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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación busca determinar la incidencia de la banca privada y el 

déficit corriente en la pobreza del Ecuador en el Periodo 2010-2019. Se realiza una revisión 

Bibliográfica de la economía, el rol de banca privada en la economía local e internacional, se 

analizan los tipos de déficits macroeconómicos y las diferentes metodologías de medición de la 

pobreza.  

Se observa las colocaciones de créditos en la economía ecuatoriana y sus tasas de interés como 

estas repercuten en los sectores productivos a los que van dirigidos. Por otro lado, se estudia 

los saldos de la cuenta corriente a fin de dimensionar lo que esto representa para la población 

en general. Con esta información se pudo obtener cuales serían las oportunidades, debilidades, 

amenazas y fortalezas a fin de proporcionar recomendaciones adecuadas para re direccionar 

esfuerzos que sean más efectivos y eficaces a la hora de aplicarlos, canalizándolos a sectores 

que realmente puedan multiplicar sus efectos.  

 

Palabras Clave: Economía, Banca Privada, Déficit Corriente, Pobreza. 
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Abstract 

 

The present research work seeks to determine the incidence of private banking and the current 

deficit in poverty of Ecuador in the Period 2010-2019. It is realized a Bibliographic review of 

the economy, the role of private banking in the local and international economy, it is analyzed 

the types of macroeconomic deficits and the different methodologies for measuring poverty. 

It is observed the placements of credits in the Ecuadorian economy and their interest rates as 

these have repercussions in the productive sectors to which they are directed. On the other hand, 

the current account balances are studied in order to measure what this represents for the general 

population. With this information, it was possible to obtain what opportunities, weaknesses, 

threats and strengths would be in order to provide adequate recommendations to redirect efforts 

that are more effective and efficient when applying them, channeling them to sectors that can 

truly multiply their effects. 

 

Keywords: Economy, Private Banking, Current Deficit, Poverty. 
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Capítulo I 

Generalidades de la investigación 

1.1. Antecedentes 

Diferentes reflexiones alrededor del bienestar social se han dado en las últimas 

décadas, éstas confrontan las perspectivas macroeconómicas que se expresan en herramientas 

como, el volumen de créditos otorgados por la banca privada a los pequeñas y medianas 

empresas del territorio nacional, así como otros índices, tales como el déficit corriente 

producto de la mala administración y las diversas operaciones gubernamentales, mismas que 

mediante su gestión en hoy en día puede ser considerado por analistas económicos y 

población en general como un sinónimo de bienestar.  

El mundo actual intenta representar dicho bienestar social, estado de felicidad, 

confianza o estabilidad a través de abstracciones económicas como el PIB, el IPC, valores en 

el mercado bursátil o las tasas de inflación, pero ¿Qué nos dicen realmente sobre la calidad de 

vida de las personas y sus negocios? 

Al meditar en dichos indicadores, lo único que se puede apreciar es una sencilla 

secuencia monetaria, que solo busca expresar una acumulación de capital en equivalencias 

financieras, y nada más; haciendo referencia al capitalismo en su máxima expresión. Aunque 

las teorías económicas, que sustentan a esta particular organización socio-productiva-

financiera y de organización del Estado, confirman en su paradigma que un país genera mayor 

productividad cuando este se desarrolla en un modo de producción con la perspectiva de 

acumulación individual sin fin, se puede decir que, esta lógica no se ve en realidades dentro 

de la economía ecuatoriana ya que la población catalogada como pobre no busca la 

acumulación del capital, solo busca vivir. 

La participación económica de diversos agentes de los sectores productivos ha crecido 

considerablemente en el mundo, pero esto no quiere decir que los ingresos por personas 

incrementen en la misma proporción, en el informe titulado “Premiar el trabajo y no la 

riqueza”, presentado por Oxfam (2018) el 82% de la riqueza generada en el último año ha 
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llegado a manos del 1% de la población más rica, mientras que la riqueza en manos  del 50% 

más pobre no incremento en proporción alguna.   

Además, aun cuando los ingresos del 1% más rico de la población han incrementado 

de manera considerable, el 99% restante no ha recibido beneficio alguno del avance 

económico. El informe denominado “una economía para el 99%”, revela que tan solo 8 

personas poseen la misma riqueza que 3600 millones de personas, aproximadamente la mitad 

más pobre de la humanidad. Esto es confirmado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe – CEPAL (2019) afirmando que: 

El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se amplió del 1,6% registrado 

en 2017 al 1,9% en 2018, como resultado de un empeoramiento de las balanzas 

comercial y de renta, y a pesar de la mejora en la de transferencias (remesas). Cabe 

destacar que este aumento del déficit en cuenta corriente es generalizado y se produce 

en 15 países de América Latina, incluidas todas las grandes economías. Cabe señalar 

que el nivel del déficit actual está por debajo del promedio histórico de los últimos 

diez años (-2,1%), y solo dos países —la Argentina y Bolivia (Estado Plurinacional 

de) — muestran un empeoramiento de su saldo en relación con el PIB, comparando el 

promedio histórico de la década previa (pág. 12). 

De acuerdo con los mencionado por la CEPAL, los países de América Latina y el 

Caribe se enfrentan a escenarios pocos favorables en donde su dinámica de crecimiento 

económico se va a ver reflejado con un margen de desaceleración, esto acompañado con una 

alta volatilidad dentro de los mercados financieros internacional, además de existir una 

tensión económica bastante palpable ante los actuales enfrentamientos territoriales y 

comerciales entre las dos grandes potencias mundiales como lo es China y los Estados 

Unidos.  

Para américa Latina el panorama es bastante preocupante en términos de desigualdad 

económica. De acuerdo con la CEPAL (2017) por cada 100 unidades monetarias que percibió 

de ingresos cada integrante del quintil más pobre, los integrantes del quintil más rico 

recibieron 1220 unidades monetarias. Aproximadamente un 21% de crecimiento anual, 6% 

más alto que el crecimiento de la riqueza de los que poseen mayor cantidad de ingresos a 

nivel mundial. Aunque América latina no tiene la mayor cantidad de pobres, es considerada la 

región con mayor desigualdad. 

Dentro de un panorama más localizado y pese a la limitada información que existe en 

cuanto a la distribución de riqueza en países específicamente como el Ecuador, es importante 
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investigar, ahondar y evidenciar las profundas brechas económico-sociales que lo 

caracterizan. 

Según Atuesta, Cuevas & Zambonino (2014) en lo que respecta al territorio 

ecuatoriano la prosperidad económica en los últimos tiempos se va visto envuelta dentro de 

un escenario donde la participación laboral ha decrecido ligeramente, aunque las condiciones 

de trabajo han mejorado y el nivel salarial por consiguiente de igual manera, lo que ha 

contribuido en cierta medida a la reducción de la pobreza pero no en su totalidad.  

Se destaca que algunas personas al no encontrar una fuente de empleo que supla sus 

necesidades básicas, han recurrido a la ejecución de actividades económicas informales como 

un medio de escape ante la falta de plazas laborales. Esto ha contribuido a que la participación 

económica no se refleje dentro de las estadísticas debido a que dichas actividades muchas 

veces no son declaradas dentro de los índices de crecimiento económico nacional, siendo 

necesario que el gobierno ecuatoriano tome medidas como el reconocido bono de desarrollo 

humano para que las personas que no se encuentran con empleo tengan un medio económico 

para poder sus necesidades básicas. 

Sin embargo, esto representa un gasto público que muchas veces es mal direccionado 

por la poca investigación que se ejerce a los perfiles de los afiliados de dicho servicio, el 

territorio ecuatoriano al poseer una participación económica extensamente fluctuante debido a 

factores netamente dependientes del mercado internacional se ve obligada a aumentar el 

endeudamiento externo y por ende aumentar el déficit corriente ecuatoriano.  

Algunos riesgos internos a los que se enfrenta el Ecuador, según la Superintendencia 

de Bancos (2018) se debe a la pérdida de competitividad en el mercado internacional a causa 

de la depreciación de las monedas de otros países latinoamericanos, como es el caso de 

Colombia y Perú, lo que ha ocasionado que los productos importados de éstos países tengan 

mayor demanda en el exterior por lo que resulta necesario que el gobierno nacional ejecute 

planes para salvaguardar la economía nacional ante los desequilibrios existentes.  

En lo que respecta al sistema financiero, la Superintendencia de Bancos del Ecuador 

(2018, pág. 5) sostiene que han existido muchos cambios significativos en los últimos años en 

donde la tasa de morosidad ha disminuido en casi 0,43 punto desde el 2017 al 2018, sin 

embargo ha aumentado el cartera improductiva en un 1,08%. Por su parte, la cartera comercial 
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se colocó en 11,73% a 9,36% dentro del mismo periodo y el microcrédito también aumento 

en casi 0,30 puntos pasando de 6,48% a 6,75% respectivamente.  

Aún con este escenario, existe incertidumbre dentro de la banca privada debido a que 

muchas entidades financieras mantienen sus flujos de inversión fuera del territorio nacional, 

así lo confirma la superintendencia:  

El sistema de bancos privados agrupados en bancos grandes y medianos, tienen el 

20,5% y 14,0% respectivamente de sus recursos (fondos disponibles e inversiones) 

colocados en entidades internacionales, por lo que la probabilidad de ser afectados 

ante shocks externos es importante. Los bancos privados pequeños, en cambio, tienen 

la mayor cantidad de recursos colocados en los bancos grandes (21,8%) considerando 

únicamente el sistema de banca privada, por lo que un hipotético default de los bancos 

grandes también les perjudicaría. Si se hace referencia a todo el sistema financiero la 

mayor parte de los recursos de los bancos pequeños están colocados en la banca 

pública (Superintendencia de Bancos , 2018, pág. 5) 

En este contexto surgen interrogantes que resultan interesantes como: ¿La banca 

privada está preparada para hacer frentes ante posibles shocks externos o no? ¿El crecimiento 

del empleo informal reduce la pobreza significativamente? La realidad ante estos escenarios 

demuestra una agudización de desigualdad tanto a nivel económico, político y social la cual 

se ha ido consolidando con el pasar de los años. 

1.2. Planteamiento del Problema 

En medio de un escenario económico mundial se puede hablar de economías 

saludables, aunque en la actualidad pueden sonar como una utopía, tienen características 

como la existencia de crecimiento superior al promedio, este se puede atribuir a 

disminuciones en indicadores como deuda externa, inflación; y también a incremento en otros 

factores como los salarios reales. Sin embargo, no necesariamente el país que tiene los 

mejores indicadores económicos y financieros tiene una buena calidad de vida humana. Por lo 

que al hablar de economías sanas la forma de administración eficaz y eficiente de los 

recursos, es clave ya que esta convierte su fin en mejorar la calidad de vida.  

Con este propósito se han creado y desarrollado modelos económicos que buscan 

explicar a través de un conjunto de variables qué relación existe entre ciertos factores y el 

crecimiento económico, dependiendo del pensamiento al cual se aproximen. También 

producto de los desequilibrios externos o internos se han creado recetas a través de 

instituciones que buscan regular de una u otra manera dichas fluctuaciones. 
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De acuerdo con Pinol (2015, pág. 52) la aplicación de fórmula y modelos de desarrollo 

foráneos adoptados han fracasado en el Ecuador. A pesar de que diferentes gobiernos lo han 

intentado todo. El rigor aplicado con el monetarismo (neoliberalismo extremo) de los ochenta 

y noventa dejó al país una hiperinflación que lo llevó a perder la moneda. No obstante, luego 

de 10 años de gobierno con criterio profundamente social tampoco se logró la meta buscada 

de eliminar la pobreza. Se puede citar la circunstancia de la Balanza de Pagos con o sin 

dolarización sigue negativa. 

El recurso más complejo de producir, organizar y distribuir en el Ecuador está referido 

en el capital físico. Según Rodríguez (2016) este se encuentra administrado por la banca 

privada y desde ella se determina la cantidad, a que tasas, con qué garantías, a qué tiempos y a 

que segmentos de la economía debe ser dirigido para esperar un retorno acorde a sus planes 

anuales. Se puede considerar este factor como un problema debido a que la contratación de la 

oferta de crédito repercute en la contracción de la inversión privada y genera una precaria 

participación ante la reducción de las exportaciones, ante es esta contracción comercial se 

tiene como resultado un aumento del déficit corriente que obliga al gobierno ecuatoriano a 

aumentar su deuda pública y por ende a aumentar el déficit de la Balanza de pagos.  

Aunque se han evidenciado síntomas de leve crecimiento reflejados en la economía, el 

tema de la pobreza aún no se ha podido resolver, la brecha entre los ricos y los pobres cada 

vez es más amplia y profunda. Nos deja claro que para esta situación existen otros motivos 

que deben ser analizados y explicados a detalle, es por esto que mediante el presente tema de 

investigación se pretende proyectar la relación que tiene la banca privada y el déficit corriente 

con los fluctuantes niveles de pobreza dentro del territorio ecuatoriano. 

1.3. Formulación del Problema 

La medición del desempeño de la banca privada permite identificar las actividades que 

se ejecutan como parte de una estrategia para alcanzar un crecimiento económico exitoso y 

con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Ante dicho contexto, es necesario 

analizar la influencia de la banca privada y el déficit corriente e identificar si mantiene una 

relación directa con los niveles de pobreza que enfrente el territorio ecuatoriano, ante esto 

surge la siguiente interrogante: 
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¿Cuál es la incidencia que tiene la banca privada y el déficit corriente en el nivel de la 

pobreza del Ecuador?   

1.3.1. Problemas específicos  

 ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que enmarca esta investigación? 

 ¿Qué modelo se utiliza para precisar el bienestar económico y la pobreza en el 

Ecuador? 

 ¿Cuál es el diagnostico situacional del Ecuador periodo 2010-2019? 

 ¿Cuáles son las posibles estrategias que existen para mejorar el proceso de creación y 

distribución del capital?    

1.4. Objetivo General  

Determinar la incidencia de la banca privada y el déficit corriente en el nivel de pobreza 

del Ecuador. Periodo 2010 – 2019.        

1.4.1. Objetivos Específicos  

 Fundamentar teóricamente el análisis del trabajo de investigación. 

 Analizar los volúmenes de crédito otorgados por la banca privada ecuatoriana y el 

déficit corriente en el periodo 2010-2019.  

 Determinar mediante un modelo de regresión lineal la relación existente entre las 

variables de estudio.  

 Elaborar un marco basado en criterios estratégicos y ajustes económicos, a fin de 

disminuir las asimetrías y brechas sociales existentes. 

1.5. Justificación 

El desarrollo de la presente investigación se centra en demostrar la resolución del rol 

de la banca como ente para la repotenciación de los sectores productivos a nivel nacional, ya 

que mediante la información que se proyecte de manera clara y concisa con datos 

proporcionados por las entidades gubernamentales responsables se podrá hacer la 

identificación oportuna de las falencias existentes y proponer los acciones estratégicas que 

permitan la dinamización económica vigente, así como a mejorar las expectativas de los 

actores económicos nacionales.  
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Por otra parte, el llevar a cabo un análisis de la balanza de pagos y su dinamismo 

económico en los últimos años resulta necesario para conocer qué medidas económicas está 

tomando en consideración el gobierno nacional para disminuir los niveles de deuda vigentes e 

identificar si estos se han sufrido alguna variación positiva o negativa ante la situación de 

desaceleración económica por la cual está pasando el territorio ecuatoriano por factores 

políticos pocos convencional, además de las incidencias por sucesos dentro del mercado 

internacional. 

Razón por la cual, este trabajo de investigación se enmarca en los lineamientos del 

Sumak kawsay cuya acepción más precisa es la de “vida en plenitud” mejor conocido como el 

“buen vivir”. Pretende entonces identificar, informar, sistematizar y contribuir en temas de 

interés global como pobreza, desigualdad, distribución y desenvolvimiento de los sectores 

económicos, la búsqueda incansable de factores determinantes que permitan erradicarlos en 

algunos casos o generarlos en otros. Por ello, pretende identificar aquellos factores más 

representativos al hablar del tema pobreza y su relación con la banca privada junto con el 

déficit corriente existente. 

