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Introducción

Entre los temas de mayor relevancia en la investigación geográfica reciente, es-
pecíficamente en la geografía social, destaca el de la pobreza, que constituye un 
problema social de gran magnitud. Analizarla representa un gran desafío debido 
a que confluyen muchas variables para explicar sus causas y efectos, sobre todo 
por su directa influencia en la reconfiguración del espacio urbano y rural. 

Por lo anterior, el análisis de la pobreza resulta fundamental para las ciencias 
sociales, más aún cuando las condiciones de pobreza se han agudizado en México 
y en América Latina y se han convertido en una preocupación no solo nacional 
sino internacional. No obstante, este tema no destaca entre las investigaciones 
geográficas en nuestro país, y no se analizan desde esta perspectiva sus diferentes 
comportamientos, lo que la aísla de la discusión de un tema socialmente tan re-
levante. Esta ciencia debe ayudar a entender cómo, por qué y dónde suceden los 
fenómenos vinculados a la pobreza. 

La geografía de la pobreza como tema específico se ha vuelto imprescindi-
ble en los textos de geografía social de los últimos años. Varios asuntos surgen 
alrededor de su tratamiento y han sido motivo de análisis dentro de la disciplina 
geográfica, entre los que se resaltan las diferenciaciones socio-espaciales como 
componentes clave de los procesos de destitución social, lo cual nos remite a la 
concentración geográfica de la pobreza o, en otros términos, a explorar cómo 
se acumulan las desventajas en espacios de privación intensa (Lupton y Power, 
2002). Pobres que viven e interactúan con otros en áreas pobres y escasamente 
equipadas, para quienes las posibilidades de acceder a oportunidades que permi-
tan superar, no solo mitigar, las situaciones de desventaja son escasas, remotas 
o, inclusive, inexistentes (Fuller y Gough, 2001:265; Bayón, 2008:128-29). Los 
barrios pobres tienden a agruparse y conforman amplios “clusters de pobreza”, 
franjas urbanas enteras dominadas por problemas de exclusión (Power, 2000). 
Adicionalmente, en los espacios caracterizados por la concentración de la po-
breza, el desempleo y el empleo precario, los contactos y las redes disponibles, se 
vuelven poco efectivos y así contribuyen al entrampamiento de circuitos empo-
brecedores (Bayón, 2008:129). 
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En virtud de lo anterior, la propuesta de este libro es resaltar la contribución 
real y potencial de los geógrafos a los estudios de la pobreza. Para ello aporta 
nuevos enfoques de análisis sobre la materia y contribuye a evidenciar procesos 
socio-territoriales que determinan una reconfiguración espacial tanto en térmi-
nos sociales como territoriales.

También es necesario poner de relieve que la geografía, con sus análisis so-
cioterritoriales de la pobreza, debe ayudar a responder a preguntas como las si-
guientes: ¿cuál es la aportación de la geografía al estudio de la pobreza? ¿Están 
surgiendo nuevos espacios de pobreza y nuevos pobres? ¿Cuáles son las implica-
ciones espaciales de la pobreza en México? ¿Cuáles son los patrones espaciales 
de la pobreza en nuestro país? ¿Cómo y por qué se producen los fenómenos de 
pobreza? Y, sobre todo, ¿dónde está la pobreza?, ¿tiende a concentrarse?, ¿se está 
re-concentrando o se está re-distribuyendo? y ¿cuáles son las diferencias espacia-
les entre la pobreza urbana y la rural? 

