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Resumen
La transformación de la sociedad en un ambiente de globalización ha 
incidido en la forma de relacionarse de las personas en el sentido econó-
mico, social, cultural y ambiental. Las diferentes formas y estilos de vida 
en la sociedad contemporánea han provocado crisis a nivel planetario ge-
nerando impactos tanto positivos como negativos en los ámbitos antrópi-
cos. Las crisis planetarias han afectado todos los ambientes artificiales y 
casi todos los entornos naturales de la Tierra. Los impactos y repercusio-
nes de la globalización en las sociedades vulnerables se presentan en la 
configuración urbana de las diferentes zonas de pobreza que se crean y 
que ocasionan marginación dentro de éstas. En Aguascalientes, los cin-
turones de pobreza y de marginación presentan características particu-
lares que son producto de los cambios sociales, económicos y culturales 
influenciados a su vez, por los cambios globales. La relación que existe en 
la temporalidad de la creación de diferentes zonas urbanas con relación 
a las zonas de pobreza se presenta por diferentes factores entre los que 
destaca el potencial de consumo que acentúa la marginación en las zonas 
vulnerables.

Palabras clave: crisis planetaria, globalización, pobreza, consumo.

Abstract
The transformation of society towards a more globalized era has influen-
ced the form of relationship among people in the economic, social, cul-
tural and environmental sense. The various crises on a global level have 
been generated by the different styles and ways of life of contemporary 
society; this has generated positive and negative impacts on anthropoge-
nic areas. The planetary crises have affected all artificial environments and 
almost all natural environments on the planet. The impacts and effects of 
globalization on vulnerable societies are also shown in the city as poly-
gons poverty. These create marginalization inside the cities. In Aguasca-
lientes, the belts of poverty and marginalization have specific characteris-
tics. These belts are the result of social, economic and cultural changes 
influenced by global changes. The relationship in the timing of the creation 
of different urban areas relative to areas of poverty is presented by di-
fferent factors. For example, the consumption potential accentuates the 
marginalization in vulnerable areas.
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Retos planetarios frente a la glocalización mundial
El término de glocalización3 proviene de la integración de las palabras lo-
cal y global. La glocalización no es solamente la referencia de una acción 
local que parte de directrices globales, ni directrices locales con implica-
ciones globales. El término se refiere a una nueva estructura de relacio-
nes en la que diferentes rasgos de las identidades locales se funden con 
aspectos de la globalización para dar origen a nuevos patrones de iden-
tidad y a nuevas estructuras y relaciones socioeconómicas y culturales.

En la actualidad, los efectos de la globalización han tenido un impac-
to exponencial en las diferentes formas de producción y de consumo de 
la sociedad. Los intereses generales de la sociedad se han transformado 
paulatinamente desde la Revolución Industrial hasta la era de la tecnología 
provocando un cambio en la finalidad de la sociedad misma. En la Revo-
lución Industrial, la sociedad tenía una tendencia a valorizar las estructuras 
de producción porque ésta era la que le daba un sentido de progreso a 
la colectividad a partir de la especialización y el aumento de eficiencia del 
trabajo. Posteriormente, al hacerse cada vez más eficiente y productiva la 
sociedad, los valores privilegiados en ésta se enfocaron con mayor fuerza 
en el consumo.

Lo anterior no pretende insinuar que en la era de la industrialización 
el consumo no hubiera tenido relevancia dentro del economía; tampoco 
que en un momento posterior, es decir, en la actualidad, la producción 
no sea relevante. Lo que se pretende afirmar es que el esfuerzo, valori-
zación e interés principal de la sociedad y de la economía, inicialmente 
recaía sobre los procesos productivos, y que en la actualidad recae en el 
consumo. En la era de la globalización, la tendencia que articula social y 
culturalmente las relaciones son las potencias de consumo.4

La búsqueda por encontrar mejores mecanismos productivos y es-
trategias de venta más eficientes ha provocado una diferenciación social 
muy marcada, además de una degradación ambiental en la que se ha so-
brepasado la biocapacidad del planeta poniendo en riesgo los diferentes 
ecosistemas que sustentan la vida humana. 

3 Término acuñado por Ronald Roberson para referirse a las nuevas estructuras 
socioeconómicas que son producto de la globalización.

