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Resumen

(O�REMHWLYR�GHO�SUHVHQWH�WUDEDMR�HV�UHDOL]DU�XQ�DQiOLVLV�GH�OD�HYROXFLyQ�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�GHWHU-
PLQDQ�OD�GHVLJXDOGDG�GH�OD�GLVWULEXFLyQ�GHO� LQJUHVR�HQ�OD�HFRQRPtD�HFXDWRULDQD��&RQ�HVWH�¿Q��
VH�KDFH�XQ�H[DPHQ�GH�ODV�YDULDEOHV�TXH�WLHQHQ�XQ�LPSDFWR�LPSRUWDQWH�VREUH�OD�GLQiPLFD�GH�OD�
GHVLJXDOGDG�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR��D�VDEHU��HO�QLYHO�GH�HVFRODULGDG��HO�JDVWR�VRFLDO�\�OD�
heterogeneidad estructural. 

Palabras Claves��&UHFLPLHQWR�HFRQyPLFR��GHVLJXDOGDG��GLVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR��(FXDGRU��

Abstract

7KH�DLP�RI�WKLV�SDSHU�LV�DQDOL]LQJ�WKH�HYROXWLRQ�RI�IDFWRUV�WKDW�GHWHUPLQH�WKH�LQFRPH�GLVWULEXWLRQ�
LQHTXDOLW\� LQ�(FXDGRULDQ�HFRQRP\��:LWK� WKLV�SXUSRVH��DQ�H[DPLQDWLRQ�RI�YDULDEOHV� WKDW�KDYH�D�
VLJQL¿FDQW�LPSDFW�RQ�LQFRPH�GLVWULEXWLRQ�LQHTXDOLW\�G\QDPLFV�LV�PDGH��QDPHO\��HGXFDWLRQ�OHYHO��
social spending and structural heterogeneity.

Keywords:�(FRQRPLF�JURZWK��LQHTXDOLW\��LQFRPH�GLVWULEXWLRQ��(FXDGRU�
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Introducción

La relación existente entre crecimiento económico y distribución del ingreso es una cuestión que 
continúa siendo digna de debate y análisis. Las diferentes posturas que suelen erigirse entre los 
estudiosos de la economía sobre el tema de la distribución del ingreso y el crecimiento económico 
suelen relacionarse, por lo general, con el papel prioritario concedido a la consecución de cada uno 
de estos objetivos. La relación crecimiento-distribución del ingreso es vista, en términos genera-
les, como una relación de intercambio, por lo que la priorización de uno u otro objetivo constituye 
un elemento diferenciador entre las distintas corrientes que se pronuncian sobre el manejo de la 
política económica. 

3RU�XQ�ODGR��VH�WLHQH�OD�SRVWXUD�TXH�DVLJQD�XQD�LPSRUWDQFLD�VLJQL¿FDWLYD�D�OD�LJXDOGDG�\�D�ODV�IRU-
mas de atenuar y reducir los factores de desigualdad. Por otro lado, están aquellas posiciones que 
anteponen el crecimiento económico a cualquier otro objetivo, amparándose en el principio de 
mercados autorregulados, promulgado por el sistema capitalista. Frecuentemente, la sociedad se 
pronuncia a favor de una distribución del ingreso más igualitaria, para así aludir a principios bási-
cos de justicia social. Sin embargo, existe igualmente una idea bastante generalizada en el sentido 
de que el logro de este objetivo podría suponer un elevado costo económico y, por tanto, se debe 
DJXDUGDU�D�pSRFDV�GH�ERQDQ]D�HFRQyPLFD�SDUD�ORJUDU�DYDQFHV�HQ�HVD�GLUHFFLyQ��FRQ¿DQGR�HQ�TXH�
ORV�EHQH¿FLRV�GHO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�DOFDQFHQ�D�WRGD�OD�SREODFLyQ�

El presente trabajo está integrado por 4 secciones. En una primera parte se hace una revisión de 
la literatura que hace referencia a la importancia de una distribución del ingreso más igualitaria. 
La segunda parte corresponde a la revisión histórica de la evolución de la distribución del ingreso 
durante el período de estudio. En la tercera sección, se realiza un análisis detallado de los factores 
TXH�LQFLGHQ�HQ�ORV�FDPELRV�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR��SDUD�WUDWDU�GH�LGHQWL¿FDU�HO�FDQDO�D�WUDYpV�
del cual se dan estos cambios. Finalmente, se exponen las conclusiones a las que se arriba. 

ϭ͘� La importancia de una distribución del ingreso más equitativa

Por una parte puede pensarse que con una redistribución del ingreso orientada a una mayor 
igualdad, una economía está en mejores condiciones de hacer crecer su producto de manera 
sostenida. Por otra parte, existe también la idea de que la economía puede crecer de manera 
sostenida, con independencia de la desigualdad en la distribución del ingreso. 

(V�D�SDUWLU�GH�¿QDOL]DGD�OD�6HJXQGD�*XHUUD�PXQGLDO�TXH�HPSLH]DQ�D�VXUJLU�FXHVWLRQDPLHQWRV�
a las teorías ortodoxas sobre crecimiento económico, en especial a las que sientan sus bases 
sobre la teoría del comercio internacional y de la ventaja absoluta introducidas por Adam 
Smith, y , hasta la más reciente Teoría del comercio internacional de Heckscher-Ohlin, cues-
tionamientos que permiten el surgimiento de una nueva corriente de pensamiento enfocada 
HQ�LGHQWL¿FDU�ODV�FDXVDV�GHO�VXEGHVDUUROOR�GH�DOJXQRV�SDtVHV��FX\RV�WUDEDMRV�VH�FRQGHQVDQ�HQ�
OR�TXH�VH�GHQRPLQD�³WHRUtDV�HFRQyPLFDV�GHO�GHVDUUROOR´�

Entre los exponentes más importantes de la economía del desarrollo se puede mencionar a 
Singer, Myrdal, Hirschman, Prebisch y Sen. Realizar un análisis profundo de las investiga-
ciones de cada uno de estos autores excede los alcances de este trabajo.

