a  e i d e a r i o  - c o n s t i t uye  u n  
mecan i sm o  soc i os i co16g ico de i n tegrac i cí 1 1  
de sqm1c n t ns d e  pobres a l a  s oc i e d a d .  
s o b re p n n 1 é n cl o s e  a l a s c n n s e c u e n c i ;i s  
degrad a n tes d e  l a  p obre z a  í M a rt í1 1ez  ¡ 
Pal ac i os,  1 996:  2 1 -22) .  No ohstante e l l o ,  
no desaparece l a  cond ic ión de: pobre .  

E l  hecho s oc i a l  d e  s er  pobre .  e l  
hecho d e  estar soc i a l mente "co n s t ru i do" 
como pobre, representn en s í  un proceso 
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1 1<.'t.at 1 \ o  dl' . i p rl' n d i 1 < 1_J C .  L1 cond 1 l' i ún 
m i s 111 : 1  tk pohrc cmcii:1 c 1 i l t m: i l 1 1 1L' n t c  a ser 
pobre .  a aceptar en forma cas i  na t u ra l  e l  
111 1 1 1H. l o  p o bre . a u n q u c  sea c o n  d o l o r. 
angu <. t i a  y re s i g n ac i cí n  person a l .  

H(fja m1to<'.1ti11w 
La ba j a  a u t oes t i ma ohsen·ah l c  y 

1· i :-. i h 1 e e n  i rn p o rt a n t e s  s e  c t cHc " cl L 
pnh l a c i (í n  p o b re '- C  e x p l i c a  c o 111 n 1 1 1 1< 1  
..: o n s e c 1 1 L' l l c i a  d 1 rL' C t <l d e l  m a rc e  s n c i o
e c n n c'í m i c o ) c u l t u ra l  e n  L' I q u e  C '- l <Í n  
oh l i gados ¡ ¡  desenvo l verse.  E l  dnarro l l o  dL' 
la conciL' n c 1 a  i nd i v i d u a l  ha s i d o  b l oq ueada 
h i s t ór ic1 111e ntc por la fa l ta de oport u n idade.s 
y l os l ím i l l' s  i l ll puestns por e l  s u b n1 1 1 n d o  ele 
la marg i n a l idad .  Lns pobres h a 1 1  v i v i d o  de 
cspe ran1as .  de promesas no curnpl  idas .  En 
l o s  ta l l e re ' re a l  i za d o s  e s t e  t e rn a  s a l e  
re i t c r: i d a lll c n t L' .  s o h re t c cl o  c u a n d o  se 
rdi e ren ;1  l a  ac t i t u d  d e  l o s  po l ít i co" . "t".1 
1lnloro.1n recordor: siempre nos pro111e1c1 1 .  

1 1 1 1 1 1  y r l f ro \ ' l' � . . 1 · i e n t' 1 1  y p ro11 1 c l t" n  y 

¡11w1u·t1'1 1 ,  luego se l'O!I y se ofridun de 

110.1·01ms . . .  " o "!Odo lo vida 11(/ exis1ido el 

cngoiío, /}()/' eso somos pohres" ( pob l ador 
de l a  comuna de Lota ) .  Les prometen l o s  
cand idatos .  l os pol ít icos,  l os gobiernos,  l as 
i g l e s i a s ,  l o s  d i r i g e n t e s  c o rn u n a l e , ,  l o s  
d i r i ge n t e s  vec i n a l e s ,  l a s  O N G  . . . Y de l a s  
p rn 11 1 L' '' <t s s o n  m u y  p o c a s  l a s  q u e  s e  
l' u rn p l c n . L a �  pro 1 11csas n o  c u m p l i d a "  s e  
t ra n s fmman e n  fru st ra c i o n e s  a p re n d idas  
A p re n d e n  a s a b e r  q u e n u n c a  s e r á n  
co11 s 1 dL· rados ser iamente.  q u e  n t 1 nca SL' rá 1 1  
respetadns.  q u l' '> i e 111¡1re serún engañados . 
E '>l t.:  s e n t i m i e n t o  p ro f u n d o  d e  n n  s e r  
r e c o 1H1L· i d o  c o m o  s e r  h u m a n o ,  C (1 111 ( )  
c i u d ;1 d a n o .  c o m n  n a c i o n a l .  i 1l l ' l u y e  
ncgat i va 111t. n t l' l' n -. u  au toest i ma .  Se v i ve 
con u n a  m1 1y  ha ¡a  au toe s t i m a .  C reen saber 
que L� n rea l 1 d acl no c u e n t a n  para nad<1 ,  q ue 
no \'a l c n  nada.  Fs ( )  es ser pobre . La baja 
au tuc<.t 1 ma parece -;cr  c o n s u s t a nc i a l  a l a  
c o n d i c i tí n  d e  s e r  p o b r e . S u  e x i s t e n c i a  
re af irma y re fu e rza perm a n e n t ernc n t e  l a  
condic ión  soc i a l  de l  pobre .  

L a  d i stancia  ah i s mantc surg i d a  e n  
l os ú l t i mos a ñ o s  e n t re los  r icos y los  pobres ,  
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aumenta en estos ú l t i mos e l  . ent i miento 
de no representar ni ser nad ie .  El lo  es aún 
más d ra máti co en una soc iedad reg ida pur 
el  éxito econó m ico y la poses ión i l i m i t ada 
de b icne.� m ateri a les .  Por una pa rlL'. el 
mercado genera expec tat i vas, por otra parte 
c ierra o l i m ita fuertemente el acceso a lo\ 
prod uctos, generando rrustrac iones en los 
cons u m i d ores más pobre.�. El senti m i e n to 
de no progre.�ar, de no acceder su l'i c i e n t c 
mente a l  consumo, se vue l ve c o n t ra e l  
c i u d a d a n o  pobre ,  respons a b i l i zá n d o lo 
person a l menk de su rracaso, lo que a su 
vez e n gendra sen t i m i entos de autucu lpa. 
i mpotencia e i ncapac i d ad .  Q u ie n  no l og r� 1  
consu m i r - en u n  esquema i nd i \' idua l ista 
- fraca::-a personalmente . Y los frac; 1sm 
permanente-, degradan profu ndamente a l 
a fectado, resquebra jándnle  su autm:st i n 1a .  

Se¡.�unda 11 1odernizacir)1 1  y 
pri11Mi:::.ocirí11 de lo pohre:::.o 

La modern i za c i ó n  de la soc 1 cJad 
m od e rn a ,  entend ida  neo l  i be ra !  m e n t e .  
co l oc a  a l  men.:: ado e n  e l  c e ntro de l as 
decis i o nes económicas, soc ia les ,  c u l t ur a k s  
y polít icas .  en e l  pasado l a  pobre za e ra Id  
consecuencia  de l a  dua l idad campo-c iudad. 
u rbanismo-rural  id ad, i ndustr ia-produce i l)n 
a r t e s a n a l , p ro g r e s o - retra s o ,  e t c .  L a  
marg i nal i dad era e l  producto del  proceso 
de modern izac i ó n  capita l i sta i ndustria l i s ta  
y u rban ista que dejaba al margen de d i c ho 
p ro ces o  a sec t o re s  i mp o rt a n t e s  d e  
c a mp es i n o s  y pobres a l raíd os p o r  l a s  
ru i dosas cam panas del progreso.  