4 Para ampliar el tema se sugiere revisar: Bauman, Z. (1999) Trabajo, consumis-
mo y nuevos pobres. Barcelona: Editorial Gedisa.
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Las diferentes estrategias de mercado han logrado traspasar to-

das las fronteras propiciando que la estructura económica neoliberal im-
pere sobre todo el planeta. Aunado a lo anterior, la fusión de signos y 
símbolos globales se insertan dentro de lo local modificando la ideología 
e idiosincrasia de un lugar, es decir, se diluyen ciertos valores regiona-
les mezclándose con las innovaciones de un mercado global. Lo glocal 
emerge como esta relación de valores, deseos e intereses económicos y 
culturales que producen una nueva estructura de estilos de vida.

La tendencia hacia la valorización del consumo dentro del nuevo pa-
radigma mundial ha provocado diferentes problemas de magnitud planeta-
ria. Estos nuevos problemas contienen una serie de relaciones en las que se 
involucran el trabajo, el consumo, la producción, la sociedad y las diferentes 
perspectivas ideológicas hacia el desarrollo de una cultura planetaria ajusta-
da localmente hacia el desarrollo de una región y de sus habitantes. 

Las proyecciones de una condición planetaria desfavorable para la 
humanidad del presente y para las generaciones futuras se vinculan con 
los diferentes estilos de vida que valorizan el consumo. La implicación 
directa de los problemas y crisis planetarios en lo referente al desarrollo 
de sistemas artificiales, como la ciudad y las edificaciones, radica en la 
posibilidad de crear una plataforma material para un hábitat más huma-
nizado soportado en la reflexión. Consecuentemente, los retos que se 
enfrentan en la actualidad y en los siguientes años para la superación de 
las nuevas estructuras ideológicas que valorizan el consumo se tienen 
que encaminar hacia el desarrollo a escala humana.5 

El contrastante nivel de bienestar y la creciente inequidad social, 
aunados a la perspectiva de consumo y a las diferencias de oportunida-
des para el desarrollo de las diferentes colectividades del planeta, provo-
can una serie de crisis a nivel local y global.6 

Las sociedades de consumo por sus hábitos, ideologías y estilos 
de vida han acelerado los niveles y tipos de impacto en el planeta, socie-
dades e individuos, generando tres crisis planetarias. A continuación se 
exponen éstas.

5 Para ampliar el tema se sugiere revisar: Elizalde, A. (2006). Desarrollo humano 
y ética para la sustentabilidad. Medellín, Colombia: Editorial Universidad de An-
tioquia.

6 De acuerdo con Boff, los aspectos fundamentales que impactan en el desarrollo 
individual y colectivo son: “la crisis social, la crisis del sistema de trabajo y la crisis 
ecológica; crisis, todas ellas, de dimensiones planetarias” (Boff, 2001: 13).
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Crisis social
Se refiere a los cambios y problemas que se generan en la sociedad de-
bido a una nueva reestructuración de valores y a paradigmas emergentes 
que impactan en el nivel social, cultural y en los diferentes estilos de vida. 

La manera en que se estructuran las sociedades contemporáneas 
no ha logrado un adecuado desarrollo para todos los integrantes del co-
lectivo ni para todas las colectividades. Algunas sociedades gozan de un 
avance tecnológico, económico, de salud y un estilo de vida superior a 
otras. Por lo tanto, hay una crisis en los valores colectivos que impacta en 
condiciones de inequidad.

Los fines y objetivos de ciertos individuos y de algunos colectivos 
tienden hacia la búsqueda de un mayor consumo de bienes materiales y 
servicios. Lo anterior crea una brecha en las potencias, ingresos y oportu-
nidades de recursos para la satisfacción de necesidades y bienes dentro 
de un marco de bienestar social. Siempre se ha consumido, pero la dife-
rencia entre los momentos históricos que anteceden a la actualidad y a 
nuestro tiempo, es la manera en que se interpreta el consumo como un fin 
en sí mismo. Así, la crisis social es también una crisis de los valores que 
se promueven en la sociedad. 

La estructura social contemporánea se ha conformado con un ma-
tiz individualista que produce individuos que buscan ser más eficientes, 
veloces y con mayor capacidad de moldearse al medio. Los valores de 
cohesión grupal, producción (material y social) e identidad estable que se 
fomentaban antes de la Revolución Industrial cambiaron paulatinamente 
hacia la individualización, personalización, rapidez y eficiencia impulsa-
dos por la tecnologización (robotización y tecnología) involucrada en los 
procesos productivos y relaciones sociales. Las formas de consumo y 
de producción contemporáneos han transformado a las colectividades 
regionales introduciendo valores, ideales y expresiones culturales de un 
megasistema global soportado en un acelerado ritmo de consumo en el 
que se produce una gran cantidad de riqueza que es distribuida desigual-
mente entre los miembros de las comunidades. 