Una investigación en este sentido es la realizada por Gunnard Myrdal (1973), este autor 
avala la postura de que una distribución del ingreso más igualitaria sienta las bases del cre-
cimiento económico. Myrdal formula una crítica a los trabajos centrados en el crecimiento 
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económico, y aduce que ponen poco interés en estudiar empíricamente los efectos de políti-
cas distributivas sobre la tasa de crecimiento de una economía. El autor argumenta que 
HVWD�IDOWD�GH�SUHRFXSDFLyQ�VH�DPSDUD�HQ�HO�SHQVDPLHQWR�DPSOLDPHQWH�GLIXQGLGR�GH�TXH��³OD�
SURGXFFLyQ�DQWHV�TXH� OD�GLVWULEXFLyQ´��(Q� VX�DUJXPHQWDFLyQ� WHyULFD�GLVFUHSD�FRQ�DTXHOOD�
SRVWXUD��SDUD�VRVWHQHU�TXH�QR�H[LVWH�XQ�FRQÀLFWR�HQWUH�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�H�LJXDOGDG�
económica (distribución del ingreso más igualitaria); contrariamente, en los países subde-
VDUUROODGRV��DOFDQ]DU�XQD�PD\RU� LJXDOGDG� �HQ� OR�TXH�D�GLVWULEXFLyQ�GH� OD� UHQWD�VH� UH¿HUH��
es una condición para crecer más rápidamente. Para Myrdal (op. cit.��� ³/D�SURGXFFLyQ�\�
OD�GLVWULEXFLyQ�VRQ�LQWHUGHSHQGLHQWHV�GHO�PLVPR�VLVWHPD�PDFURHFRQyPLFR´��%DVD�VX�SODQW-
eamiento en tres ideas principales:

$¿UPDU�TXH�OD�GHVLJXDOGDG�GHO�LQJUHVR�HV�XQD�FRQGLFLyQ�SDUD�HO�DKRUUR�FDUHFH�GH�UHOHYDQFLD�
en los países subdesarrollados, pues los grandes capitalistas suelen gastar sus rentas en consumo 
suntuario e inversiones conspicuas, sobre todo enviando dinero al extranjero.

1. /D�JHQWH�GH�ORV�SDtVHV�VXEGHVDUUROODGRV�VXIUH�GH¿FLHQFLDV�HQ�VX�QLYHO�GH�YLGD��FRPR�SURGXF-
to de su bajo nivel de ingreso, lo cual reduce su capacidad para trabajar arduamente y por 
ende el producto generado.

2. La desigualdad social está íntimamente ligada con la desigualdad económica, siendo cada 
una de ellas causa y efecto de la otra. Una mayor igualdad económica implica una mayor 
igualdad social. Y dado que la desigualdad social obstaculiza el desarrollo, lo contrario con-
duciría a un aumento en la productividad. 

Resulta inevitable observar el estrecho vínculo que establece Myrdal entre una desigual distribu-
ción del ingreso y la pobreza. De este modo, en su planteamiento, las mejoras en la distribución 
del ingreso conllevarían una reducción de la pobreza. Una de las relaciones que este autor logra 
HVWDEOHFHU�HV�TXH�³FXDQWR�PiV�SREUH�HV�XQD�QDFLyQ�HQ�WpUPLQRV�PHGLRV�R�DJUHJDGRV��PD\RU�HV�HO�
SHVR�GH�OD�GHVLJXDOGDG�HFRQyPLFD�VREUH�ORV�PiV�SREUHV´��0\UGDO��op. cit.).

Por su parte Todaro (1982) con base en un análisis empírico para distintos tipos de economías (de-
sarrolladas, en proceso de desarrollo, y subdesarrolladas) observa que el crecimiento económico 
no resuelve por si solo el problema de la desigualdad en la distribución del ingreso en los países 
que comienzan a desarrollarse. En este contexto, Todaro (op. cit.��FRQVLGHUD�TXH�³XQD�PD\RU�LJXDO-
dad en los países del tercer mundo puede ser en efecto una condición para el crecimiento económi-
FR�DXWRVRVWHQLGR´��\�VHxDOD�ODV���UD]RQHV�HQ�ODV�TXH�EDVD�HVWD�DUJXPHQWDFLyQ�

ϭ͘� Existen datos empíricos que indican que, a diferencia de la experiencia histórica de los 
países ahora desarrollados, los grupos en los que se concentra mayormente el ingreso, en 
los países subdesarrollados no se caracterizan por querer invertir grandes cantidades de sus 
ingresos en la economía interna, sino que sus rentas se destinan en mayor proporción a los 
bienes de lujo. De este modo, la inversión y ahorro que realizan no contribuyen de manera 
VLJQL¿FDWLYD� DO� DXPHQWR�GH� ORV� UHFXUVRV� SURGXFWLYRV��(Q� FRQVHFXHQFLD�� XQD� HVWUDWHJLD� GH�
crecimiento basada en crecientes desigualdades del ingreso no impulsa el crecimiento del 
producto a largo plazo.