De manera social busca obtener un diagnóstico, de la realidad actual en la que el 

Ecuador se desenvuelve, con el propósito de resaltar falencias o debilidades, que permitan 

tomar medidas correctivas, que para un futuro no muy lejano se conviertan en mecanismos o   

herramientas que permitan eliminar o erradicar problemas tan graves como lo son la pobreza 

o la desigualdad. Por lo que se considera una contribución al desarrollo de la sociedad. 

Académicamente el aporte de este trabajo, estará a disposición de los estudiantes o 

docentes, que se encuentren en búsqueda de conocimientos en cuanto a la realidad social en 

términos de pobreza que el Ecuador atraviesa. En términos profesionales este trabajo de 

investigación permitirá al autor utilizar aquellos conocimientos adquiridos, además de que a 

través de un amplio análisis y selección de teorías, identificar, asociar y vincularlos con la 

sociedad. De esta manera generar un aporte significativo. 

1.6. Delimitación del Problema  

El presente trabajo de investigación se concentra en demostrar cuantitativamente la 

relación existente entre los volúmenes de créditos otorgados por la banca privada y el déficit 

corriente con influencia directa en la pobreza del Ecuador, considerando aquellos indicadores 
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clave que intentan explicar o medir dichas variables. Este trabajo comprende un análisis de 

tipo cualitativo, cuantitativo, y descriptivo de las variables previamente mencionadas.  

A partir de la revisión de las respectivas teorías, políticas desarrolladas y necesidades 

de la población. Además, se analizará aquellos factores relevantes en la pobreza del Ecuador, 

con el fin de identificar aquellas falencias en el proceso de producción y distribución del 

capital y de esta manera plantear una serie de recomendaciones para su mejora.  

Este estudio se focaliza en el periodo comprendido entre 2010- 2019.  El campo en el 

cual se centra es el de economía Finanzas, donde obtiene su relevancia, ya que generara un 

aporte sustancial en el área de aspecto económico. 

A nivel académico la presente tesis analiza de manera teórica conceptos como 

pobreza, y déficit corriente desde un punto de vista institucionalista, con la finalidad de 

establecer si puede romper con los paradigmas económicos vigentes y las relaciones 

existentes entre la distribución de capitales y el nivel de pobreza en el Ecuador.  

Campo: Economía y Finanzas  

Área: Crecimiento Económico 

Aspecto: Económico 

Delimitación espacial: Ecuador 

Delimitación temporal: 2010-2019 
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Capitulo II 

Marco Teórico  

A lo largo del siglo se ha intensificado esfuerzos para determinar la fórmula para que 

el crecimiento económico sea sostenible e indicadores como la pobreza disminuyan de 

manera constante, dando como resultado un modelo óptimo de desempeño para una economía 

saludable. Por ello es importante definir aquellos términos de estudio con el fin de analizar de 

manera teórica los fenómenos que afronta la economía ecuatoriana.  

En primera instancia es necesario establecer las bases que fundamentan a la economía 

para entender los factores que intervienen en el decrecimiento de la economía mundial, 

regional y nacional, traduciéndose generalmente en aumentos de los índices de pobreza, 

seguido de una descripción de cada una de las variables de estudio como lo es la banca 

privada, el déficit corriente y la pobreza. 

2.1. Definición de economía 

El principio base de investigaciones con orientación socio-económicas, obliga a 

delimitar aspectos generales del término “economía”, sin embargo, esta encomienda resulta 

un tanto difícil ya que ni economistas en el pasado o en la actualidad han logrado ponerse de 

acuerdo y ofrecer una declaración unánime, por lo que existen diversas definiciones 

proporcionadas a través del tiempo las cuales serán presentadas a continuación. 

De manera tradicional la economía se define como una ciencia social que procura 

satisfacer las necesidades de los individuos, en base a la administración y distribución de los 

recursos limitados que existen dentro de una economía. En 1932, Robbins desarrolló un 

ensayo titulado la naturaleza y significado de la ciencia económica, este considera a la 

economía como una “ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y 

medios limitados que tienen diversa aplicación” (Robbins, 1944, pág. 3). 

La administración y distribución de estos recursos escasos orilla a la economía a 

estudiar métodos eficaces, que permitan proporcionar aquellos bienes requeridos por la 
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sociedad. Lo cual es ratificado por Samuelson y Nordhaus (1996, pág. 4) a través de la 

siguiente aseveración “las sociedades utilizan los recursos escasos para generar o producir 

mercancías valiosas y distribuirlas entre los individuos”. 

Al ser considerada una ciencia social, la economía está relacionada de manera directa 

con el ser humano y su proceder, Parkin (2004, pág. 934) la define como la ciencia que 

estudia a los seres humanos y su comportamiento en la toma de decisiones aun cuando sus 

necesidades son ilimitadas y sus recursos limitados; dichas elecciones son realizadas a nivel 

de todas las entidades económicas para hacer frente a la escasez. 

Stiglitz  (1993, pág. 37) también afirma que la economía “es una ciencia social, que  

estudia el problema social de la elección desde un punto de vista científico, lo que significa 

que basa en una exploración sistemática del problema de elección, que implica tanto la 

formulación de teorías como el examen de datos”. Como complemento Dornbusch & Stanley 

(1988, pág. 1) ven a la economía como “el estudio de la forma en que la sociedad decide que 

va a producir, como y para quien”. 

Para Marshall (1957, pág. 1) la economía “es el estudio de la humanidad en los 

negocios ordinarios de la vida; examina el aspecto de la acción individual y social que se 

relaciona más de cerca con el logro y con el uso de las condiciones materiales del bienestar”. 

De manera similar Samuelson (1976) pone en manifiesto que la economía “es el estudio de la 

manera en que los hombres y la sociedad utilizan (haciendo uso del dinero o no) unos 

recursos productivos escasos, para obtener distintos bienes y distribuirlos para su consumo 

presente o futuro entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad” (pág. 5) 

 En cada una de estas definiciones hay ciertos puntos que resultan repetitivos. En 

primer lugar, el término de la “escasez de recursos”, aquellos que se conocen como factores 

de producción, como trabajo, capital, tecnología, o conocimiento. Se vuelven escasos ya que 

son necesarios sea en conjunto o por separados, para producir cualquier bien dentro de la 

economía.  

En segundo lugar las “necesidades” son virtualmente ilimitadas, necesidades como: 

alimentación, salud, vestimenta, educación, servicios básicos, vivienda etc., “las personas 

desean cada vez más bienes y servicios de lo que pueden comprar sus ingresos; sean ricos o 

pobres lo que tienen nunca será suficiente” (Giron & Astudillo, 1994, pág. 14). 
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En tercer lugar, la “forma de distribución”, haciendo un análisis, según Mayorga 

(2010, pág. 179) la economía es “la ciencia, que estudia los fenómenos de producción, la 

distribución”. Por lo que ésta se encuentra siempre en busca de mejoras en los procesos de 

producción. Jaffé (2007, pág. 18) lo denomina “la dinámica de las riquezas de la sociedad”.  

La dualidad existente en la economía como ciencia según González (2012, pág. 2) se 

explica a través del estudio de la realidad social y la creación de modelos que se dan en base a 

esta, permiten entender de manera simple (haciendo uso de ciertos supuestos que simplifican 

la realidad), la diversidad de realidades, de esta manera interrelaciona lo real e irreal, dando 

lugar a respuestas estables.  

En conclusión, la economía como ciencia social relaciona las interacciones entre los 

miembros de una sociedad, donde la forma de organización mejor conocida como 

instituciones regulan o influyen en su comportamiento, finalmente, no solo busca satisfacer 

necesidades inmediatas, sino que a través de modelos simplificados busca explicar realidades 

sociales con el fin de brindar posibilidades que permitan mejorarlas. 

2.2. La economía del desarrollo  

Las diversas perspectivas de la economía del desarrollo han estado asociadas a un 

sistemático análisis de las pobrezas y desigualdades de las diversas composiciones sociales. 

En este sentido las políticas sociales de estructura socioeconómica que se contemplan en esta 

rama han delimitado diversas estrategias a fin de articular cambios para el crecimiento 

económico que posibiliten promover mejores condiciones de progreso de una manera más 

equitativa e inclusiva.  

En un primer momento es indispensable delimitar que dentro del análisis de la 

economía del desarrollo resulta esencial diferenciar las perspectivas connotativas que la 

pobreza y las desigualdades poseen como términos afines, pero de diferente condicionamiento 

epistemológico. La pobreza como condición social que desprovee a algunos estratos sociales 

de elementos básicos de subsistencia, se enmarca en el contexto de políticas ineficientes que 

promueven un conjunto de necesidades insatisfechas que se derivan de una inadecuada 

estructura social de gobierno o política de atención (Chaves & Pérez de Uralde, 2012, pág. 

54). 

Por otra parte, las desigualdades están asociadas con los estándares de privilegios que 

determinados grupos sociales enfrentan y proyectan de acuerdo a una escala de estatus que 
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favorece o desfavorece su posición social. La desigualdad designa una categoría de análisis 

que está asociada normalmente a las discrepancias de ingresos entre los habitantes y es 

posible medirla a través de la comparación entre la renta recibida por porcentajes específicos 

de la población (Hemel, 2016, pág. 36). 

Son diversas las investigaciones que se han realizado para analizar las visiones que la 

temática de la pobreza ha alcanzado. En ese sentido se analizan las concepciones de los 

autores Cuenca & Chavarro titulado: Pobreza y desarrollo económico: una aproximación al 

análisis institucional (2008). Las cuestiones más relevantes del presente estudio evidencian 

que:  

…la pobreza al fenómeno multicausal, no es posible delimitarla conceptualmente 

con un único indicador completo de la realidad. A todo ello se une que los 

referentes teóricos tradicionales destacan el rol de los ingresos, las alternativas del 

consumo o las determinadas necesidades. (Cuenca & Chavarro, 2008, pág. 145) 

Ante estas tendencias, lo que deben proyectar las políticas para enfrentar dicho 

fenómeno está asociado con directrices de trabajo con la finalidad de equilibrar un 

empoderamiento y las condiciones de vulnerabilidad en que se encierra el tejido social. De 

esta manera se requiere que la teoría económica abra un diálogo efectivo frente al análisis real 

de la complementariedad que se requiere explicar desde la teoría y la política para ofrecer 

coordenadas y alternativas claves a la naturaleza de la problemática. Desde estas perspectivas 

se demuestra que se ha contrastado una solución al asunto matizada por intereses políticos que 

marginan y abordan someramente las implicaciones y realidades que la economía del 

desarrollo debe articular objetivamente en la síntesis y la solución de las manifestaciones de la 

pobreza.   

Por otra parte, el estudio del autor Novales titulado: Crecimiento económico, 

desigualdad y pobreza (2011). Permite valorar los umbrales mínimos de satisfacción de 

necesidades en que se debe sustentar toda política económica para proveer subsidencia a sus 

pobladores. De esta manera el autor alude aspectos específicos que centran su análisis en las 

siguientes perspectivas:  

En la década del 70 del pasado siglo casi un 40% de la población mundial 

permanecía bajo la línea de pobreza, en los inicios de los años 90 dicha cifra había 

denotado una reducción al 26%. Indiscutiblemente el crecimiento económico 

ejerce una influencia directa sobre los índices de pobreza y a su vez sobre la 

desigualdad. (Novales, 2011, pág. 16) 
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Dichas particularidades revelan las ineficacias de los mecanismos distributivos que se unen 

a las inadecuadas funciones y estructuras que las políticas designan para administrar 

políticamente el desarrollo económico-social. Todas estas manifestaciones están asociadas 

con aspectos ineficientes como la calidad institucional, los desperfectos de los mercados de 

capitales y la limitada existencia de motivaciones. Por consiguiente, los resultados derivados 

de la desigualdad determinan el deterioro de la conexión social, puesto que, al acrecentar la 

grieta entre ricos y pobres, proliferan las acciones delincuentes e ilícitas junto con los precios 

de transacción relacionados a la seguridad en la actividad corporativa y al desempeño de las 

actividades contratadas.  

Dentro del análisis de la economía del desarrollo resulta esencial analizar los 

principales presupuestos que maneja el autor Smith como forma de delimitar los aspectos de 

mayor afluencia con la conformación de una teoría económica consolidada. Los principales 

lineamientos de la percepción de Smith consisten en la potenciación de iniciativas del sector 

privado como mecanismos de promover los mercados libres sin una regulación directa y 

regulada de las instancias gubernamentales.  

A partir de los preceptos de la autora Alcón en su libro: El pensamiento político y 

jurídico de Adam Smith: la idea de orden en el ámbito humano (1994) se precisa que:  

La aparición y fomento de monopolios provocaría una disminución de las 

alternativas productivas proveyendo así la elevación de los costos y a su vez la 

centralización del poder económico. La perspectiva de Smith está basada en un 

liberalismo y un neoliberalismo ortodoxo, lo cual denota conflictos y mayores 

discrepancias en materia de desigualdades y pobreza. (Alcón, 1994, pág. 126)   

Los análisis anteriormente referidos presuponen la concepción de Smith que estos 

procesos se ejecutarán de forma automática, eficaz e impersonalmente, por un dispositivo 

disgregado en los contextos del mercado. Desde los preceptos del autor Centty en su artículo 

titulado: El modelo de Adam Smith y su tesis acerca del desarrollo (2008) expone que:    

Los preceptos de las directrices de Smith permiten al crear un individuo autónomo 

de los sistemas rigurosos del pasado, le ofrece la independencia de pasar de una 

función laboral a otra y obtener los valores y bienes que requiere y anhele. De esta 

manera se centra el análisis de Smith en la resistencia de las alternativas de 

competencia para afirmar que los costos de los bienes y servicios resulten 

tendientes a los costos reales (Centty, 2008, pág. 32). 

Desde las visiones capitalistas de los fenómenos analizados se concreta que el modelo 

de enriquecimiento y centralización del poder para los propietarios de la producción jamás 

pueden convertirse en alternativas de solución a la pobreza y la desigualdad. Si bien existen 
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aspectos opuestos con el desarrollo económico equitativo e inclusivo, también existen 

aspectos de valor que posteriormente con las apreciaciones de Karl Marx permiten una 

complementación adecuada del sistema.  

Los preceptos de Karl Marx por su parte reflejan principios económicos sostenidos 

sobre las bases de un sistema socialista de equidades e inclusión sobre la propiedad. Teniendo 

en cuenta los criterios del autor Ernesto Arroba Salvador en su investigación: Apuntes sobre 

pensamiento económico (2003) referencia que:  

Uno de los aspectos en los que se sustenta la perspectiva económica de Marx es la 

propia lucha de clases por el poder político, a ello requiere delimitar una 

estructura regulatoria de instituciones políticas y jurídicas que permitan el control 

para la gestión de un cambio social que beneficie igualitariamente a los diversos 

miembros de la sociedad. (Arroba, 2003, pág. 89)      

La centralidad del pensamiento de Marx reside en la producción, mientras relega 

diversos aspectos de las relaciones de este proceso que a su juicio es donde se origina la 

explotación del sistema capitalista. Por tal razón los preceptos analizados por el autor 

Francisco Erice en su libro: La teoría económica de Marx (2013) enfatiza que:  

Las dimensiones económicas del pensamiento de Marx están sustentadas en la 

articulación y regulación del estado sobre la distribución equitativa de los recursos 

obtenidos de forma social en el trabajo. Deposita en las relaciones sociales el 

motor impulsor de la creación de valores comerciales que deben ser distribuidos 

de acuerdo al valor del trabajo realizado. (Erice, 2013, pág. 152) 

Estos principios se interrelacionan con los análisis anteriores que tanto Karl Marx como 

Adam Smith aportaron a la rama de la economía del desarrollo. La complementariedad de los 

aspectos positivos constituyó directrices que permitieron consolidar esta rama.    