La desigualdad social entre los pueblos y colectividades del mun-
do ha provocado una pérdida en las formas cooperativas de producción 
y relación comunitaria. Los sectores con acceso a desarrollo y poder tien-
den a producir mejores condiciones para sus integrantes. Los sectores 
que carecen de las condiciones mínimas para el desarrollo se ven desti-
nados a la degradación de sus formas sociales y productivas. Así, debi-
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do a la gran diferencia de oportunidades, condiciones de producción y 
riqueza, se acentúa la falta de solidaridad entre dichas comunidades pro-
vocando el crecimiento de la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación. 
En México se ha polarizado el nivel de ingresos cada vez más, por lo que 
los sectores con un bajo potencial de ingreso tienden a ser vulnerables y 
marginados.7 

Adicionalmente, en los sectores vulnerables las oportunidades 
para mejorar la calidad de vida son escasas; se presenta un mayor ries-
go de muertes prematuras en infantes y se reduce la expectativa de vida 
de sus habitantes por los recursos limitados. La Organización Mundial de 
la Salud (oms) calculó que la expectativa de vida de una mujer de nacio-
nalidad japonesa es de 87 años, mientras que para una nacida en Sierra 
Leona es de 46 años.8

Una realidad que acontece en países denominados “en vías de desa-
rrollo” como México9 es que se presenta una constante desigualdad dentro 
de los estilos de vida, ingresos y posibilidades de generación de recursos. 
Esto se traduce en calidad y bienestar de vida diferenciados en la población, 
además de un bajo nivel de equidad.

Las estructuras sociales en la actualidad reducen la certidumbre 
de un individuo para ajustarse dentro de su colectivo y promueven la 
versatilidad de las identidades a partir del consumo. Además, la tempo-
ralidad de las identidades tiene una menor vigencia, ya que la moda para 
poder fomentar un consumo eficiente de mercancías, necesita renovar la 
imagen de lo que se presenta en los productos para tener siempre una nue-
va cara diferenciada de la moda antecesora. Por lo tanto, un individuo puede 
cambiar rápidamente de preferencias e imagen y proyectar una renovada 
posición social, de modo que, paralelamente, las relaciones interperso-
nales en muchos casos se ven impulsadas a tener una duración corta y, 
por lo tanto, se ofrece menor lealtad y confianza a los integrantes de un 

7 De 2008 a 2010, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), la población en estado de pobreza pasó de 
48.8 a 52 millones de personas.

8 Organización Mundial de la Salud. Datos sobre la esperanza de vida. Proyec-
ción 2012. http://apps.who.int/gho/data/node.main.688.

9 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (oeCd), México se encuentra en la posición 30 de inequidad mundial y es 
uno de los países con menor nivel de bienestar para su población. El coeficien-
te de Gini para México es de 0.47 en donde 0 designa un Estado totalmente en 
equidad y 1, totalmente en inequidad. 
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grupo. Lo anterior acentúa la falta de solidaridad colectiva para resolver 
problemas comunes.

El debilitamiento de las instituciones y del Estado como elementos 
referentes para los individuos de una comunidad produce incertidumbre 
y poca responsabilidad por parte de los integrantes hacia lo que repre-
sentan una institución y un Estado. Con lo anterior, se degradan las re-
ferencias sobre las que un sujeto se veía influenciado para constituir su 
identidad y, a cambio, se fortalece la empresa como representante de 
poder, autonomía, aparente libertad y potencial de consumo.10 Los valo-
res que persiguen los miembros de un colectivo para establecer las dife-
rentes identidades, deseos y costumbres son moldeados por las normas 
sociales dominantes dirigidas hacia el consumo: el individuo se ajusta a 
las normas contenidas. La sociedad actual, como la denomina Bauman 
(2005), es líquida porque tiende a la maleabilidad de un líquido para ajus-
tarse a las condiciones de su contenedor. 