Ϯ͘� Los bajos ingresos y el bajo nivel de vida de la población más pobre repercute en una salud 
\�HGXFDFLyQ�GH¿FLHQWHV��HQ�XQD�EDMD�SURGXFWLYLGDG�\�HQ�XQ�PHQRU�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�

ϯ͘� Un aumento en el nivel de ingreso de los pobres se traduciría en una mayor demanda de 
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bienes de consumo elementales de origen nacional, tales como alimentos y ropa, para generar 
así un estímulo para la producción nacional, la inversión y la creación de empleos. De este 
modo, podrían sentarse las condiciones necesarias para un crecimiento económico rápido y 
sostenido.

ϰ͘� Una distribución más equitativa del ingreso, lograda mediante la reducción de la pobreza 
masiva, puede a través de factores sociológicos generar un conjunto de estímulos favorables 
al progreso. 

Sobre esta temática el premio Nobel de Economía Amartya Sen está a favor de guiar a las economías 
a un estado de menor desigualdad, sin dejar de lado la búsqueda del desarrollo. Concibe al desarrollo 
como la eliminación de las privaciones a la libertad, es decir, como un proceso de expansión de las 
libertades de las que disfrutan los individuos. En el enfoque de las Capacidades de Sen, la libertad 
GH�ORV�LQGLYLGXRV�SHUPLWH�OD�H[SDQVLyQ�GH�VXV�³FDSDFLGDGHV´�SDUD�OOHYDU�HO�WLSR�GH�YLGD�TXH�YDOR-
ran. Reconoce el hecho de que estas capacidades pueden aumentarse a través de la política pública. 
De este modo, establece que existe una estrecha relación de doble sentido entre la privación de 
capacidades individuales y la falta de ingresos (Sen, 2000). 

En este sentido se puede señalar que una mejora en la distribución de los ingresos contribuye de 
forma positiva a la obtención de las libertades fundamentales de los individuos, de modo que ten-
drán mayores oportunidades para luchar contra la pobreza económica la cual priva a los individuos 
GH�ORV�PHGLRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�VDWLVIDFHU�HO�KDPEUH��WHQHU�XQD�YLYLHQGD�GLJQD��WUDWDU�ODV�HQIHUPH-
dades que les abaten o para disponer de servicios básicos como el agua potable y una adecuado 
sistema de saneamiento. 

Sen aborda la privación de capacidades como un obstáculo para el desarrollo de los individuos y 
también como una barrera para la superación de la pobreza de las grandes masas de la población 
de los países subdesarrollados. Sobre este tenor, conceptualiza a la pobreza como la escasez de 
oportunidades económicas y privaciones sociales sistémicas, que se reproduce en gran medida por 
el abandono del Estado como proveedor de los servicios públicos (Sen, 2011).

Ϯ͘� Contexto histórico de la evolución de la distribución del ingreso en el Ecua-
dor 1990-2010

En el actual contexto político del Ecuador se puede observar  que la política económica está 
fuertemente orientada a mejorar las condiciones de vida del sector más pobre de la sociedad, de 
PRGR�TXH�FRQGX]FD�D�ORJUDU�DYDQFHV�VLJQL¿FDWLYRV��HQ�XQD�PHMRU�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�LQJUHVRV��SDUD�
hacerla más equitativa. Sin embargo, esta situación corresponde a la segunda mitad de la primera 
década de este siglo. 

$�LQLFLRV�GH�ORV�DxRV����FRQ�OD�DGRSFLyQ�GH�ORV�³SDTXHWHV�GH�DMXVWH´�GLULJLGRV�\�PRQLWRUHDGRV�SRU�
el Fondo Monetario Internacional, la situación era adversa. Los planes de política económica esta-
EDQ�IRFDOL]DGRV�HQ�OD�FRQVHFXFLyQ�GH���REMHWLYRV��/D�HOLPLQDFLyQ�GHO�Gp¿FLW�¿VFDO��HO�FRQWURO�GH�OD�
LQÀDFLyQ��\�OD�OLEHUDOL]DFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD�D�ORV�FDSLWDOHV�H[WUDQMHURV��3RU�WDQWR��HV�SRVLEOH�LQWXLU�
que la desigualdad distributiva se precarizara, la evidencia estadística muestra que así fue. Se ob-
VHUYD�HO�UHWURFHVR�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR�TXH�UHVXOWy�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GH�ODV�³PHGLGDV�GH�
DMXVWH´�DGRSWDGDV��YHU�JUi¿FR�����
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Las drásticas políticas de liberalización que se introdujeron en la década de los 90 en un contexto 
de desestabilización macroeconómica condujeron al aumento en la desigualdad de los ingresos en 
���SXQWRV�SRUFHQWXDOHV��SDVDQGR�GH������HQ������D������HQ�������$�¿QDOHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV����
el Ecuador recibió shocks negativos externos, la caída de los precios del petróleo, e internos, el 
IHQyPHQR�GHO�1LxR��(VWR��DXQDGR�D�XQ�GHELOLWDPLHQWR�VLVWHPiWLFR�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR��UHVXOWy�
en una de las peores crisis de la economía. Sintomático de ello fue el congelamiento de depósitos, 
la macrodepreciación del tipo de cambio, y el alto grado de dolarización de los pasivos (Morán, 
�������/D�FULVLV�FRQGXMR�D�XQ�LQFUHPHQWR�VLJQL¿FDWLYR�GHO�GHVHPSOHR�\�VXEHPSOHR��OR�TXH�JHQHUy�
TXH�OD�EUHFKD�GH�LQJUHVRV�DXPHQWDUD�HQ�GHWULPHQWR�GH�ORV�VHFWRUHV�GH�WUDEDMDGRUHV�SRFR�FDOL¿FDGRV�
en el sector urbano.