Al aportar y complementar nuevos enfoques de análisis de la pobreza, esta 
obra resulta relevante no solo para la investigación geográfica sino para el conjun-
to de las ciencias sociales, sobre todo porque se han profundizado las desigual-
dades sociales y los procesos de deterioro de la calidad de vida, y por lo tanto, 
el empobrecimiento de la población, todo lo cual precisa conocer dónde y cómo 
están los pobres. Los nuevos enfoques de análisis socioterritorial de la pobreza 
deben responder a una necesidad social, lo cual coincide con el señalamiento de 
Aguilar (2008:141), para quien los análisis socioterritoriales deben ser capaces de 
desempeñar un papel destacado en el examen y en el modelado de la realidad 
social como una meta indiscutible, lo que significa tener una cada vez mayor 
vinculación con la sociedad en su conjunto y en su sentido más amplio. De esta 
manera, los nuevos enfoques socioterritoriales de la pobreza desde la geografía, 
en tanto ciencia social, deben atender, en primera instancia, a una demanda so-
cial, ya que su objetivo central es explicar cómo la población se desarrolla en el 
espacio y el tiempo. Así, se proporcionan mejores explicaciones de los fenómenos 
sociales, y es posible aportar más y mejores contribuciones a la política pública 
para el combate a la pobreza.

Por lo tanto, temas tan relevantes como la pobreza se pueden analizar con 
enfoques teórico-metodológicos desde la geografía, que aporten conceptos y pro-
puestas para construir el debate político para el ámbito público y elaborar pro-
puestas de justicia socioterritorial evaluando las diferencias geográficas (Martin, 
2001:189).

Por otra parte, desde el inicio de este proyecto se planteó que esta obra es-
tuviera escrita solo por geógrafos mexicanos, especialistas y cercanos al tema de 
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la pobreza, para discutir desde esta perspectiva, y desde allí aportar enfoques 
complementarios sobre el empobrecimiento socio-territorial en México.

Los autores provienen de varios puntos del país donde se realiza investiga-
ción geográfica; cinco pertenecen al Instituto de Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); tres al Centro de Investigación de Geo-
grafía Ambiental (CIGA) en Morelia, Michoacán; uno procede del Centro de  
Geografía Humana de la Piedad, Michoacán; otro autor pertenece al Centro 
Regional Intermultidisciplinario de Cuernavaca, Morelos, y una autora proviene 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Que los autores pertenezcan a diferentes centros y lugares de trabajo donde 
se hace geografía (por geógrafos) del país permitió evidenciar los diferentes enfo-
ques, perspectivas y realidades del estudio de la pobreza en México.

Esta compilación se divide en tres grandes secciones que agrupan por afini-
dad temática los diez capítulos que evidencian las particularidades y diferencias 
que adquiere la pobreza en diversos espacios del país.

La primera sección, denominada Fundamentación crítica y analítica de la 
espacialidad de la pobreza desde el análisis de la geografía, incluye dos trabajos 
que analizan la repercusión de la geografía en discusiones relevantes de temas 
teóricos que bien contextualizan la importancia de analizar la pobreza desde la 
geografía, lo cual se complementa con una revisión del tratamiento del análisis 
de la pobreza en México. 

Esta sección inicia con el capítulo de Adrián Guillermo Aguilar, titulado “El 
análisis de la pobreza en la disciplina geográfica. Una tarea de gran trascendencia 
social”, en el cual elabora una fundamentación sobre la pertinencia social de la 
geografía en el análisis de la pobreza. Asimismo, resalta el papel que ha desem-
peñado esta disciplina en el análisis y modelado de la realidad social, y destaca 
la importancia que tiene especialmente la geografía social, por su vínculo con la 
sociedad, para entender y explicar procesos sociales como la pobreza. El autor 
concluye que la geografía debe consolidar y ampliar sus vínculos con la sociedad 
y lograr que su posición sea aún más relevante en las ciencias sociales para el aná-
lisis de la pobreza, pues identificó que la geografía tiene una presencia muy débil 
en el análisis de procesos sociales, pero qcon gran capacidad para las discusiones 
de temas sociales que tienen una alta repercusión.

