
L a “cues tión so cial” se pre sen ta
en el país más acu cian te que
nun ca. In te rro ga, en su dra ma -

tis mo, las se gu ri da des de la re tó ri ca,
las hi pó te sis de las ac cio nes de los go -
bier nos y las re ce tas de las agen cias fi -
nan cie ras que ins pi ran o con di cio nan
las po lí ti cas de es tos.
El te ma más com ple jo y con tro ver -

sial es la po bre za. La mag ni tud de su
ex ten sión y pro fun di dad ame na za al
or den y a la paz in ter na y co lo ca al go -
bier no con tra el mu ro, lo que po dría
obli gar lo a to mar me di das de gran
ries go.
La po bre za tam bién cues tio na a la

so cie dad en ge ne ral, en tér mi nos de
jus ti cia y de la con cep ción mis ma del
sig ni fi ca do con cre to de la de mo cra cia,
del de sa rro llo, de la igual dad, de los
de re chos in di vi dua les y co lec ti vos, de
la so li da ri dad. En su ma, de los de re -
chos fun da men ta les del ser hu ma no.
Vin cu la dos, o gi ran do en for ma

sa te li tal a la po bre za, se iden ti fi can
diez pro ble mas fun da men ta les que no
de ben ser ob via dos por el pró xi mo go -
bier no y por to dos los ecua to ria nos.
La po bre za, la ine qui dad, el de sem pleo
y su bem pleo, la de cli na ción del gas to
so cial, la co rrup ción, la im pu ni dad, la
fo ca li za ción de los gru pos vul ne ra bles,
la su bor di na ción de la po lí ti ca so cial a
la po lí ti ca eco nó mi ca, la cul tu ra an -
tiim po si ti va y la re gre si vi dad en el sis -
te ma dis tri bu ti vo, el cues tio na mien to
de los prin ci pios rec to res de la se gu ri -
dad so cial, son te mas in sos la ya bles. En
es te mo men to cru cial, la so cie dad de -
man da el pro nun cia mien to de los dos
can di da tos que dis pu ta rán la pre si -
den cia de la Re pú bli ca el 24 de no -
viem bre.

1. Po bre za
La po bre za afec ta a la ma yo ría de la

po bla ción ecua to ria na y lo ha ce en

for ma de si gual. En el cam po, 7 de ca -
da 10 per so nas vi ven en ho ga res po -
bres, sien do más afec ta dos los in dí ge -
nas. En las áreas ur ba nas, 4 de ca da 10
per so nas son po bres. 
La po bre za y la in di gen cia se en sa -

ñan con la po bla ción in dí ge na y sin
edu ca ción. Tam bién los ni ños son es -
pe cial men te vul ne ra bles: el 63% de los
me no res de 15 años vi ve en ho ga res
po bres.

2. Ine qui dad
La cre cien te y hu mi llan te con cen -

tra ción de la ri que za y de los pri vi le -
gios re fle ja el al to gra do de ine qui dad
pre va le cien te en el país. En tre 1990 y
2000, el 10% más ri co de la po bla ción
con cen tró 10% más del in gre so (pa só
de 35% a 45% del to tal), en tan to que
el 10% más po bre re du jo su par ti ci pa -
ción de 1,8% a 1,1% (Gráfico 1).

3. De cli na ción del gas to so cial
De acuer do con un re cien te es tu -

dio de la CE PAL, Ecua dor tie ne un
gas to so cial me dio en tre los paí ses de
Amé ri ca La ti na. En el ca so par ti cu lar
del gas to en sa lud, se en cuen tra en tre
los más ba jos, y el gas to en edu ca ción
ha ex pe ri men ta do una de cli na ción
más pro nun cia da que la de la re gión
(Gráfico 2).
4. De sem pleo y su bem pleo 
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¿Qué va a 
hacer, señor
presidente, con
la cuestión
social?