En el aspecto de la moral, las sociedades líquidas adquieren un 
dinamismo de los valores mucho más acelerado porque las condicio-
nes cambiantes del entorno obligan al grupo a establecer nuevas reglas, 
valores y propuestas para el establecimiento y vigencia de la posición 
social de sus integrantes. Los individuos buscan pertenecer a un grupo y 
a partir de las referencias morales encuentran los mecanismos conduc-
tuales y recursos necesarios para integrarse. De lo contrario, el sujeto se 
encuentra en una amplia posibilidad de su desplazamiento dentro de la 
sociedad. La exclusión grupal de un miembro induce a éste a conformar 
nuevas referencias, valores e identidades para obtener la aceptación en 
otro. Por lo tanto, la solidaridad, fidelidad y compromiso con ciertos prin-
cipios se perciben colectivamente como valores deseados, pero difíciles 
de experimentar porque la liquidez de las estructuras sociales implica el 
seguimiento de otros valores considerados más importantes como obte-
ner un potencial alto de consumo.

La crisis social es una crisis de ideas, valores y relaciones que 
provocan una vulnerabilidad en la certidumbre y en las creencias de un in-
dividuo. La estructura de pensamiento y percepción de un sujeto cuando 
se encuentra en crisis tiende a relacionar nuevas referencias del contexto, 
pudiendo presentar incongruencias o incompatibilidad entre la estructura 
de ideas de un individuo y los valores colectivos. Lo anterior puede pro-

10 Para ampliar la referencia anterior, se recomienda consultar la película: Zeit-
geist, escrita, dirigida y producida por Peter Joseph en 2007.
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vocar que la convicción de los valores de un individuo, incluyendo la idea 
que pretende como fin último de su vida, se vean debilitados y adquiera 
facultades para mimetizarse en diferentes contextos sin desarrollar una 
identidad y convicciones profundas para dar sentido y dirección a sus 
acciones. Lo que Bauman (2006) ha reflexionado acerca del sentido de 
la vida en las sociedades actuales refiere al consumo dentro de los obje-
tivos principales de la estructura ideal de un sujeto. La relación anterior se 
presenta cuando un individuo tiende a debilitar las certidumbres del sentido 
de su vida y adopta los valores imperantes del contexto sin un compromiso 
y convicción profunda. Así que, si la empresa promueve el consumo como 
elemento de aceptación al sistema de integración social, el sujeto paulati-
namente adquiere dicho valor para su validación en grupo. Por lo tanto, una 
afectación grave de lo anterior recae en la limitación de las posibilidades y 
capacidad de elección, reduciendo las facultades de ser libre y, con esto, 
el debilitamiento del desarrollo del hombre como individuo en sociedad. 

Crisis del trabajo
La crisis del trabajo se presenta por una crisis en los sistemas producti-
vos relacionados con la construcción del individuo en sociedad a partir 
del trabajo como fuente creadora.

Tiene una implicación directa hacia las formas y potencias del de-
sarrollo personal y colectivo al reducir ciertas capacidades para alcanzar 
una plenitud vinculada al sentido productivo de un individuo. La crisis del 
trabajo adquiere un campo mucho más amplio que el desarrollo laboral 
de un sujeto. 

El juego que tiene el trabajo en la vida de un individuo potencia cier-
tas facultades para el desarrollo de otras áreas en su vida. A partir del traba-
jo, el individuo logra establecer parte de su identidad además del desarrollo 
de la producción y reproducción de ésta. La crisis del trabajo, al igual que 
la crisis social, tiene una dimensión que abarca los valores, influye en la 
estructura ideal y repercute en el estilo de vida de los individuos. 

El trabajo, como una forma directa de producción de los recursos 
necesarios para satisfacer las necesidades, satisfactores, bienes y de-
seos de un sujeto, se encuentra íntimamente relacionado con la estructu-
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ra productiva e ideológica de la región en la que se vive y se desenvuelve 
un sujeto.11 

El tipo de trabajo que un sujeto puede desempeñar en un momen-
to y lugar dado obedece a sus destrezas, oportunidades y condiciones 
de producción regional, vinculadas en un sentido amplio a las caracterís-
ticas de consumo y niveles económicos. De tal forma que el trabajador 
busca intercambiar una actividad específica por la remuneración de la 
misma. La remuneración de un trabajador dentro de una empresa (en una 
sociedad de consumo) se estima por diferentes factores que no tienen 
una total correlación entre el esfuerzo, conocimientos y beneficio social, 
sino que en la mayoría de los casos el pago a un trabajador es tasado a 
partir de los beneficios económicos que recibe el dueño o administrador 
de la compañía. Lo anterior es fundamental para explicar que a pesar de 
que el trabajo debiera de cumplir ciertas condiciones que impulsaran al 
sujeto hacia la plenitud de su vida, no tiene tal vocación porque el pará-
metro contundente para garantizar un sueldo por parte del empresario 
es la productividad del sujeto que se traduce en ganancias económicas 
para los dueños o inversionistas. Así, los trabajos se especializan en sec-
tores definidos para la producción teniendo un panorama parcial de la 
actividad que realiza un trabajador. 