El segundo capítulo, “Pobreza, espacialidad y mapas. Geografía de la pobre-
za”, de Josefina Hernández, realiza una revisión bibliográfica en la cual identifica 
cómo ha sido tratado el análisis de la pobreza desde la perspectiva geográfica en  
México y el mundo. Se enfoca también en la geografía radical, una de las ramas 
que se ha encargado del análisis indirecto de la pobreza a través del tratamiento  
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de temas como el bienestar social y la marginación. La autora concluye que 
la pobreza es un tema poco explotado en el campo de análisis de la geografía 
por lo que es necesario analizar su distribución y sus variaciones en el tiempo y  
el territorio.

La segunda sección del libro se denomina Buen gobierno, periferización de la 
pobreza y acceso a los servicios de salud. Contiene cuatro capítulos que abordan las 
causas y consecuencias de la pobreza. Inicia con el texto de Carmen Juárez titu-
lado “Pobreza y salud”, que se refiere a dos elementos estrechamente relacionados 
que intervienen de forma determinante en la calidad de vida de la población. La 
autora identifica la asociación entre “mala salud-perpetuidad de la pobreza”. A 
esta vinculación la acompaña la carencia de varios elementos que refuerzan la 
tendencia hacia la agudización de la pobreza como la falta de ingresos, educación, 
vivienda y cómo este conjunto de indicadores desencadena el desorden de otro 
satisfactor. La autora concluye que la privación y el control de algunos medios de 
producción genera las desigualdades enfatizando el mayor impacto en la salud, 
todo lo cual evita la posibilidad de salir del circulo de la pobreza.

El capítulo de Alberto Tellez, “Pobreza, ¿problema disciplinar, urbano o de 
buen gobierno?”, retoma el tema de la pobreza como una pieza angular del origen 
de un problema de grandes dimensiones que no ha sido atendido debidamente 
por parte del Estado, quien en gran medida tiene la gran responsabilidad de este 
fenómeno macrosocial. De hecho, tal parecería que las formas de gobernar y de 
gobernanza más que disminuir la pobreza la han acentuado. Lo anterior, el autor 
lo ejemplifica con el caso de las áreas metropolitanas de La Piedad-Pénjamo,  
en el estado de Michoacán, donde la pobreza es un problema estructural más 
que histórico o tradicional, con altas proporciones de población en pobreza ex-
trema y, también donde las políticas públicas no han sido del todo eficientes ni 
suficientes. El autor hace una reflexión central muy pertinente sobre cómo, desde 
el análisis de la geografía, la pobreza puede ser un fenómeno que se puede miti-
gar, en un principio, como un problema en el territorio, para después involucrar  
otros aspectos, como el actor social, la administración pública y el contexto his-
tórico, aspectos relevantes en el deber ser del buen gobierno.

El siguiente trabajo es el de Casael Villaseñor, Yadira Méndez y Antonio 
Vieyra, titulado “Los hogares pobres del periurbano, una aproximación desde la 
evaluación de los activos tangibles e intangibles. El caso de Morelia-Tarímbaro, 
Michoacán”. En él analizan los efectos de la expansión urbana hacia el norte de 
Morelia, Michoacán, y se resaltan los efectos de la influencia de la urbanización 
de Morelia en Tarímbaro, este último como territorio periurbano cuyas caracte-
rísticas sociales refieren una población en condición de pobreza. Es decir, en este 
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texto se explica cómo la urbanización empuja la pobreza a la periferia urbana, lo 
cual da por resultado una reconfiguración socioterritorial de la población local 
cuyos efectos se ven en la disponibilidad y funcionalidad de servicios urbanos 
como vivienda y de los servicios sociales, como salud y educación. Asimismo, se 
analiza cómo este proceso entre urbanización y pobreza trae consigo efectos mul-
tiplicadores, como el crecimiento de localidades con población mayor a 2 500 
habitantes, con lo cual se identifica un proceso de intensificación de la pobreza. 