Las po lí ti cas de ajus te, los
«sal va ta jes» ban ca rios y
la co rrup ción han de ja do
un ten dal de víc ti mas en -
tre pe que ños y me dia nos
em pre sa rios, asa la ria dos,
mu je res, ni ños y co mu ni -
da des ru ra les, par ti cu lar -
men te in dí ge nas

Por Lautaro Ojeda Segovia

El vendedor ambulante, una cara más de
la extendida pobreza urbana.
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Una de las ca rac te rís ti cas de la
nue va cri sis ha si do un fuer te im pac to
so bre el de sem pleo abier to, que as cen -
dió de 8% en 1998 a 17% en 1999, pa -
ra lue go co men zar a des cen der a par tir
de 2000, has ta el 10,6% en ma yo de
2001.

5. Fo ca li za ción de los gru pos
vul ne ra bles
Una de las po lí ti cas más di fun di -

das de ra cio na li za ción del gas to so cial
es la de su fo ca li za ción, es to es, con -
cen trar los re cur sos dis po ni bles en una
po bla ción de be ne fi cia rios po ten cia les
cla ra men te iden ti fi ca dos.
Pe ro la mag ni tud, pro fun di dad y

uni ver sa li za ción de la po bre za cues -
tio nan la “fo ca li za ción” de la ma yo -
ría de la po bla ción. Se ría más sim ple
fo ca li zar las po lí ti cas pa ra la mi no ría
que con cen tra la ri que za y me jo rar la
ca li dad de pro gra mas uni ver sa les de
sa lud, edu ca ción y vi vien da. En otras
pa la bras, se lec cio nar a los más po -
bres de en tre los po bres es dis cri mi -
nar en tre una po bla ción ma yo ri ta ria
igual men te ne ce si ta da, ex clu yen do a
quie nes se con si de ra me nos in for tu -
na dos.

6. Co rrup ción (eva sión
tri bu ta ria) 
Una de las la cras so cia les y eco nó -

mi cas más preo cu pan tes es la co -
rrup ción, ín ti ma men te vin cu la da
con el de bi li ta mien to de los va lo res
mo ra les de la so cie dad. És ta ha pues -
to al des cu bier to la de bi li dad de las
ins ti tu cio nes y las per so nas an te el
po der del di ne ro. 
En 1997 el Co nam cal cu ló en $ 18

bi llo nes la eva sión tri bu ta ria, lo que
re ve la un va cío mo ral ex pre sa do en la
per mi si vi dad ideo ló gi ca, so cial y po lí -
ti ca del go bier no y de la so cie dad. La
ca ren cia de es crú pu los ha ge ne ra li za -
do la dis po si ción ar bi tra ria de fon dos
pú bli cos, el en ri que ci mien to ilí ci to y el
trá fi co de in fluen cias. 

7. Im pu ni dad
La im pu ni dad es una de las prin -

ci pa les cau sas de la rup tu ra de la ley,
del abu so de au to ri dad y de la de lin -
cuen cia. Son nu me ro sas las vio la cio -

nes de los de re chos hu ma nos, ro bos y
ase si na tos co me ti dos por per so na jes
de la vi da po lí ti ca y eco nó mi ca. Sin
em bar go, sus au to res no han si do
juz ga dos o han si do de cla ra dos ino -
cen tes.
La im pu ni dad re con fi gu ra el dis -

cur so au to ri ta rio e in cre men ta los me -
ca nis mos al ter na ti vos de vi gi lan cia y
con trol, ali men tan do las pro pues tas
de cer ti dum bre ofre ci das por nu me ro -
sas or ga ni za cio nes de “se gu ri dad” y
con tri bu yen do a ero sio nar el vín cu lo
so cial.
8. Su bor di na ción de la po lí ti ca

so cial a la po lí ti ca eco nó mi ca 
Cual quier pro ce so de re dis tri bu -

ción del in gre so y la ri que za no es –se -
gún Eduar do Bus te lo– un pro ble ma
téc ni co, si no po lí ti co. La po lí ti ca so cial
es esen cial men te la cons truc ción de la
so cie dad y la po lí ti ca en ge ne ral de be
di ri mir se en su pro pio ám bi to. Es un
ac to ma ni queo pen sar en lo so cial fue -
ra de la po lí ti ca; la po lí ti ca eco nó mi ca
no se pue de se pa rar de la so cial, ni
pen sar que pri me ro son las re for mas
eco nó mi cas y lue go las po lí ti cas so cia -
les, co mo si és tas fue ran una am bu lan -
cia que es col ta a las pri me ras re co gien -
do a los he ri dos.