L a  estra t e g i a  n e o l i bera l  i mp u l s a  
u na n u e va fas e  d e  m o cl e rn i zJc i ó n .  
pretend iendo superar la cr is is  exper i me n
tada por la  pri mera, provocada sobre todo 
por la  p res ión c rec i e nte ele l os sectores 
popu l ares por entrar al progreso, asp i rando 
a ejercer - con razón y j ustic ia - l os 
m i s mos derec h os de l os ya integrados y 
benefic iados por e l  avance , oci a ! .  E n  e l  
pasado , el  Estado, l a  acc ión ele los part idos 
p o p u l ares  y l os m o v i m i e ntos soc i a l e s  
t ra t a r on d e  s u pe ra r  l o s  p r o b l e m as d e  
m a rg i na l i dad y d es i g u a l d ad s oc i a l  
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red i stri buyendo,  fortalec iendo e l  á mb i t o  de 
lo p ú b l i c o  ( e d u c ac i ó n ,  sa l u d ,  i n fraes 

t r u c t u r a ,  e q u i pa m i e n to s o c i a l ,  etc, ) ,  
l 1 11pll J:..ando rL' i 'ormaS agrari as .  alfabet izan
do,  a 111 p l i an do y exte n d i e ndo el  s i ste ma 
educacion al, pro i'u n d i za ndo l a  de 111ocr a c i ,1 .  
L a  pri mer�1 mode rn izac i ó n  i nd u�tri a l i s t a  �e 

tra d u j o e n  u n  d e s a rro l l u  d e l m e r c a d ti 
i n t e rn o .  u n a  m a y o r  d i st r i b u c i C r n  d e l 
pro g reso y una ampl 1 ac i ó n  s i gn if i cat i va d e  
lm derecho-, de l a\ per-,o nas .  

L1 seg u nd a  mod e rn i zac i ó n  - l ;1 
que act u a l me n t e  v iY i 1110" - ,  en ca rnb i n, le  
dio v ue l t a  l a  espalda a la  gente y �i l progreso . 
Pur e l  co1 1 t r�1 ri o ,  ahora se t ra ta  de fre nar  el 
progreso, apmtando sólo a la gan a n c i a .  a 
los i n d i v iduo" pri vados capaces de prod uc i r 
b iene.� y d is frutar de el los, � i n  i mponerles 
c o n d i c i o n e s ,  i 1 1 1 pue s l os n i  respo n s a b i l i 
d ades soc i a les . Tanlu la propi edad pr ivad a 
co rn o  l a  g a n a n c i a  :- o n  � n c i al rn e n k  
i l i m i tada-..  L a  arn 111u l ac i ú n  d e  capital n o  
l iene límites natura les, a mb ient a les ,  kgale s 
n i  soc i a l e s .  Des regulac i ó n  es l a  p.t l a bra 
m;i g i c a .  De sreg u l a c ió n  e s  s i n 6 n i m o  d e  
l i be rt ad abs o l u t a .  l ' i n d e  t uda i n t ro m is ión  
e statal p a ra prod uc i r, ac u m u l ar,  ga n a r, 
p e r d e r. c o n s u m i r  ] d es t ru i r. L a  
desregu L1ci (l n  s e  h e r m a n a  y e qu i va l e al  
absol u t i ::- 1110 de l o  pr ivado . 

En e '> ta  '>eguncla rnoclern ización, la  
po bre z a es un p ro d u c t o d i re c to d e  l a  
111odc rn i zac i (1 11 m is ma . fato es,  los pobre� 
son rnoclernos,  pe rtenece n a la  rnodern id ad,  
aunque lo sea n 1 1 1í1 1 i 1 1 1amente.  Los pobres, 
en esta fa s e .  no p u e d e n  a .\p i ra r  a o t 1 a  
con d i c i ó n .  a una  1 1 1ayor i n teg rac ión ,  corno 
e n  e l  pasado lo  espe raban de l a  reforma o 
revo l u c i ó n . Es pos i b l e ,  s ó l o  p ro g res a r  
1 1 1 ín i  111a 1 11e 1 1 t e , p o r  ej e m p l o  pasar Je u na 

cond i c i ó n  de extrema pobreza a la de s i mp le 

po bre o de l a  pobreza a u n a  c o n d i c i ó n  
menos pobre , en t ra ndo e n  a l g ú n  c i rc u i to 
mi lagroso del  créd ito o de l a  v i rtu a l i d ad 
engañosa . 

La mode rn izac i ó n  p r i v a t izadora 
privati za también  a los  pobres .  El pobre 
debe as u m i r  su pobreza como u n  as u nto 
part i c u l ar. El es t ado sólo s u bs i d i a  a l o s  
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p o bres med i a n t e  l a s  pol ít i c a s soc i a l e s ,  
ap o y a n d o v ía pro y e c t o s  e '> pec ífi cos J e  

combate a l a  pobreza su i n tt:gración a 1 <1 

soc i ed a d  d d  m e rc a d o .  O b t e n i e n d o  l o  

m ín i m o ,  e l p o b re d e b e r ía e s t a r  e n  

cond i c i ones d e  navegar con fuerza" pro p i �1 s  

p o r  l a s  corr ientes i n c ierta� del  mercado c r i 

o l l o .  El subsidio puede con� ist i 1 en ay uclarlu 

a kvantar u n os pocos 111 ' t ros cuaJ1  ad ns de 
materi a l  l i gero ,  u n  cur.'.o de c. apac 1 tac il'>n . 

u n  programa de pav i n1en tac i ón compa11 ida, 
a lgu nas obras de urban izac ión  m ín i 111< 1s,  un 
po l i c l ín i co, l a  e x tens ión de l recorrido de 
buses,  la cone x i ón a l a  red de alcantari l l adu 
o ele la luz e léctrica, la  colocac ión t ransi t oria 

e n  a l gú n  p uesto d e  trabajo;  en fi n ,  cua l
q u iera med ida mín i ma que e l i m i ne algu nos 
cent ímetros de pobreza e i n d i g n i dad . 

Todo e l  mu ndo cri t ica o duda sobre 
la  eficac i a  de l as pol ít i cas soc ia les,  i nc l u ido 

e l  propio gobi erno. La derecha pol ít ica ha 
i ne 1 uso ! legado a proponer, por i ntermed i o  
del  l n s t i t u to L i be rt ad y Desarrol lo,  que se 
pr ivat ice la gest ión de l os rec ursos es tata le;, 
dest i nados a l os proyectos socia les .  Sost ie
nen que el e esta m a n e ra ,  e n  m a n o s  de 
pri vad os (de e mpresas, se  ent iende ) podrían 

au mentar su eficac i a  en la  superac ión Je la 
pobreza.  Los pobres, de apl ic arse u na t a l 
a b s u rd a  p o l ít i c a ,  p o d r ía n l l e g a r  a s e r  
e ntregados a propue 'las públ icas,  l ic i t ados 
corno la const ru cc i ón de u n a  c a l l e  cual
q u iera . . .  

P ro y e c t a n d o  l a  m o d a l  i d acl d e  
fu nc i o n am i en t o d e l  mercado c r i o l l o , las  
e m p r e s a s  a dj u d i c ad a s  d e  p r o y e c t o s  
s u bcontratarían s u s  t rabaj os, subcontratan
do a otros pobres para pal i ar los p robl e mas 
de l os pobres, con lo que se haría a(1 n  rná� 
precaria l a  s i t u ac ión de lo�  aparentemente 
fa vore c i d o s  con l o s  proy ectos  soc i a l e s .  
Privat i zar la  ay uda soc ia l  pri vat i z<1r ía aún 
más la  s i t u ac i ó n  depredada de los pobre s .  