Guillermo Olivera es el autor de “Persistencia de la irregularidad en el acceso 
de los pobres urbanos al suelo y la vivienda en el siglo XXI: el caso de una ciudad 
media”, donde se encarga de analizar cómo la población en condiciones de po-
breza ocupa los espacios periféricos de Cuernavaca, Morelos, como una estrategia 
para resolver su carencia de vivienda. Este apartado analiza los espacios de la 
pobreza que se producen y se reproducen como resultado de la exclusión de los 
habitantes del mercado formal de la vivienda. El autor concluye con una reflexión 
sobre el inadecuado y contradictorio desarrollo urbano de nuestras ciudades, ante 
lo que urge detener el irracional desarrollo habitacional así como controlar y re-
gular la ocupación persistente de espacios que nacen y se mantienen en situación 
de pobreza.

La tercera sección, denominada Nuevos paradigmas de análisis espacial de 
la pobreza, inicia con el texto de Alejandra Toscana, “Los habitantes de la calle. 
Una mirada hacia la espacialidad de los indigentes en la ciudad de México”, 
que amplía la reflexión sobre la situación de un sector de la población que se 
encuentra en las condiciones más miserables de pobreza material como los habi-
tantes de la calle, o la infraclase, como los llama Edward Soja. Este sector de la 
población se caracteriza por la ausencia de un techo donde residir, pero también  
de una carencia social poco estudiada como no contar con redes sociales, lo que 
los excluye automáticamente del tejido social y, al mismo tiempo, los lleva a pro- 
fundizar la pobreza en la que se encuentran. Ante las adversidades que experi-
menta esta población, la autora analiza las estrategias de sobrevivencia y recalca 
que, a pesar de que representa el nivel máximo de la pobreza, todavía es un sector 
poco estudiado y, por lo tanto, poco atendido.

Un tema innovador dentro de la geografía de la pobreza es el trabajo que pre-
sentan Héctor Daniel Reséndiz López, Luis Chias Becerril y Armando Martínez 
Santiago, el cual se refiere a los factores determinantes que agudizan la condición 
y nivel de pobreza de la población que se ve involucrada en los accidentes, tan 
recurrentes durante el uso del transporte público. Por lo general, experimentar 
un accidente se convierte en un factor de empobrecimiento por las implicaciones 
económicas, de horas perdidas en el trabajo, pues tal eventualidad no solo afecta 
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al involucrado directo sino a sus familiares, que de una u otra forma deben dedi-
carle tiempo y dinero a su cuidado.

Cierra esta compilación el capitulo de Flor M. López titulado “Las farmacias 
con consultorios médicos anexos como alternativa de servicios de salud para los 
pobres. El caso de la Magdalena Contreras, Ciudad de México”. En este capítulo 
se analiza cómo los consultorios anexos a farmacias en México han cambiado el 
esquema de la atención médica y el uso o consumo de servicios de salud al llenar 
los espacios que socioterritorialmente han dejado vacíos los servicios públicos de 
salud. Se han convertido en los principales sistemas integrales (atención médica 
y medicamentos) por su disponibilidad (volumen/cantidad) en el territorio y su 
localización reduce una serie de dificultades que experimenta la población po-
bre, como la no-accesiblidad (tiempo, distancia y costo). Desde el punto de vista 
social, facilitan el acceso y amplían la cobertura de la población sin derechoha-
biencia o de bajos ingresos. Se han aproximado socialmente a la población con 
un alto grado potencial de vulnerabilidad como resultado de enfermarse, como la 
población adulta mayor o los jóvenes que carecen de derechohabiencia.

La coordinadora le agradece a la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) 
y al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica 
(PAPIIT), el apoyo financiero otorgado para la realización de esta obra como parte 
de la investigación “Pobreza urbana y acceso a los servicios de agua y salud”, con 
clave IA300213. También desea reconocer la valiosa colaboración de la becaria Ana 
Karen Vilchis Chaparro, quien dedicó gran parte de su tiempo en la edición del 
presente libro.
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