Como señalan Ponce y Vos (2012) entre el período 2000-2007 se observó la mayor desigualdad 
en la distribución de los ingresos durante esta década, siendo explicada esta disparidad por una 
recuperación en los salarios reales y el empleo, principalmente en las áreas urbanas. A pesar de 
que a partir de 2007 la desigualdad se ha venido reduciendo, no se puede esperar que esta situación 
se mantenga en el tiempo. La falta de un cambio estructural en la economía hacia actividades 
PiV�LQWHQVLYDV�HQ�FDSLWDO�TXH�VHDQ�FDSDFHV�GH�DEVRUEHU�HO�DXPHQWR�GH�PDQR�GH�REUD�FDOL¿FDGD��VH�
constituirá en un limitante a la reducción de la desigualdad lo que ocasiona que el sector laboral 
informal crezca. Si bien aún se observa una ligera caída en la desigualdad del ingreso, esta se debe 
principalmente a las transferencias del sector público y en menor medida a las remesas que reciben 
los trabajadores.

Ϯ͘ϭ�  Factores que determinan la dinámica de la distribución del ingreso

(Q�HVWD�VHFFLyQ�VH�UHDOL]D�XQ�DQiOLVLV�GH�ORV�IDFWRUHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�OD�HYROXFLyQ�GH�OD�GLVWULEX-
ción del ingreso, tanto de los factores que incrementan la desigualdad, como de los factores que 
contribuyen a reducirla. Resulta sencillo observar que los futuros ingresos salariales que obtendrá 
una persona cuando se inserte en el mercado laboral dependerán no sólo de sus habilidades innatas 
sino también del conocimiento adquirido a través de un proceso de educación formal; es así que 
los años de escolaridad tienen una relación positiva con el nivel salarial. Así mismo, otro factor 
que determina el curso de los cambios en la desigualdad del ingreso corresponde a las políticas re-
distributivas impulsadas por el Estado. El gasto social se convierte en una herramienta primordial 
de los gobiernos para combatir la desigualdad de ingresos de modo que a través de transferencias, 
subsidios, gasto en educación, salud, vivienda se pueda corregir la desigualdad de los ingresos 
HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�HVWUDWRV�VRFLR�HFRQyPLFRV��HQ�EHQH¿FLR�GHO�VHFWRU�PiV�YXOQHUDEOH��)LQDOPHQWH��
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la heterogeneidad estructural que caracteriza a la economía ecuatoriana, en la cual se puede en-
contrar un sector altamente modernizado y otro que va a la cola de los avances tecnológicos, con-
tribuye a incrementar la brecha de desigualdad de los ingresos.

Ϯ͘ϭ͘ϭ� Nivel educativo y desigualdad salarial

Para la teoría del capital humano el nivel de escolaridad es el factor principal que
determina los ingresos laborales que percibirá un individuo en el futuro (Becker, 1983). Bajo 
esta línea es observable que los trabajadores que posean más años de estudio tendrán acceso a
puestos de trabajo en los sectores con mayor productividad en dónde los salarios, como es de
HVSHUDUVH�� VRQ� PiV� HOHYDGRV�� (Q� HO� (FXDGRU� VH� SRQH� GH� PDQL¿HVWR� HVWD� UHDOLGDG�� /D
lógica nos sugiere que una persona que ha invertido más tiempo y recursos en escolarizarse debe
percibir una salario mucho mayor al que percibiría una persona con un nivel menor de
escolaridad, por tanto el problema con el que tratamos no es igualar los salarios del grupo
FDOL¿FDGR�FRQ�HO�PHQRV�FDOL¿FDGR�� VLQR� ORJUDU� HTXLSDUDU� ORV� DxRV�GH�HVFRODULGDG�HQWUH�JUXSRV��
Las desigualdades educativas son producidas por un conjunto de factores externos a los sistemas 
educativos, estas son consecuencia de las desigualdades ya existentes entre los distintos estratos 
sociales, o de la sociedad donde los sistemas educativos están inmersos (Rivero, 2000). Esto es, 
dotar de una educación gratuita que facilite el acceso de los sectores más pobres a la enseñanza 
formal. De modo que exista una sociedad en la que las brechas educativas no sean tan amplias, así 
las brechas salariales no serán tan extensas. En ausencia de apoyo gubernamental, muchos hijos 
de familias pobres no podrían permitirse una atención sanitaria, una alimentación básica y una 
HGXFDFLyQ�QHFHVDULD�SDUD�DGTXLULU�OD�FDOL¿FDFLyQ�TXH�GD�DFFHVR�D�EXHQRV�VDODULRV��6WLJOLW]���������

En 1990 el promedio de años de escolaridad en el área urbana es de 9.4 años, para el 2010 la cifra 
aumenta a 10.5 años, es decir, en promedio la escolaridad en el Ecuador aumentó en 1.5 años. A 
pesar de que se puede hablar de una mejora en términos de años de estudio, esta es una realidad 
que no se visualiza para todos los sectores de la población ecuatoriana. Una revisión de las es-
tadísticas por quintiles de ingresos para el año 2003 muestra que sólo el 1.2% de la población del 
quintil 1 tiene un título universitario, frente al 20.85% de las personas del quintil 5 (ver tabla 1).