U n a  seg u n d a  mode rn i zac i ó n ,  d e  
corte neol iberal , empobrece m á s  a lo'  so
c i al -mente déb i les,  debido a que les re t i ra 
l o s  a p o y o s ,  p ro t e c c i o n e s  y d e re c h o s  
ad q u i r i d o s y v i g e n t e s e n  l a  p r i m e ra 
modernización.  
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Pohre s sin Estado 
El n uevo papel dt' I  Estado es c l ave 

para n p l i c a r  l os 1 1 u c vos p ro h k rn a s  d e  
pobre1:a q u e  ;. e  h a n  prod ucido en la  soc iedad 
c h i lena .  En la may oría de las ex pres iones 

de J ; 1 s  lll'r"on<1 � akctadas por prob lemas de 

pnhroa, e l  btado aparece corno e l  gra n  

a u s e n t e .  Nu o bs ta n t e  q u e  l o s  go b i e rn os 
democr:í t i cos  de Pat ri c i o  Ay l w i n  y el a<...tu u l ,  
d e  Ed u a rdo Fre i .  h a n  dado p riori J;1d a la 
tarea de co 111 bat i r  y su perar la pobreza -

lo q u e se ha ref l ej ad o  e n  u n  a u m e n t o  
s u s t a n c i a l  d e l  g a � t o  soc i a l  g l obal  - ,  l a  
!'u n c i ó n  d e l  E s tado e n  mat e r i a  soc i a l  s e  
mant iene a ú n  dent ro de l o s  marcos de las 
defi n i c iones ele i n s p i rac ión neol i bera l .  esto 

es,  s in re sponsab i l i dad soc ia l  i n tegra l .  
P o c o s  s o n  h o y e n  d ía l o s q u e  

d e fienden u n  pape l  más act i vo del  Es tado 
en materias soc i a l e s .  La c e n t ra l id ad c as i  
absol uta ganada por lo  pri vado ha despojado 
de toda centra l idad a lo p úbl i co , otro ra ,  en 
décadas anteri ores,  const i t u ía la  j u st i fica
c ión  m i s m a  del Estado,  de l os gobiernos y 
de los part idos poi ít icos .  El Estad o  no era 
el i n ;, t ru rnento c iego de u n a  "c lase", � i no e l  
aparato q u e  ordenaba y cohesi onaba a la 
nación y a la  soc iedad,  i m p u l sando formas 
soc i a l e s  y pol ít i cas  de e n t e n d i m i e n t o  y 

concert ac ión . 
El E s t ado rea l i za u n  i m po rt a n t e  

gasto soc i a l ,  pero no s e  trata de u n  Estado 
soc i a l ,  sino de u n  Estado que no d i s t r i buye 
el  i n greso,  a u n q u e  cornpensat o r i a m e n t e  
i m p l e m e n t e  p o l í t i c a s  fo c a l i z a d a s  d e  
combate a la  pobreza, e n  espec ia l  a la ex
t re m a .  En e l  Estado de "bie nestar soc i a l "  
é s t e  a-;u m ía i rnportan tes fu nciones soc ia les 
en e l  •Í rnbi to e le  la educación,  l a  sal u d  y la  
seguridad soc i a l ,  garant i zando a la  may oría 
d e 1 <1 po b l a c i ó n  c o n d i c i o n e s  p (1 b l i c ,t s  
míni mas de v i da.  En cambio,  e l  Estado nco
l i beral  apostó a lo pri vado y se despre n d i ó  
d e  sus  fu nci ones �oc i ales .  De al l í  que los 
pobres no cuentan con un Estado que los 
"proteja" y los ayude con dec i s i ó n  a sal i r  
d e  su cond i c i ón socia l men te desmed rada . 

E l  Estado, en la segunda modern i 
zac ión ,  desis te d e l  compromiso soc i a l  y d e  
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l a  tarea de i n trod u c i r  mnyor equ idad ,  j u s t i
c ia y democrac i a  soc ia l .  El E stado ve la por 
l os equ i l ibrios económicos, pero no soc ia
les .  Social mente actúa para pal iar foca l i 
z a d a rn e n t e  l as d e s p ro porc i o n a l i d a c k s  
engend radas por e l  mercado .  Los pobres y 
en general la sociedad c i v i l  ya no pueden 
c o n t a r  m á s  c o n  e l  E s t ad o . a u n q u e 
c re c i e n t e m e n t e  s e  e x i g e  u n  E s t a d o  
regu l aclor. 

Nuevos oficios desregulados 
de los pohres 

Los pobres no qu ieren ser arrojados 
a l a  m a rg i n a l i d a d  t o t a l y l u c h a n  p o r  
mantenerse act ivos y ·obrev ivir  ele cualqu ier 
forma. La c u l tu ra ele l a  "d i gnidad" i mpe
rante en el pasado - en a lguna medida aún 
v iva - obl iga a muchos de e l los a l uchar 
p a r a  n o  c ae r  e n  l a  d e sc o m pos i c i ó n  n i  
frustrac i ón soc ia l  tota l .  E n  l a  soc iedad de l  
m e rc a d o  s e  p u e d e n  p e r d e r  t od o s l o s  
'pr iv i l egios ' ,  s e  puede l legar a ser pobre 
rápi d amente, i n c l u so se p uede bajar más en  
l a  escal a  de pobreza en que se v ive : de ser 
pobre, se puede caer en l a  extrema pobreza 
y de ésta en la l l amada d u ra y nsí sucesiva
mente . . .  E l  mercado n o  garant i za a nad ie 
posi c iones soc ia les seguras, menos a los 
pobres,  ci ad o  que son los que s i e m p re 
rec i ben los efectos ele los colet azos ele l < 1 s  
c ri s i s  y aj ustes económicos. 

Los graneles aj ustes estructurales 
producen cadenas de aj ustes y desaj ustes 
en l a  poblac ión ,  ciado que se tra ta  de aj us tes 
que repercuten d i rectamente en los i ngresos 
y con d i c iones de v icia.  Por lo genera l ,  l m  
aj u stes s e  t raducen - s e  han t raducido en 
t o d a  A mé r i c a  Lat i n a  - e n  p é rd i da  d e  
emp leos y en red ucción el e  l a s  remunera
c i ones.  En la década de l os oc henta y de los 
noventa,  los aj ustes y procesos de tran .s l'or
m a c  i ó n  e c o n ó m i c a  se h a n  e x p re s ad o 
a d e m á s  e n  A m é r i c a  l.;at i n a  e n  u n a  
p re c a r i z a c i ó n d e l e m p l e o .  M i l e s  de 
" b u e n o s "  e m p l e o s " ,  e m p l e o s  estab l e s ,  
s e g u ro s  y m ej o r  re m u n e rado h a n  s i d o  
r e e m p l a z a d o s  p o r  " m a l o s "  e m p l e o s , 

i nestab les, temporales o estac i onarios, so-
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c i a l  y l e g a l m e n t e  de s pro t eg i do s y m a l  
remunerados .  D e  esta manera se h a n  v i sto 
pro l i fe ra r e n  C h i l e y en la  re g i ó n que 
i n v e s t i g a rn o s .  la  d e l  B ío - R ío ,  u n a  
i m portante cant idad d e  ' ofic i os ' d e  pobre s , 

algunos de ant igua data, otros 1rnís rec ientes,  
s u rg i d o s  e n  med io  d e  l a  cr i s i s  y de l o s  
i n n u rncrabll's aj ustes de pol ít ica  económ ica 
( O IT, 1 997) .  

-"Huy dmgudicción hurto . . . Hm• 1 11 1  
3 W/r' r l  ('  el o 1 1  rl es 1 i 11 oj e ,  ¡ ) () r 1¡  11 é 
1 1 101 i 1 •(Js /u 1 •c11/u de u lcolwl, jJ(l/'{jl ll' 
/u 1 •c1 11U de u lcnliol es la único que 

circulo /u ¡Jlolil, es una buena en tmdil 
pam la gente que 1 10 tmh(\ja, co111n 

l/lll' 110 tiene 1 11w enrrudu cco11ó111 ico, 

y /c.fii11cio110 hie11 y lw11e11ta/J/e111e111e 

t ie11e que en rro ro/ clo11de srinaje pll m 
s 1 1hsistir su C(ISO. y ese es 11110 de /ns 
grlll 'c.1· ¡1mh /e11w .1· que nosotros 1 10 
podc111os su/ucionM; lo que 11 1ás se 
e 1 1 e u e 11 1  ro p o r  o q u í es g e  1 1 1  e 
a/ coliól i rn . . .  