Dentro de los grandes Aportes de Smith se referencia la delimitación y segmentación 

del trabajo y la acumulación de capital como origen para la gestión del desarrollo, a su vez, se 

reconoce las potencialidades de las competencias mercantiles y sus relaciones en los diversos 

sectores de la economía para el desarrollo. Asimismo, sus perspectivas del valor permitieron 

equilibrar las dimensiones del cambio entre diversos productos comercializados.  

Por otra parte, los preceptos de Marx permitieron resaltar la importancia de los 

preceptos teóricos, prácticos y filosóficos de fundamento de la economía, así como una 

correcta estructura de organización y gestión de los recursos. Otro de los aspectos advertidos 

reside en percibir las discrepancias entre el trabajo y el capital unido a las concepciones de 
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gestión de la igualdad y la pobreza desde la construcción común de los recursos y la 

distribución equitativa de sus resultados.  

2.3 Rol de la Banca en la economía    

Desde el inicio de las actividades productivas y la evolución del mercado ha 

fomentado que las empresas tengan la necesidad buscar fuentes de financiamiento logrando 

un mayor apego al sistema financiero, puesto que la función principal de las entidades 

bancarias es contribuir en el desarrollo de una nación mediante la asignación de recursos 

económicos que tiene como finalidad conseguir la estabilidad monetaria, financiera y 

suministrar medios pago seguros. 

 Los bancos dentro del sistema financiero se fundamenta en su alta intervención e 

influencia en la actividad económica de los distintos países, su papel principal es de actuar 

como intermediario financiero entre los ofertantes y demandantes de fondos; tiene con la 

capacidad de incitar y percibir el ahorro de la sociedad y a su vez de distribuir los recursos 

entre los diversos agentes económicos que tienen la necesidad de adquirir financiamiento para 

el desarrollo de proyectos, adquisición de maquinaria o inversión.  

El actuar como intermediadores financieros obtienen niveles de responsabilidades 

altas en temas de retribución y colocación de fondos de manera eficaz y eficiente que permita 

el desarrollo y crecimiento de los agentes económicos, protege los depósitos de ahorro en 

todas sus modalidades, asume riesgos crediticios y de liquidez (Casilda, 2012). 

Consecuente a ello se pude manifestar que las entidades bancarias se consideran como 

un elemento importante que permite dinamizar el desarrollo y crecimiento económico 

nacional, pues que son quienes asignan mayores recursos a la economía. Se concentra y tiene 

la capacidad de definir los buenos o malos proyectos independientemente de quien tenga la 

necesidad de adquirir fondos.  

Con el transcurso del tiempo y la evolución del mercado el sector bancario ha ido 

adoptando nuevas modalidades económicas, según los sectores, productos o segmentos en el 

que se desarrollan o incursionan que pueden ser de índole productiva, infraestructura, 

comercio, construcción, agricultura, industria, microempresarios, etc., que garanticen la 

sustentabilidad de las entidades a lo largo de vida de la entidad. De esta manera la banca 

cumple su rol de financiar el desarrollo productivo del país. 



16 

 

2.3.1 La banca privada y su importancia 

 En la actualidad la banca privada es una de las principales fuentes de financiamiento 

para el desarrollo efectivo de pequeños, medianos y grandes emprendimiento, de aquí data su 

importancia al ser un ente impulsador de desarrollo dentro de un país o localidad, misma que 

ha ganado confianza y participación en el mercado financiero durante los últimos años por los 

servicios que implementan para facilitar a los usuarios al acceso de créditos y medios de ahorro. 

 Así lo confirma Recalde (2012, pág. 2) mismo que manifiesta que este tipo de 

actividades “… están determinadas básicamente por el funcionamiento de los bancos públicos 

y privados, quienes tienen una amplia gama de operaciones que permiten el desarrollo de 

importantes sectores de la producción, en especial por el crédito, sustancial características de 

estas actividades”.  

 Por su parte Omarini (2017, págs. 13-14) indica que la banca privada se refiere a la 

provisión de alta calidad de una gama de servicios financieros y relacionados a clientes ricos, 

principalmente individuos y sus familias. En tiempos actuales, el mercado de servicios de 

banca privada ha sido el objetivo de muchos bancos grandes debido a la creciente riqueza de 

las personas, la rentabilidad relativa del negocio y las pequeñas barreras de entrada. Una 

amplia gama de diferentes bancos y otras instituciones financieras ofrecen acceso abierto a 

servicios de banca privada para personas de alto patrimonio.  

Por lo general, los servicios que se ofrecen combinan servicios de pago y servicios de 

cuenta, además de una amplia gama de servicios relacionados con inversiones de alto nivel. 

Debido a los cambios en las necesidades de los clientes, la reducción de las ganancias y una 

competencia más feroz, la oferta se ha enriquecido con otros servicios no financieros, como 

instalaciones inmobiliarias corporativas, nuevas ofertas en inversiones privadas, servicios 

filantrópicos, banca artística, servicios fiduciarios y fiduciarios, etc. Tradicionalmente, los 

bancos privados atendían a personas que tenían más de 1 millón de dólares en activos 

líquidos. Con el crecimiento de la banca afluente masiva durante la última década, los 

requisitos de entrada se han vuelto más modestos, aunque todavía quedan clientes de banca 

privada que se centran en un nivel de súper riqueza, donde los requisitos de entrada son más 

altos. 

Debido a esto el territorio ecuatoriano ha hecho de la banca privada una de sus 

principales fuentes de financiamiento al momento de contar con el capital para operar sus 
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proyectos de negocios, esto se debe a que muchas entidades financieras de carácter 

gubernamental no otorgan créditos a todos los sectores de la economía nacional, más bien el 

sector productivo es el que generalmente accede a sus beneficios y servicios para su capital de 

trabajo. 

En cuanto a los servicios, la banca privada ofrece banca en línea, una red de cajeros, 

pago de impuestos, acreditación de nóminas de empresas privadas, pago de servicios 

básicos… El sector cooperativo apela a microseguros ajustados a la realidad de los 

microempresarios (vulnerabilidad en el campo, maquinaria no certificada, riesgos de 

salud...). También participa en la recepción de remesas, cobro de servicios y en 

programas de ahorro de sus socios y clientes. (Revista Líderes, 2013) 
2.3.2. Colocaciones de la banca privada 

 Debido a la importancia de la banca privada y su participación en la economía de un 

país, así como las colocaciones o volúmenes de créditos facilitados a los sectores productivos 

de cada uno de los territorios en que operan, éstos sido de gran ayuda para la sostenibilidad 

financiera y socioeconómico de los emprendimientos para de esta manera mejorar la calidad 

de vida de sus habitantes.  

De acuerdo con García (2016, pág. 62) la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador en torno a la funcionalidad de la banca privada para las economías, manifiesta que 

“la profundización de los servicios financieros es fundamental para propender al desarrollo 

del sistema financiero de un país y por ende de su economía, ya que existe una estrecha 

relación entre la profundidad de los servicios financieros y el nivel de desarrollo económico”. 

Para dar un punto de vista que anteceda a la importancia de la participación de la 

banca privada en cuanto a las colocaciones durante el periodo del 2011 – 2009, a través de la 

investigación realizada por García (2016), se determina que: 

Las captaciones, conformadas por los depósitos a la vista, a plazo y otros, de los 

bancos privados en el período 2001 – 2009 crecieron en promedio anual del 18,3 %, 

pasaron de 3.561.1 a 13.673.0 millones de dólares. Las colocaciones, total inversiones 

más total cartera bruta, en el período antes mencionado creció el 14% promedio anual, 

es decir el crecimiento de las captaciones es mayor a las colocaciones en 4,3 puntos 

porcentuales. Cabe señalar, en el año 2001, los préstamos representaron el 94% de los 

depósitos, mientras que para el 2009 bajo al 69%, esto obedece a una mayor presencia 

de la banca pública. (págs. 63-64) 
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Con la finalidad de dar una perspectiva actualizada de los datos presentados en la cita 

anterior, a continuación, se presenta un análisis de evolución de las colocaciones de los 

volúmenes de créditos otorgados por la banca privada, a su vez el detalle de las tasas de 

interés por las diversas actividades o finalidades del crédito, tales como: 

 Microcrédito; 

 Consumo: prioritario y ordinario; 

 Comercial: ordinario y prioritario pymes; 

 Productivo: pymes y corporativo; y, 

 Vivienda: inmobiliario y vivienda de interés público. 

 

Figura 1. Evolución de la colocación de crédito en el Ecuador 

Tomado de (Diario El Comercio, 2019) 
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 De acuerdo a la figura expuesta y adaptada por el diario El Comercio desde la base de 

datos de ASOBANCA, desde el 2007 se empezó a fijar techos crediticios a las actividades 

comerciales y productivas, mismos que formaron parte de una participación dentro de la 

economía ecuatoriana desde el 65% - 70% de volumen de crédito privado. De igual manera 

actualmente existen trabas para que este mercado crezca o se diversifique con la apertura de 

nuevas instituciones con nacionalidad extranjera, así lo confirma el exministro de finanzas del 

Ecuador – Carlos de la Torre: 

Una de las trabas para que lleguen instituciones financieras internacionales es que un 

banco extranjero no puede solo abrir una sucursal en el país, sino que tiene que traer 

todo un capital y constituirse como un banco nacional, eso no es atractivo para los 

inversionistas”, dijo De la Torre. El segmento donde se observa que las tasas de interés 

son más bajas respecto al techo es el comercial ordinario. Ahí, la tasa promedio que 

cobran los entes, se ha mantenido alrededor de 2,3 puntos porcentuales por debajo del 

techo permitido desde el 2015, mientras que en la mayoría de créditos, la diferencia es 

de un punto o menos (Diario El Comercio, 2019). 

2.4. Teoría Monetarista 

Con el paso del tiempo se han desarrollado diversos modelos que intentan calcular la 

crisis o desaceleración económica, a través de combinaciones de diferentes factores macro y 

microeconómicos. Dichos modelos económicos buscan explicar de manera sencilla la 

realidad. Un modelo económico es considerado como bueno cuando este es simplificado para 

que sea comprensible y manejable. Además, debe ser selectivo al momento de plantear el 

objetivo que se quiere los fenómenos que quiere describir. Aunque ninguno puede describir a 

la perfección la realidad, sin embargo, si sirve como una guía simplificada de lo que ocurre en 

una economía.     

Por ende, se puede asumir que la teoría monetarista ha evolucionado 

significativamente durante las últimas décadas, mismas que han permitida dar una nueva 

perspectiva en torno al escenario empírico de la política monetaria y algunas autoridades caen 

el error de asumir que el comportamiento de la economía es como una máquina que puede dar 

soluciones a las situaciones económicas vigentes de manera automática. 

Este error de principio ha provocado multitud de desmanes en la ciencia económica y 

en la aplicación práctica de la política monetaria. Es uno de los elementos clave del 

pensamiento de Fukuyama, Greenspan ó Bernanke, los cuales creyeron haber acabado 

con los ciclos económicos. Un manejo adecuado de la máquina de hacer dinero y de la 

regulación bancaria permitía el suministro de oferta monetaria en las cantidades que se 

necesitaran en cada momento. Bajo esta concepción se ejecutaron programas de 

http://www.oroyfinanzas.com/2012/11/que-es-expansion-cuantitativa-quantitative-easing-qe/
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expansión monetaria cuya consecuencia más inmediata fue la creación de burbujas a 

partir del año 1997. A pesar de los resultados obtenidos, los autores y ejecutores de 

esta idea que tanto daño ha hecho a la economía mundial no sólo no se retractan sino 

que defienden aún con mayor ahínco sus ideas (Santacruz, 2013). 

Existen varias corrientes de pensamiento de donde nacen estos modelos, uno de los 

más predominante es el liberalismo en el cual el estado se involucra directamente con la 

sociedad y asume un rol regulatorio, su fundador Maynard Keynes, por lo que se le conoce 

como  keynesianismo, otros pensadores aparecieron como detractores argumentando que lo 

único que se hacía era  aumentar de manera desmedida el poder del estado lo que lo convertía 

en una carga  para el pueblo, conocido como el neoliberalismo mismo que enfatiza los 

derechos de propiedad y considera al gobierno como facilitador, además  busca  que el 

mercado se comporte libremente, siempre a favor de la privatización. Entre sus principales 

representantes se encuentran John Luck, Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo y 

Milton Friedman.    

La teoría de Milton Friedman genera gran controversia al estar en contra en su 

totalidad de la teoría presentada por Keynes, entre los postulados que más se pueden hacer 

comparativos es la postura del keynesianismo que sostenía que el dinero no posee una 

estabilidad por lo que resultaría complicado el determinar los cambios en torno a la cantidad 

de dinero dentro de una economía. Por su parte, Friedman lo confronta mediante la ejecución 

de extensos estudios que demuestran que el dinero si puede ser posible determinar su 

estabilidad, debido a que toma en consideración la oferta monetaria como un factor que afecta 

a las variables macroeconómicas y por ende al dinero, por lo que es una variable relevante 

para poder medir el nivel de renta real en una economía y además los precios en la misma. 

Según Krause (2018) afirma que para este economista “… la inflación es únicamente 

un fenómeno monetario, con lo cual vuelve a una visión clásica sobre el tema. Y los efectos 

del aumento de la cantidad de dinero pueden afectar la producción en el corto plazo, pero no 

en el largo, por lo que el dinero es “neutro” en relación a la actividad económica”. 

 

 

http://www.oroyfinanzas.com/2012/11/que-es-expansion-cuantitativa-quantitative-easing-qe/
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A partir de esta idea es que se derivan los puntos de vistas en cuanto al origen 

monetario y su relación con los ciclos económicos. El autor antes mencionado además indica 

que: 

De allí se deriva su propuesta de política monetaria, planteando fijar el crecimiento de 

los agregados monetarios en un nivel que sea compatible con el crecimiento de la 

economía a largo plazo y abandonando la discrecionalidad de las autoridades 

monetarias. A la larga no hay una relación entre inflación y desempleo y la curva de 

Phillips termina siendo vertical, incrementos en la oferta de dinero impactan en los 

precios y no en la producción. Si la política fiscal es poco eficaz para reducir el 

desempleo a largo plazo y la política monetaria tiene impacto en el corto plazo, pero 

no el largo, la recomendación para reducir el desempleo es la realizar reformas 

estructurales o institucionales, en particular, aquellas que afectan la inversión y el 

correcto funcionamiento del mercado de trabajo (Krause, 2018). 

De estos pensamientos parten modelos de la era moderna como Harrod y Domar 

quienes argumentaban la existencia prácticamente improbable del crecimiento, posterior a 

este surge  el modelo económico  de Solow y Swan (1956), con un enfoque neoclásico y una 

función de producción que tiene rendimientos decrecientes de capital, es un modelo de 

crecimiento exógeno, el cual planteaba que crisis como la 1929 no era una regla como lo 

hacían Harrod y Domar sino más bien lo que primaba era la estabilidad del sistema 

económico.  

La nueva economía monetarista (NEM) concibe el dinero como resultante del proceso 

por el cual los agentes económicos intercambian bienes y activos. Esta teoría no sólo 

estudia los efectos del dinero sobre la economía y aborda temas en banca, sistema de 

pagos, mercados de activos, entre otros; sino que hace explícito el rol del dinero como 

medio de intercambio (Aquino & Vega, 2014). 

2.5. Desaceleración económica  

 La desaceleración económica no es tema ajeno dentro de los gobiernos a nivel 

internacional, de hecho, por este factor es que muchas economías han buscados los diversos 

medios para hacer que sus sectores productivos alcancen el mayor desarrollo productivo 

necesario en cualquiera de sus actividades sea agrícolas, manufactureras, comerciales o de 

servicios. 