Tabla 1. Ecuador: Nivel de Escolaridad de la población total por quintiles de ingreso

2003

Escolaridad Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Sin  educación formal 7.21 % 6.16 % 4.53 % 3.12 % 1.70 %

Primaria 53.03 % 46.29 % 41.01 % 31.37 % 18.89 %

Secundaria 33.59 % 38.34 % 41.55 % 43.45 % 33.81 %

Terciaria Incompleta 4.97 % 6.71 % 9.57 % 15.43 % 24.75 %

Terciaria Completa 1.20 % 2.50 % 3.34 % 6.63 % 20.85 %
      

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Elaboración Propia
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3DUD�HO������HVWD�WHQGHQFLD�VH�YH�PRGL¿FDGD�OR�TXH�IDYRUHFH�DO�HVWUDWR�FRQ�PHQRUHV�LQJUHVRV��(O�������
de la población del quintil 1 ha culminado su educación terciaria, se observa un aumento respecto a 
las cifras del 2003. Por su parte el porcentaje de población del quintil más rico con un título univer-
sitario cayó en aproximadamente 5 puntos. A pesar de una mejora en el quintil más pobre, esta no 
HV�OR�VX¿FLHQWHPHQWH�VLJQL¿FDWLYD�SDUD�GHFLU�TXH�ORJUDURQ�DYDQFHV�HQ�HVWD�YtD��SXHV�D~Q�SHUVLVWH�XQD�
extensa brecha entre los quintiles extremos. (Ver Tabla 2). Un análisis especial merece la educación 
terciaria como lo señalan Contreras y Gallegos (2011) si el aumento promedio del nivel de escolari-
dad de un país se concentra en la educación terciaria, la misma que garantiza altos retornos económi-
cos, y solo una fracción de hogares de elevados ingresos (quintiles 4 y 5) pueden acceder a este tipo 
GH�HGXFDFLyQ��HQWRQFHV�OD�HGXFDFLyQ�SURPHGLR�\�OD�GHVLJXDOGDG�WDPELpQ�FUHFHUiQ��GH�YHUL¿FDUVH�HVWD�
situación, la expansión asimétrica de la educación tenderá a perpetuar y acrecentar la desigualdad.

Tabla 2. Ecuador: Nivel de Escolaridad de la población total por quintiles de ingreso 2012

Escolaridad Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Sin  educación formal 10.11 % 8.23 % 6.11 % 4.10 % 2.16 %

Primaria 47.64 % 45.57 % 40.88 % 34.87 % 23.00 %

Secundaria 36.95 % 41.48 % 44.16 % 45.78 % 40.14 %

Terciaria Incompleta 3.78 % 3.93 % 6.67 % 10.50 % 18.93 %

Terciaria Completa 1.52 % 0.79 % 2.18 % 4.75 % 15.77 %
      

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Elaboración Propia      

Las reformas en materia laboral iniciadas a partir de 1990 explican el detrimento de los ingresos 
ODERUDOHV�GHO�VHFWRU�PHQRV�FDSDFLWDGR��FRPR�OR�LQGLFD�3D]�\�0LxR��³'H�WDO�PRGR�TXH�%RUMD�WDP-
bién abonó a las nuevas vías del desarrollo económico ecuatoriano con un conjunto de medidas 
que estuvieron más emparentadas con el neoliberalismo, que con la perspectiva socialdemócrata, 
FRPR�IXH�OD�ÀH[LELOL]DFLyQ�ODERUDO�LQWURGXFLGD�FRQ�OD�OHJLWLPDFLyQ�GHO�VLVWHPD�GH�PDTXLODV�\�OD�
reforma del Código del Trabajo para imponer condiciones más restrictivas a la organización sindi-
FDO´��3D]�\�0LxR��������

Se debe considerar que en los países de América Latina, además de las brechas de productividad, 
hay grandes desigualdades en la participación laboral entre las personas, relacionadas básicamente 
con el nivel de ingreso de los hogares al que pertenecen, la dimensión de género y la estructura de 
edades. El desafío, en este marco, es lograr aumentos en la participación laboral de los países y, al 
mismo tiempo, que converjan las tasas de participación laboral de los distintos grupos señalados 
(CEPAL, 2012a). 

Hasta este punto se ha intentado hacer un análisis de la desigualdad salarial por quintiles y nivel 
educativo de la población total, sin embargo, dentro de un mismo quintil existe otra dimensión de 
desigualdad que corresponde a la desigualdad de género. Para un mismo nivel educativo, dentro 
de un quintil en particular se observa una diferenciación entre el salario que perciben las mujeres 
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respecto al de los hombres, situación que caracteriza no sólo al Ecuador sino al resto de países que 
conforman América Latina. Para distintos años de escolaridad se observa que la relación de los 
VDODULRV�HQWUH�KRPEUHV�\�PXMHUHV�ÀXFW~D�HQWUH�HO�����\������OR�TXH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�TXH�SDUD�
una actividad profesional homogénea que requiere niveles educativos similares, las mujeres perci-
ben en promedio el 70% del salario que percibe un hombre bajo condiciones iguales (ver tabla 3). 

Tabla 3. Ecuador: relación de los salarios entre los sexos, según años de estudios aprobados

Área urbana. 1994-2013. 

 Años de estudios aprobados

Años 0 a 5 6 a 9 10 a 12 13  y más

1994 64.2 % 62.2 % 82.5 % 68.4 %
1997 95.5 % 59.8 % 90.7 % 73.9 %
1999 64.6 % 64.6 % 91.1 % 81.5 %
2002 82.1 % 68.7 % 78.8 % 73.2 %
2004 70.5 % 73.4 % 81.2 % 65.8 %
2005 73.4 % 74.7 % 78.5 % 77.1 %
2006 85.6 % 76.5 % 81.4 % 75.9 %
2007 69.5 % 72.2 % 75.9 % 79.2 %
2008 81.1 % 78.0 % 74.2 % 80.3 %
2009 79.2 % 79.5 % 75.0 % 77.4 %
2010 74.0 % 81.9 % 83.6 % 77.8 %
2011 79.7 % 75.3 % 83.4 % 89.0 %
2013 77.3 % 78.7 % 81.8 % 82.6 %

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Elaboración Propia

   

