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“La condición caracterizada por una privación severa de 
necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua 
potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación 
e información”.  

Pobreza: 



¿Cómo estamos en pobreza, en mediciones absolutas? 



En 2018 hubo una regresión en la reducción de la pobreza 
urbana.  

 

La pobreza, con un 15,3%, subió un punto en relación a 
2017. 



Fuente: INEC. 

Evolución de la Pobreza Urbana  



La pobreza extrema, en 4,0%, aumentó 0,7 de punto. 



Fuente: INEC. 

Evolución de la Pobreza Extrema  



Reducción de la pobreza en 2009-12: 

 

• Altos precios del petróleo permitieron gran inversión 
pública; 

 

• No fue política sostenible. Al bajar los precios del petróleo, 
dejó de reducirse la pobreza.   



Alicia Bárcena 

Secretaria Ejecutiva 

 

“La experiencia reciente nos indica que el aumento de los 
ingresos en los hogares de menores recursos ha sido 
imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como 
de la desigualdad de ingresos”. 

 

(21 de diciembre 2017) 
 



¿Cómo estamos, en relación con otros países de América 
Latina? 



En cuanto a poder adquisitivo, estamos mal. 



2018: Ingresos per Cápita en $ 
Ajustado al poder adquisitivo 

Fuente: Banco Mundial. 

Posición País $

60 Panamá 26.794         

63 Chile 25.891         

65 Uruguay 23.267         

67 México 20.645         

68 Argentina 20.610         

78 R. Dominicana 18.324         

82 Costa Rica 17.645         

84 Brasil 16.112         

91 Colombia 15.021         

93 Perú 14.252         

98 Paraguay 13.471         

105 Ecuador 11.732      

109 Venezuela 10.969         

123 Guatemala 8.414            

124 El Salvador 8.388            

126 Bolivia 7.944            

139 Honduras 5.817            

141 Nicaragua 5.683            



En cuanto a desigualdad, otro indicador que se utiliza como 
indicador de pobreza, no somos tan desiguales como otros 
países del entorno. 



Entre los ocho países latinoamericanos en latitudes 
tropicales que elegimos como muestra, Ecuador aparece 
como menos desigual que el promedio. 



Fuente: Banco Mundial. 

Coeficiente GINI 
países escogidos 



El 20% más pobre de la población tiene el 7% del ingreso 
total. Eso es mejor que todos los países de la muestra, 
excepto Venezuela y El Salvador. 



El 20% más pobre 

Fuente: CEPAL. 

Latinoamérica: Variación Anual en la Participación de Ingresos  
Totales por Quintil 2017 



El 60% intermedio de la población, entre los dos extremos, 
en Ecuador tiene el 52% de todos los ingresos, 
aproximadamente en el medio del conjunto de países de 
nuestra muestra: tiene más que en México y Colombia, 
menos que en Perú.  



Latinoamérica: Variación Anual en la Participación de Ingresos  
Totales por Quintil 2017 

El 60% intermedio 

Fuente: CEPAL. 



En cuanto al quintil superior, en Ecuador tiene un 42% de 
los ingresos totales. La concentración es mayor en Brasil, 
Colombia, México y Perú.  



El 20% más rico 

Fuente: CEPAL. 

Latinoamérica: Variación Anual en la Participación de Ingresos  
Totales por Quintil 2017 



Para reducir la pobreza es necesario que la economía crezca.  



Para que la economía crezca, es necesario que haya 
inversión. 



Fuente: Banco Mundial. 

Formación Bruta de Capital  
% del PIB 



Fuente: Banco Mundial. 

PIB per Cápita, PPA   
$ a precios internacionales actuales 



La inversión requiere certidumbre:  

 

-Marco económico estable. 

 

-Normas estables para la inversión. 



Credibilidad en las instituciones políticas: 

 

-Un sistema judicial independiente que castigue las prácticas 
corruptas. 

 

-Ejecutivo y legislativo que no actúan en función de 
intereses específicos, sino generales.  