La primera crisis financiera internacional del siglo XXI, que estalló en septiembre de 

2008, fue seguida por un período de confusión en la teoría económica. En un principio 

se pensó que las reducciones en la tasa de interés unidas a los programas de inyección 

de liquidez eran suficientes para recuperar el ritmo de crecimiento mundial previo a la 

crisis. En la realidad nada de eso resultó siendo cierto. ¿Cuáles fueron los hechos? En 
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primer lugar, luego de una caída en 2009 y rebote en 2010, la economía mundial se 

sumió en un proceso de desaceleración hasta 2016, cuya manifestación fue el 

crecimiento cada vez más lento, tanto del PIB como del comercio mundial. En 

segundo lugar, aun con las tasas de interés en cero y una enorme cantidad de liquidez, 

la inversión no aumentó a los ritmos deseados ni tampoco la inflación. La inversión no 

reaccionó a las tasas de interés ni la liquidez disponible causó inflación, sino por el 

contrario, aparecieron signos de deflación. Surgió así una etapa de “no saber qué 

hacer”. El único antecedente de una crisis con una magnitud y alcance similar, fue la 

Gran Depresión de los años treinta, caracterizada por una lenta recuperación de los 

años subsiguientes (Parodi, 2018, pág. 4). 

 Para poder frenar este tipo de acontecimientos los gobiernos han decidido tomar en 

consideración las conocidas emergentes, estas se caracterizan si bien por ser inestables 

también son una gran personería que asume riesgos tanto políticos, económicos como 

sociales, pero lo que las hace más importantes es el hecho que su periodo de recuperación o 

de crecimiento económico es en un corto plazo, de esta manera aumentan su participación 

económica dentro de un territorio y por ende a mejorar los niveles de producción en los 

distintos sectores de generación de ingresos y comercio mundial. 

2.6. Tipos de déficit macroeconómicos 

 La desaceleración económica como se pudo apreciar es un factor que causa 

inestabilidad dentro de los indicadores productivos y de desarrollo económico de un territorio 

desarrollado, pero con mayor efecto sobre las que se encuentran en vías de desarrollo, lo que 

desata una serie de consecuencias sobre las cuentas macroeconómicas necesarias para 

mantener los niveles de estabilidad productiva constante. 

Las explicaciones son diversas; destacan el estancamiento secular, el lento proceso de 

desendeudamiento posterior a la crisis de 2008, transiciones estructurales de 

crecimiento, como en el caso de China, una “nueva normalidad”, una recesión de 

balances, divergencias de direcciones entre la política fiscal y la monetaria, entre otras 

(Parodi, 2018, pág. 7). 

A partir de ello se desencadenan diversos tipos de problemas conocidos como déficits 

mismos que pueden ser de diferentes índoles: 

 Déficit corriente: es un tipo de afectación sobre la balanza de pagos de las 

economías en vías de desarrollo: 

 Déficit fiscal: significa un decrecimiento considerable sobre la cuenta real 

monetaria y presupuestaria de un país. 
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 Déficit comercial: afecta principalmente a los niveles de comercialización tanto 

nacional como internacional de los sectores productivos de un país, lo que se 

traduce en una baja sobre el poder adquisitivo y una inestabilidad de los sectores 

generadores de empleo y subempleo.  

Con la finalidad de dar una explicación más detallada de cada uno de estos tipos de 

déficit, que no solo afectan al Estado o gobierno sino a la población en general debido a la 

reducción en sus volúmenes de comercialización o producción, y por ende a desincentivar a 

sus motores de actividad económica, en los siguientes apartados se da una breve descripción 

de cada uno de ellos. 

2.6.1. Déficit corriente 

 Es un déficit que se origina dentro de la balanza de pagos, de acuerdo con Cansino 

(2019) indica que “es un indicador contable que compara las transacciones comerciales que 

realizan determinadas personas o empresas de un país hacia el exterior, con las que se reciben 

desde el extranjero”. 

 La fórmula para el cálculo del déficit corriente es el siguiente de acuerdo al IEDE 

Business School (2018): 

BP = BCC + CF + FE + EON 

Balanza de pagos= Balanza en Cuenta Cuente + Cuenta Financiera + Financiamiento 

Excepcional + Errores y Omisiones Netos 

La balanza por cuenta corriente es una variable económica de difícil interpretación, 

sobre todo si la comparamos con otras variables como la producción, el desempleo o 

la inflación, en las que es posible establecer de forma prácticamente intuitiva sus 

implicaciones en términos de bienes y evaluar si el nivel que registran es positivo o 

negativo para la economía nacional. Por el contrario, un desequilibrio por cuenta 

corriente no es en sí ni bueno ni malo, de modo que en ocasiones puede ser 

interpretado como beneficioso para el país en cuestión, mientras que en otras 

ocasiones se considerara perjudicial dependiendo de las circunstancias económicas 

concretas del país (Paul, 2005, pág. 43). 

Saldo en Cuenta Corriente= Balanza comercial (X-M) + Balanza de servicios no factoriales 

(X – M) + Renta o pago neto de factores (Privado – públicos) + Transferencias corrientes 

netas (remesas del exterior) 
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 Mediante el cálculo de cuenta corriente se puede determinar el efecto de obtener un 

saldo positivo o negativo:  

 Si este saldo es positivo es decir que los créditos son mayores a los débitos por 

ende se entiende que hay un superávit sobre la cuenta corriente, por ello, se 

evidencia que los recursos económicos que posee un país pueden ser utilizados para 

proceder a invertir en el exterior. 

 Si el saldo que se obtiene es negativo significa que los créditos son menores a los 

débitos, por ende, hay un déficit dentro de la cuenta corriente por lo que las 

economías se ven obligadas a solicitar préstamos, disminuir su monto de reservas 

financieras con tal de mantener su punto de equilibrio estable. 

 Si los escenarios son iguales se asume que existe un equilibrio sobre la cuenta.  

2.6.2 Déficit Fiscal   

El déficit fiscal representa el acopio de la pérdida presupuestal que se ha incurrido en 

una vigencia anterior determinada, dado que los gastos de un país son mayores a sus ingresos 

o entradas de efectivo (Hernández, 2009, pág. 105). 

En otras palabras, se puede decir que el déficit fiscal se origina cuando los gastos de 

una nación son superiores a los ingresos en un determinado período (1año)  

Según (Jiménez F. , 2006, pág. 169) manifiesta que el déficit fiscal o de gobierno se lo 

obtiene a través de la siguiente fórmula:  

 

𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎𝑠 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 

 

El déficit fiscal primario es el resultado de los ingresos y egresos totales que tiene un 

estado sin considerar los desembolsos por intereses de la deuda pública; es decir toma en 

consideración los gastos de las operaciones corrientes, esta se la obtiene mediante la siguiente 

fórmula:  

𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑐𝑛𝑖𝑎𝑠 − 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠  

Esta concepción del déficit concedía con la filosofía general en el que consideraban 

que los emprendimientos públicos eran un mal necesario que durante la primera posguerra 
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asume una diversidad de responsabilidades enfocadas al ámbito de bienestar social, educación 

y obra de infraestructura. Con el transcurso del tiempo y la etapa de depresión de los años 

treinta el concepto de déficit fiscal se modificó con la teoría Keynesiana, la cual da inicio al 

cambio de concepción para fines anti cíclicos, que toma en cuenta la canalización de los 

ahorros no invertidos por el sector privado a favor de Estado para lograr la amortización de 

las fuerzas inflacionarias. 

Para financiar el déficit entre los ingresos y egresos se puede optar las siguientes 

formas de financiamiento. 

 Operaciones de Crédito Publico. - Este es solicitado al mercado internacional 

 Emisión de un nuevo dinero. - El Banco Central tiene la faculta de crear 

nuevos medios monetarios y de pago de forma interna; esto provocará una 

mayor oferta de recursos. 

 Aumento de Impuestos  

 Sustracción o disminución de los gastos 

 Financiamiento mixto mediante obtención de créditos internos y externos 

(Restrepo, 2015, pág. 45). 

 

2.6.3 Déficit Comercial   

El déficit comercial se genera cuando las exportaciones son inferiores a las 

importaciones, la cual es identificada en la balanza de pagos (Hall & Taylor, 1992, pág. 190) 

es decir es la diferencia negativa del valor de los bienes que oferta una nación y la adquisición 

de otros, como se lo puede apreciar a continuación: 

 

𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 − 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝐷é𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 >  𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

Este resultado es estimado como un indicador relevante dentro del comercio exterior y 

la correlación económica a nivel internacional. Refleja que la economía de una nación no es 

capaz de autoabastecerse, dado a que no cuenta con un sistema de producción idóneo lo que 

conlleva a tener oscilaciones macroeconómicas.   
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La magnitud del presente se determina por los aspectos macroeconómicos que son: 

 Diferencia entre el ahorro de los hogares y la inversión empresarial 

 La sumatoria de los déficit a nivel seccional, local y regional 

 Nivel de actividad económica del mercado global 

 Tipo de cambio 

 Capacidad de producción (Hufbauer, 2019). 

Al conjuntar estos aspectos incurre en déficit comercial el cual indica que la nación 

tiene más gastos de lo que percibe de ingreso de las actividades económicas que ofertan y 

demanda diversos productos y/o servicios. 

2.7 Aproximación al concepto de pobreza 

A fin de delimitar un marco teórico que permita alcanzar una mejor comprensión del 

complejo fenómeno de la pobreza, se exponen conceptos y enfoques propuestos por 

conocedores habidos en la materia.  A mediados del siglo XX la pobreza era entendida como 

un resultado del ingreso, en consecuencia, al hablar de los ingresos per cápita, se reducía todo 

el análisis a la separación entre países con elevadas rentas y países con menor renta.  

Durante los años 90 uno de los enfoques más utilizados para definir a la pobreza era el 

de Amartya Sen en (Ferullo, 2006, pág. 13) para él, la pobreza equivalía al grado de privación 

que un ser humano tiene para alcanzar el desarrollo pleno de sus capacidades e inclusive de su 

libertad, considerando cuestiones análogas como la calidad de vida, condiciones de trabajo y 

bienestar.  

Dentro de la misma línea de análisis Smith en Pardo (2000) consideraba que la 

pobreza mide la capacidad para cubrir las necesidades de subsistencia, y ésta se origina con la 

desigualdad. Una de sus principales aseveraciones consiste en que la desigualdad, y por ende 

la pobreza, aparece con los desacuerdos entre la propiedad privada y el gobierno, gran parte 

de su pensamiento se ve reflejado en la siguiente frase, “en donde existe una gran propiedad, 

hay una gran inequidad”.  

Para Ricardo como se cita en Pardo (2000) la pobreza es un problema social originado 

meramente por la forma de distribución de recursos, que afecta a las clases trabajadoras y 

reduce el bienestar de la sociedad en general. Esto se encuentra ligado de manera directa a una 
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percepción de malestar al no tener la cobertura vital, ni poder acceder a procesos que permitan 

el desarrollo personal, producto del estado de privación. 

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1997) la pobreza 

es la negación de las opciones y oportunidades de vivir una vida tolerable. De acuerdo a estas 

posturas la pobreza incapacita a una persona para que esta pueda proyectar metas con el fin 

único de mejorar su calidad de vida. 

Entonces la pobreza es abordada bajo los siguientes parámetros, la incapacidad para 

cubrir aspiraciones y expectativas pertenecientes a una cultura con sus respectivos bienes. La 

deficiencia que existe en diversos ámbitos como posiciones materiales, bajo nivel de renta 

(económico), provoca como resultado la separación de la población en estratos sociales (Anta 

, 1998, pág. 52). Razón por la cual el estudio de la pobreza toma en cuenta afectaciones 

cuantificables del individuo en el campo de la educación, salud, vivienda, trabajo, ingresos y 

nivel de vida. 

Bajo esta perspectiva la pobreza como operación estadística, afecta a los ingresos per 

cápita, lo cual de manera seccionada separa a la población de países con mayor y menor renta.  

Producto de ello toda restricción económica impide gozar de un estilo de vida satisfactorio, la 

pobreza entonces se entiende como la incapacidad para alcanzar bienestar. 

En el tema cualitativo es importante profundizar el concepto de pobreza desligándolo 

del ingreso, al tratarlo como un tema multidimensional. Donde no solo se abarcan temas como 

estilos de vida, problemas físicos, relaciones de género, falta de seguridad, abuso de poder, y 

limitadas capacidades de los pobres, sino que además las condiciones políticas, económicas y 

sicosociales, entre otras (Townsend et al, 1997).  

Así mismo, Spicker (1999) identifica once formas de distinguir la pobreza, a través de 

la necesidad, estándar de vida, insuficiencia de recursos, carencia de seguridad básica, falta de 

titularidad, privación múltiple, exclusión, desigualdad, clase, dependencia y padecimiento 

inaceptable. La pobreza puede desencadenar no solo problemas individuales sino también 

problemas colectivos, malestares psicológicos, y físicos, los cuales originan otros fenómenos 

como la discriminación y limitaciones en el progreso conjunto de la sociedad. 
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2.7.1 Política social y la pobreza 

Este planteamiento tiene un mayor sustento a través de la teoría de Kuznets (1934) 

determino una relación empírica con la forma de una U invertida entre el ingreso valorado 

mediante el PIB per cápita, y la desigualdad del ingreso. De acuerdo al autor, al inicio el 

desarrollo económico y su resultado reflejado en el crecimiento del PIB per cápita generan un 

aumento en la desigualdad del ingreso, pero, a partir de un punto los siguientes incrementos 

del PIB per cápita generan la reducción en la desigualdad.  

Una definición diferente de la pobreza la estableció Rowntree (1902) en su obra “El 

estándar de vida”, estableciendo que es un nivel de consumo que está por debajo de lo que 

generalmente es considerado el mínimo decente. Es decir, la población que no puede comprar 

lo que no necesita de todas maneras podría ser considerada pobre. Así se agrega la variable de 

consumo a la generación de pobreza, siendo esta la que determina el bienestar de una persona.  

Desde esta visión, la política social podría considerarse como un verdadero 

impedimento a las metas de crecimiento económico. Por el contrario, y desde una perspectiva 

del Desarrollo Humano, la concepción del crecimiento económico tiene un importante viraje, 

pues se considera que en la medida que las personas tengan más calidad de vida, mejores 

oportunidades, mayor escolaridad y salud y, en general, más desarrollo social propiciado por 

la política social, se evidenciarán importantes niveles de expansión económica. 

La política social debe convertirse en un verdadero catalizador de los procesos de 

redistribución de la riqueza social, empezando por favorecer a las clases de menores 

condiciones de calidad de vida, garantizando la cantidad y calidad de oportunidades y 

resultados efectivos de desarrollo de todas las personas, que asegure el crecimiento del capital 

social, generando un efectivo ambiente de inclusión que potencie la diversidad y minimice la 

discriminación y que convierta al mercado en un juego en el que todos ganan. 

 

Teoría: Ideal mejorar las condiciones de vida invirtiendo en el desarrollo humano  
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Realidad: Se cubren necesidades básicas.  

 

 

2.7.2 Política Económica y la pobreza 

Smith (1776) en su trabajo “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la 

riqueza de las naciones”, determina que el desarrollo económico y social a través del 

aprovisionamiento de capital atenuará el desfavorable escenario de la desigualdad, al 

incrementar el bienestar del trabajador en concordancia con una mayor disposición de riqueza 

material de la sociedad a la que inclusive los menos favorecidos tendrían determinado acceso. 

La libertad, a su vez, fundamentada en la libre elección de las personas para contratar en 

proporción con las leyes naturales u objetivas del mercado, sería una base esencial. 