En este sentido se deben poner en práctica políticas orientadas no solamente a aumentar la tasa 
de participación laboral de la población con menores ingresos, o políticas que contribuyan a re-
ducir las brechas salariales entre sectores productivos, sino que se debe poner atención especial al 
fenómeno de la inserción laboral de las mujeres en el aparato productivo y un trato coherente en 
cuanto a salarios por la función desempeñada. Por ejemplo, impulsar la expansión de trabajos con 
KRUDULRV�PiV�ÀH[LEOHV��TXH�FXHQWHQ�FRQ�VHUYLFLRV�GH�FXLGDGR�LQIDQWLO��6LQ�HPEDUJR��HV�QHFHVDULR�
cautelar que una política de estas características vaya de la mano con empleos con condiciones 
mínimas de previsión y protección social (Contreras y Gallegos, op. cit.,).
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Ϯ͘ϭ͘Ϯ� Gasto social y transferencias del gobierno

'LYHUVRV� DXWRUHV� SRQHQ� GH� PDQL¿HVWR� OD� LPSRUWDQFLD� GH� OD� SDUWLFLSDFLyQ� GHO� (VWDGR� FRPR�
ente redistribuidor de los ingreso. Pinto (1969) señala que en la experiencia de los países
industrializados en materias de redistribución del ingreso, ha sobresalido la importancia casi
exclusiva que tiene el Estado a través del gasto social que se ha constituido en el medio básico 
para reducir la participación de la clase más rica y aumentar la participación de los asalariados 
en el total de recursos disponibles.  Sen, dirige su argumento a favor de la política social como
KHUUDPLHQWD�UHGLVWULEXLGRUD�TXH�SRWHQFLD�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQyPLFR�HQ�HO�ODUJR�SOD]R��³8Q�SDtV�QR�
tiene que aguardar a ser mucho más rico para embarcarse en una rápida expansión de la educación 
y la asistencia sanitarias básicas. El hecho de que la educación y la asistencia sanitaria también 
contribuyen a acelerar el crecimiento económico se suma a las razones para poner énfasis en los 
VLVWHPDV�VRFLDOHV�HQ�ODV�HFRQRPtDV�SREUHV�VLQ�WHQHU�TXH�HVSHUDU�D�KDFHUVH�ULFR�SULPHUR´��6HQ��������

Dada la asimetría en cuanto a distribución del ingreso en la sociedad ecuatoriana es
menester la participación del Estado para contribuir a la reducción de la brecha de desigualdad.
Durante los últimos años la política económica ha puesto un énfasis especial en los programas 
sociales. Reformas en el sistema educativo, ampliación de la cobertura de salud, y un programa 
GH� ¿QDQFLDPLHQWR� SDUD� OD� DGTXLVLFLyQ� GH� YLYLHQGDV� VRQ� DOJXQRV� GH� ORV� SURJUDPDV� YLJHQWHV��

A inicios de la década de los noventas el gasto social representaba aproximadamente el 
25% del gasto total del gobierno. Algunos programas como el FASBASE orientado al
fortalecimiento y ampliación de los servicios de salud, en materia de educación el EB-PRO-
'(&�SURJUDPD�GH�GHVDUUROOR�GH�OD�H¿FLHQFLD�\�FDOLGDG�GH�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD�HQ�]RQDV�XUEDQR
marginales, y en infraestructura con la creación del ISE (Fondo de Inversión Social de
Emergencia) fueron los pilares fundamentales de la política social del gobierno de
Sixto Durán Ballén (CEPAL, 2005). A partir de 1994 se observa una contracción en el gasto
público social dado por la nueva orientación de la política de Durán Ballén que se orientó hacia la 
economía de mercado, caracterizada por las privatizaciones, disminución de la participación del
Estado, el apoyo a la banca y al crecimiento de las inversiones empresariales nacionales y
extranjeras (Paz y Miño, op. cit.). Las administraciones posteriores dada la discontinuidad en su
permanencia aunados a problemas de gobernanza, la participación del gasto social en la agenda de los
mismos se vio reducida lo que ocasionó que llegara al nivel más bajo durante los últimos 20 años. 

Como un mecanismo para combatir la pobreza de las grandes masas poblacionales, en 1998
durante el gobierno de Jamil Mahuad se puso en marcha el programa de transferencias
HVWDWDOHV�FRQRFLGD�FRPR�³(O�%RQR�6ROLGDULR´�SDUD�FRPSHQVDU�OD�HOLPLQDFLyQ�GHO�VXEVLGLR�DO�JDV�GH
consumo doméstico, los combustibles y la electricidad. Sin embargo, este programa
SUHVHQWy�JUDYHV�REVWiFXORV�HQ�FXDQWR�D�OD�IRFDOL]DFLyQ�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�GH�OD�WUDQVIHUHQFLD��/D
FULVLV�HFRQyPLFR�¿QDQFLHUD�GH�¿QDOHV�GH�ORV�QRYHQWD�H�LQLFLRV�GHO������FRQGXMR�D�TXH�HO�JDVWR
público social se situara en 15% como proporción del gasto público total (ver
JUi¿FR�����(V�D�SDUWLU�GHO������TXH�VH�REVHUYD�XQD�UHFXSHUDFLyQ�GHO�JDVWR�VRFLDO��&RQ�OD�OOHJDGD�DO�
poder de Lucio Gutiérrez apoyado por el movimiento indígena y con la consigna de revertir la
tendencia neoliberal de los gobiernos anteriores se puso en marcha una serie de políticas orientadas a
reducir las desigualdades en la sociedad ecuatoriana, sin embargo, no se logró dicho
REMHWLYR�SRU�OR�TXH�HO�JRELHUQR�GH�*XWLpUUH]�VH�YLR�LQWHUUXPSLGR�DQWHV�GH�¿QDOL]DU�VX�PDQGDWR��$O
asumir el poder el gobierno de Alfredo Palacio después del derrocamiento de Lucio Gutiérrez es
cuando la política social toma un fuerte impulso en la agenda de gobierno. Es a través del
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Decreto de Protección de la Inversión que se compromete la asignación de recursos para
proyectos sociales. Adicionalmente, las reformas en la repartición de los fondos del CEREPS, 
dados por el excedente en el precio del petróleo, canalizados a proyectos educativos, programas en 
el área de salud, proyectos de infraestructura sanitaria, y programas de desarrollo de actividades
relacionadas a ciencia y tecnología es que se logra una recuperación del nivel del gasto social 
similar al presentado a inicios de los noventa (Tibocha y Jaramillo, 2008). La continuidad de estos 
programas y la incorporación de otros seguidos por el gobierno de Rafael Correa han contribuido 
a mejoras que se observan en cuanto a la desigualdad en la distribución del ingreso en el Ecuador.
  

