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INTRODUCCIÓN

MEDIR LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL, 
UNA TAREA INACABADA

Juana María González Moreno
Universidad de Cádiz

Todo lo humano no está sujeto a medida sino a valoración. Esta es una idea que 
ya expresó Aristóteles. No cabe exactitud (tampoco con la matemática moderna) en 
los asuntos humanos, los cuales, por defi nición, están sometidos a las leyes (inexo-
rables) de la necesidad y la contingencia. Pero no parece ser esta la tónica actual. 
Como dice Alain Supiot (2015), estamos bajo la gobernanza de los números, de 
las cifras, que persigue ante todo objetivos medibles, y no sólo en temas de défi cit 
presupuestario, ratio de endeudamiento, tasa de crecimiento, que son los que él 
critica. O, como expresa Lollivier (2008:27), los números, como los indicadores es-
tadísticos, son utilizados políticamente. Y esto es lo que también ocurre en relación 
a la problemática de la pobreza, con mayor agudeza, si cabe, porque en su abordaje 
han sido y son los números, la cuantifi cación de la pobreza, la que ha determinado 
la defi nición de la pobreza y hasta su propia existencia. 

En teoría, la pobreza es hoy un tema político. La pobreza como tal es lo nom-
brado (y como es sabido, el nombrar la pobreza es un aspecto fundamental, pues 
desde la fi losofía griega tenemos claro que lo que no se nombra no existe). Es 
«pobreza» el término que se utiliza en los discursos actuales, y en los organismos 
internacionales, incluso por parte del Banco Mundial, que han dejado de utilizar el 
término «exclusión», de manera que resulta claro que es la pobreza lo que se repudia. 
Y su reducción y eliminación se ha convertido en el Objetivo n.º 1 de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la Agenda 2030  1. Sin embargo, 
impera un afán cuantitativo que se traduce en una preferencia por la utilización de 
la estadística como herramienta de verifi cación de las hipótesis, y por la economía. 
Son pobres quienes resultan catalogados como pobres en función de una operación 

1 Asamblea General de Naciones Unidas, Resolución A/RES/70/1, de 25 de septiembre de 2015. 
Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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de cuantifi cación de las carencias —que no las “tenencias”— que experimentan. En 
defi nitiva, son los métodos (de cuantifi cación) los que defi nen la pobreza y sirven 
a la clasifi cación de los pobres. 

Aun así, en el marco de esta tendencia —no tan loable y que hemos criticado en 
otros trabajos, vid. González, 2002, 2006— a la cuantifi cación de la pobreza, se ha 
tratado de perfeccionar los criterios que permiten identifi car a un individuo u hogar 
como pobre. Así, de identifi car a los pobres en base a un criterio exclusivamente 
monetario —pobres son quienes no alcanzan un determinado umbral de ingresos 
económicos—, se ha extendido a nivel internacional el consenso institucional y 
académico sobre la multidimensionalidad de la pobreza: «La pobreza no es sólo una 
cuestión económica; es un fenómeno multidimensional que comprende tanto la falta 
de ingresos como de las capacidades básicas para vivir con dignidad»  2, se afi rma en 
Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, apro-
bados en 2012, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 

Del enfoque monetarista de la pobreza —al que se critica por su utilitarismo— 
se ha pasado a la identifi cación de los pobres conforme a criterios a los que se su-
pone menos utilitaristas. Hasta llegar a una metodología de medición de la pobreza 
multidimensional que se ha concretado en el cálculo de un Índice de Pobreza Mul-
tidimensional Global (IMP Global). Dicho Índice, elaborado por la Iniciativa sobre 
Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford (OPHI) en 2010, se 
ha estandarizado como medida de la pobreza multidimensional. Conforme a dicha 
metodología, que básicamente es la que han desarrollado Alkire y Foster (2011) 
en el marco de la OPHI, para la identifi cación de los pobres se han determinado 
previamente las dimensiones de la vida de las personas que se consideran básicas 
y en las que éstas experimentan privaciones: la salud, la educación y el estándar de 
vida  3; luego los ítems, los indicadores de pobreza multidimensional que refl ejan esas 
dimensiones (diez indicadores que tienen que ver con el combustible que se emplea 
para cocinar, el acceso al agua potable, y la escolarización de los hijos, entre otros, 
esto es, con carencias que van más allá del dinero); seguido de la fi jación de un um-
bral de privación por cada una de las dimensiones de la pobreza multidimensional 
y la atribución de pesos (ponderación) a los indicadores  4.