9. Cul tu ra an tiim po si ti va 
y re gre si vi dad en el sis te ma
dis tri bu ti vo 
Con for me se de sa rro lla la cri sis, los

tri bu tos se han tras la da do ha cia la po -
bla ción de me no res in gre sos por me -
dio de la pree mi nen cia de im pues tos
in di rec tos co mo el IVA. La par ti ci pa -
ción de los im pues tos di rec tos ha dis -
mi nui do. Es ta ten den cia re per cu te en
un pre su pues to fis cal ca da vez me nos
re dis tri bu ti vo. 
En el pe río do 1996-2000, la car ga

tri bu ta ria en re la ción con el PIB es una
de las más ba jas de Amé ri ca La ti na
(Bo li via 11,8%; Pe rú 14,3%; El Sal va -
dor 12,12%; Chi le 17,79%; Cos ta Ri ca
22%; Uru guay 27,62%, y Ecua dor
10,8%).
Al mis mo tiem po se pro te gen y

des gra van las gran des for tu nas,
mien tras se exi ge a los po bres fi nan -
ciar las po lí ti cas de in te rés co lec ti vo,
in vo can do so li da ri dad, au to ges tión y
par ti ci pa ción ciu da da na y co mu ni ta -
ria.

10. Cues tio na mien to de
los prin ci pios rec to res de 
la se gu ri dad so cial
El de te rio ro de la se gu ri dad so cial

es un ar gu men to que for ta le ce el cues -
tio na mien to al prin ci pio de so li da ri -
dad en tre ge ne ra cio nes de tra ba ja do -
res, apo ya do en la trans fe ren cia de re -
cur sos en tre cla ses so cia les. Al ter na ti -
va men te, se pro mue ve “la li bre elec -
ción in di vi dual” del tra ba ja dor, en un
aba ni co de sis te mas de ase gu ra mien to
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El nivel per cápita de gasto
social es bajo comparado con
otros países (1997)
Gráfico 2

Las brechas de la inversión social por
persona con el promedio latinoamericano
es casi de 1 a 5 y con algunos llega a ser
de 1 a 15.
Fuen te: CEPAL.

Efecto redistributivo
(porcentaje del ingreso que reciben el 10%
más rico y el 10% más pobre)
Gráfico 1

Fuen te: Banco Mundial, 1999.



pri va do y pú bli co, de sa lud y pen sio -
nes. Los cam bios in tro du ci dos por la
nue va Ley de Se gu ri dad So cial son
par cia les. Es ne ce sa rio adop tar me ca -
nis mos que con ju guen so li da ri dad con
ren ta bi li dad y buen uso de los re cur -
sos.

AL GU NAS SU GE REN CIAS
El ob je ti vo fun da men tal de la po lí -

ti ca so cial es la erra di ca ción de la po -
bre za. Tal ob je ti vo no de be re du cir se a
pro gra mas es pe cí fi cos de ali vio y sub -
si dios ni a tra ta mien tos fo ca les, ais la -
dos y par cia les. De be en mar car se en
una es tra te gia in te gral de de sa rro llo
que ga ran ti ce la in cor po ra ción de to da
la po bla ción en los pro ce sos pro duc ti -
vos y en un es ce na rio de igual dad de

opor tu ni da des eco nó mi cas. 
Tam po co pue de ser con ce bi da co -

mo un te ma co yun tu ral. La erra di ca -
ción de la po bre za de be ser un ob je ti -
vo de Es ta do que res ta blez ca su pa pel
re dis tri bu ti vo, a fin de re du cir las de si -
gual da des y me jo rar las con di cio nes
de vi da.
El com ba te a la po bre za re quie re