Smith y otros contemporáneos señalaban la existencia de leyes económicas que 

regulaban la competencia en los procesos productivos. La ley de la mano invisible proponía 

que se generaría un equilibrio cuando el Estado no interviniera de manera directa en los 

procesos de cambio. Esta política tomó el nombre de laissez-faire (el Estado no interviene), 

sino que deja hacer y deja pasar al sector privado. El enfoque de la teoría clásica enfatiza los 

juegos económicos que se producen de manera natural en la economía. Los procesos que se 

generan se relacionan con la producción de bienes y servicios, y los resultados que se 

generan, es decir, la riqueza. La iniciativa privada tiene un rol fundamental en este equilibrio, 

la competencia funciona y regula sobre todo por la oferta y la demanda. Un aspecto de gran 

importancia es la relación que existe entre el Estado y la sociedad. El pueblo concibe como 

lejana la actuación del gobierno, porque el énfasis de las acciones se orienta hacia la 

administración de los recursos. El control de las variables macroeconómicas es una gran 

preocupación de la teoría clásica, por lo tanto, si el Estado interviene perturba el equilibrio 

natural de la mano invisible (Navarrete, 2012). 

  Es por estos factores que Smith rechaza la efectividad de la intervención del gobierno 

para reducir la influencia de la pobreza, y establece que el eje dinamizador de capitales y 

generador de riqueza es en gran parte el sector privado con la creación de plazas de trabajo 

que fungen como medio para la disminución de la pobreza. En este sentido Smith únicamente 
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admite la acción del Estado enfocada al mejoramiento de la educación de los menos 

favorecidos para equilibrar las consecuencias negativas de la segmentación del trabajo en el 

desarrollo intelectual de los trabajadores. 

Argumentándose en este principio Ricardo (1776), en su obra “Los principios de 

economía política y tributación”, considera que lo mejor que el gobierno puede hacer, aparte 

de atender a enfermos y ancianos, es promover la educación de los niños y motivar a los 

trabajadores a ser prudentes a través del ahorro y también una mayor educación, y deriva la 

responsabilidad de la disminución de la pobreza al sector privado que mediante su 

distribución del capital de acuerdo al esfuerzo del trabajador, se convierte en elemento 

catalizador del desarrollo económico de un Estado.   

Como base en el pensamiento económico de Adam Smith, Von Hayek (1929), en su 

obra “Principios de un orden social liberal”, hizo un aporte critico al intervencionismo estatal 

en la economía, en donde exaltaba la importancia del desarrollo del sector privado, el cual 

genera las oportunidades para que la clase trabajadora pueda acumular capital y salir de la 

pobreza.  

Harrod (1923), diseño un modelo de que explica el crecimiento económico a largo 

plazo, se concibió la idea que una vez alcanzado un nivel alto de crecimiento, 

automáticamente vendría un mejoramiento en el nivel de vida de la gente. Esta idea se conoce 

comúnmente como “Desarrollo por Derrame” (Gil, 2005). 

Respaldando la perspectiva del Smith, Ricardo, Hayek y Harrod sobre la importancia 

del desarrollo del sector privado en el proceso de reducción de la pobreza, se generan los 

resultados del estudio cuantitativo de Booth (1902) denominado “Vida y Trabajo de la 

Población de London”.  

Charles Booth centró sus objetivos en posiciones liberales orientadas hacia el 

desarrollo mediante su apoyo a economías capitalistas industriales, con resultados no 

homogéneos, ya que, en su carácter asimétrico a través de la globalización, generó la 

presencia de diversos fenómenos económicos que llevaron al aumento de la pobreza traducida 

en significativos niveles de desempleo. De esta forma Booth genero estudiosos del fenómeno, 

abordándolo cuantitativamente sobre líneas más científicas. Identificó claramente a la 

población pobre en términos de clases. Su famosa “línea de pobreza” no estaba basada en una 
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medición del ingreso, sino en las tasas de salario más bajas disponibles para un hombre en un 

empleo de tiempo completo, como también en la distinción entre aquellos que estaban 

trabajando y aquellos que no lo estaban (Booth, 1902). 

En 1889 Booth, publica “La vida y el trabajo del pueblo en Londres”, en donde el 

autor intenta enumerar la masa de la gente de Londres en clases según los niveles de pobreza 

o comodidad e indicar las condiciones de vida en cada clase. En paralelo desarrolló una 

segunda y similar clasificación, cuyos resultados se publicaron al mismo tiempo, se basó en lo 

que pude aprender de los niños en las escuelas primarias, y en relación con esto se 

describieron las oportunidades educativas ofrecidas a estos y otros niños en Londres.  

Los pensamientos de Smith, Ricardo, Hayek y Booth encontraron dirección en el la 

Teoría de la Acumulación de Capital, desarrolla por Smith (1776) determinó que el trabajo 

ocupa un papel central en la economía, puesto que la riqueza de las naciones proviene del 

mismo, en particular del trabajo que denomina productivo. La nación es una comunidad de 

trabajo en la cual se acumula capital formando parte del proceso de desarrollo. Con la división 

del trabajo se pone en marcha la formación de un círculo virtuoso del progreso de la 

opulencia. Con el avance de la división del trabajo, el trabajador-productor solo cubre una 

parte muy pequeña de sus necesidades, viéndose obligado a recurrir al producto del trabajo de 

otras personas, por lo que se pone en manifiesto la relación del trabajo y el crecimiento, en 

otras palabras si existen constantemente la producción de fuentes de trabajo las posibilidades 

de desarrollo de un Estado son mayores, y en consecuencia estas fuentes son creadas por 

aquellos instituciones capaces de generar capital y acumular riqueza.  

2.7.3. Crecimiento económico y redistribución de la riqueza 

Los esfuerzos para lograr reducir la pobreza se centraron básicamente en dos teorías, 

que se han complementado hasta la actualidad, la primera hace referencia a las iniciativas del 

sector privado para fomentar el crecimiento económico y la segunda a la intervención del 

sector público para redistribuir la riqueza. La discusión teórica se sustenta en el planteamiento 

de Adam Smith y Karl Marx, que desarrollaron directrices para explicar el fenómeno de la 

pobreza. 
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En primera instancia, la Teoría de la Acumulación de Capital, desarrollada por Smith 

(1776) determinó que el trabajo ocupa un papel central en la economía, puesto que la riqueza 

de las naciones proviene del valor del trabajo, en particular del trabajo que denomina 

productivo. La nación es una comunidad de trabajo en la cual se acumula capital formando 

parte del proceso de crecimiento económico.  

Con el avance de la división del trabajo, la especialización del trabajador resulta en el 

incremento de la producción, necesitándose para tener mayor productividad el trabajo de otras 

personas, lo que pone en manifiesto la relación entre el crecimiento del trabajo (más plazas de 

trabajo) y el desarrollo económico, en otras palabras, si existe constantemente producción de 

fuentes de empleo, las posibilidades de desarrollo de una sociedad son mayores. Estas fuentes 

son creadas por aquellas instituciones capaces de generar capital y acumular riqueza, al 

incrementar el bienestar del trabajador en concordancia con una mayor disposición de riqueza 

material (Smith, 1776 citado en Pardo, 2000). 

Ricardo (1776) en su obra “Los principios de economía política y tributación”, 

considera que la labor del gobierno debe centrarse exclusivamente en proporcionar salud y 

educación, y deriva la responsabilidad de la disminución de la pobreza al sector privado que, 

mediante su distribución del capital de acuerdo al esfuerzo del trabajador, se convierte en 

elemento catalizador del desarrollo económico de un Estado.  

Consistente con las ideas de Smith, sobre la importancia del desarrollo del sector 

privado en el proceso de reducción de la pobreza, se generaron los resultados del primer 

estudio cuantitativo en 1889 por Booth, donde publica “La vida y el trabajo del pueblo en 

Londres”, en donde el autor intenta clasificar la población de Londres en clases según los 

niveles de pobreza o comodidad, e indicar las condiciones de vida en cada clase.  

El autor, generó estudios sobre la pobreza de forma cuantitativa. Identificó claramente 

a la población pobre en términos de clases. En base a una “línea de pobreza” según las tasas 

de salario más bajas disponibles para un hombre en un empleo de tiempo completo, como 

también en la distinción entre aquellos que estaban trabajando y aquellos que no lo estaban 

(Booth, 1889). 
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El objetivo de este estudio fue determinar en qué condiciones se encontraba el pueblo 

de Londres y bajo qué condiciones vivían según su renta laboral, el mismo estableció la 

siguiente escala según los niveles de pobreza encontrados:  

Tabla 1.  

Distinciones de clases 

1.  Muy pobres A Semicriminal 

 B Ganancia “causal” (empleo ocasional) 

Pobres C Ganancia intermitente 

 D Ganancia Regular y Baja 

2. Confortables  E Ganancia regular normal 

 F Trabajo con alto salario  

Acomodados G Clase media baja 

 H Clase media alta 

Adaptado de  (Booth, 1889) 

 

Una vez que dividió a la población en cada categoría concluye que un análisis 

exhaustivo basado en esta construcción de clases puede redefinir las políticas sociales y 

contribuir en la formulación de estrategias para aliviar la pobreza (Booth, 1889 citado en 

Lanzetta, 1991). 

 

Paralelamente, Marx (1857) en su obra “El Capital. Crítica de la economía política” 

plantea que el Estado debe realizar esfuerzos para que todos formen parte y se beneficien del 

desarrollo, aceptando la realidad de que esta no puede llegar al total de la población por igual 

y respondiendo a los intereses de la mayoría (el pueblo), desprendiéndose como elemento 

base de la gestión de un gobierno la redistribución de la riqueza generada por el capital a 

través del gasto público. Desde esta misma perspectiva Engels (1867) a través de la 

finalización del trabajo de Marx, refuerza la visión del papel del Estado frente a la pobreza, 

estableciendo que su rol ejecutor debía permanecer adjunto intrínsecamente en la generación 

de oportunidades de desarrollo ejerciendo su poder sobre la dotación en recursos que deben 

ser priorizados para los menos favorecidos, que se traduce en la reducción de la pobreza, 

mediante la redistribución de la riqueza.  
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Marx y Engels desarrollaron la perspectiva de la pobreza en base a la intervención del 

Estado y una mayor distribución de los medios de producción, determinando dicha 

responsabilidad al sector público para que a través de políticas expresadas en el gasto social 

lograr equilibrar la acumulación del capital.  

2.7.4. Métodos de medición de la pobreza 

La medición se realiza a través de la recolección de características observables, de tipo 

cuantitativo y cualitativo. Este estudio se realiza a través de enfoques, métodos e indicadores. 

Por lo cual se expondrá de manera principal dos enfoques, el indirecto y el directo. 

2.7.4.1. Enfoque indirecto 

Hace referencia a una relación determinada entre un individuo y los estándares de la 

sociedad, dicha relación determinará su estatus de pobreza o no pobreza.  Dicho enfoque esta 

correlacionado con el consumo realizado tanto en bienes como servicios. Dentro de este 

enfoque se estudian métodos unidimensionales como cálculo de pobreza por ingreso, o por 

consumo, es decir, este método se relaciona de manera directa con la capacidad de consumo 

de un individuo.  

El enfoque indirecto clasifica como pobres a aquellos que no cuenten con los recursos 

sufcientes para satifacer necesidades básicas, éste se caracteriza por utilizar “lineas de 

pobreza” las cuales establecen el ingreso o gasto mínimo que permite mantener  el nivel de 

cida adecuado, en función de lo estándares establecidos (Feres & Mancero, 2001).  

Para Muñoz (2009) La construcción de las lineas de pobreza se bansan en una  canasta 

básica de alimentos que permitan una alimentacion adecuada que cubra las exigencias para 

cierto nivel de actividad fisica. Donde dicho nivel de actividad “determina los requerimientos 

energeticos mas alla de los necesarios para mantener en reposo el indice metabolico del 

cuerpo humano” (Ravallion, 1998). Bajo este enfoque la pobreza no es un fenómeno que 

depende de manera exclusiva del ingreso, por lo tanto, la estrategia no sólo dependerá del 

crecimiento económico. 

Este enfoque tiene ventajas y desventajas, la ventaja es que precisa de poca 

informacion para su cálculo, sin embargo tiene una desventaja ya que no toma en cuenta  la 

variación de ciertas características en  la relación entre el gasto y consumo, que no 
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necesariamente implican cambios en el bienestar, por lo que deja una probabilidad de 

impresición en el cálculo.  

 Método de Ingreso 

Utiliza al ingreso como medida de bienestar, por lo que mide la pobreza a través de la 

capacidad económica que tienen los hogares para satisfacer sus necesidades básicas sean estas 

alimentarias o no alimentarias.  

Establece un valor de canasta básica necesaria para subsistir, diferenciando los niveles 

de pobreza a través de satisfactores esenciales. Se considera como pobres a quienes tienen 

ingresos inferiores al valor per cápita de la canasta alimenticia como no alimenticia, es decir, 

solo cubren la canasta alimentaria y no la total.  Y pobreza extrema a quienes no alcanzan a 

cubrir el valor per cápita de la canasta alimenticia, (CIEPYC, 2010). Se puede considerar 

como fortaleza, el hecho de que permite resumir en una sola variable el estudio de la pobreza. 

La pobreza en función de la renta permite diferenciar entre las fuentes de ingresos, 

Coudouel, Hentschel & Wodon (2002), lo cual permitirá realizar una comprobación de 

calidad. Adicionalmente los datos son de más fácil acceso. De acuerdo con Feres & Mancero 

(2001) “Si bien la hipótesis del ingreso permanente predice que el consumo corriente sería un 

mejor indicador el ingreso muestra un comportamiento más adecuado”.  

Método de Consumo 

Cuando se habla de parametros monetarios tanto ingreso como consumo son los 

indicadores clave que pueden explicar el paramentro de bienestar , sin embargo, de manera 

conceptual el consumo en comparación al ingreso como medida cuantitativa es más aceptada 

ya que evidencia de manera clara y sencilla el nivel de vida de los hogares.  

Para Deaton & Grosh  (1999)  en Feres & Mancero (2001) el consumo como método 

de medición de pobreza es mejor que el ingreso cuando se habla de una recolección de datos 

en períodos pequeños, esto se debe a “la existencia de una mayor volatilidad y estacionalidad 

del ingreso con respecto al consumo, ya que al extrapolar el ingreso del período para obtener 

el ingreso anual, se magnificaría el ingreso estacional”  
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Otro parámetro que garantiza mejores resultados se da cuando la información obtenida 

en cuanto al consumo en las unidades familiares es más detallada ya que ésta se convierte en 

una mejor variable de medición de pobreza.  Además, existen diversas economías como las 

agrarias cuyos ingresos dependen de las temporadas de cosechas, aun cuando el cálculo del 

consumo también tiene dificultades puede ser más fiable; el gasto de consumo refleja no solo 

el adquirir bienes y servicios son también la capacidad que tiene la unidad familiar de cubrir 

aquellas necesidades en caso de rentas bajas, acceso a créditos o ahorros (Coudouel, 

Hentschel, & Wodon, 2002).   

Sin embargo, el consumo no está exento de la estacionalidad, esta variable se hace más 

importante cuando dicho consumo se hace en gran volumen y con poca frecuencia. La 

estacionalidad y volatilidad disminuye a medida que el período de evaluación es mayor. 

2.7.4.2. Enfoque directo  

El estudio de la pobreza basado en el estándar de vida material, consumo e ingreso 

corriente no son suficientes por si solos, por lo que es necesario complementarlos con 

variables que no se observan de manera directa, como por ejemplo el consumo de bienes que 

no son comercializados como la educación o la salud (Feres & Mancero, 2001). Cuando dicho 

análisis no se concentra en la satisfacción de necesidades, sino en las capacidades de un 

individuo para satisfacerlas, el enfoque se denomina directo. 

De acuerdo con un estudio realizado por Streeten (1989), pese a la disminucion del 

ingreso una poblacion experimento una mejora en el bienestar,  en gran parte esto se debe  a 

que las personas valoran otros aspectos como autodetermiancion, buenas condiciones 

laborales, entre otros que no se ven reflejados en el aspecto material.  