- ¿ Y  e s a  g e n t e  e s  d e  l a  m i s m a 
pob l ac i ón o de fue ra? (pregunta) 
- "De O( '(Í .  Po r eje111p/o, s i  yo 1 10 
tengo . . .  yo 111e pongo en el caso de 
ellos, si yo 110 tengo 1 1i11g1í1 1  peso ¡mm 

.rnhsistir y dejo de darles de co111er (/ 

mis C(lhros, si yo veo que 1 1110 gwn1j'o 

de 1 · i 1 10  1 1 1 e cuesfll $ 1 . 2 00, vo lo 
co11 1¡Jm, .\' se que la 1 •oy (/ 1 •c11dcr por 

cwla 1 1 1 e  1 ·a (/ dl lr el  dohle por lo 

1 1 1<!1 10 .1 .  r a s í  l'oy .rn lucion u r  e l  

proh/rn1<1 e1 ·u11ó11 1ico q u e  tienen 11 1is 
co/Jms, .1· eso /}{ISO porque la gente 

1 10 tiene reu/11 1e11te lll con u'pciún de 

1111 tm/}(ljo, l/ Ue le ilpor/e 11110 enlrodil 
c'co11ú11 1 1 n1. y l'SO es g 1 D 1 'e, y eso 

111 i.1·1110 l'.\'l1Í ogm 1 •m 1do el sislcnw, se 
l'.1'/lÍ 11gm1 •u11do .\' se e.1·tá //C\ '(//1(10 O 

1¡ 1 1 1:. 11 lo dmgodiccirín y al tmgo o 

los persono .1 dentro de la ¡}()hre-:o. Es 

¡Jor eso que lo Jun li l \lecinol, yo conw 

dirigente de lo Junta de Vccinos,  
estoy luclwndo p(/ra que se eduque 

/u gente, se le explique el sistema y 

los saque de este proh/e1110, eso es lo 
queremos . . .  A quí la drogadicción que 
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111ás existe ('.\' el alcoholi.11110, lu 11 1 1í.1 
gra\ le,  y el cigarro es lo 1 1 1ás.  Lo 

posta, no es tanto . .  Lo l//{ /l'ih 11c11w se 

c o n s u m e  h a rt o ,  p o rlj u e  es 11 1ás 

horow . . . " ( Pres idente Je la Junta Je 
.Vec i n os Jel  ce rro San Fra n c i �co,  

Talcahuano, 4 de enero de 1 99 7 ) .  

L a  i n fo r m a l i d ad e s  e l  m u n d o  l a b o ra l  
p r i v i legiado d e  l os pobres. E l  país tenía una 
baj a  t asa de d esoc u p ac i ó n ,  seg ú n  c i fras 
o fi c i a l e s  c e rc a  d e  u n  6 p o r  c i e n t o  a 
c o m i e nzos de 1 99 7 .  El pro b l ema e� que 
muchos de los empl eos son precarios,  ele 
e scaso v a l o r  y c a l i d a d ,  no c a l i fi c a d o s ,  
estac i onarios y desproteg idos. 

" Hay p u ros t ra haj os q u e  son 
temporeros, le hllCe!l un contrato por 
dos me.ses y lo cortan, en die-:. días 
más lo lindan bu.sca1Zdo, y lo 1 •1 1e/1 1en 
ll recibir y a.sí lo llevan parn 1 10  
pagarle ningún beneficio, poro que 
1 w  Lengan ni u nlls va cacion es, y 
aparte de eso uno troboja 111uc/1ísi
mas veces en Lo que seo, porque huy 
veces que uno tiene que hacer dos 
trabajos, sale de ww pega a /wc<'r 

otra pora poder 111a1 1 tener lojún1ilio . .  
" Sí, m i  m arido t rabajo en 1 1 n u  

pesquera, pem no nos don nada, sí 
es verdad el hace dos trohajos c/('sde 
hoce dos wlo.s, porl¡ue pidiá c¡ue lo 
co1 1 t ro ta ra 11 p a ro h a c e r  dos 
tmhojo.1� . .  C/oro, y lo CJll<' gww él por 

e l  o t ro t ro baj o es u n o  cuju d(' 
pes codas . . .  Le pagan una C({ju rl<' 
pescados por cwgur los barcos del 
puerto (de Son Vicente) . . .  " ( pob ladora 
del cerro San Franc isco, Talcahuano) . 

La pobreza de las décadas de los oche nt a  y 
nove n ta en Chi l e  y en la Reg ión del  B ío
B ío está d i rectamente v i nculada a la cal idad 
del  e mp leo.  Es dec i r, los pobres no sólo �on 
l os e x c l u i dos del progreso o del mu ndo 
l abora l ,  como ocurría en el  pasado, s i no que 
son t a m b ién m u c hos c i udadanos q ue se 
oc u p a n  en un e m p l e o  pre c a r i o ,  que se 
desempeñan e n  i n n u merables  ocu pac ione� 
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oc a s i o n a l e � ,  de c o rt a  d u rac i ó n  y b aj o  

cond ic iones i mpuestas arbi trar iamente por 
e l  e m p l e a d o r. El t ra b aj o  p re c a r i o  e s  

fu nda men t a l m e n t e  de c arác t e r  i n fo rma l ,  

care n te J e  ley, s i n  ley n i  norma q u e  no sea 
la v o l u n tad d e l  q u e  e m p i c a  esporád i c a
me n t e .  Se t r a t a  de un m u n d o  l a b o r a l  
compl etamente desregulado, au nque g ran 

parle de él aparece reg i strado y conva l id ado 

l e g a l m e n t e en l a s  c i fr a s  o fi c i a l e s  de 
ocupac i ó n .  

En l a s  ú l t i mas d o s  décadas han 
surgido una serie ele 'ofi cios '  ej erc idos por 
los pobres, que no están reg i s t rados e n  e l  
C T U0-88 d e  l a  Organ i zac ión I n ternac ional  
d e l Tra b a j o .  L a  c a t e g o r ía v e n d ed o re s  

ambulantes s e  ha ampl i ado y m u l t i p l i cado 
en cada esq u i na i mportante de l as grandes 
y med i a nas c i udades  d e l  p a ís . A q u í  se 
e n c u e n t ra n  por ej e m p l o  a q u e l l o s  q u e 
apro vec han l a  congest i ó n  vehic u l ar  para 
v e n d e r  toda c l a se de prod u c t o s  e n  l o s 

l u gares de largas esperas y atocha m i e n tos, 
el que con t ro la  el parq u ímetro, acompa
ñado por el que c u id a  el automóvi  1, por otro 
que arrienda e l  cartón protector del  sol  y 
por e l  que se ofrece para l a  vari o .  Ex i s  te 

también e l  o fic i o  de l os que contro lan ,  con 
c ronómetros y complejas señales ele dedos 
en m o v i m i e n t o ,  la frec u e n c i a  con q u e  
c i rc u l an los buses a la  caza de pasajeros. Se 
t ra ta  de un · o fic i o '  s u rg i d o  al c a l o r  d e l  
fu ncionamiento de l  mercado de pasajero s  . . .  

E l  mode lo económico ha l og rado 
estab lece r, de manera casi i mpercept i b le ,  
u n a  pro funda d i fere nc i ac i ó n  �oc ia !  de los  
sectores l aborale s ,  i n t rodu c iendo perver
� id<1d e n  el l l amado mercado labora l .  En 
e recto, e x iste u n  pequeño pe ro i m portante 
segmento Je t rabajadores cal i ficados que se 
mueven en u n  marco más reg u laJo de l as 
re laci ones l abora les ,  con mej ores derechos 
y re munerac iones;  u n  amp l i o  sector de muy 
baja reg u lac ión y protecc ión , con re m u ne
rac i ones bajas y, u n  e norme segmento de 
trabajadores pobres ,  s in  n i n guna regu l ac i ón,  
s i n  n i ngún derec ho ni  protecc ión soc i a l  n i  
legal a l g u n a .  E n  esta u l t i ma categoría se 
encuentran los n uevos ' ofic ios' , s u rg idos en 
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l as cr is is  y aj ustes y, manten idos como u n  
factor c lave d e  l a  estab i l idad d e l  crec imiento 
económico, de l a  acu mu l ac i ón y del i nc re
mento con s iderab l e ex pe ri men tado por l a s  
tasas el e  ganancia Jel  capi t a l . L a  pro l'u nda 
desregu l ac ión l aboral e x i stente e n  Ch i le  es 
una causa fundamental  de la  ampl i t ud de l a  
pobreza. La depredac ión de l  t ra baj o ha 
generado n uevos pobres , l os que a su vez 
no logran sal i r  de esta cond ic ión debido al 
bajo p recio del  trabajo.  