Ahora bien, con la estandarización del IPM Global, Índice que los países tratan 
de adaptar a sus realidades nacionales, no puede darse por zanjada la cuestión de la 

2 Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/RES/21/11, de 27 de septiembre de 2012, 
Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, Prefacio, punto 2. La cursiva es 
nuestra.

3 Un relato de las mediciones de la pobreza, hasta llegar a la conceptuación y medición de la pobreza 
multidimensional, puede verse en Santos, 2017.

4 Para profundizar en las fases o pasos que implica la metodología de cálculo del IPM Global nos 
remitimos a documentos en que se relatan de modo preciso, entre ellos: Espíndola, Ernesto et al., 2017.
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medición de la pobreza o de la pobreza multidimensional. De la propia evolución 
en los criterios de cuantifi cación de la pobreza se desprende más bien que ningún 
método de medición de la pobreza, o de la pobreza multidimensional, tiene carácter 
absoluto o defi nitivo. De hecho, y si nos referimos al IPM Global, la determinación 
de cuáles sean los bienes básicos cuya carencia determina las dimensiones de la 
pobreza multidimensional y los indicadores que refl ejan carencia en esas dimen-
siones, conlleva implícita una valoración previa acerca de cuáles sean (o deban ser) 
tales bienes —como afi rma Mestrum (2008: 33), el método, cada medición revela 
los valores de su autor— y, por otra parte, tampoco se podría establecer de manera 
defi nitiva una lista de cuáles son esos bienes básicos para todo ser humano en todo 
tiempo y lugar, porque tales bienes están sujetos a la necesidad y la contingencia, 
como el mismo ser humano, por lo que la tarea de cuantifi car las carencias que 
tienen las personas de bienes que se consideran básicos es una tarea per se, inacaba-
da. De ahí que lo importante sea, como se suele decir, el camino, esto es, tratar de 
perfeccionar los métodos de medición de la pobreza, procurar mejores métodos en 
el sentido de que estos proporcionen los mejores datos, la mejor aproximación a la 
pobreza realmente experimentada por las personas. 

Cuantifi car, medir la pobreza —tarea inacabada, como hemos dicho— no 
elimina la pobreza (y, de hecho, más que de medir la pobreza habría que poner el 
foco en la riqueza y en su más justa redistribución). No obstante, hay que tener en 
cuenta también que del método empleado en la medición de la pobreza —método 
(s) que no tienen autonomía, y que son instrumentales a la consecución de deter-
minados fi nes— depende la visibilización, la propia existencia de la pobreza y, por 
consiguiente, su combate. Particularmente, la cuantifi cación de la pobreza es la 
base de la que parten las políticas públicas —o los programas sociales  5— de lucha 
contra la pobreza. 

Teniendo todo esto en cuenta, la tendencia imperante hacia la cuantifi cación de 
la pobreza y, sobre todo, el hecho de que la medición, la cuantifi cación de la pobreza, 
es una tarea inacabada y que puede —y debe— perfeccionarse para que haga visible 
la pobreza experimentada, nos planteamos desarrollar el Proyecto de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo titulado «Diseño y aplicación de un modelo difuso de 
medición de la pobreza multidimensional causada por la Covid-19 en el Perú» 
(proyectopobreza.uca.es), subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional al Desarrollo en 2021, cuyos resultados se recogen ahora en este libro.

5 No es lo mismo una política pública que un programa social, distinción que destaca Anderson 
para subrayar la inexistencia de políticas públicas en el Perú (Anderson, 1994). Y, conforme a esta distin-
ción, el que en un país determinado existan determinados programas o medidas sociales o dirigidas a los 
pobres no quiere decir que existan políticas sociales o políticas de lucha contra la pobreza.
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El proyecto mencionado, y este libro ahora, conectan de manera concreta con 
los objetivos políticos del Gobierno peruano, el cual anunció en febrero de 2020 que 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) habían iniciado el proceso de diseño para que el 
Perú pudiera, a partir del 2021, medir la pobreza que, en muchos niveles, no sólo el 
económico, afecta a millones de peruanas y peruanos, lo que permitiría la puesta en 
marcha, con mayor efi cacia, de políticas públicas para enfrentar la desigualdad. Un 
propósito político que se vio interrumpido  6 por la irrupción de la pandemia de Co-
vid-19 en el Perú, la cual ha puesto aún más de manifi esto, si cabe, la necesidad de 
prestar atención a la pobreza multidimensional, pues la pobreza y la vulnerabilidad 
en que antes de 2020 se encontraban en el Perú extensos grupos de población por 
motivos diversos (espacio-geográfi cos, etnia, raza, género, entre otros), se han in-
tensifi cado como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la expansión 
del virus: confi namientos, paralización de actividades económicas no esenciales  7. 