 

  

 

  



La economía de mercado al limitar el papel del Estado a ser 
regulador, reduce las posibilidades de la intervención 
política para favorecer grupos específicos.   

 

  

 

  



La globalización y incorporación de un país a acuerdos 
internacionales y reglas supranacionales, contribuyen a un 
clima favorable para la inversión. 

 

  

 

  



La explicación hoy en boga para diferenciar los países que 
crecen y reducen la pobreza y los que no lo hacen es que es 
un asunto de instituciones. 

 

Los que salen adelante son regímenes políticos inclusivos. 

 

Los que no, tienen instituciones políticas extractivas.  

 

  

 

  





“Las instituciones económicas inclusivas que hacen 
prevalecer los derechos a la propiedad, crean un campo 
nivelado y fomentan las inversiones en nuevas tecnologías y 
habilidades, son más conducentes al crecimiento económico 
que las instituciones económicas extractivas que se 
estructuran en la extracción de recursos de los muchos por 
parte de pocos y que no logran proteger los derechos a la 
propiedad o proveer incentivos a la actividad económica”.   

 

  

 



“Las instituciones económicas inclusivas a su vez tienen el 
apoyo y apoyan a las instituciones políticas inclusivas, esto 
es, que distribuyen el poder político de manera amplia y de 
forma pluralista y pueden lograr cierto grado de 
centralización política para establecer la vigencia de la ley y 
orden, las fundaciones de derecho seguro de la propiedad, y 
una economía de mercado inclusiva”.    

 

  



“Similarmente, las instituciones económicas extractivas 
están sinergísticamente vinculadas a las instituciones 
políticas extractivas, que concentran el poder en manos de 
pocos, que entonces tendrán incentivos para no tener y 
desarrollar instituciones económicas extractivas para su 
beneficio y usar los recursos que obtienen para consolidar 
su poder de control político”.   

 

  

 

  



“El crecimiento bajo instituciones extractivas no es 
sostenible, por dos razones claves. En primer lugar el 
crecimiento económico sostenido requiere innovación, y la 
innovación no puede separarse de la destrucción creativa, 
que reemplaza lo viejo con lo nuevo en el campo económico 
y también desestabiliza las relaciones de poder político 
vigentes”.   

 

  

 

  



En Ecuador, como en América Latina en general, quienes 
llegan al poder buscan beneficiarse de él, y no establecer 
reglas claras que ameriten la confianza de los actores 
económicos.  

 

  



Cuando triunfan agrupaciones políticas contrarias a las 
élites, suelen optar por medidas populistas, pan y circo, 
mejorando la situación popular en el corto plazo 
sacrificando el mediano. Es lo que vivimos hoy.  

 

  

 

  



Sin embargo, China ha tenido éxito con un modelo distinto: 
la economía esta en manos de un partido político, y sin 
embargo, ha tenido un muy fuerte crecimiento y una 
considerable reducción de la pobreza.   

 

  

 

  



Desde 1978, China ha sacado 800 millones de personas de 
la pobreza.  

 

Fuente: PNUD 

 

  



“El crecimiento de la China probablemente tocará fin 
particularmente una vez que China alcance el nivel de vida 
de un país de medianos ingresos…. 

 

No habrá crecimiento en base a destrucción creativa e 
innovación real, con lo que las tasas espectaculares de 
crecimiento de la China poco a poco irán desapareciendo”.   

 

  

 

  



“Este crecimiento se desacelerará a no ser que las 
instituciones políticas extractivas cedan su lugar a 
instituciones inclusivas. Mientras que las instituciones 
políticas sigan siendo extractivas, el crecimiento será 
inherentemente limitado”.   

 

  

 

  



Para acabar con la pobreza, el crecimiento económico debe 
ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de 
promover la igualdad.  

 

Los sistemas de protección social deben aplicarse para 
mitigar los riesgos de los países propensos a sufrir desastres 
y brindar apoyo para enfrentarse a las dificultades 
económicas.  



 