Dentro de la composición del gasto público social, el gasto en programas educativos es el que tiene 
una mayor participación, seguido del gasto en el sistema de salud, en tercer lugar se encuentran 
ORV�SURJUDPDV�GH�VHJXULGDG�VRFLDO�\�¿QDOPHQWH�HO�JDVWR�HQ�SUR\HFWRV�GH�YLYLHQGD��YHU�JUi¿FR�����
Una de las principales transferencias monetarias del gobierno hacia la población más pobre es el 
Bono del Desarrollo Humano denominado así a partir del 2003 que tiene sus orígenes en el Bono 
Solidario que surge en el gobierno de Jamil Mahuad como un paliativo a las precarias condiciones 
de vida de la población. El Bono de Desarrollo Humano tiene como población objetivo a las fa-
PLOLDV�SREUHV�QR�LQGLJHQWHV��\�HVWDEOHFH�FRPR�FRQGLFLyQ�TXH�ORV�KLMRV�GH�ORV�EHQH¿FLDULRV�GHO�ERQR�
DVLVWDQ�D�OD�HVFXHOD�\�WHQJDQ�XQD�YLVLWD�SHULyGLFD�DO�PpGLFR��HVWR�HV��HO�EHQH¿FLDULR�GHO�ERQR�SDUD�
VHJXLU�SHUFLELHQGR�OD�WUDQVIHUHQFLD�GHEH�MXVWL¿FDU�TXH�VXV�KLMRV�PHQRUHV�DVLVWHQ�UHJXODUPHQWH�D�OD�
escuela y que reciben atención en materia de salud. Según cifras de CEPAL el Bono de Desarrollo 
Humano llega a cubrir al 44% de la población ecuatoriana, lo que se constituye en el programa 
de transferencias condicionadas con mayor cobertura en América Latina (CEPAL, 2011). A pesar 
de su amplia cobertura se debe tener en cuenta que la monitorización del programa, tanto de los 
UHTXHULPLHQWRV�SDUD�DFFHGHU�\�PDQWHQHU�OD�WUDQVIHUHQFLD�QR�VH�YHUL¿FD�HQ�VX�WRWDOLGDG��
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Ϯ͘ϭ͘ϯ� Heterogeneidad Estructural

La tesis de la Heterogeneidad Estructural tiene sus antecedentes en los primeros trabajos de Prebisch, 
en los cuáles señala las características del desarrollo desigual de las economías latinoamericanas. 
3DUD�ORV�DXWRUHV�HVWUXFWXUDOLVWDV��OD�GH¿QLFLyQ�GH�+HWHURJHQHLGDG�(VWUXFWXUDO�HV�XQD�QRFLyQ�TXH�
hace referencia de manera exclusiva a las particularidades propias de los países de la periferia, 
los cuales se distinguen de los países industrializados (Di Filippo y Jadue, 1976). Como señala 
&KHQD���������³/D�+HWHURJHQHLGDG�(VWUXFWXUDO�FRPR�FRQFHSWR��UHFRJH�XQD�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
GH�ORV�SDtVHV�HQ�GHVDUUROOR��TXH�VH�UH¿HUH�DO�GHVHTXLOLEULR�HVWUXFWXUDO�TXH�SUHVHQWDQ�HQ�FXDQWR�D�VX�
FUHFLPLHQWR�VHFWRULDO��IDFWRUHV�SURGXFWLYRV��PRGRV�GH�SURGXFFLyQ�\�GLVWULEXFLyQ�GH�ORV�LQJUHVRV´��

Los exiguos avances en temas de desarrollo y de crecimiento económico de las economías 
latinoamericanas fueron para Prebisch resultado de las fallas estructurales que no se han 
podido corregir. Critica la lenta transmisión del progreso técnico al interior de un país, lo 
cual ocasiona que gran parte de la población subsista en formas pre capitalistas incom-
patibles con sus crecientes aspiraciones económicas y sociales (Prebisch, 1963). En este 
orden de ideas y como sugieren los estudios de CEPAL, sin convergencia productiva las 
desigualdades estructurales seguirán traduciéndose en exclusiones y desigualdades per-
sistentes en el mercado de trabajo (CEPAL, 2012b). Es necesario eliminar o en su defecto 
reducir las brechas de productividad entre los sectores que guían la economía, ya que 
eliminándose estos no resulta imposible pensar en que la desigualdad en la distribución de 
los ingresos laborales también se verá reducida. Un hallazgo interesante en esta materia 
es la concentración de la población ecuatoriana en actividades de baja productividad (ver 
tabla 4).
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Tabla 4. Ecuador: Ocupados urbanos en sectores de baja productividad