El caso peruano, esto es, la vocación política del Perú por medir la pobreza 
multidimensional y por poner en marcha mejores políticas públicas ha servido 
fi nalmente para hacer una revisión de lo que se viene haciendo (a nivel político, 
institucional y académico) no sólo en el Perú sino a nivel internacional sobre po-
breza multidimensional, y en ello residirían nuestras aportaciones conceptuales y 
metodológicas. Partimos de los desarrollos teóricos y prácticos ya existentes en 
torno a la pobreza multidimensional, y en particular, del IPM Global elaborado 
por la OPHI, pero hemos tratado de profundizar el análisis, cohonestando el plano 
conceptual con el plano metodológico y, en concreto, con el análisis estadístico. 
Hemos analizado el concepto de pobreza multidimensional de que parte el IPM 
Global, así como las dimensiones e indicadores que este Índice abarca, haciendo 
una propuesta en que reformulamos esas dimensiones e indicadores e introducimos 
otras dimensiones e indicadores, conforme a lo que entendemos por pobreza mul-
tidimensional y al enfoque de que partimos, el enfoque de los derechos. Asimismo, 
a nivel metodológico hemos tratado de implementar un método de medición de la 
pobreza multidimensional que dé cuenta en mayor medida de la pobreza (multidi-
mensional) experimentada por las personas, que es el método difuso, basado en la 
teoría de conjuntos difusos. Y ello porque esta teoría proporciona útiles matemáticos 

6 Propósito que hemos sabido que el Gobierno peruano ha retomado en julio de 2023, estan-
do este libro en fase de edición. Así, con la aprobación del Decreto Supremo de la Presidenta de la 
República que declara de prioridad nacional la elaboración y aprobación de la medición ofi cial de la pobre-
za multidimensional y establece disposiciones para su elaboración e implementación (Decreto Supremo 
nº 002-2023-MIDIS, de 26 de julio de 2023).

7 El Perú es considerado uno de los países donde se registró mayor número de muertes, lo que 
algunos autores y autoras han vinculado a la existencia de la pobreza estructural, fundamentalmente a las 
carencias que se registran en las dimensiones que baraja el IPM Global.
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para abordar problemas, fenómenos, situaciones que son imprecisos —como sería 
también la (s) pobreza (s)—, que no son reductibles a los términos dicotómicos 
(pobre versus rico) con los que tradicionalmente operan las ciencias exactas, o las 
ciencias económicas, clásicas. Como han expresado Vero y Werquin (1998: 144) «a 
fenómeno difuso, lógica difusa». Y sobre la base de los trabajos de Zadeh (1965), se 
han desarrollado aplicaciones de la lógica difusa a muy diversos y múltiples campos 
entre los que está la pobreza, ámbito en que la teoría de conjuntos difusos permite 
integrar dimensiones e indicadores no solo monetarios (pueden verse en este sentido 
los trabajos pioneros de Cerioli y Zani, 1990). Trabajos y aplicaciones de la lógica 
difusa que los investigadores del equipo del proyecto han tenido en cuenta para 
diseñar y aplicar un modelo difuso a la medición de la pobreza multidimensional 
en el Perú, como se explica en los capítulos 8 y 9 de este libro. 

La Parte I del libro contiene el análisis más general, de carácter teórico o 
fi losófi co. Está centrada en el marco teórico de la pobreza multidimensional ya 
consolidado, en el trabajo de los organismos de Naciones Unidas al respecto, y la 
descripción del enfoque predominante en la medición de la pobreza multidimen-
sional, el enfoque de las capacidades, pero también, con carácter más crítico, pone el 
acento en el concepto de persona del que debe partirse en la medición de la pobreza 
multidimensional y, en general, en el orden político y jurídico, así como también se 
propone el enfoque de derechos como marco conceptual alternativo de las medidas 
de la pobreza multidimensional.