Depredación natural, social y m11bie111a/ 
El mode l o  económico fu nci ona en 

un c o n t e x t o  de cles resg u l ac i ó n  soc i a l  y 
d e s p ro t e c c i ó n  a m b i e n t a l ,  q u e  a re c t a  
especia l  mente a los sectores más pobres de 
l a  p o b l a c i ó n . L a  s u p e re x p l o t a c i ó n 
cl e s re g u l ad a  d e  l o s  rec u rs o s  n a t u r a l e s  
i mpacta negat i vamente a los  ecos is te mas , 

p r o v o c a n d o  p e rd i d a  de b i ocl i ve rs i d a d , 

a g o t a m i e n t o  y e x t i n c i ó n d e  e s pe c i e s , 

contami n ac ión del  suelo,  a i re y agua, t odo 
l o  q u e re p e rc u t e  nega t i va me n t e  en l a s  
cond i c i ones y cal idad de v ida.  La pé rd ida 
de b i od i vers idad se trad uce en pérd ida de 
p o s i b i l i d ad e s  el e s o b re v i v e n c i a ,  s e  
man i fi esta en pobreza de l a  natura l eza,  l a  
q u e  a s u  v e z  genera n u e v o s  pobre s ,  a l  
dest ru i r  fuentes de trabaj o ,  de a l i men tac i ón 
y paisaj e  natural . 

De l a p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  se  
desprende u n a  d i str ibución des i gua l de l a  
r iqueza y d e  l a  c a l idad ambienta l .  /\ l m. 
pobre s  se l e s  reservan l os l u ga re s más 
depredados y con tam i nados . Pobl ac iones de 
p o b re s s e i n s t a l a n  - m u c h a s v e c e s 
espon tán e ame n te - en l a s  ccrca n fo s  de 
i nd ustr i as que contam i nan o que traba ja n 
con materiales pe l i grosos o tóx icos, en los 
a l re dedore s d e  d e pó s i t os de d e sec h m  
d o m i c i l i a r i o s .  Ca mpes i n o s ,  i n d íge n a � y 
pequeños propietar ios ven reduc idas sus 
t i erras a l  ser i n c l u idas en megaproycctns, 
e n  p rogra mas de ex pan s ió n  fore s t a l ,  e n  
obras d e  i n fraest ructura, etc . ,  como ocurre 
con l a  etn ia  Peh uenche en e l  A l to de l B ío
B ío.  Comunas pobres son ut i l i zadas para 
constru i r  depós i tos de res i d u o s  tóx icos ,  
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como es e l  caso de Corone l .  La depredación 
ele l a  n at u ra k ? a  se c orres pon de con u n a  
c o n c e p c i ó n  o l ó g i c a  c a p i t a l i s t a  q u e  
conside ra a l  rec u rso h u man o - a l  i g u a l  que  
e l nat u ra l  - como u n  s i m p l e  fac t o r  el e 
i n t e rc a m b i o .  E x i s t e ,  p o r  l o  t a n t o ,  u n a  
correspon de nc i a e n t re l a  forma corno se 
organ i1a l a  �nci cdad - desde l a  econo m ía 
y l a  pol ít ica - y  l a  forma como -;e conc i be 
y e x p l ot an l os s i stemas natura le s . 

En muc hos casos l os pobre s  e s t á n 
" o b l i ga d o s " a ma n te n e r u n a c o n d u c t a  
cl e p re cl a d  o r a , c o rn o  e s t r a t e g i a d e  
sobre v i vc n c i a .  A s í  por eje mp l o oc u rre con 
las migraciones forzadas a l a  per i fe r i a  ur
b a n a  o se rn i u rb a n a ,  p ro voc a d a s  po r l a 
pérd i da de t i e rra.� o ru e n te ele t ra baj o o 
pe rs p e c t i va s de v i d a .  Las  m i g ra c i o ne s  
p ro d u c e n  n u e va s  p re s i o n e s  s o b re l o s  
rec u rsos na tura les ,  sobre l a  i n fraestruc t u ra, 
e l  t ra n s p o rt e c o n g e s t  i o n a d o r  y c o n t a 
rn i n ac l o r, p re � i o n a l os se r v i c i o s y h a c e  
a u me n t a r  l o s  J e se c h os y c o n  e l l o ,  l os 
v e rt e d e r o s  c l a n d e s t i n o s .  La e x t re m a  
necesidad h u mana e n  que v i ve n  m i l e s  de 
po b re s , l o s  l l e v a  a e c h a r  m a n o  de l a  
n a t u ra l e z a ,  s i n  m a y o r  c o n c i e n c i a  n i  
responsa b i l idad eco l óg i ca n i  ambien t a l .  

Los pobre s son a men udo v íc t i mas 
pr i nc i pa les de l a con t �1 m i n ac ión y det er i oro 
a m b i e n t a l ,  d i; b i d o p re c i s a me n t e a s u  
vu l nerabi l i dau e i ncapac idad d e  d e f'ensa y 
el e p ro t e c c i ó n  fre n t e  a l o s  i m p a c l o s 
n e g a t i v o s d e  l a s  t ra n sfo r m a c i o n c 1->  
an t róp icas . N o  poseen l a  i n formación n i  l os 
m e d i o s  t é c n i c o s  n i  e c o n ó m i c o s  p a ra 
c n frcnlar  pro b l e mas de con t a m i n a c i c' rn n i  
r ic"�°" p 1w:cn i e n t e s  J i;  l a  nat u ra l en1 .  E l  
e s t u el i o  ri; a l  i z ado c o n s t a t ó  q u e  e n  l o s  
scct nrc.� urba nos o per i fe r ias di; l a s  gra 1 1 di;s 
c i 1 1 cladc , ,  muc hos pobres construyen sus 
prL'Car ia-.  \ i v i c nuas e n  q uebradas o lade ras 
de ce rros con pend ie n t e s  su pe r io re s  ;1 las  
que perm iten un manejo adecuado del suc io, 
l ugares \U lll a l llL' n te r ie sgosos e n  ca"º de 
c a t á s 1 ro k s  n a t u ra l e s  c o m o  t e m p o ra l e s ,  
d o n d e  l a s  v i o l e n t a s  a g u a s  a r ra s t ra n 
corrien tes t or ren tosas ,  despe rd i c i os y todo 
t i po de e l e me ntos , provocando de sp re n -



---------------------------- Rl:VISTA DE Cll'NCIAS SOCl1\I ES 

d i m ientos de t ierras y, en muchos casos, 
destrucción de v iv iendas y v idas h u manas .  
Ello pudo com probarse d u rante lo� fuertes 
temporales q ue azotaron al  país y a la región 

d e l  B ío - B ío e n  el i n v i e rn o  d e  1 99 7 .  Y 
vol verá a ocurrir en l os p ró x i mos i nv iernus,  
sobre todo porque el  país y las  autoridades 
d e  g o b i e rn o  - n a c i o n a l  y re g i on a l  -
carecen de la concienc ia prev i sora; y los 
p o b r e s  - l o s  m i s m o s  u o t ro s  - se 
rei nstalan en los m i smos l ugares pel igro sos 
para c l amar por ay uda, la que no l lega o .� i 
l lega es t ard ía o insufic iente para palear e l  
mal natural y soc i al . Los desastres natu
r a l e s  ( se q u ía s ,  el  fe n ó m e n o  del  n i ñ o ,  
terre motos,  i n u n d ac i o n e s ,  etc . )  a fectan ,  
pri ncipa l mente a los �egmentos más pobres 
de l a  po b l ac i ó n .  E tos desast res tornan 
v i s i b les la  re lación cau sa-efecto e x i stente 
e ntre ambiente deteriorado y v i d a  soc i a l  
precaria .  