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluacion  (2014), dentro de este enfoque 

multidimensional se encuentran varios métodos desarrollados  como por ejemplo el método 

de las capacidades ( Sen, 1993), la combinación de necesidades básicas insatisfechas e ingreso 

(Beccaria y Minujín,1985; Feres y Mancero, 2000), el Método de medición Integral de la 

pobreza (MMIP) (Boltvinik, 1992), el enfoque de derechos (Donald y Mottershaw, 2009), el 

método de privación relativa ( Townsend, 1979; Gordon, 2010), los métodos orientados por 

axiomas (Alkire y Foster, 2007,2011), entre otros.   
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2.7.4.3. Método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

A inicios de los años ochenta, uno de los métodos más conocidos y empleados 

especialmente en América latina era el de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

implica la identificación y selección de características de los hogares que no solo representen 

aquella dimensión de privación, la cual es la más importante, sino que también se encuentren 

asociadas a las demás carencias que configuran tales situaciones (INDEC, 1984). 

La selección de indicadores se rige a cuatro pasos: primero, determinar el grupo de 

necesidades mínimas susceptibles de estudio. Segundo, seleccionar indicadores censales que 

representen dichas necesidades, tercero, definir el nivel crítico de satisfacción para cada 

necesidad y cuarto, asegurar que los indicadores seleccionados correspondan a situaciones de 

pobreza, Quintana (2008) como se cita en Bazan, Quitero & Hernandez (2011). 

Bajo este método es necesario elaborar una canasta básica de bienes y servicios los 

cuales se consideran como indispensables para vivir, esto es determinado por expertos cuyo 

análisis se basa en patrones de consumo de la población, se determinan los costos de la misma 

y por lo tanto el ingreso necesario para cubrirla. Los resultados se analizan de manera sencilla, 

quienes no alcanzan dicho ingreso, son considerados como pobres y quienes ni siquiera logran 

cubrir necesidades esenciales alimentarias se consideran extremadamente pobres.  

Existen ciertas variables de carencias que se constituyen como común denominador, 

por ejemplo, el hacinamiento, vivienda inadecuada, abastecimiento inadecuado de agua, 

carencia de servicios sanitarios, falta de acceso a educación, y capacidad económica como 

probabilidad de obtener recursos suficientes y su capacidad de consumo (Feres & Mancero, 

2001).  

Sin embargo, estas variables pueden ajustarse de acuerdo a la situación propia de un 

país. 

El común denominador de la pobreza de acuerdo a este método, se entendería como 

las carencias presentadas dentro de un hogar en cuanto a la imposibilidad de cubrir sus 

necesidades básicas, las cuales les permitan tener acceso a privacidad, higiene, y todos los 

elementos bases para que las personas puedan incorporarse adecuadamente a una vida 

productiva y social. Si bien es considerado un método sencillo de explicar y de aplicar su 

mayor limitación, consiste en que este análisis se puede entender como subjetivo ya que está 
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en función de la percepción que tiene cada individuo o grupo de individuos acerca de la 

satisfacción mínima de sus necesidades (Ferrer, 2010). 

Es importante mencionar que el método NBI utiliza información ex post puesto que no 

considera la capacidad del hogar para satisfacer necesidades a futuro (Feres & Mancero, 

2001). Ya elegidos los indicadores se puede determinar umbrales estos se obtienen 

correlacionando diversos niveles de satisfacción y de insuficiencia de ingresos. Esto arrojara 

como resultado el número de hogares que tienen alguna NBI, no necesariamente la pobreza en 

sí, ya que la forma de correlacionar y clasificación final pobres queda a criterio del 

investigador. 

Sin embargo, este método puede tener un gran impacto si cuenta con una gran 

desagregación geográfica, el uso de fuentes como censos nacionales de población y vivienda, 

una relación estadística significativa entre el indicador y el ingreso, donde el indicador de 

cuentas, de necesidades que no se reportan de manera directa en el censo. Además de que los 

umbrales de satisfacción deben ser alcanzables para el grupo de hogares que se encuentra bajo 

estudio (Kaztman, 1996). 

2.7.4.4. Método de las capacidades 

De acuerdo con la teoria planteada por Amartya Sen el nivel de vida de un individuo 

se ve determinado no por los bienes que posea, adquiera o por la utilidad que estos le brinden 

sino por sus “capacidades” (Sen, 1984). Se entiende por capacidades aquellas “posibilidades 

que tiene un individuo para alcanzar determinados funcionamientos” (Sen, 1980), es decir, 

aquellas herramientas necesarias para generar ingresos, obtener educación o un empleo. 

Este concepto indica entonces que son pobres aquellos que se encuentran excluidos no 

solo de aquirir bienes, sino también de la inclusion en participacion democratica, libertad, de 

la toma de decisiones de la sociedad, y porducto de esta falta de acceso para alcanzar bienes 

inmateriales impresindibles no tienen oportunidades de alcanzar un estandar de bienestar 

determinado. 

Este grado de libertad del que se dispone para llevar diversos tipos de vida, esta a 

favor de incrementar aquellas capacidades u oportunidades, persibiendolas como una 

secuencia que inicia en el bien, pasa sus caracteristicas, luesgo por las capacidades y por 

ultimo la utiidad (Feres & Mancero, 2001).  
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Observa entonces mas allá de un crecimiento economico, ya que los bienes no 

determinan el estandar de vida ni tampoco la comparacion de niveles de utilidad. Sino mas 

bien busca un desarrollo integral, ya que la posesión de bienes por si solos no determinan las 

activades de los individuos y a  la utilidad como una reacción subjetiva a la ejecucion de una 

capacidad; por lo tanto el determinante seria la facultad del individuo para realizar acciones.  

Finalmente, como indica Ravallion  (1998)  en Feres & Mancero (2001), el enfoque de 

las capacidades se presenta como un intermediario entre el consumo de bienes y la utilidad, ya 

que la funcion de utilidad es una funcion de las capacidades , entonces es posible expresar la 

utilidad unicamente en terminos de consumo de bienes y caracteristicas del hogar, siendo las 

capacidades el determinante del bienestar individual. 

2.8. Marco Referencial  

A través del marco referencial se establecen estudios cuyos resultados aporten al 

desarrollo de la presente investigación. Para esto se toman estudio que integren las variables; 

desigualdad y la distribución del capital, las cuales han sido analizadas de acuerdo a contextos 

similares a los del Ecuador.  

La primera investigación tomada como referencia “Desigualdad y pobreza América 

Latina y Europa desde 1950”, realizada por Gangas (2010) se centra en el análisis de la 

evolución de la desigualdad y la situación de la pobreza en Latinoamérica y en Europa 

mediante una visión práctica y comparativa. Se analiza el desarrollo desde los años 50’s hasta 

el término del siglo XX, en los dos contextos. Para obtener como resultado, se valoran los 

posibles criterios de la información e indicies utilizables, así como su eficacia, desde una 

perspectiva general.  

Mediante los resultados de este estudio se logra obtener una base de datos con sus 

respectivos análisis interpretativos, la cual servirá para establecer una base tendencial del 

comportamiento de las variables “desigualdad y la distribución del capital”. 

Consecuentemente, a través de esta base de datos se puede hacer un análisis análogo a la 

realidad actual del Ecuador, cuyo desempeño económico ha pasado por una serie de cambios 

que han marcado el desarrollo económico del país. No obstante, aunque no se tienen 

resultados actuales, se debe considerar que la economía es cíclica, y, por lo tanto, las 

fluctuaciones encontradas en este estudio y la cohesión de los datos puede ayudar a explicar el 

doble déficit, y su relación con el crecimiento económico y la pobreza en el Ecuador. 
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La segunda investigación referenciada es la denominada “Crecimiento económico y 

concentración del ingreso: sus efectos en la pobreza de Brasil”, realizada por Andrade & 

Marinho (2017), el cual se basa en el análisis de los efectos del crecimiento económico y la 

desigualdad de los ingresos en la pobreza utilizando datos de panel para los estados brasileños 

de 1995 a 2009, tomando como base la hipótesis de Bourguignon (2003), la cual se basa en 

que a más desigualdad en un país, el crecimiento económico es menos eficiente para 

disminuir la pobreza. Obteniendo como resultado que a menor desarrollo inicial y mayor 

desigualdad inicial, se genera una menor influencia en el incremento de los ingresos y la 

disminución de la pobreza.  

Los resultados de esta investigación pueden ayudar a entender el comportamiento de 

las variables “desigualdad y la distribución del capital” en el contexto ecuatoriano, 

considerando que el contexto de Brasil es cercano al de Ecuador, por lo tanto, es importante 

tomar como referencia también la hipótesis utilizado en este estudio “a más desigualdad en un 

país, el crecimiento económico es menos eficiente para disminuir la pobreza”, para 

consecuentemente indagar de acuerdo al desempeño económico y social del Ecuador.  

2.9. Marco Legal 

Las bases legales sobre las cuales se fundamenta la presente tesis, enmarcan, 

argumentan y sustentan el tema de estudio. Se han recopilado las leyes principales que 

regulan notablemente el tema de interés, siendo la piedra angular la Constitución de la 

República (2008), el Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021), las Normas de control para las 

Entidades, Organismos del Sector Público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos (2009), y el Código de Trabajo del Ecuador (2013). 

La constitución de la República del Ecuador (2008), denota en el preámbulo 

“Celebrando a la naturaleza, la Pacha Mama... decidimos construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el sumak 

kawsay”; resaltando así la dirección de cada una de las decisiones, tanto políticas sociales, 

económicas o culturales.  

Se establece en el art. 3 que el estado tiene como deber principal garantizar, la 

aplicación de los derechos estipulados en la constitución, como la alimentación, agua, salud, y 

seguridad social sin ningún tipo de discriminación, a fin de defender la soberanía y preservar 

la diversidad; fomentando un desarrollo equitativo y solidario.   
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Otros deberes del estado se mencionan en la sección 5 del mismo artículo, donde el 

estado debe: planificar el desarrollo social, buscar la erradicación de la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos, a fin de que todos 

mantengan una convivencia libre de corrupción y democrática, pudiendo así, acceder al buen 

vivir. En adición a esto, el art. 30 emite directrices para los derechos mencionados, por lo que 

el estado se compromete a garantizar el acceso de los ciudadanos a vivir en lugares seguros, 

saludables, dignificados e independientes.  

En adición, el art 283 determina que el sistema económico social y solidario reconoce 

al ser humano como sujeto y fin, con una relación dinámica que posibilite el buen vivir. El 

estado ha sido creado como un agente dinamizador y regulador de la economía, a fin de que 

este pueda cumplir con su objeto, debe existir un conjunto sostenible de sistemas organizados, 

de índole social, económica y cultural. La planificación del desarrollo conjunto y sostenible, 

permitirá el ejercicio de derechos, equidad social, participativa y transparente.  

Esta planificación se encuentra planteada en el Plan Nacional de Desarrollo (2017-

2021), donde se emplean proyectos, políticas y programas que buscan generar un entorno 

adecuado, para mejorar la calidad y esperanza de vida, incrementar capacidades, edificar un 

sistema económico transparente, democrático, sostenible y productivo, a través de la 

generación de empleo digno y estable. 

Las políticas económicas establecidas dentro de esta planificación han sido orientadas 

hacia la búsqueda del desarrollo nacional sostenible, erradicar la pobreza, la redistribución 

equitativa de los recursos, y garantizar los derechos individuales y colectivos.  Una vez 

mencionado esto, es importante recordar que la pobreza no solo es sinónimo de carencias 

materiales en bienes o servicios, sino que se ve reflejada también en la desigualdad, la 

exclusión social o la falta de derechos. 

Por otro lado, las normas de control tanto interno como externos, realizado por las 

entidades sujetas a control, a fin de que la gestión de los respectivos recursos, se efectúen de 

manera eficiente. Cuyos controles externos de los métodos ejecutados por la contraloría 

general del estado permita supervisar la administración adecuada y responsable, cuya única 

finalidad es la de proteger y conservar el patrimonio público; incorporando al buen vivir como 

politica interna de estado. 
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Finalmente, el código del trabajo norma actualmente tanto los derechos como 

obligaciones del empleador y del trabajador, reconociendo la influencia positiva del capital 

humano como fuerza laboral en la generación de recursos dentro de una economía. 

2.10. Marco Metodológico  

Para el desarrollo del estudio se consideran tanto el tipo de investigación y el enfoque, 

a través de los cuales se establece el tratamiento de la información y datos que se obtienen 

mediante el análisis y síntesis.  

2.10.1. Tipo de investigación  

   El tipo de investigación que se utiliza en este estudio es descriptivo, explicativo y 

documental. 

La investigación descriptiva se basa en la caracterización de una serie de 

acontecimiento, con el propósito de determinar su desempeño y estructura. El resultado de 

este tipo de estudio es concordante con la profundidad de los conocimientos aplicados para la 

descripción de las variables de la problemática (Arias, 2012). 

  Por ende, este tipo de investigación se basa en describir los elementos que conforman 

la problemática el problema, en donde se integren las variables; desigualdad y la distribución 

del capital, siendo estos los lineamientos del estudio, los cuales son sustentados con la teoría 

económica y la teoría del desarrollo. Con el resultado logrado mediante el análisis de datos e 

información se logra determinar la influencia que tiene el volumen de créditos otorgados por 

la banca privada junto déficit corriente en la pobreza en el Ecuador, en el período 2010-2019 

. 

  De acuerdo con Maldonado (2017), la investigación explicativa es aquella que busca 

definir las causas del objeto de estudio, de manera que en base a dicha información pueda 

establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones que corroboren la pregunta de 

investigación. 

  A través de la investigación explicativa se realizará un análisis a la permanencia de la 

del doble déficit y la relación que mantiene con el crecimiento económico y la pobreza, de 

manera que cada uno de los estos, sea claro y conciso al momento de plantear los resultados, 

para posteriormente establecer las respectivas conclusiones en torno al tema de investigación. 
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  La investigación documental es aquella que emplea documentos de carácter oficial y 

personal como sustento de información, de manera que el lector tenga claro lo que se 

desarrolla en base a los criterios de diversos autores plasmados en diversos documentos, tales 

como libros, artículos, entre otros (Maldonado, 2017). 

  La investigación documental se empleó para el sustento teórico del presente trabajo de 

investigación, ya que obtendrá información sobre el tema a través de fuentes primarias y 

secundarias. 

2.10.2. Método de investigación  

  El método de la investigación es deductivo. Este método se encarga de extraer las 

conclusiones lógicas y validas partiendo de un conjunto de datos, las cuales se toman de lo 

más general al aspecto más específico (Cegarra, 2012).  

  Desde este punto de vista el método deductivo se abarca con el propósito de establecer 

el comportamiento de las variables desigualdad y la distribución del capital dentro del 

contexto ecuatoriano desde la parte general hacia la específica, mediante el análisis de los 

factores que integran el entorno económico, político y social, los cuales son determinantes 

para la permanencia del déficit con la pobreza en el Ecuador. 

El objetivo de un modelo de regresión es tratar de explicar la relación que existe entre 

una variable dependiente (variable respuesta) Y un conjunto de variables 

independientes (variables explicativas) X1,..., Xn. En un modelo de regresión lineal 

simple tratamos de explicar la relación que existe entre la variable respuesta Y y una 

única variable explicativa X. (Carollo, 2012) 

  Además para fundamentar el análisis de datos se toma en consideración la aplicación 

de un método de regresión lineal, misma donde se toma en consideración las principales 

variables de investigación (dependiente e independiente), con ello se permite determinar si 

existe o no una influencia de las variables independientes sobre las variables dependientes.  

2.10.3 Enfoque de la investigación  

  El enfoque de la investigación es un proceso ordenado, organizado y controlado, 

asociado de manera directa con dos métodos de estudio; el método inductivo relacionado con 

el estudio cualitativo, mismo que se fundamenta en el análisis de información desprendida de 

las particularidades y comportamiento de las variables de la problemática abordada, en 
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consecuencia, pueden ser subjetivo. De forma complementaria, el método inductivo está 

asociado con el estudio cuantitativo, misma que se fundamenta en la valoración numérica de 

las variables de investigación. Este conjunto de datos se obtiene mediante estadística 

descriptiva para dimensionar el desarrollo de determinada problemática en un contexto y 

período de tiempo delimitados (Behar, 2008).  