1990- 2012

Años Ambos sexos Hombres Mujeres
1990 53.7 % 50.0 % 60.4 %
1994 55.7 % 51.7 % 62.0 %
1997 53.6 % 49.6 % 60.1 %
1999 57.4 % 53.2 % 63.9 %
2002 55.6 % 51.1 % 62.8 %
2004 57.5 % 53.3 % 63.7 %
2005 57.3 % 53.3 % 63.3 %
2006 56.9 % 53.0 % 62.7 %
2007 56.7 % 51.6 % 63.8 %
2008 56.9 % 52.4 % 63.2 %
2009 56.4 % 52.1 % 62.5 %
2010 54.9 % 51.8 % 59.2 %
2011 55.0 % 51.3 % 60.2 %
2012 54.0 % 51.2 % 58.0 %

    

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CE-
PAL).
Elaboración Propia   

El concepto de Heterogeneidad Estructural además de proveernos de herramientas para entender 
las desigualdades existentes en una economía en particular, también nos permite entender las cau-
sas de las diferencias en las tasas de crecimiento de países y regiones. La difusión lenta y desigual 
del progreso técnico a escala internacional genera estructuras económicas muy distintas entre 
países (CEPAL, 2012b). Así, también genera diferencias dentro de un mismo sistema económico. 
Las estrategias a desarrollarse en este marco deben contribuir al contagio de las innovaciones 
en materia productiva entre las diversas actividades que componen la economía ecuatoriana; de 
PRGR�TXH�VH�HVWDEOH]FD�XQ�FDQDO�GH�WUDQVPLVLyQ�D�WUDYpV�GHO�FXDO�ORV�EHQH¿FLRV�GH�HVWDV�LQQRYD-
ciones se propaguen. 

En la actual coyuntura de la economía ecuatoriana se observa un pequeño sector que absorbe el 
progreso técnico limitado, y por otro lado un conjunto de actividades que están al margen de las 
innovaciones, de tal manera, que coexisten diversas estructuras productivas dentro del país. 

Dado que las actividades con una productividad mayor son un número reducido, su capacidad de 
generar puestos de trabajo que contribuyan a reducir el desempleo es escueta. Sólo una pequeña 
parte de la población se puede vincular a estas actividades, ya que requieren un nivel de capacitación 
mayor. De la tabla 5 se observa que para el 2012 sólo el 11.7% de la población del quintil 1 tiene 
un empleo en una actividad de productividad media o alta, en contraste el 56.9% de las personas 
del quintil más rico se desenvuelve en un sector con una productividad media o alta. Ahora, la 
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diferencia entre hombres y mujeres que se ocupan en estas actividades es reducida en el caso del 
quintil 5, lo cual sugiere que en las actividades que generan un mayor valor agregado la desigual-
dad de género no representa un fenómeno de vasto alcance. Situación contraria a la que se obser-
va en los demás grupo poblacionales, en el quintil 4 esta diferencia es superior a los 10 puntos 
porcentuales. También es preciso mencionar que sólo un 5% de las mujeres del quintil más pobre 
acceden a un puesto de trabajo en un actividad con mayor productividad; para las mujeres de este 
grupo vincularse a un actividad productiva conlleva más obstáculos que las mujeres del quintil 5. 
Tabla 5. Ecuador: Población ocupada en sectores de productividad media y alta

por quintiles de ingreso y sexo. 2012.
      

 Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Total 11.70% 22.70% 33.10% 40.60% 56.90%

Hombres 16.00% 22.80% 38.80% 44.70% 58.60%

Mujeres 5.00% 13.20% 23.30% 34.60% 54.50%
      

 Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Elaboración Propia     

Conclusiones

Si bien en las dos décadas que corresponden al estudio del presente trabajo se han logrado mejoras 
redistributivas del ingreso entre la población, esta aun no es una tarea resuelta. Las desigualdades 
educativas y de género, la heterogeneidad estructural inherente a la economía ecuatoriana y otros 
factores adicionales siguen constituyéndose como los principales obstáculos que no permiten una 
transformación económica y social. 

Las políticas redistributivas, así como las políticas de producción, deben articularse de manera que 
en conjunto contribuyan a reducir las brechas existentes en la sociedad ecuatoriana y que divide a 
la población entre ricos y pobres. Los avances que se logren en temas educativos, deben ir a la par 
con generación de empleos que acojan a estos profesionales que se insertan en el mercado laboral, 
pero no sólo se trata de ofrecer un empleo sino que la visión debería enfocarse en generación de 
empleo en actividades con mayor productividad. En este sentido, los programas educativos deben 
enfocarse en ampliar la cobertura de los mismos sobre todo en los sectores más vulnerables, con el 
¿Q�GH�JDUDQWL]DU�XQ�LJXDO�DFFHVR�GH�RSRUWXQLGDGHV�SDUD�WRGD�OD�SREODFLyQ�HFXDWRULDQD�

Por su parte, la diferenciada estructura productiva del Ecuador y demás países de América Latina 
heredada de la división internacional del trabajo y que se ha agudizado a través de los años, se 
FRQYLHUWH�HQ�XQD�IXHQWH�GH�SRODUL]DFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG��SXGLHQGR�HQ�XQ�PLVPR�HVSDFLR�JHRJUi¿FR�
coexistir sociedades tan distintas no sólo por la diferencia en los ingresos percibidos sino también 
por el acceso a los frutos del progreso técnico.

(V�QHFHVDULR�UHPDUFDU�TXH�H[LVWHQ�IDFWRUHV�DGLFLRQDOHV�TXH�LQÀX\HQ�HQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GHO�LQJUHVR��
tales como el sistema impositivo, que deben ser tomados en cuenta en futuras investigaciones. 
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