La escasez q u e  afecta la  e x i stenc ia 
d e  l o s  p o b r e s  d e g ra d a  el  a m b i e n t e  a l  
conden sar e l  "consumo" de l a  naturaleza. 
Se genera una e s pec i e  de comb i n ac ión 
perversa entre l a  depredac ión de l a  riq ueza 
y J a  poluc ión de la  m i seria. La precarización 
u rbana obl iga a los pobres a u t i l i zar com
bust i b le s  natura les  de bajo re nd i m i e n t o, 
como l a  madera por ejemplo, que contam i na 
la atmósfera, el agua y el suelo.  

Las precarias cond i c iones ambien
tales producen tamb ién enfermedades, las 
que afectan de manera preferente a las  
fam i l i as pobres, a l os trabajadores, n i ños y 
ancianos.  Estas enfermedades se reprodu 

cen en forma permanente, en las d i fere n tes 
e s t a c i o n e s  d e l  a ñ o :  al c a m b i a r l as 
c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c as se a l t e r a n  l a s  
c ond i c i ones d e  v ida, sorprend iendo por l o  
general a l o s  más frág i les y desamparados 
e n  m a l as c o n d i c i o n e s  de p ro t e c c i ó n  
i n munológica y ambienta l .  

E l  deterioro d e l  med i o  ambiente, l a  
superexplotac ión d e  los recursos natura les 
y la  expansión de la pobreza, se expresa 
también en la pérdida progresi va de recursos 
e c o n ó m i c o s  y d e s t ru c c i ó n de formas 
trad i c i onales de producción,  tales como l a  
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pesca a rt e s a n a l ,  la prod u c c i ó n  agríc o l a  
pequeña y l a  comuni taria i nd ígena; todo lo 
que a su vez se trad uce en perd ida i rreve rs i
hle de ident idad cu l t u ra l ,  l ocal  y reg ional . 
Esta pérd ida ,  en defi n i t i va, s i g n i fica u n a 
pérd i da para el conj u nto de la soc i edad . 

A rro igo e idcn t id ad 
A pe sar ele las ad versas conJ ici ones 

de v i d a  re l a t a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  c o n  
l'recuenc ia  l o s  sectores pobres ex presan u n  
fuerte se nt ido d e  perte nenc i a  y d e  a rraigo 
por el l ugar en que v i ven,  por l a  pob l ac ión ,  
por  su pai saje,  mús  a l lú Je los  proble mas 
que presenta y de las d i fíc i les cond i c i ones 
de v ida y, en c ierto modo de conv i vencia  
vec i ndari a .  

' 'Es lindo, además . . .  Sí, porque yo 
cuando voy donde mi h ija 11eo la 
nurumlew, el agua, los círboles, todo 
eso a una le da una satisfacción . . .  y 
yo me encuentro feliz, pues. A demús 
teng o  los recuerdos de 11 1i  esposo 
cum1do se vino a vivir acá al cerro, 

en tonces son recuerdos que para una 
son i111portantes, son recursos . . . Yo 
creo que todos, todos estamos.felices 
oquí . . .  (pob/adora de la pobla ción 
cerro San Francisco, Talcah11a110) 

- ¿ O  sea u sted y a  echó sus ra íces 
aq u í? ( pregu nta) 
- '' Cloro . . .  
- C/uaaro ( varios pob ladores o la 

ve;:) 

" En las /menas y en las malas h emos 
estado aquí y liemos luchado con el 
sistema de la pobreza y si hay alguna 
cosa he111os peleado, hay que pelear 
110 más . . .  el ánimo aquí siempre es 
h11<.'110, nos pueden aporrear, pero 
sie111pre andamos con buen lÍni1110, 
contra viento y marea . . .  (cl i rigente de 
l a p o b l a c i ó n  S a n  F ra n c i s c o ,  
Ta lcahuano) 
- ¿Qué l e  gusta del  barri o ?  
"Bueno, e l  aire puro . . . Claro, porque 
usted va abajo y hay mal olor y todo 
eso" (pob ladora del  ce rro S an Fran
c i sco, Talcahuano) . 
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A pesar y, más al l á  de l a  pobreza , 
los pobres se esfuerzan por ech ar raíces en 

cualqu ier rincón y desde al l í  enfrentar con 
a l go de arraigo e i de n tidad l as adversidade� 
que l es dep ara el s i stema económico y so
cia l  i m perante .  

¿ Se puede romper el círculo 
de hierro de la pobreza ? 

La razón que exp l i c a  e l  fracaso ele 
l a s  p o l í t i cas s oc i al e s  se encuentra en e l  
hecho ele que éstas por l o  general se rnucven 
en el  marco estructura nte de la pobre1a, s i n  
t r a s c e n d e r l a . S e  t r a t a  de m e d  1 J a s  
mit i gadoras d e  l os su fri m ientos o care n c i <. s 
e x tremas .  S i n  d uda t a m b i é n  i m port a nte,  
pero como el  propio gob i erno l o  reconoce, 
no s ufic ie ntes  para abandonar defi n i t i va
mente l a condic ión  de pobre .  Las po l ít i c as 
soc i ales ayudan a sobre l levar l a s  el i fíc i lc .s 
cond i c i ones de v i d a, ayudan a J i s m i n u i r  las  
a n g u s t i a s  J i a r i a s  d e  l o s  b e n e fi c i ad o � .  
ayud a n par·1doja l  mente, a '\�stahi  1 i zar" la 
c u n d 1 t. 1 .' 1 1  d e  n e c e s i tado e n  un e s t a d i o  
l e v  m e n t e  m ej o r ,  pero n o  e s e l l c i a l  n i  
c u a i i i a t i va m e n t e  d i fe re n t e .  E n  n t r a .� 
p a l abrns , l a s  med idas  soc i a l e s  t i L: m· n  u n  
efecto repé.! racl or ele l a  cond i c ión  m i sma ele 
pobre, pero no s i rven como palanca p; ira 
sa l i r  defi n i t ivamente de la cond ic i ó n .  

El c írc u l o ele l a  pobreza s e  puede 
ro mper sólo si se ap l ica  una rac iona l  iJac l  
que trasc ienda la  lógica del  s i stema neol i 

beral q u e  foca l i za l a  pobreza, t ratándola 
como una enfermedad de l mercado. Para 
rom per el círculo ele h ierro de la pobreza es 
i nd i spensab l e que l as po l ít i c as soc i a les  se 

orienten a crear cond ic i ones integra les de 
superación de la misma. No basta con ayudar 
a los p obres , con convert i r los en rn i c ro
empresarios o en trabaj adores temporales o 
semic a l ificados. Los pobres requ ieren de una 
gran oportunidad, una pos ibi l idad h i stórica 
que les s ignifique un aumento s i mu ltáneo de 
sus bienes materiales y cu l turales, para de esta 
manera conve1tirse en ciudadanos con p l e nos 
d erec hos .  La pol ít ica soc i a l  debe estar  
fu n d ad a  en v e rd a d e ro s  c r i t e r i o s  de 
sustentabi 1 id ad social . 
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Crilerios de susten tahifídad socio! 
E l  s e r  h u m a n o  n e c e s i t a  d e  

clctcrminaclas condiciones para reproducirse 
en forma norma l .  D i c ha s  condic i ones ya 

d e b e n  e x i s t i r  en e l  m o m e n t o  ele l a  
concepc i ó n ,  l uego a l  nacer, c recer, pasando 
de Ja  n i ñ e z  a l a  ad o l esce n c i a .  j u ve n t u d ,  
aJul to  y vejez.  E l  c i c l o  d e  l a  v i cia ex i ge ele 
c o n d i c i o n e s  e s pe c i a l e s ,  d i fe re n c i ad a s  
conforme s e  e vo l u c i o n a  b io l ógica,  h u m a n a  
y espir i t u a l me n t e .  E l  s e r  h u mano es u n  ser 
comple to  y complej o .  De manera que n o  se 
l e  puede t ratar red u c icl a rnente,  c o rn o  u n  
111ero !"actor econórn ico, un e n te b i o lógico 
o pura 111 c n 1 e  i nd iv i d ua l .  Por l o  general  los  
s 1 s t c rn ; 1 <; '. ·O  ' i a l c s  no c o n s i d e r a n  l a s 
d i fe re n tes d i mens iones de l a  v i d a  h u mana,  
ac e n t u a n d o  un a s p e c t o  p a rc i a l  d e  s u  
cond ición . Cuando e stas cond ic iones fa l l a n .  
e l  s e r  h u mano no puede desarro l l ar toci as 
s 1 1 s  pot e n c i a l i c l a d c s ,  s e  q 1 1 e cl a  a med i o  
c a m i n o ,  i n c o m p l e t o  i n d i v i d u a l  y 
soc ia l  rncn l e .  Los pobres son seres h u m ; 1nos 
fru strados e n  .sus pos i h i l iel ades de desarro l l o  
i ntegra l .  