Por otro lado, existen diferentes circunstancias que reducen la posi-
bilidad de especialización y desarrollo de individuos en condiciones de po-
breza o marginación. Si un sujeto no tiene la posibilidad de una educación 
profesional, difícilmente podrá tener la oportunidad de especializarse y ser 
competitivo dentro de un entorno en el que la competencia es una caracte-
rística del sistema económico que coordina los movimientos laborales. En 
tales casos, el sujeto tendrá que buscar la forma de obtener los recursos 
necesarios dentro del sistema económico de difícil acceso para los pobres.

Debido a la rápida transformación de los sistemas productivos ac-
tuales hay una alta rotación de puestos de trabajo. Los nuevos perfiles y 
puestos laborales se crean para impulsar el aumento de riqueza y eficien-
cia en las empresas. Los trabajadores que no se encuentran en una cons-
tante capacitación y adiestramiento se verán distanciados de las nuevas 
posibilidades laborales por su falta de conocimiento. 

11 Existen diferentes definiciones de las necesidades humanas escritas desde di-
ferentes áreas del conocimiento. La definición de necesidad que se utiliza en el 
presente discurso es una propuesta planteada en un escrito titulado Desarrollo 
a escala humana publicado en 1986 (Elizalde, 2006: 27). 
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La crisis del trabajo acentúa los problemas de los sectores vulne-

rables en el aspecto laboral. Hay una escasa facilidad de sus miembros 
para mejorar sus capacidades, destrezas y conocimientos dentro del sis-
tema productivo, mismo que en lugar de desarrollar a los empleados de 
forma equitativa, los sustituye porque hay suficiente mano de obra para 
la realización de actividades específicas. Si no encaja un individuo dentro 
del perfil de un puesto laboral específico, se sustituye por otro. Lo anterior 
genera un alto porcentaje de rotación en las empresas contemporáneas 
porque hay un compromiso deficiente entre ambos lados (empresa y tra-
bajador) que produce un intercambio neto de trabajo por salario hasta 
que alguna de las dos partes encuentra otra mejor alternativa. 

Otra razón para acentuar los problemas de los sectores vulnera-
bles tiene que ver con “las nuevas formas de producción −cada vez más 
automatizadas− que prescinden del trabajo humano; en su lugar entra la 
máquina inteligente” (Boff, 2001: 14). La oferta de mano de obra aumenta 
notablemente y la oferta laboral disminuye.

La forma contemporánea de producción y de obtención de recur-
sos genera una distribución de riqueza desequilibrada provocando una 
desigualdad de condiciones entre sectores ricos y pobres de la sociedad. 
Las clases sociales que se encuentran en el poder tienen acceso a la 
generación de mayor riqueza limitando las posibilidades de los secto-
res vulnerables. Por lo tanto, se provoca una condición de desigualdad y 
marginación que limita el estado de desarrollo, dignidad y producción del 
individuo en el plano material e ideológico.

Crisis ecológica
La tercera crisis característica de nuestra época se refiere a la ecológica. 
Implica la afectación que hace el hombre al planeta a partir de los sistemas 
productivos sociales y formas de vida. El planeta se encuentra en un esta-
do de degradación en el que: “La actividad humana […] puede ocasionar 
daños irreparables en la biosfera y destruir las condiciones de vida de los 
seres humanos” (Boff, 2001: 15). La crisis ecológica adquiere importancia a 
nivel planetario ya que la Tierra es la plataforma que brinda la potencia para la 
existencia de vida. Sin las condiciones adecuadas de los sistemas naturales 
se atenta contra todas las especies, incluyendo a la humana.

