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Introducción 

Para aproximarnos a un panorama de la pobreza en la Región Latinoamericana y 

particularmente en la Argentina debemos en primer lugar, considerar las desigualdades 

que caracterizan a la región que está integrada por países que han ocupado 

históricamente una posición periférica en el contexto mundial, configurando un 

desarrollo geográfico desigual y combinado.  

A lo largo de las últimas décadas la implementación de políticas neoliberales impactó 

negativamente en las economías de los países de la región y profundizaron las 

consecuencias harto conocidas. A gran escala podemos mencionar privatizaciones, 

financiarización económica, estancamiento en la participación de los países de la región 

en el comercio internacional, endeudamiento incesante; mientras que a escala regional 

y nacional se evidencia el aumento de tarifas de servicios básicos, disminución 

constante de salarios, flexibilización laboral e informalidad en el mercado de trabajo lo 

que transforman la pobreza en un problema de difícil solución.  Es por ello que abordar 

la Geografía de la pobreza requiere poner en discusión, los indicadores utilizados para 

su medición como así también las múltiples variables involucradas en su definición.   

Respecto de los criterios para su medición, la mayoría de los organismos oficiales toman 

como referentes los indicadores socioeconómicos, aunque es necesario 
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complementarlos con ciertos indicadores demográficos que permitan realizar un análisis 

multidimensional de las situaciones de pobreza que atraviesan a las sociedades 

latinoamericanas.  

Por ello debemos considerar que la pobreza es mucho más que la insuficiencia o 

carencia de ingresos, sino que es la combinación de múltiples variables como el acceso 

a la alimentación, salud, servicios básicos (como red cloacal, agua corriente, red de 

energía eléctrica, medios de transporte),  características de la vivienda (hacinamiento, 

ausencia de sistemas de ventilación adecuados, carencia de servicios sanitarios), las 

condiciones medioambientales (recolección de residuos, cercanía a basurales o fuentes 

de agua contaminadas)  y las condiciones de empleo, el desempleo de larga duración y  

el acceso a sistemas de seguridad social.  

Considerando las características de los países de la región, Argentina siempre estuvo 

entre los países con mejor calidad de vida, aunque en los últimos años esta condición 

ha cambiado notablemente ya que se evidencia un empobrecimiento constante, sumado 

al deterioro de las condiciones laborales, el incremento del desempleo, la devaluación 

monetaria y como escenario un endeudamiento externo obsceno, fuga de capitales y 

reducción del gasto público de los últimos años.   

 

Los indicadores más utilizados para “medir” la pobreza 

La pobreza por ingresos 

 Este constituye uno de los indicadores más utilizados en la región latinoamericana, 

brevemente podemos decir que los salarios mínimos, que tienen como principal 

problema el hecho que consideran solo los trabajos formales, invisibilizando que en la 

región el empleo informal es el más extendido, pero también evidenciando las 

deficiencias de las políticas públicas para generar empleo estable y de calidad.  

Especialmente, porque el empleo formal no garantiza que no sea empleo precario, con 

salarios que no cubren las necesidades básicas, ni siquiera la de alimentación y genera 

una masa de trabajadores sumidos en la pobreza.  
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Tabla n°1: Salario mínimo en dólares- Países seleccionados- 2023 

País Salario Mínimo en dólares 
Chile 463 
Ecuador 450 
Uruguay 424 
Paraguay 371 
Argentina 326 
Bolivia 326 
México 321 
Brasil 250 
Colombia 242 
Venezuela 22 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del observatorio de políticas públicas de la Universidad 

Nacional de Avellaneda 

 

Se evidencia a partir de los datos la estrepitosa caída del salario mínimo en dólares para 

la Argentina, que se redujo casi a la mitad en los últimos 8 años. Otro ejemplo de gran 

reducción del salario mínimo en dólares es Brasil, en clara correlación con los gobiernos 

de corte neoliberal. Por su parte Colombia también experimentó una baja, aunque 

menor. El caso de Venezuela se evidencia claramente la crisis político- institucional que 

afecta al país, si bien Chile muestran un incremento en dichos valores, cabe destacar 

que el incremento de los salarios mínimo no se refleja en la calidad de vida de la 

población que es una de las más desiguales de la región.  

