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Dignidad y Responsabilización 
Tipos de agenciamiento en la superación de la pobreza 

Patricia Arévalo, Universidad Austral de Chile 

 

 

Actualmente la gran mayoría de políticas sociales han estado focalizadas en el 

individuo. En el caso de la superación de la pobreza no ha sido distinto y en Chile 

esto se ha sostenido desde la dictadura cívico-militar de 1973 a la fecha con la 

presencia del Estado subsidiario. De este modo, el foco ha estado en los actos de 

los individuos y cómo estos les permiten salir de este estado de pobreza, que, por 

lo demás, es definido y asignado desde las instituciones, lo que implica que no 

necesariamente las personas se sienten pobres cuando llegan a ser beneficiarias 

de medidas estatales de este tipo.  

Para llevar a cabo este ethos individual que sostiene las políticas públicas, es el 

modelo de la expansión de las capacidades el que ha sido el más usados en 

programas y proyectos de este tipo.  

En este trabajo se ha considerado estos elementos como contexto para poder 

relacionarlos con las perspectivas tanto de profesionales como participantes de un 

programa social para la superación de la pobreza. En específico, da cuenta de cómo 

el enfoque de las capacidades de Amartya Sen (1999) se relaciona con el rol que 

juega la agencia individual en la superación de la pobreza.   

 

Antecedentes 
Al plantear la cuestión de las políticas sociales para la superación de la pobreza y 

su relación con el individuo, resulta fundamental revisar conceptos como pobreza, 

políticas sociales e instituciones. En cuanto a pobreza, esta cuenta con diversas 

definiciones las que la posicionan como un tema unidimensional (Alkire y Foster, 

2008), multidimensional (Narayan, 2000) que se relaciona con la desigualdad (Sen, 

1992), que podría estar ligada a necesidades básicas insatisfechas (Gondard-

Delcroix, 2006) o a la privación de capacidades (Sen, 1999). En este caso es 



relevante mencionar que desde el 2013 en Chile se considera a la pobreza como 

una cuestión multidimensional. 

Las políticas sociales, en este caso entendidas como instituciones, se caracterizan 

por tener un compromiso con el interés público y, a su vez, tienen un componente 

artificial, siendo parte de la sociedad mediante la imposición de un marco, como 

también de reglas e ideas, estos elementos rodean a los individuos generando 

imposiciones graduales de modos de estar en lo social. Foladori (2008, p. 34) 

plantea que estas instituciones serían parte de la base material de las relaciones de 

producción, identificándolas como parte de las superestructuras. En este sentido, 

los acercamientos que el autor realiza a la intervención dentro de las instituciones 

sostienen que ellas se desarrollan desde miradas tanto subjetivistas como 

objetivistas, las que pueden varían entre ambas posiciones. Agrega a lo anterior 

que un problema recurrente en las intervenciones dentro de las instituciones que se 

dedican a ello tiene que ver con el cambio institucional, ya que cada vez que se 

intente trabajar con una institución “es decir, con un instituido, la intervención es 

posible siempre y cuando lo instituido presente una fisura”. Dicha fisura puede ser 

interpretada de diferentes formas: como una condición, disposición, necesidad, por 

decir algo, sin embargo, no existe duda de que es dicha fisura la que permite que la 

intervención social ocurra y que, por tanto, la política social se instituya. 

Las políticas sociales, tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica, han 

puesto su foco en el individuo y sus capacidades, lo que también se ha visto 

reflejado en las medidas que el Estado ha adoptado para la superación de la 

pobreza. Esto es abordado por Yopo, Rivera y Peters (2012) quienes afirman que 

las transformaciones a las políticas sociales le han entregado al sujeto un rol central, 

enfatizando en su calidad de agente para los proceso de superación de la pobreza. 

Desde la década de los noventa en adelante tanto el diseño como la implementación 

de las medidas estatales han sufrido modificaciones que han dejado entrever un 

cambio en la relación que el Estado desempeña en la vida de las personas. 

En consideración de lo anterior e identificando a la pobreza como un elemento que 

se centra en los individuos y en sus actos, el problema de esta investigación se 

centró en la relación entre agencia y política social, usando como contexto el 



programa Familias1 con el objetivo de comprender cómo se entiende y qué papel 

juega la agencia en la intervención social para la superación de la pobreza. En este 

sentido, este trabajo sostiene que existen dos tipos de agenciamientos que ejercen 

las participantes del programa en cuestión.   

