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Introducción 

El vínculo entre energía, pobreza y medio ambiente empieza a cobrar importancia como línea de 
investigación en las Ciencias Sociales y como eje temático en los planes e instrumentos de desarrollo 
nacionales de los países latinoamericanos. Parece evidente que, mejorar la calidad de vida de la 
población y reducir la pobreza extrema en América Latina, son metas que derivarán en un aumento del 
consumo energético y, como consecuencia, de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
determinantes del calentamiento global. 

En este sentido, se observa en la actualidad una creciente preocupación de los países 
desarrollados, debido al aumento esperado del consumo de energía y emisiones derivadas que tendrán 
los países en vías de desarrollo para alcanzar los niveles de desarrollo económico y social 
proyectados. Esta preocupación, justificada en apariencia por los impactos potenciales que puede 
producir el cambio climático, resulta sesgada, ya que no toma en cuenta las inequidades económicas, 
sociales y ambientales entre estos dos mundos. 

Reconociendo esta realidad, en este trabajo se propone abordar el tema de pobreza energética, 
esto con el fin de destacar la dimensión social de los usos de energía y, tener así, una visión integral y 
más equitativa del vínculo entre energía, pobreza y medio ambiente. Se propone para ello el concepto 
“Pobreza Energética en el Hogar” y el método “Satisfacción de Necesidades Absolutas de Energía”, 
como un marco conceptual y metodológico que aborde esta temática dentro de las Ciencias Sociales. 

El trabajo se presenta de la siguiente manera. En la primera parte se aborda la dimensión 
social de los usos de energía, analizando para ello la relación entre consumo de energía per cápita, 
emisiones de gases de efecto invernadero y desarrollo humano en el mundo, destacando así las 
implicaciones que tiene esta relación para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la 
población en América Latina. En la segunda parte se plantea la necesidad de analizar la pobreza 
energética como línea de investigación en América Latina, explicando brevemente los principales 
supuestos de la propuesta conceptual y metodológica que se hace en este trabajo. En la tercera parte se 
describen los resultados obtenidos al aplicar dicha propuesta al caso particular de México, 
proponiendo también posibles líneas de acción que pueden considerarse en los planes e instrumentos 
de desarrollo en México y América Latina. Por último, se presentan una serie de comentarios a 
manera de conclusiones. 

 

“El acceso universal a la energía es una prioridad clave 
 en la agenda de desarrollo global. Es un cimiento 

 para todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
 

Ban Ki-moon 
21 de septiembre de 2010 
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I. Dimensión social de los usos de energía 

La relación entre energía y pobreza es un tema que empieza a tomar importancia a nivel mundial en el 
campo de la política pública. El reconocimiento del papel que desempeñan los servicios de energía 
limpios y asequibles para mejorar la calidad de vida y reducir la pobreza de la población, parte del 
hecho de que la energía está relacionada con prácticamente todas las actividades de la vida cotidiana 
de las personas1. Modi et al. (2005; 1-8) señalan al respecto que, entre las principales conclusiones del 
Plan de Implementación de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sustentable de Johannesburgo 
2002, destaca la propuesta de tomar acciones conjuntas para proporcionar servicios de energía 
seguros, limpios y accesibles, como una condición necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) de reducción de la pobreza mundial (UN, 2000)2.  

En el mismo sentido Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas, anunció en 2010 
la meta de Acceso Universal a la Energía en la Cumbre de Alto Nivel de los ODM. Cabe mencionar 
al respecto que, en la actualidad, hay aproximadamente 2,400 millones de personas que utilizan leña o 
carbón vegetal como combustible para cocinar, 1,600 millones que no cuentan con energía eléctrica en 
sus viviendas y se espera que, para 2030, otros 1,400 millones de personas estén en la misma situación 
(Modi, et al., 2005: 1-2). Este escenario destaca la dimensión social de los usos de energía y, sobre 
todo, la relevancia de la meta de acceso universal a la energía establecida por Naciones Unidas. 