 

 El enfoque cuantitativo es empleado para analizar los datos e información estadística 

derivada de la desigualdad y la distribución del capital medido a través del desempeño 

económico ecuatoriano. 

 El enfoque cualitativo se utiliza para analizar los parámetros sociales del Ecuador y de 

la población frente de la desigualdad y la distribución del capital, con el propósito de 

establecer tendencias que fundamenten el desempeño económico del país.  

2.10.4 Selección de variables 

Variable dependiente: Pobreza en el Ecuador. 

Variable independiente: Colocaciones de la banca privada y el déficit corriente. 
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Capitulo III 

Análisis Situacional  

3.1. Cuenta Corriente 

La cuenta corriente forma parte de la balanza de pagos de la economía ecuatoriana, 

dentro de este rubro se consideran los montos generados dentro de la balanza comercial, el 

nivel de rentas percibidos por el país y las transferencias percibidas por el gobierno nacional. 

De acuerdo a los datos presentados en el Banco Central del Ecuador el comportamiento de 

esta cuenta ha sido muy fluctuante y con tendencias negativas. 

Entre el primer trimestre del 2010 y 2013, la balanza comercial sufrió una de las 

caídas más bajas dentro del tercer trimestre del 2010 con $-930,7 millones de dólares este 

monto se puede explicar ante los escenarios de protestas políticas que se originaron el 30 de 

septiembre de ese año, en donde se exigía un mejor nivel de salario. Este escenario generó 

mucho nerviosismo no solo a nivel local sino a nivel internacional, ante el origen de los 

atentados en dicho periodo. Solo pudo mantener una pequeña recuperación dentro del primer 

trimestre del 2011 con $225 millones de USD tras la expedición de una política de control de 

salida de divisas dictada por el gobierno. 

 Ante este escenario de incertidumbre económica, la capacidad de generar inversiones 

por parte del extranjero ha sido mínima, ya que se pueden originar dos escenarios: uno en el 

que el inversionistas analice una tentativa participación para aprovechar la explotación de 

aquellos sectores que generan una gran oportunidad económica o en su defecto, termine de 

ahuyentarles, lo que genera una desenfrenada salida de divisas necesarias para continuar la 

operatividad de los diversos sectores productivos. 

 Los escenarios de participación negativa se mantuvieron constantes y con mucha más 

fuerza desde el cuarto trimestre del 2014 en donde el déficit en cuenta corriente reflejo un 

valor total de $-1.318,4 millones de dólares es decir una tasa variación negativa de 1570.9% 

con respecto al trimestre anterior, así mismo este comportamiento deficitario se mantuvo 

constante en el primer trimestre del 2015 con $-898.6 millones de dólares. Este escenario de 

mayor depresión dentro de esta importante cuenta se debe a los orígenes acarreados a la crisis 

inmobiliaria que aún se sentía en esos años y uno de los más inesperados shoks económicos a 

nivel internacional como es la reducción del precio del barril de petróleo, mismo que afecto 

considerablemente el dinamismo económico ecuatoriano al ser un país petrolero. Estos 

escenarios se los puede apreciar a detalle en la siguiente gráfica:
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Figura 2. Cuenta corriente 2010 – 2019 (Trimestral) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)
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3.2. Créditos de la Banca privada 

De acuerdo al comportamiento de la cuenta corriente se podría asumir que todos los 

rubros o variables macroeconómicas pasarían los mismos escenarios decrecientes, sin 

embargo, esto no fue así ya que, la crisis local y mundial pasó sin causar ningún daño 

colateral a los créditos otorgados por la banca privada a los diferentes sectores productivos y 

de participación económica dentro del Ecuador.  

Este escenario se da ante un positivo dinamismo del sector financiero, mismo que 

incremento los volúmenes de depósitos y por ende generando que haya mayor flujo de 

efectivos para ser otorgado a manera de crédito a los principales agentes económicos 

nacionales. Siendo el sector productivo y de consumo los que mayor volumen de créditos han 

ocupado durante los últimos años.  

 En torno a esto, la tendencia se ha mantenido hacia el alza desde el primer trimestre 

con $30.9 millones de dólares en el 2010, pasando a $50,19 millones de USD en el primer 

periodo trimestral del 2013 y llegando a uno de los puntos más altos dentro del primer 

trimestre del 2015 con un monto generado por créditos de $62.13 millones USD. Sin 

embargo, esta tendencia no se mantuvo tan constante durante los próximos trimestres, esto se 

debe al aumento del endeudamiento externo ecuatoriano llegando a una reducción de más de 

$6 millones de dólares en el primer trimestre del 2016, en donde los rubros fueron de $56.35 

millones de dólares. 

 A partir del primero trimestre del 2017, el volumen de créditos incremento como 

medidas de adaptación ante el aumento del gasto público por parte del gobierno para 

repotenciar los sectores productivos, pasando de $72,99 millones dólares a un punto máximo 

actual vigente dentro del tercer trimestre del 2019 con$87.65 millones de USD destinados a 

repotenciar la economía nacional. 

 Esta alza se debe ante las campañas vertidas a nivel nacional por las distintas 

financieras del sector privado, quienes están abriendo la posibilidad de mejores accesos a 

microcréditos de financiación dependiendo las posibilidades y fines del crédito, ya que mayor 

facilidad se otorga si estos créditos son con fines de incrementar el capital humano para 

consumo o para mejorar los procesos productivos. A continuación, se presenta una figura con 

las distintas tendencias que ha adoptado el crédito otorgado por la banca privada:
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Figura 3. Créditos de la banca privada 2010 – 2019 (Trimestral) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)
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Para la aplicación práctica del estudio actual, el volumen de crédito está dado de 

acuerdo al número de operaciones y montos en dólares que se han otorgado por parte de 

la banca privada dentro de un territorio en particular, por lo que es necesario determinar 

estas cifras desde el año 2010 hasta el 2018 agregando además la correspondiente tasa de 

crecimiento para cada uno de ellos:  

 

Años 
Cantidad de 

Operaciones 

Crecimiento de 

operaciones de 

crédito (%) 

Monto de 

crédito (miles de 

dólares) 

Crecimiento de 

monto de 

crédito (%) 

2010 3.015.098   15.839.260   

2011 2.940.160 -2,49% 20.975.731 32,4% 

2012 3.281.357 11,6% 27.814.850 32,6% 

2013 2.997.281 -8,7% 34.080.002 22,5% 

2014 2.843.728 -5,1% 32.794.559 -3,8% 

2015 2.179.449 -23,4% 26.167.398 -20,2% 

2016 1.948.244 -10,6% 25.531.858 -2,4% 

2017 1.930.338 -0,9% 27.081.543 6,1% 

2018 2.001.064 3,7% 31.161.711 15,1% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

Es por ello, que si se toma en consideración las tasas de crecimiento de acuerdo con la 

cantidad de operaciones y los montos de crédito otorgados por la banca privada es posible 

diseñar la figura siguiente:  

 
Figura 4. Crecimiento de operaciones de crédito y monto (%) 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 
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En la figura anterior se observa que en el año 2015 se registra un -23,4% y -20,2% 

para el número de crédito y valor de préstamos otorgados respectivamente, no obstante, 

estos porcentajes se incrementan a 3,7% y 15,1% para el año 2018. Esta recuperación se 

debe a que las empresas y la población deciden adquirir mayores préstamos ya sea de tipo 

comercial, de consumo, microcrédito o de vivienda:   
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Montos de créditos y tasas de interés activas para los préstamos comerciales, de consumo, microcréditos y de vivienda 2010 - 2018 

AÑOS 

COMERCIAL CONSUMO MICROCRÉDITO VIVIENDA 

MONTO (en 

miles de $) 

TASAS DE 

INTERÉS 

ACTIVA 

MONTO (en 

miles de $) 

TASAS DE 

INTERÉS 

ACTIVA 

MONTO (en 

miles de $) 

TASAS DE 

INTERÉS 

ACTIVA 

MONTO (en 

miles de $) 

TASAS DE 

INTERÉS 

ACTIVA 

2010 10.635.261  9,84% 2.634.099  15,94% 1.971.229  25,84% 598.670  10,38% 

2011 14.066.536  9,63% 3.729.180  15,91% 2.484.176  25,49% 695.839  10,64% 

2012 19.254.449  9,63% 4.567.427  15,91% 3.035.696  25,49% 720.836  10,64% 

2013 27.060.075  9,63% 3.953.372  15,91% 2.097.893  25,49% 554.577  10,64% 

2014 25.772.737  9,67% 3.782.190  15,96% 2.016.973  25,35% 674.107  10,73% 

2015 20.781.310  9,80% 2.187.184  16,11% 1.927.333  26,73% 28.714  4,97% 

2016 19.539.476  9,59% 2.209.602  16,73% 2.055.172  24,63% 94.012  4,98% 

2017 19.640.280  9,07% 2.455.115  16,59% 2.328.150  24,38% 142.871  4,98% 

2018 23.052.445  9,34% 2.790.202  16,63% 2.575.948  23,43% 176.593  4,82% 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 
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De acuerdo con las cifras y porcentajes de la tabla anterior es posible elaborar una figura en 

el que se detallen los valores de créditos otorgados para compararlos con las respectivas tasas 

de interés activas:  

 

 
Figura 5. Microcrédito en el Ecuador 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

En la figura anterior, se observa que han otorgado menos microcréditos a los pequeños 

negocios en el año 2015 pues su tasa de interés se ubica en 26,73% siendo la más alta de los 

últimos 8 años, sin embargo, en el 2018 se registra una tasa de interés del 23,43% lo que incide 

en el aumento del valor de los créditos otorgados posibilitando así un crecimiento paulatino de 

la economía de los micro emprendimientos.  

25.84%

25.49% 25.49% 25.49%
25.35%

26.73%

24.63%
24.38%

23.43%

21.00%

22.00%

23.00%

24.00%

25.00%

26.00%

27.00%

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

M
ile

s 
d

e 
d

ó
la

re
s

MICROCRÉDITO EN ECUADOR

MONTO (en miles de $) TASAS DE INTERÉS ACTIVA



53 

 

 
Figura 6. Crédito para vivienda en Ecuador 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2019) 

 

En el crédito para vivienda se registran mayores tasas de interés superiores al 10% entre el 

2010 al 2014, sin embargo, al llegar el año 2015 se reducen el valor de los créditos otorgados 

por lo que el Estado a través del Banco Central del Ecuador fija las tasas de interés del 4,97%, 

demostrando así una moderada incremento de los valores de crédito al finalizar el 2018 puesto 

que la tasa activa se ubica en 4,82%.  

 

3.3. Cuenta Corriente vs Créditos de la banca privada 

 Ante el escenario tan ambiguo y contrario de estas dos grandes variables como es la 

cuenta corriente y los créditos de la banca privada, se puede observar en la Figura 7 cómo a 

pesar que la cuenta corriente mantiene unos flujos negativos, los montos de los créditos 

siguen hacia una tendencia creciente, esto se debe a las políticas de repotenciación económica 

a los distintos sectores productivos a nivel nacional.  

 Considerado por el gobierno nacional como esencial para continuar generando los 

volúmenes de producción necesaria para satisfacer la demanda de productos primarios dentro 

del mercado internacional, por eso el crédito productivo es uno de los rubros que mayor 

dinamismo presenta dentro de los distintos registros coyunturales durante los últimos tiempos 

por parte de INEC y el BCE.  
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Figura 7. Cuenta corriente vs Créditos de la banca privada 2010 – 2019 (Trimestral) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)
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3.4. Tasa de empleo  

 Los fluctuantes escenarios en donde la tasa de empleo se refleja cerca de un 40% en la 

cual se asume que la población ecuatoriana se encuentra dentro de un margen de pleno 

empleo, por ende, esta proporción no es tan representativa ya que no cubre más del 50% de 

los habitantes del Ecuador por lo que la diferencia proporcional se encuentra dentro de otros 

sub rubros como en empleo informal o sin empleo.  

 De acuerdo a las tendencias presentadas en la gráfica 8, en el segundo trimestre del 

2014 la tasa de empleo alcanzó su punto máximo de participación nacional con un 57,9%, 

esto fue antes de que se empezaran a sentir los efectos del gran shock internacional por la 

caída del precio del petróleo, mismo que se vio reflejado en la reducción de puestos de trabajo 

en algunos sectores económicos del país.  

 Dicha tendencia hacia la baja se mantiene hasta la actualidad, debido a que para el 

tercer trimestre del 2019 la tasa de pleno empleo era de 47,3% solo tuvo una recuperación de 

un 1% ante el trimestre anterior que fue del 46,9%. Para mayor comprensión del 

comportamiento de las tendencias de ésta variable a continuación se presenta la gráfica 

trimestral desde el 2010 hasta el 2019. 
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Figura 8. Tasa de empleo 2010 – 2019 (Trimestral) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)
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3.5. Tasa de subempleo 

Se entiende por tasa de subempleo a la actividad económica que es ejecutada en menor 

proporción de tiempo y con un nivel de salario inferior al establecido por las leyes vigentes 

dentro de un territorio regido por un gobierno que constantemente busca una estabilidad 

económica, así como el accionar de sus ciudadanos para contribuir al desarrollo del país y 

reducir las tasas de desempleo.  

El subempleo, por ende, puede ser asumido como aquella parte de la economía que es 

ejecutada de manera informal y donde no se utilizan de manera plena la capacidad de los 

puestos de trabajo con los que dispone un territorio. El ecuador al ser un país en vías de 

desarrollo no es la excepción, de acuerdo a los datos del BCE desde el tercer trimestre del 

2010 ha sido muy fluctuante pasando de 13,7% a 7,67% para cuarto trimestre del 2012 esto 

tras la reducción del déficit fiscal por parte del gobierno ecuatoriano, y el aumento de los 

volúmenes de crédito de la banca pública a los sectores productivos. 

Sin embargo, este escenario no se mantuvo constante más bien ante el aumento de la 

incertidumbre económica y el dictamen de medidas políticas que no tuvieron mucho efecto, 

este margen volvió a incrementar. Para el primer periodo del 2013 ya se encontraba en más de 

3 puntos en comparación al trimestre anterior, reflejando una tasa de 10,2% y esto se mantuvo 

fluctuante y constante hasta llegar a un punto máximo en el primer trimestre del 2017 con una 

tasa del 20,9% debido a la escasa creación de fuentes de empleo adecuados y al incremento de 

la población económicamente activa.  

A pesar que  algunas fuentes sostienen que  el PIB nacional ha incrementado esto no 

significa que ha sido de igual manera en el sentir de la población local, lo que ha contribuido 

al aumento de despido y a llevar a los ecuatorianos a ajustarse a un  empleo que les permita 

subsistir, desde ese pico alto del 2017 ya para cuarto trimestre del 2018 reflejo una 

considerable reducción al 16,3% y para los periodos siguientes ante la desaceleración 

económica que atraviesa el país esta tasa volvió a crecer en el primer trimestre del 2018 a 

18,4% y manteniendo el mismo margen para el tercer trimestre del 2019. Estas fluctuaciones 

se las presenta a continuación:
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Figura 9. Tasa de subempleo 2010 – 2019 (Trimestral) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020) 
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3.6. Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo por su parte define a aquella proporción de la población que no 

se encuentra laborando de manera adecuada o que se encuentra dentro de nivel de 

desocupación vigente a causa de los diversos factores macroeconómicos cuyo efecto se debe a 

factores macro y micro económicos.  

El gobierno ecuatoriano constantemente ha mantenido una lucha para hacer de esta 

una de las más reducidas a nivel latinoamericano, sin embargo, los efectos del desempleo se 

siguen sintiendo y siendo más evidentes la ausencia de plaza de empleo dentro del territorio 

nacional. Para el tercer trimestre del 2010 la tasa de desempleo registrada fue del 7,46% y 

para el primer trimestre del 2012 fue de 4,9% incrementándose en un solo trimestre en 0,30 

puntos, ya que para el segundo trimestre fue de 5,30%.  