La Mortalidad Infantil: un reflejo de la pobreza    

Consideramos que este indicador es uno de los más pertinentes para aproximarnos a 

las situaciones de pobreza de los países de la región. La mortalidad infantil es la cara 

más cruel de la pobreza, porque mide según la CEPAL, la cantidad de muertes de niños 

menores de un año, cada mil nacidos vivos en un período determinado.   Por su parte, 

para organismos como UNICEF “La tasa de mortalidad infantil indica las oportunidades 

con las que cuentan las infancias de los países para acceder al derecho más básico y 

preciado: la supervivencia.”  

Las principales causas de mortalidad en niños, según la OMS es la prematuridad, las 

complicaciones en el parto, como asfixia, infecciones respiratorias como neumonía, 

diarrea y paludismo. Según este organismo, el 45% de las muertes de menores de 5 

años en el mundo se relacionan con la desnutrición.  

Las causas de estas muertes infantiles son absolutamente evitables y desnudan una 

realidad que muchos quieren ocultar. Especialmente en términos de políticas públicas y 



Redondo        
 

 64 

acceso a servicios básicos como atención sanitaria durante el embarazo y 

especialmente durante el parto, condiciones habitacionales caracterizadas por el 

hacinamiento, la carencia de redes cloacales, acceso a agua potable y condiciones 

sanitarias básicas.  

Pero el déficit en el acceso a servicios sanitarios se refleja también en las muertes 

maternas. En América Latina existen enormes desigualdades en dicho acceso, las 

muertes maternas así lo demuestran. Haití es uno de los países de la región donde ese 

indicador es más desfavorable, mientras que Chile muestra condiciones aparentemente 

mejores, presentando una de las Tasas de mortalidad materna más bajas. Por su parte 

argentina, comparativamente presenta valores muy por encima de sus vecinos Uruguay 

y Chile, en términos absolutos, pero si consideramos las diferencias demográficas en 

cuanto a cantidad de población, las diferencias disminuyen.  

Tabla n°2 Muertes Maternas cada 100.000 nacimientos vivos en países seleccionados     

- Año 2020-  

 

País Muertes maternas cada 100.000 
nacimientos vivos 

Venezuela 259 
Bolivia 161 
Colombia 75 
Brasil 72 
Paraguay 71 
Ecuador 66 
México 59 
Argentina 45 
Uruguay 19 
Chile 15 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CIA Word Factbook- 

 

Los datos proporcionados por las tasas de mortalidad materna presentan una estrecha 

correlación con la mortalidad infantil, que como ya mencionamos resulta ser uno de los 

indicadores más relevantes para determinar las situaciones de pobreza, porque refleja 

nada más y nada menos que la incapacidad de garantizar el derecho a la supervivencia. 

Por lo tanto, también demuestra las deficiencias en la implementación de políticas 

públicas que aseguren el acceso a servicios básicos.  

Siendo los indicadores más extremos 15 en el caso de Chile y 259 para Venezuela, 

mientras que Argentina se ubica entre los países con porcentajes más bajos de la región 

sudamericana. 
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Esperanza de vida al nacer como dimensión de la pobreza 

La Esperanza de vida constituye un valor que representa la media de la cantidad de 

años que vive una determinada población. Es una estimación que se realiza 

considerando ciertas características socioeconómicas al momento del nacimiento. 

Este indicador ha disminuido notablemente en especial hacia mediados del siglo XX, 

cuando se producen mejoras sanitarias, habitacionales y en las condiciones de vida de 

la población.   