Esta primera parte del libro comprende los capítulos que van del 1 al 5. Así, en 
el Capítulo 1 se analizan las resoluciones de los organismos de Naciones Unidas que 
han versado sobre el tema de la pobreza y se pone de manifi esto las principales aris-
tas de la pobreza que han enfatizado los organismos internacionales. En el capítulo 2 

se trata de enclavar la discusión sobre la pobreza multidimensional en una discusión 
más amplia, que es la del concepto de persona. Particularmente, se analiza y criti-
ca el concepto de persona que adoptan como presupuesto los discursos políticos, 
jurídicos y también económicos, y se refl exiona sobre el concepto de persona que 
debería tomarse como referente a la hora de medir la pobreza (multidimensional). 

En el Capítulo 3 se hace un repaso de los teóricos que más han determinado el 
concepto de pobreza multidimensional. Fundamentalmente, Amartya Sen y Martha 
Nussbaum, quienes han desarrollado —con matices diferenciales entre ellos— el 
enfoque de las capacidades, un enfoque que implica, en todo caso, un tratamiento 
de la pobreza en sentido objetivo, y en sentido universalista, que signifi ca tener en 
cuenta las circunstancias o la situación real, que es la que determina (porque es 
medible) cuánto de pobre es una persona. 

En el Capítulo 4 se destaca la condición de pobreza como factor de riesgo, esto 
es, como factor que potencia la posibilidad de sufrir vulneraciones de derechos. 
Pues existe un vínculo entre pobreza, desigual acceso a la justicia, discriminación y 
derechos humanos y, de manera concreta, los efectos de la condición de pobreza se 
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reduplican cuando ésta se combina con otras situaciones de vulnerabilidad como 
la privación de libertad por el cumplimiento de una pena de prisión, o el género, 
factor específi co de vulnerabilidad que sitúa a las mujeres en situación de especial 
exposición a vulneración de derechos.

El Capítulo 5 de esta Parte I explica el enfoque que consideramos más adecuado 
para la medición de la pobreza multidimensional, el enfoque de los derechos. Un 
enfoque que supone integrar los derechos y los titulares de los derechos en la propia 
metodología de medición de la pobreza multidimensional. Esta tarea comienza con 
la determinación de las dimensiones de la pobreza conforme al contenido normativo 
de los derechos —contenido que los Estados deben garantizar—, entre otras pautas 
que hay que seguir para operativizar dicho enfoque a nivel metodológico. 

La Parte II del libro está centrada en la medición de la pobreza multidimen-
sional, y en la propuesta de medición que hacemos en el proyecto en que se basa el 
libro. Está focalizada en el diseño y aplicación de un modelo difuso de medición de 
la pobreza multidimensional, un modelo que parte de una reconceptualización de la 
pobreza multidimensional y de un determinado enfoque, el enfoque de los derechos, 
y que trata, a nivel teórico, de incardinar esa conceptualización y ese enfoque en la 
propia metodología de medición de la pobreza, en un modelo de medición de la 
pobreza multidimensional desde de la teoría de conjuntos difusos, y, a nivel práctico, 
de aplicar el modelo a nivel empírico a la medición de la pobreza multidimensional 
en una población determinada del Perú.

Esta segunda parte del libro comprende los capítulos 6, 7, 8 y 9. Primeramente, 
en el Capítulo 6 se analizan las propuestas que la doctrina peruana ha formulado 
para medir la pobreza multidimensional, mayormente por parte de economistas e 
inspiradas en la metodología estandarizada de medición de la pobreza multidimen-
sional que han desarrollado Alkire y Foster (2011), y en la que se basa la OPHI, si 
bien tratan de adaptar las dimensiones e indicadores del IPM Global a la realidad 
peruana y a las especifi cidades de las privaciones que experimentan las personas que 
forman parte de determinados grupos de población (personas mayores, población 
rural, población indígena…). 

En el Capítulo 7 se explica la propuesta conceptual y empírica que hacemos 
como resultado del proyecto, una propuesta que es parcial e inacabada. La propuesta 
pretende abarcar, al menos en el plano teórico, los tres rostros o facetas de la pobre-
za multidimensional: la pobreza monetaria, la pobreza de existencia y la pobreza 
subjetiva; y pretende también aplicar el enfoque de los derechos a la metodología 
de medición de la pobreza multidimensional, tratando de extraer de los atributos de 
los derechos, las dimensiones e indicadores a medir, fundamentalmente con el fi n 
de captar la pobreza vivida, experimentada. A tal efecto, se utilizan como referentes 
en esta construcción de indicadores no sólo el marco normativo, jurídico y político, 
sino sobre todo los testimonios de actores claves del desarrollo como es el personal 
trabajador en diferentes áreas del Gobierno Regional de La Libertad (Perú) que es 
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el espacio geográfi co al que se circunscribe el proyecto que hemos desarrollado, así 
como el personal trabajador de distintas áreas de la municipalidad de Santiago de 
Chuco (en La Libertad), población tomada como universo de estudio.