La importancia de la dimensión social de los usos de energía se sustenta empíricamente al 
observar la relación entre consumo de energía per cápita y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
como se muestra en la gráfico 1. Parece claro que superar la pobreza y mejorar los niveles de 
desarrollo humano de la población en el mundo es una meta que tendrá que ir acompañada con el 
aumento en el consumo de energía per cápita3, sin embargo, los resultados dejan ver también que el 

                                                        
1 Ejemplos de estas actividades son la movilidad de las personas en los viajes de transporte y esparcimiento, realizar 

actividades de entretenimiento en el hogar (ver televisión, escuchar música, etc.), así como cocinar y refrigerar alimentos. 
2 En septiembre de 2000 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración del Milenio, alianza 

mundial que tiene como objetivo principal reducir los niveles extremos de pobreza en el mundo; estableciendo para 
ello una serie de objetivos denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales son: i) Erradicar la 
pobreza extrema y el hambre; ii) Alcanzar la educación primaria universal; iii) Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer; iv) Reducir la mortalidad infantil; v) Mejorar la salud materna; vi) Combatir el 
VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades; vii) Garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y; viii) Fomentar 
una alianza mundial para el desarrollo. 

3 La unidad de consumo energético manejada en este trabajo es la Unidad Térmica Británica (UTB). El análisis mostrado 
en la gráfico 1 corresponde a 170 países, que son los que tienen información disponible (véase cuadro A.1). 
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aumento proporcional en dicho consumo se presenta hasta superar un determinado umbral del IDH, el 
cual es aproximado a 0.700. Al cruzar este umbral, el consumo de energía per cápita aumenta 
exponencialmente, lo cual indica que los países con un IDH muy alto presentan diferencias 
significativas en sus patrones de consumo de energía. Estas diferencias no están necesariamente 
relacionadas con mejorar la calidad de vida o reducir la pobreza de la población, es decir, hay otros 
factores que determinan estas diferencias, por ejemplo factores culturales relacionados con los estilos 
de vida de la población, climas extremos que produzcan la necesidad de un mayor consumo energético 
para el confort térmico al interior de las viviendas y edificios, así como las políticas de ahorro y 
eficiencia energética implementadas en cada país. 

 

GRÁFICO 1 
RELACIÓN ENTRE CONSUMO DE ENERGÍA PER CÁPITA E  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (2011) 
 

 

 

 

 

 

 

 

• El grupo de países con IDH muy bajo consumen en 
promedio 6.08 millones de UTB per cápita. 

• Esta cantidad se multiplica seis veces al pasar al siguiente 
nivel, es decir, al grupo de países con IDH bajo, los cuales 
consumen en promedio 37.39 millones de UTB per cápita.  

• Esta tendencia se confirma en los siguientes niveles, ya 
que el consumo correspondiente de los países con IDH 
alto sube a 109 millones de UTB, y a 251.26 millones de 
UTB en los países con IDH muy alto. 

• Se observa un aumento del consumo de energía 
percápita conforme aumenta el IDH.  

• Sin embargo, a partir de un IDH aproximado a 
0.700, el consumo de energía per cápita aumenta 
exponencialmente. 

• Esto significa que, a partir de este umbral, no existe 
una relación proporcional entre ambas variables. 
Hay entonces otros factores, además de mejorar el 
desarrollo humano, que explican el consumo de 
energía per cápita.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de UNDP (2013) y EIA (2013). 

 

Esta escenario tiene implicaciones significativas para el desarrollo económico, social y 
ambiental de los países en desarrollo, como lo son precisamente los que conforman la región de América 
Latina y el Caribe4, ya que existe una creciente preocupación del mundo desarrollado por el impacto que 
ejercerá el mundo en vías de desarrollo al calentamiento global, debido al aumento en su consumo 
energético necesario para alcanzar los niveles de desarrollado económico y social proyectados. 

Por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía destaca en sus informes anuales de emisiones 
de bióxido de carbono (CO2) procedentes de la quema de combustibles fósiles, que el crecimiento 
porcentual anual de las emisiones de CO2 de los países no Anexo I son significativamente mayores que 
las correspondientes a los países Anexo I (IEA, 2012: 15)5. Se señala también que esta diferencia seguirá 

                                                        
4 En lo sucesivo, cuando se mencione América Latina se hará referencia a la región América Latina y el Caribe. 
5 Las partes incluidas en el anexo 1 son los países industrializados que participan en la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estos países son: Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, 
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