cam biar la ten den cia al in cre men to de
los im pues tos in di rec tos por otra más
equi ta ti va y jus ta en la cual tri bu te más
quien más tie ne, pa ra fi nan ciar pro -
gra mas y pro yec tos so cia les. Es ne ce sa -
rio am pliar la ba se de fi nan cia mien to
de lo so cial por me dio de la ex pan sión
de los im pues tos di rec tos a las ga nan -
cias, al pa tri mo nio y a la fac tu ra ción
de las em pre sas. Es in dis pen sa ble di se -
ñar un “pro yec to na cio nal” que con -
gre gue ini cia ti vas y ac cio nes, que
coor di ne sin su bor di nar, que ra cio na -
li ce los re cur sos y que per mi ta eva luar
los re sul ta dos al can za dos.
Pa ra me jo rar los pro gra mas so cia -

les orien ta dos a la po bre za no bas ta
con in cre men tar sus fon dos y asig na -
cio nes pre su pues ta rias; se re quie re
ade más sa ber có mo se gas ta, en qué se
gas ta y en be ne fi cio de quién. 
Fren te a un mo de lo cen tra lis ta y

tec no crá ti co, que no con ce de es pa cio a
la par ti ci pa ción e ini cia ti va po pu la res
es ne ce sa rio, en fin, una efec ti va de -
mo cra ti za ción y des cen tra li za ción del
po der y de los ser vi cios so cia les.
Cuan do la au to ri dad se mues tra in -

ca paz de res pon der efi cien te men te a los
pro ble mas de las co mu ni da des, cuan do
la so cie dad no cree ni con fía en sus ins -
ti tu cio nes pú bli cas e in clu so pri va das, la
cri sis ha lle ga do a lo ins ti tu cio nal. Es ta
si tua ción de des cré di to y des le gi ti ma -
ción ahon da la de ses pe ran za, des mo ti va
la par ti ci pa ción po lí ti ca y ge ne ra li za la
in cre du li dad y la in so li da ri dad. Es ne ce -
sa rio re cons ti tuir la es pe ran za, en es pe -
cial en tre los jó ve nes, pues son ellos
quie nes per ci ben me no res al ter na ti vas
de de sa rro llo in di vi dual, son ellos quie -
nes re quie ren una ma yor pro yec ción
sim bó li ca, ya que los mo de los vi gen tes
no los in clu yen, no re co gen sus in quie -
tu des, no pro ce san sus de seos y sus ne -
ce si da des.
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Cuadro 1

Gas to So cial por ha bi tan te en
el Ecua dor y en Amé ri ca La ti na: 
1980-1995
(dó la res de 1987)

1980-81 1982-89 1990-95
Edu ca ción:
Ecua dor 66,4 53,2 41,0
Amé ri ca La ti na 59,8 52,9 52,7
Sa lud:
Ecua dor 24,3 22,0 20,3
Amé ri ca La ti na 50,8 46,3 50,8
Gas to so cial to tal:
Ecua dor 146,0 122,2 108,6
Amé ri ca La ti na 194,8 177,8 202,3

Fuen te: Co mi net ti, Ro se lla y Ruiz, Gon za lo, Evo lu ción del
Gas to Pú bli co So cial en Amé ri ca La ti na, Cua der nos de la
CE PAL, 1996.UNDP, Po bre za, Em pleo y Equi dad en el
Ecua dor: Pers pec ti vas pa ra el De sa rro llo Hu ma no Sos te -
ni ble, Car los La rrea y Jean net te Sán chez, Qui to, 2002. 

Cuadro 2

Gas to Pú bli co y So cial en el Ecua dor: 1991-2000
(por cen ta jes del PIB)

Año Edu ca ción    Sa lud Otros com po nen tes Deu da To tal
del gas to pú bli co

1991 2,9 0,9 7,0 5,2 16,0
1992 3,1 1,0 6,5 5,2 15,8
1993 2,6 0,7 8,0 3,7 15,0
1994 2,9 0,9 8,7 4,6 17,1
1995 3,3 1,1 9,5 10,0 23,9
1996 3,2 1,2 10,3 8,5 23,2
1997 3,5 1,0 10,2 12,1 26,8
1998 3,2 1,0 9,2 8,8 22,2
1999 3,8 1,2 10,7 13,8 29,5
2000 2,9 1,0 12,6 12,5 29,0
Fuen te: Ban co Cen tral del Ecua dor. In for ma ción Es ta dís ti ca Men sual (va rios nú me ros).

En Ecuador el gasto en educación equivale al 77,8% del promedio en América Latina.
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