Los fac tores d e  sustentabi  1 id  a d  so
c i a  I s o n  el e c a rá c t e r  c u a n t i t a t i v o s  y 
c 1 1 a l i t�it i vos . Abarcan l os aspectos fís icos,  
b i o l ó g i c o s ,  h a b i t a c i o n a l e s ,  recreat i vo s ,  
c u l t u ra l es.  eco n ó m i co s ,  soc i a ks ,  po l ít i cos 
e s p i r i t u a l e s  y a fec t i vos que c o n fi guran la 

v i J a  s o c i a l .  To d o s  l o s  fa c t o re s s o n  
suscept ib les  ele med i c i ón d e  a l g u n a  manera.  
sea e n  forma cuant i t at i va o c ua l i ta t i v a .  Más 
a ú n ,  e n  e l  caso d e l  e stándar o c a l idad de 
v ida, l os pará met ros c u a n t i tat ivos s u ponen 
u n a  va lorac i ó n  c u a l i ta t i va y, a s u  vez, lo  
c u a l i t a t i v o s e  m a n i fi e s t a  t a m b i é n  e n  
cant idad .  

A�í por ejemp l o  e n  países e u ro peos 
de sarrol l ados la h a b i tac i ó n  no s ó l o  está 

es t i pu l ada como u n a  n ecesidad e l ement a l ,  
s i n o q u e  además e x i ste u n a  cuant ificac ión 
c u a l i t at i va el ' l o  que cada perso n a  n eces i ta  
como m ín i mo ;  e l l o  se ex presa e n  espac i o  
constru ido, e n  cant idad de metros cuadrados 
p o r  p e r s o n a  o n i ñ o .  A l  fij a rs e m e t r o s  
c u ad rados h a b i tables  por personas,  e n  e l  

fondo s e  parte de u n a  condición habitac ional 
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requerida por una persona para desenvol
verse fís i camente . Es dec i r, l a  cant idad de 
metros cuad rados de habi t ac ión  correspon
de a una concepc ión de cal idad habitac ional . 

L a s  s o l uc i o n e s  h a b i t a c i o n a l c �  
m í n i mas q u e  se conceden a l o s  pobre s ,  
recluc iclas a v iv iendas de 30 o 3 5  metros 
c uadra dos ,  de poca con s i s t e n c i a  y baj a  
c a l i dad en  sus  mater ia les,  i m p l ica apl icar 
un estándar esenc i a l mente d i l'erente a l  an
terior. Aquí se p iensa estr ictamente e n  lo 
rn ín i mo, en e l  espac io fís ico mín i mo, en la 
v i v i e n d a  rn ín i m a ,  p a ra un i n d i v i d u o  
cons iderado también  m ín i mamente . Los 
escfü1clalos descub iertos en cen tenares de 
v iv iendas mín imas n uevas, constru idas para 
fam i l i as pobres , l as que somet idas a l a� 
r igurosas pruebas de los temporales de año 
1 997 ,  demostraron la precarieclacl de sus  
estructuras  a l  anegarse y destru i rse parte ele 
sus mura l las y techos. Las v i v iendas prov i
sorias - ele escasos 1 8  met ros cuadrados 
- son aún más mín imas y atentan cont ra 
t o d a s  n o r m a  ele d i g n i dad h a b i t ac i o n a l . 
Además, esta prov isoriedacl suele alargarse 
por muchos años . 

Las concepc iones imp l íc itas en las 
reg l amen tac iones que regu l an e l  t i po e le 
construcciones y v i v iendas para lo:-,  más 
neces i tados, reve lan su no sustentabi  1 idacl . 
El lo se man i fiesta en su peRueiíez fís ica. en 
l a  u n i formidad y l a  ma la  ca l i dad Je l o �  
materia les y d e  la  construcc ión m isma.  S e  
parte d e l  s u puesto ele que los pobn: s  no 
neces i tan Je mucho espac io fís ico para v i v i r. 
La reducción del  espac io  habi tacional  a un  
mín i mo, reduce también  a u n  m ín i mo la�  
pos i b i l i dades ele movi m iento y de v icia a l  
i n terior ele l a  v i v ienda, l imi ta gravemente 
las pos i b i l i dades de convivenc ia  fam i l i ar ; 
i mpide el c rec i m ien to  i n d iv idual  de cada 
m ie m bro de l a  f a m i l i a ,  d aci o q u e  l a  
i n d i v id u a l idad s u bj e t i va req u i e re de un 
espac io  prop io  para c u l t ivarse y crecer y ,  
de esta manera poder re l ac ionarse adccua
d amen  t e  c o n  e l  res t o .  En e l  fo n d o ,  l a  
reducción de l  espac i o  hab i tac ional  i mp ide 
q u e  se  de sa rro l l e e l  c o nj u n t o  d e  l a  
comun i dad fami l iar. Más  a ú n ,  e l  hac i n a-
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m i e n t o  fac i l i t a  l a  p ro m i sc u i d ad y l a  
v io lenc ia  i nt ra J'am i l iar. 

Por otra parte, la un i formidad de 
la construcción, el est i l o  repet i t i vo , gr is  y 
feo ,  t i e n d e  a i g u a l a r a los  p ob re s  y a 
empobrecerlos estét icamente, al ence rrarlos 
en pequeñas "ja u l as" de mate r i a l ,  muchas 
v e c e s  c o n st ru i da s  c o n  m a t e r i a l e s  q u e  
cont ienen �ubstanc i as tóx icas,  como e s  e l  
caso de l  asbesto.  La v i v ienda con s t i tuye 
un  factor esenc ia l  en e l  momento de marcar 
el l ím i te de la pob reza . La care n c i a  de 
v i v ienda otorga a l  afectado el d e n i grante  
se l lo Je "a l  legado", por lo  general asoc iado 
a otra�  carenc ias  - t rabaj o ,  educac i ó n ,  
a l i mentac ión,  ingresos estables - patent i za  
de manera dra má t i ca  u na cond i c ión  ele 
abso l uta  v u l nerab i l idad i n d i v id u a l  y soc ia l .  
L a  carencia h ab i tac ional ,  l a  cond i c i ó n  so
c ia l  de "s in  casa' · ,  i rnp l  ica el tota l desarrai go 
territor ia l ,  s ign i fica la fal ta ele u n  l ugar fís ico 
y geográfi co donde i n s t a l arse hu mana
men te,  para const ru i r  ident idad pe rsona l  y 
ser reconocido por l a  comun idad corno un  
sujeto concreto, e x i stente y prov isto ele u n a  
d i recc ión terri tor ia l  y vec ina l . La care n c i a  
habi tae ional atenta contra e l  desarro l l o  ele 
la subjet i v idad y de la c i udadanía .  