Existen diferentes causas por las que se han incrementado los ries-
gos de alterar los sistemas naturales del planeta. Algunas de las más 
importantes son:
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En el año 2000 se presentó por primera vez en la historia de la hu-

manidad un crecimiento poblacional en las ciudades que superó el total 
de las poblaciones rurales: 6,200 millones de habitantes (Edwards, 2005). 
La población ha crecido exponencialmente12 y por lo tanto la cantidad de 
recursos que se necesitan para satisfacer las necesidades, satisfactores, 
bienes y deseos de los pobladores del mundo también son mayores. 
Aunado a lo anterior, ha crecido la cantidad e intensidad de consumo de 
recursos naturales para mantener el estilo de vida contemporáneo. En la 
década de los sesenta se calculó que la obtención de recursos naturales 
extraídos por el hombre correspondía a un 70% de la biocapacidad del 
planeta. Dos décadas después se incrementaron los consumos a 100% 
de los recursos generados por la capacidad de carga del planeta. A par-
tir del año 2000, los consumos e impactos ambientales producidos por 
el estilo de vida de los humanos excedieron la capacidad de carga del 
planeta en un 31% (Higueras, 2006: 9). La tendencia es a consumir más 
cantidad de recursos de los que se encuentran disponibles en los siste-
mas naturales. Con lo anterior, se vislumbra que el ser humano consume 
aceleradamente los recursos disponibles del planeta.

Adicionalmente, el tipo de consumo en la actualidad se vuelve más 
rápido y frecuente. Los artículos y servicios que se ofertan tienden a redu-
cir su periodo de uso y consumo para poder ser renovados rápidamente 
y poder volver a consumir más objetos y servicios en un lapso menor 
de tiempo. Entre más consumo, mayor producción, aumento de riqueza 
para un sector de poder y mayor degradación del planeta. 

Dentro de los grandes problemas ecológicos se ligan los socia-
les y económicos (de trabajo) porque el planteamiento de la sociedad 
capitalista mide a la naturaleza y a los recursos ambientales en términos 
económicos. Así, hay explotación desmedida en países pobres para sa-

12 Hasta hace cuatro décadas aproximadamente, la explotación del entorno para 
satisfacer las necesidades del desarrollo social era menor o equivalente a la 
cantidad de recursos que el planeta podía producir. Las ciudades y los estilos 
de vida que se desarrollan en ellas han producido un nuevo estado en el pla-
neta Tierra. Las actividades humanas se han orientado hacia una producción 
acelerada para satisfacer las necesidades y deseos de los diferentes sectores 
socioeconómicos que demandan cada vez más recursos, productos y servi-
cios para mantener el ideal del estilo de vida contemporáneo. En un siglo, la 
población urbana ha crecido del 15 al 50% de la población total y la otra mitad 
de los habitantes depende en gran medida de las ciudades para su sobrevi-
vencia económica (Fox, 2000: 15).
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tisfacer las necesidades de las sociedades en el poder. La naturaleza 
se mide, desde el enfoque empresarial, en términos económicos para la 
producción de mayor riqueza. 

La gran cantidad de pobladores del mundo y los diferentes estilos 
contemporáneos provocan una amenaza latente: “[…] de desequilibrio 
ecológico que puede afectar a la Tierra como sistema integrador de sis-
temas” (Boff, 2001:15).

Las crisis planetarias interactúan entre sí, es decir, los problemas 
económicos y laborales alteran la relación social y viceversa. La crisis eco-
lógica presenta el mismo patrón: la afectación de la relación entre el hom-
bre y la naturaleza impacta en el plano social, económico y laboral. Los tres 
aspectos de la crisis global se tienen que resolver en conjunto, desde un 
plano reflexivo para ubicar los valores, creencias y costumbres que dirijan 
la vida humana hacia la plenitud. “El cambio fundamental a realizar no está 
en el plano de la tecnología, ni de la política o de la economía, sino que 
está radicado en el plano de nuestras creencias, son ellas las que deter-
minarán el mundo que habitemos” (Elizalde, 2006: 2). 

Vulnerabilidad, pobreza y marginación en la ciudad de Aguascalientes
El planteamiento de las crisis planetarias es relevante para conocer el 
efecto regional y aplicar estrategias glocales. El impacto de las diferentes 
crisis tiene estragos mayores en los sectores vulnerables y pobres de las 
sociedades, por lo que la búsqueda de un entorno más equilibrado debe 
de ser una prioridad social.

En la ciudad de Aguascalientes se han determinado diferentes zo-
nas de pobreza y marginación. Las formas en que se puede medir la 
pobreza, marginación y vulnerabilidad dependen de diferentes factores, 
pues existe una asociación directa entre cada uno de los términos y la 
relación de medición.