 

Metodología 
La investigación que da lugar a este escrito se realizó entre 2018 y 2019, fue de tipo 

cualitativa y orientada por el método inductivo e interpretativo (Denzin, 1989). Su 

objetivo general fue analizar e interpretar la percepción de los participantes y las/os 

profesionales del programa Familias – Subsistema de Seguridades y Oportunidades 

de una comuna del sector suroriente  de la Región Metropolitana en relación al papel 

que juega la agencia en la intervención social para la superación de la pobreza. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 7 profesionales ejecutores del 

programa Familias, los que se escogieron bajo el criterio de diversidad disciplinar; 

también se entrevistó a 17 participantes de dicha medida estatal, las que fueron 

seleccionadas en base a su tiempo de permanencia en el programa, disponibilidad 

y acceso. La técnica de análisis utilizada se basó en la teoría fundamentada 

propuesta por Strauss y Corbin (2002),  

 

Resultados 
Los hallazgos de esta investigación se relacionan con la presencia de dos tipos de 

agenciamiento que dadas sus características se mantendrían en un anclaje que les 

permite sostenerse mutuamente. En primer lugar se encuentra que la agencia 

dignifica, interpretación vinculada a la relación que las personas tiene con la 

pobreza, considerando que dicho fenómeno es percibido en su mayoría como un 

estado transitorio y dinámico que está marcado por lo económico y el esfuerzo. 

 

 
1 Programa dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el que, a través del Fondo para la 
Solidaridad e Inversión Social, ejecuta el programa Familias. El programa durante 24 meses interviene de 
manera psicosocial a personas que han sido definidas como pobres.  



Según las percepciones de las participantes, el hacer genera cambios en el estado 

en que se encuentran y un ejemplo de esto es cómo lo anterior permite salir o entrar 

en la pobreza. Según los relatos, el hacer se manifiesta como lucha, sacrificio o 

esfuerzo, y son estos actos los que le grabarían valor a la vida de las participantes, 

sintiéndose capaces y validadas a nivel individual. La posición ante la pobreza que 

las participantes describen se encuentra cercana a lo que Martínez y Palacios 

(1996, p. 14) definen como la cultura de la decencia, la que en contraposición con 

la cultura de la pobreza, destaca “la capacidad de sobreponerse a los efectos 

degradantes de la pobreza”. Lo anterior es relevante debido a que los relatos de las 

participantes se diferencian de otros debido a la acción, ya que ésta les hace estar 

fuera de la posición pasiva que estanca y no moviliza, imprimiendo en sus actos 

valor agregado a pesar de la carencia económica, pero destacando que lo que se 

tiene es por mérito propio.  

El segundo hallazgo tiene relación con que la agencia responsabiliza. Esta 

interpretación está vinculada con la relación que se establece entre las participantes 

del programa y las/os profesionales que las acompañan durante la intervención 

social. Para comprender qué se entiende por responsabilización, es pertinente 

considerar que Martuccelli (2007, p. 147) la describe como un modelo de inscripción 

subjetiva de la dominación en que el individuo se “siente, siempre y en todas partes, 

responsable no solamente de todo lo que hace (noción de responsabilidad) sino 

igualmente de todo lo que le pasa (noción de responsabilización)”. Este modelo 

demanda en los individuos la necesidad de adaptación recurrente apelando a la 

iniciativa ante lo que emerge constantemente. El autor propone que los individuos 

interiorizan como una falta personal lo que podría ser entendido como exclusión y 

para ello despliegan capacidades propias, pues se encuentran habilitados para 

“hacerse cargo” y ser activos (Martuccelli, 2007, p. 149). Así, también es relevante 

cómo el programa Familias sostiene y promueve esta responsabilización.  

Dado lo anterior, se puede concluir que el programa pone su mirada en el hacer 

individual, en la agencia que cada participante despliega en el cotidiano. A su vez, 

ambos tipos de agenciamiento no se presentan de manera separada, por el 

contrario, se encuentran entrelazados, convergen entre sí. Mientras las/os 



profesionales –en la búsqueda de cumplir con los objetivos del programa– agencian 

a las participantes, ellas se responsabilizan de su posición y por tanto también 

dignifican sus vidas, todo bajo el hacer, el esfuerzo y el sacrificio. Si hilamos la 

trayectoria de estos actos, nos encontramos con elementos como la necesidad de 

autogestión, autorregulación y la presencia limitada del Estado. Es por ello que la 

agencia circunscrita en el programa “Familias” no puede ser entendida por fuera del 

modelo económico y político, pues cada uno de los hallazgos responde a faltas 

estructurales y al sostén interior como estrategia de afrontamiento.  
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