La fa l ta  ele acceso a la educac ión  y 
cu l t ura const i t uye otro factor que bloquea 
e l  d e s a r ro l l o  d e l  po te n c i a l  h u m a n o  y 
c i u d a d a n o  m o d e rn o  q u e  t o ci a  p e r s o n a  
repre�enta de  por s í .  E l  i l um i n i smo puso e l  
saber y la  c ienc i a  en e l  cen tro ele la  n ueva 
rac ional idad de l a  modern idad .  El  sabe r se 
con v i rt i ó  en  un  i n �trumcnto dec i s ivo, c l ave 
para incursionar en  el mundo moderno, para 
p art i c i p a r d e l  a n u n c i ad o  y d e s e a d o  
progre�o. para transformarse e n  s u  propio 
"sciíur". En la  é poca moderna la educac i ón 
y l a  c u l tu ra proporc i o n a n  a l  i n d i v i d u o  
h e r ra m i e n t a s fu n d a m e n t a l e s  p a ra l a  
au tocmanc i pac i. ó n  y e l  d e s a rro l l o  de l a  
i n d i v i d u a l idad .  N o  s ó l o  e l  acceso a los  
m ed i o s ele p ro d u c c i ó n  t ra n s fo r m a  e n  
"señor", también l a  c u ltura - sobre todo 
cuando no se posee b ienes de cap i t a l -
contr ibuye al ascenso soc i al . 

No sólo l a  economía es un factor 
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d e  p o d e r, t a m b i é n  e l  d o m i n i o  d e  
c o n o c i m i e n t o s ,  t a  a c u m u l a c i ó n  el e 
i n rormación y saber. Y q u ie n  no posee 

med i os de producción n i  b ienes c u l t u rak� 
es v íct i ma de u n a  doble marg i n ac ión soc i a l .  
L o s  sec t o re s  m e d i o s  e n  l a s  soc i e ú a d c �  
modernas l ogra n ,  prec i same n te, mov i l idad 
soc i a l ,  grac i a s  a l  control  p ro fe s i o n a l  de 
med i o s  i n formati v os y conoc i mie ntos.  El 
p o d e r  ac t u a l  de la t e c n o c ra c i a ,  d e  l a  
burocrac i a  y de los profesionales ates t iguan 
esta afi rmac i ó n ,  poder que se e x t i ende a 
d i fe re n te s  esfe ra s  de l a  v ida  económica ,  
soc i a l ,  pol ít i c a  y cu l tura l .  

P o b re s  s i n  c o n oc i m i e n t o .  -; i n  
i n fo rmac i ó n ,  c arecen de l a  su stent ac i l'ln  
c u l tura l  necesar ia  para sohrc v i v i r cn  u n  
mundo cada vez más complejo y d i fíc i l  de 
desc i frar, c o m prender  e i n t e rp re t ar. La 
educación y l a  c u l t u ra de cal idad pueden 
ayudar a l os pobres a e n frentar por s í  solos 
l os d i fíc i le s  - muchas veces i n superab l es 
- p ro b l e m a s  q u e  s u fr e n  d ía a d ía .  
A d e c u ad o s  n i v e l e s  d e  e d u c a c i ó n  
c o n s t i t u y e n  u n  i nd icador esenc i a l  d e  l a  
sustentab i l idad soc ial  d e  l a  poblac ión pobre . 
N o  se t r a t a  p o r  c i e rt o  de a u me n t a r  l a  
e s c o l a r id ad c u an t i t a t i va m e n t e ,  s i n o  d e  
ofrecer u n a  educación d e  cal iclacl ,  capaz ck 
proporc ionar competencias  pro fesionales ,  
cul turales y soc i ales que hagan ele los pobres 
personas c u l tas, provis tas  de igual dad c u l 
t u r a l , i n d i s p e n s a b l e  p a ra l a  a c c i ó n e 
i n te racc ión soc ia l  en grupos y en soc icdad.  

L a  a fe c t i v i d a d  e s  o t ro fa c t o r  
s i gn ifi cante en l a  construcción ele la  relación 
h u mana, e n  el  habla,  en el  coloquio ,  en  la  
cons iderac ión y respeto mutuo.  La caren c ia 
d e  a fe c t i v i d a d ,  de a m or, d i s m i n u y e  l a  
a u t oe st i ma y destruye l a  ident idad i n d i 
v i d u a l .  E l  desarro l l o  ele l a  a fec t i v i d ad 
req u iere de l a  e x istencia de cond i c i ones de 
c o n v i ve n c i a  h u m a n a ,  p ro p i c i as para e l  
surg i m ie n to de l  equ i l i br i o  y l a  armon ía .  La 
afect i v i dad se c u l t iva desde l a  infanc ia  y 
consti tuye para l a  vicia coti di ana una energ ía 
i n d i s p e n s a b l e  p a ra e l  d e s arro l l o  y l a  
fe l i c id ad h u m a n a .  Los pobres t i enen l a  
misma capac idad afect i va q u e  otros sectores 

1 50 

soc i a l e s .  S i n  e m bargo,  l a  d u reza de l a  
condic iones de v id a ,  e l  h ac i n a m i e n t o ,  l a  

fal l a  ele privac idad, la carencia d e  e�pacio, 
los go l pes , la des i n formac i ó n ,  l a  repre s ión,  
tabúes e i nseguri dades a que se e nc uent ran 
pcrrn a nc n t e rne n tc sornc t i cl o s ,  d i fi c u l t an 
enorrnerncntc  el eje rc i c i o  l i bre y p l e n o  de 
la  afect i v idad . 

La s u s t e n t a b i l i d acl soc i a l  e �  u n a  
rea l idad co mplej a  que abarca i m port a n tes 
y v i ta les aspectos del desarro l l o  de la v ida  
h u rnana .  El s e r  h u mano no es c a p a z  d e  
a u t o s u s t e n t a r s e ,  s ó l o  l o  p u e d e  h a c e r  
�oc i a l rnente .  en  l a  v i cia  sol idaria e i n t e rre
l ac ionada, cn redes de comun icaciones y 
com p l e me n t ac i o n e s  i n t c r i n d i v i cl u a l cs y 
snc ia les,  respa ! dacias  equ i t at ivarnentc  por 
la� mediac iones i n s t i t u c i onales ,  en espec i al  
por u n  Estado act ivo y red i str ibuidor del  
conjunto de los benelicios soc i a l e s .  Traba j o  
esta b l e ,  sa lud ,  part i c i pac i ón en l as dec i s i o
n e s  y v i d a  e n  u n a m b i e n t e  l i b re d e  
c o n t a m i n a c i ó n  c o n s t i t u y e n  t a m b i é n ,  
fac tores fu ndamentales d e  l a  sustentabi 1 idacl 
soc ia l . 
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---------- « I n formes P royect o  de l n \' c� t i 
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m ie n t o, Los Á la mos, Lebu,  Ta l cah u ano . 
I n rorn1es de t a l l eres  real izados en comu n as 
en t.' I 1 1 1arco del  proyecto».  U11 1 ve rs idaJ de 
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E l  prese nte  t rabajo ana l i za las  caractcríst icas  asu m iJas por l a  pobreza como 
consecuenc ia de las t ransformac iones e x perimen tadas por l a  soc iedad c h i lena en  e l  contexto 
de l a  modernizac ión .  Se ana l iza e l  i m pacto soc i a l  e le  las pr ivat i zaciones,  de l  ac h icamiento  
de l Estado y de los ca1 1 1bios c u l t ura les .  En es te  111arco se  i nvest i ga e l  fenómeno de la  
re proJ ucc i ón h i stór ica ele l a  pobn�1,a. l a  des i ntegrac ión,  e l  des,1 rra igo y l a  baja au toest i 1 1 1a 
como factores que d i fi c u l t a n  e l  desarro l l o  sosten ido y d igno de los segmentos más pobres 
ele la soc iedad . E l  texto refl e x i ona ta1 11bién sobre l a  re l ac ión e n t re pobreza y med io  
ambiente ,  i n d i cando cr i ter ios de sustentab i l idacl soc i al . • 
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