La pobreza se mide a partir del ingreso de un habitante con res-
pecto a su potencial de consumo. La vulnerabilidad se asocia con los 
diferentes aspectos que amenazan la calidad de vida, la integridad y el 
bienestar de los habitantes. La marginación se evalúa a partir de los fac-
tores que se encuentran limitados para el desarrollo y bienestar de un 
sector de la población.

La vulnerabilidad, la pobreza y la marginación son producto de 
múltiples factores acentuados entre las sociedades contemporáneas que 
valorizan el consumo, ya que los sectores poblacionales que se encuen-
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tran en cualquiera de estas tres circunstancias se encuentran limitados 
dentro de una estructura social para poder alcanzar su desarrollo como 
individuos y como colectivo.

Las características del entorno social, servicios y equipamiento de 
los sectores vulnerables dentro de un contexto urbano tienden a mani-
festarse con otra serie de relaciones de la sociedad y de la ciudad. En la 
ciudad de Aguascalientes, las zonas más marcadas de marginación no 
corresponden exactamente con las zonas de mayor pobreza (ver Figuras 
1, 2, y 3). Lo anterior expresa que el desarrollo urbano con respecto al 
equipamiento y servicios (marginación) que se ofrecen en la ciudad no ha 
diferenciado de forma tajante el desarrollo de las zonas con los mayores 
índices de pobreza en la población. Sin embargo, la mayor cantidad de 
polígonos de pobreza se encuentra cercano a la periferia.

Figura 1. Polígonos de pobreza. Datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).
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Figura 2. Grados de marginación en la ciudad de Aguascalientes. Datos obtenidos del Progra-

ma de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes (Pdua) 2013-2040. imPlan.
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Figura 3. Zonas de marginación dentro de los polígonos de pobreza.

Es importante resaltar que la mayor parte de los desarrollos que 
se encuentran en los polígonos de pobreza se edificaron entre el año 
1990 y el 2000 (ver Figura 4). Algunos de éstos, a pesar de tener más de 
20 años, no han podido superar esta condición aunque la mayoría de la 
población es económicamente activa (ver Figura 5). Lo anterior muestra 
que el trabajo no es la condición determinante para eludir el estado de 
pobreza en las sociedades contemporáneas. Por lo tanto, existe la pre-
sencia de nuevas estructuras económicas para determinar la pobreza y 
la marginación social.
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Figura 4. Año de crecimiento urbano dentro de polígono de pobreza. Datos obtenidos a partir 
del Pdua 2013-2040. imPlan y Coneval.

Notas finales 
La sociedad contemporánea enfrenta retos importantes relacionados con 
lo social, lo económico y lo ambiental. El reto para la estructura econó-
mica neoliberal difundida dentro de la globalización es lograr disminuir la 
vulnerabilidad social y encontrar mecanismos para erradicar la pobreza 
a partir del cambio de paradigma del potencial de consumo como valor 
supremo de la sociedad.

Los retos actuales planteados por la sustentabilidad deben consi-
derar la importancia del desarrollo a escala humana, ya que si se privile-
gia la atención de recursos económicos y de consumo sobre el bienestar, 
diferentes sectores de la población se encontrarán cada vez más en si-
tuación de pobreza, marginación y vulnerabilidad. 

Es prioritario que se analicen de forma transdisciplinaria los proble-
mas de pobreza, marginación y vulnerabilidad vinculados al territorio, es 
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decir, a lo local. Lo anterior para poder entender la magnitud y caracterís-
ticas específicas de cada una de las zonas. En Aguascalientes, al igual 
que en todas las regiones el planeta, se pueden determinar, a partir de la 
geografía humana, los polígonos de pobreza y sus relaciones con el con-
texto. Es indispensable reconocer, a partir de mapas con información in-
terrelacionada, las zonas con mayor carencia de equipamiento, pobreza 
y problemas sociales para buscar las mejores estrategias y herramientas 
e impulsar a los sectores vulnerables de la sociedad hacia un desarrollo a 
escala humana que dignifique al individuo y a la sociedad.

Una reflexión ética acerca de la ruta que tenemos que tomar como 
humanidad es la herramienta que nos puede servir para acercarnos cada 
vez más a la plenitud de la humanización dentro de la dinámica de la 
glocalización. 
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