En la región Latinoamericana, la esperanza de vida presenta diferencias importantes 

por ejemplo para Haití la edad promedio es de 65 años mientras que en países como 

Argentina, Uruguay, Cuba y Chile supera los 77 años. Si analizamos la evolución de 

este indicador en los últimos 40 años, evidenciamos que Bolivia es el país que más logró 

incrementar la esperanza de vida en 22 años. Situación similar experimentaron Perú y 

Ecuador donde sus poblaciones viven 17 años más que en la década de 1970. Por su 

parte Venezuela es el que peores valores presenta ya que solo logró aumentar 5 años 

la cantidad de años que vive su población. Argentina también alcanzó importantes 

logros, porque la esperanza de vida de los argentinos aumentó 11 años, para el período 

mencionado, similar a México y Brasil.  

La situación de Argentina frente a este panorama de la pobreza 

Respecto a la pobreza por ingresos Argentina es el país que más caída del salario 

mínimo experimento en los últimos años como consecuencia de la fuerte devaluación y 

el periodo inflacionario que atraviesa el país en los últimos años. Esta situación redujo 

la capacidad de compra de la población argentina, ya que esa devaluación se tradujo 

en el aumento de precios de productos de consumo cotidiano, como lácteos, que 

aumentaron cerca del 300%, transporte público, como por ejemplo el subte cuya tarifa 

se incrementó más del 200%, entre los años 2019 y 2023.  

A modo de ejemplo, podemos mencionar que para el año 2010 el salario mínimo era de 

aproximadamente 429 dólares mientras que para el primer semestre del año 2023 es 

de 326. Esto impacta en el acceso a bienes básicos y a la canasta alimentaria, para la 

cual una familia de 4 integrantes necesita más de dos salarios mínimos para no ser 

considerada pobre.  

La tasa de mortalidad infantil es otro indicador indispensable, las provincias del norte 

argentino presentan tasas de aproximadamente 11 por mil nacidos vivos y el 6 por mil 

para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En cuanto a la esperanza de vida 

al nacer se evidencian importantes diferencias entre provincias por ejemplo Rio Negro, 

Neuquén y CABA presentan valores aproximados de 77 años, pero Formosa, Santiago 

del Estero y Misiones median los 74 años.  
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El caso del Área Metropolitana de Buenos Aires 

Muchas veces se suele afirmar que en el Área Metropolitana “se vive mejor”, pero 

cuando desagregamos datos demográficos evidenciamos que no es así.  En primer 

lugar, porque hay grandes diferencias entre la CABA y los partidos que integran el 

Conurbano Bonaerense, donde algunos municipios sobre todo de la zona sur y oeste 

presentan indicadores iguales o incluso más desfavorables que las provincias más 

pobres de la Argentina. Si consideramos la mortalidad infantil para CABA el promedio 

es 6 por mil mientras que, para municipios como Marcos Paz, Gral. Rodríguez o Esteban 

Echeverría se duplican. Lo mismo sucede con la esperanza de vida que muestra 

diferencias de hasta 5 años entre municipios que se ubican en la tercera corona del 

conurbano bonaerense.  

A modo de conclusión 

A partir de los datos e indicadores expuestos y analizados, es posible identificar a la 

pobreza como un fenómeno multidimensional, en el que no sólo intervienen factores 

económicos vinculada a ingresos monetarios, sino que es un fenómeno complejo que 

requiere la implementación de políticas de la misma índole para intentar aproximarnos 

a alcanzar su reducción.  

El análisis de la pobreza en la región latinoamericana, evidencia que Argentina presenta 

valores relativamente positivos, aunque en las últimas décadas, el país ha 

experimentado un gran deterioro de las condiciones de vida de su población.  

Los datos presentados constituyen solo una aproximación al estudio de la pobreza que 

reflejan las enormes desigualdades al interior de la región, pero también al interior de 

un país tan heterogéneo como la Argentina.  
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