En el Capítulo 8 se describe la teoría de conjuntos difusos y sus aplicaciones a 
la medición de la pobreza. Esta teoría constituye el marco teórico del modelo de 
medición de la pobreza multidimensional que se propone en el proyecto. Un modelo 
que se aplica a los datos empíricos para defi nir umbrales y pesos en cada uno de 
las dimensiones e indicadores defi nidos en el Capítulo 7. Esta aplicación concreta 
del modelo difuso es la que se realiza en el Capítulo 9, utilizando en la medición 
datos procedentes de las encuestas de hogares publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística e Informática del Perú (INEI), en los años de 2019 y 2021, para el 
universo de análisis seleccionado, la población de Santiago de Chuco. Los resultados 
de la aplicación del modelo difuso se comparan con los que se obtienen utilizando 
otro método clásico de medición de la pobreza, el método de línea de pobreza. 

El libro fi naliza con un epílogo en que hacemos algunas recomendaciones de 
política pública, recomendaciones que parten de las difi cultades que a nivel con-
ceptual y metodológico hemos constatado en relación a la medición de la pobreza 
multidimensional, así como de la problemática que plantea la pobreza, en general.

No puede dejarse de enfatizar el rol que tanto la universidad —en tanto crea-
dora de conocimiento— y las instituciones, tienen en la reducción y la eliminación 
de la pobreza. Sobre todo, como contrapunto a la idea de que la pobreza —o, mejor 
dicho, la experimentación o el sufrimiento de la pobreza— sea una cuestión de 
suerte, como parece ser la idea que tiene el Banco Mundial en uno de sus últimos 
informes, de 2020, cuyo título reza así precisamente  8.

Tanto el proyecto como este libro signifi can un esfuerzo por poner en interac-
ción los conocimientos de distintas disciplinas en pro de un objetivo común, y un 
esfuerzo de internacionalización universitaria, de cooperación y colaboración entre 
investigadores e investigadoras de universidades de distintos contextos culturales, 
sociales, políticos como son la Universidad de Cádiz y la Universidad Nacional de 
Trujillo (Perú). Dicho esfuerzo se ha realizado en aras de la cooperación universi-
taria al desarrollo, pero también en aras del incremento del saber y, sobre todo, de 
su aplicación práctica para lograr un mayor bienestar social. Expresamos, por tanto, 
nuestro agradecimiento a los y las colegas del área de Filosofía del Derecho del De-
partamento de Derecho Público de la Universidad de Cádiz, así como a los colegas 

8 En su informe, el Banco Mundial se preocupa por la pobreza particularmente como consecuencia 
de la Covid-19, pero parece atribuirla a una cuestión de suerte, y señala también que tanto pobres como 
ricos, todos, han recibido un igual impacto de la Covid-19, cuando lo cierto es que la Covid-19 ha tenido 
un impacto diferencial en unos y otros, ha tenido mayor impacto en las personas pobres (Banco Mundial, 
2020).
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del Departamento de Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, por el 
tiempo que han dedicado tanto al proyecto como a la elaboración de los capítulos 
que componen este libro. Asimismo, damos las gracias al personal administrativo 
del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Cádiz, a la Ofi cina de 
Cooperación Internacional de la Universidad de Cádiz y al Vicerrectorado de Inter-
nacionalización de la Universidad de Cádiz, y a la Ofi cina de Relaciones Nacionales 
e Internacionales de la Universidad Nacional de Trujillo, por el apoyo prestado; y, de 
manera especial, al personal del Gobierno Regional de La Libertad (Perú) y de la 
municipalidad de Santiago de Chuco (La Libertad, Perú), y al párroco de Santiago 
de Chuco, quienes participaron en el proyecto como actores claves del desarrollo.

Por último, agradecemos a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
(AACID) la concesión de la subvención al proyecto en que se basa el libro, y a la 
editorial Comares por el interés en nuestra propuesta de publicación, ahora con-
cretada en este libro. 
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