Ante la crisis del 2014 dentro del primer y segundo trimestre de ese año se evidencias 

tasas crecientes de 5,58% y 5,72% respectivamente, esto se debe a los efectos de las políticas 

públicas para recuperar el dinamismo del mercado petrolero internacional, por ende, ante este 

escenario de falla estructural de largo plazo y la falta de demanda de fuerza laboral, para 

primer periodo del 2016 se visualiza una tasa de 7,35%. 

Ya para los últimos años estos escenarios han buscado la estabilidad mediante el 

aumento de puestos de trabajo a causa de políticas públicas, lo que contribuye a una mayor 

participación de la ciudadanía ecuatoriana en el marco de pleno empleo, durante todo el resto 

de trimestre del 2016 la tasa se mantuvo en un promedio del 6,5%. Pero para cuarto trimestre 

del 2018 se llegó a una tasa del 4,8% por el direccionamiento de políticas públicas para 

mejorar la participación en el mercado laboral, durante los últimos trimestres del 2019 la tasa 

ha sido un poco elevada pero no se aleja del margen del promedio de finales del año anterior, 

siendo de 5,83% para el primer trimestre, 5,57% para el segundo y 5,94 para el último, lo que 

refleja que la tasa incremento en casi un 1% referente al año anterior. 
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Figura 10. Tasa de desempleo 2010 – 2019 (Trimestral) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)
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3.7. Tasa de pobreza nacional 

La pobreza refleja la falta o carencia de los bienes y servicios necesarios para cubrir las 

necesidades básicas de la población ecuatoriana. En este sentido, de acuerdo a los parámetros 

de la investigación se busca determinar la incidencia de la situación actual de los créditos 

otorgados por la banca privada y la cuenta corriente dentro de la pobreza a nivel nacional. Para 

esto se tiene datos conglomerados de la pobreza en el Ecuador en el período 2010 – 2018.  

Tabla 2.  

Nivel de pobreza dentro de la economía ecuatoriana 2010 - 2018 

AÑO POBREZA 

(%) 

VAR % 

2010 32,80% -8,89% 

2011 28,60% -12,80% 

2012 27,30% -4,55% 

2013 25,60% -6,23% 

2014 22,50% -12,11% 

2015 23,30% 3,56% 

2016 22,90% -1,72% 

2017 21,50% -6,11% 

2018 23,20% 7,91% 

Fuente: INEC – ENEMDU (2018) 

 

 

 

Figura 11. Tasa de pobreza  

Fuente: INEC – ENEMDU (2018) 
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De acuerdo los datos obtenidos en relación a la pobreza se tienen un comportamiento 

tendiente a la disminución, con una tasa de decrecimiento del 4,82%. El objetivo de toda 

economía es disminuir los niveles de pobreza para que las necesidades de toda la población 

sean cubiertas. En este sentido, para el año 2010 se tiene un nivel pobreza de 33%, para el año 

2011 está disminuye a -8,89% a razón del -12,80%. Con un nivel similar para el año 2012 la 

pobreza decrece a 27,30% con un nivel de -4,55%.  

Para el año 2013 la pobreza disminuye a razón del 6,23% con 25,60%. En el año 2014 con 

el inicio de la recesión económica que experimento el Ecuador, la pobreza decreció a 22,50%, 

con una tasa de 3,38%. Para el año 2015 la pobreza decrece nuevamente a niveles del 23,3%, a 

razón del 3,56%. Nuevamente para el año 2016 decrece la pobreza a niveles de 22,90%, a una 

tasa del -1,72%. Esta variabilidad se desprende del comportamiento del consumo de la 

población, la tienden a disminuir en el momento que la demanda y oferta de bienes y servicios 

cambian. Para los años 2017 y 2018 la tendencia de decrecimiento se mantiene, con el 21,50% 

y 23,2% respectivamente, a razón del -6,11% y 7,91%. De esta situación se puede establecer 

que a medida que la economía se desacelera, la pobreza tiende a incrementarse.  

 

3.7.1. Tasa de pobreza Extrema  

 La tasa de pobreza extrema es el estado o nivel extremo de pobreza más bajo, cuyo 

poder adquisitivo generado por los individuos no les permite inclusive cubrir con sus 

primordiales necesidades alimentarias y la de sus familias, en la tabla 3 se muestra este 

comportamiento dentro del territorio ecuatoriano: 

Tabla 3.  

Nivel de pobreza extrema dentro de la economía ecuatoriana 2010 - 2018 

AÑO POBREZA EXTREMA 

(%) 

VAR % 

2010 13,10% -14,94% 

2011 11,60% -11,45% 

2012 11,20% -3,45% 

2013 8,60% -23,21% 

2014 7,70% -10,47% 

2015 8,50% 10,39% 

2016 8,70% 2,35% 

2017 7,90% -9,20% 
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2018 8,40% 6,33% 

Fuente: INEC – ENEMDU (2018) 

De acuerdo a este escenario la tasa de pobreza extrema en el 2010 fue del 13,10% con 

una variación del -14,94% al año anterior (2009), por su parte para el periodo del 2012 el 

escenario fue en menor proporción debido al aumento de las plazas de empleo y una pequeña 

recuperación económica de los sectores productivos llegando a un 11,20% lo que significa 

una reducción del -3,45% de variación al periodo del 2011 que fue del 11,60%. 

 Ya para el periodo del 2015 al 2018 esta tasa fue relativamente estable dentro de un 

margen promedio del 8,5%, para el primer escenario la tasa fue del 8,50% lo que se traduce 

en una variación del 10,39% siendo positiva esta participación para la recuperación 

económica, ya para el último periodo en mención la tasa fue del 8,40% reflejando una 

variación positiva de 6,33%.  

Esta reducción de la tasa de pobreza extrema la podemos ver con mayor significancia 

en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 12. Tasa de pobreza extrema   

Fuente: INEC – ENEMDU (2018) 
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3.7.2. Desigualdad - Índice de Gini 

Medido a través del coeficiente de Gini, el cual es un índice de desigualdad que valora la 

forma en la cual se distribuye una variable entre un grupo de individuos. Particularmente con 

referencia a la desigualdad económica, la valoración se relaciona al ingreso o al gasto de las 

familias o personas. La medición se encuentra entre 0 y 1, en donde 0 significa que todas las 

personas tienen los mismos ingresos y 1 se establece que una persona concentra todos los 

ingresos y los demás ninguno (Banco Central del Ecuador, 2017). 

Tabla 4.  

Índice de Gini de la economía ecuatoriana 2010 – 2018 

AÑO INDICE DE GINI 

(%) 

VAR % 

2010 0,505% 0,20% 

2011 0,473% -6,34% 

2012 0,477% 0,85% 

2013 0,485% 1,68% 

2014 0,467% -3,71% 

2015 0,476% 1,93% 

2016 0,466% -2,10% 

2017 0,459% -1,50% 

2018 0,469% 2,18% 

Fuente: INEC – ENEMDU (2018) 

 

 

Figura 13. Índice de Gini   

Fuente: INEC – ENEMDU (2018) 
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La desigualdad tiene un comportamiento similar a la pobreza, teniendo un período de 

decrecimiento visible entre los años 2010 y 2013 en donde el promedio de disminución de la 

desigualdad es de 0,467%, para el año 2014 al igual que la pobreza se muestra un decrecimiento 

de 10,72% mostrando una desigualdad de 47%. No obstante, para el año 2015 vuelve a decrecer 

a una tasa de 2,10% registrando un nivel de 48%. Este nivel se mantiene constante hasta el año 

2017, y en el año 2018 disminuyo aún más a una tasa de 2,18%, es decir, registro un nivel de 

47%.  

 

3.8. Regresión lineal de las variables  

Dentro de la presente sección se presenta el análisis de la regresión lineal para determinar 

la relación entre las variables consideradas dentro de la investigación, cuyos resultados 

respaldaran la importancia de la ejecución del estudio. 

3.8.1. Regresión lineal (Cuenta corriente – Nivel de pobreza) 

 

Mediante el desarrollo de la investigación se ha podido evidenciar que el comportamiento 

de la cuenta corriente ha sido muy fluctuante debido a los shocks externos y las políticas 

públicas empleadas por el gobierno nacional con la finalidad de repotenciar la economía 

ecuatoriana, al ejecutar el modelo de regresión lineal para conocer la incidencia de las 

variaciones de la cuenta corriente sobre el nivel de pobreza nacional, se pudo obtuvo la 

siguiente información: 

Tabla 5.  

Regresión lineal de la cuenta corriente vs nivel de pobreza 

Estadísticas de la regresión        

Coeficiente de 

correlación múltiple 0,02702239        

Coeficiente de 
determinación R^2 0,00073021        

R^2  ajustado -0,19912375        

Error típico 1204,80125        

Observaciones 7        

         

ANÁLISIS DE VARIANZA        

  
Grados de 

libertad 
Suma de 

cuadrados 

Promedio de 

los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F    

Regresión 1 5303,53611 5303,53611 0,00365372 0,95414212    

Residuos 5 7257730,31 1451546,06      

Total 6 7263033,85          
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  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% 

Superior 

95% 

Inferior 

95,0% 

Superior 

95,0% 

Intercepción -285,618434 5875,25666 -0,04861378 0,9631092 -15388,4465 14817,2096 -15388,4465 14817,2096 

28,6 -14,9036137 246,560914 -0,06044597 0,95414212 -648,708622 618,901394 -648,708622 618,901394 

         

Análisis de los residuales   Resultados de datos de probabilidad   

         

Observación 

Pronóstico -

597,8 Residuos  Percentil -597,8    

1 -692,487089 324,287089  7,14285714 -2124,4    

2 -667,150945 -150,049055  21,4285714 -1488,1    

3 -620,949743 20,7497427  35,7142857 -817,2    

4 -632,872634 -1491,52737  50 -600,2    

5 -626,911188 2039,11119  64,2857143 -491,9    

6 -606,046129 114,146129  78,5714286 -368,2    

7 -631,382272 -856,717728  92,8571429 1412,2    

Elaborado por: La autora. 

 

El saldo de la cuenta corriente dentro de la economía ecuatoriana está relacionado 

directamente con el nivel de pobreza, es decir que la relación es linealmente proporcional, por 

lo tanto, a mayor saldo negativo dentro de la cuenta corriente mayor nivel de pobreza se 

genera, mientras que a menor deuda menor pobreza. En este sentido, el coeficiente de 

correlación es de 27%, además el coeficiente de determinación refleja que un cambio dentro 

de la cuenta corriente está explicado en un 0,07% del nivel de pobreza, correlativamente es 

fuerte pero no en su totalidad en comparación al comportamiento de la pobreza.  

 

 

Figura 14. Probabilidad normal entre la cuenta corriente vs nivel de pobreza 

Elaborado por: La autora 
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Como se aprecia en la figura, el saldo de la cuenta corriente muestra un agrupamiento 

lineal que describe el comportamiento del nivel de pobreza, por lo que, se puede establecer 

que esta variable afecta directamente a su desempeño, por lo que debe ser considerada en el 

momento de relacionarla entre la cuenta corriente y la pobreza. Esto adicionalmente, genera 

una visión general del comportamiento de esta variable y sustenta la utilización del gobierno 

en deuda por cuenta corriente como parte de los descriptores cuantitativos que pueden 

explicar la influencia de la desigualdad y la distribución del capital en el nivel de pobreza del 

Ecuador. 

3.8.2. Regresión lineal (Créditos de la banca privada – Nivel de pobreza) 

Los créditos de la banca privada han ocasionado que los diversos productivos cuenten con 

el capital necesario para llevar a cabo sus actividades económicas, generando con ello que los 

habitantes mejoren su poder adquisitivo para beneficio de sus familias y contribuyendo a la 

disminución del margen de pobreza dentro del Ecuador. En referencia a ello, se presenta la 

regresión lineal de banca privada junto con el nivel de pobreza, obteniendo que: 

Tabla 6.  

Regresión lineal de los créditos otorgados por la banca privada vs nivel de pobreza 

Estadísticas de la regresión        

Coeficiente de 

correlación 

múltiple 0,7971011        
Coeficiente de 

determinación 

R^2 0,63537016        

R^2  ajustado 0,57459852        

Error típico 30,83184        

Observaciones 8        

         

ANÁLISIS DE VARIANZA        

  

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrados 

Promedio de 
los 

cuadrados F 

Valor crítico 

de F    

Regresión 1 9938,58915 9938,58915 10,4550437 0,01783354    

Residuos 6 5703,61414 950,602357      

Total 7 15642,2033          

         

  Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

Intercepción 595,106293 113,254883 5,25457514 0,00191136 317,981578 872,231008 317,981578 872,231008 

32,8 -14,9615641 4,62715526 -3,233426 0,01783354 -26,2838051 -3,63932306 -26,2838051 -3,63932306 
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Análisis de los residuales   Resultados de datos de probabilidad   

         

Observación 

Pronóstico 

134,6547 Residuos  Percentil 134,6547    

1 167,20556 -7,98085966  6,25 159,2247    

2 186,655593 4,22700702  18,75 190,8826    

3 212,090252 -2,86695194  31,25 209,2233    

4 258,471101 -29,7050006  43,75 228,7661    

5 246,501849 -3,72954935  56,25 230,8198    

6 252,486475 -21,666675  68,75 242,7723    

7 273,432665 -3,36826471  81,25 270,0644    

8 247,998006 65,0902942  93,75 313,0883    

Elaborado por: La autora 

 

La figura muestra una dispersión importante y directa, y en este caso es más evidente que 

está expresada la variable del volumen del crédito con la pobreza. Pero en conjunto, las 

variables de volumen de crédito tienen un mejor ajuste en comparación con los saldos de la 

cuenta corriente, que mostraron menores acoplamientos tanto a la participación económica 

como a la pobreza.  

 

En definitiva, para tener una percepción de la interacción entre la pobreza y la cuenta 

corriente, es necesario disgregar aquellas variables que presentan un mayor ajuste al 

comportamiento de la pobreza, para la presente investigación el coeficiente de correlación 

dentro del análisis de regresión nos arroja un 79,7%. 

 

 

Figura 15. Probabilidad normal entre los créditos de la banca privada vs nivel de pobreza 

Elaborado por: La autora 
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El ajuste presentado por parte del volumen de crédito, cuyos resultados son generados 

principalmente por el sector privado, y los cuales influyen también en la generación de 

empleo y está expresada en el 63% del coeficiente de determinación. No obstante, aunque no 

puede convertirse en uno de los mejores descriptores, pues su ajuste no es 100% significativo, 

es importante incluirla dentro de la relación con la pobreza, pues ayudará a entender el papel 

del sector privado en relación a la desigualdad y la distribución del capital. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1. Aspectos generales  

América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado en años recientes una desconexión 

creciente entre los ciudadanos y las instituciones públicas. En efecto, los datos del último 

Latinobarómetro muestran que la población que tiene poca o ninguna confianza en los 

gobiernos nacionales alcanzó el 75% en 2017, un aumento desde niveles del 55% en 2010. La 

confianza en otras instituciones como el sistema judicial o las elecciones también se deterioró, 

al tiempo que ha crecido la insatisfacción con la calidad de los servicios públicos (CAF & 

CEPAL, 2018). 

Ante esta situación en donde los gobiernos de los diversos países en vías de desarrollo 

están tomando medidas económicas que muchas veces les ha ocasionado un efecto negativo 

sobre el nivel de competitividad dentro de un mercado fuerte y de índole internacional, siendo 

obligados a endeudarse mucho más con organismos internacionales para poder solventar sus 

déficit fiscales y reales.  

El Ecuador no es la excepción hace pocos meses el país atravesó por uno de los escenarios 

más complejos y conflictivos de los últimos años, debido a la firma del acuerdo financiero del 

Ecuador con el fondo monetario internacional, el haber efectuado esta transacción le ocasionó 

que los precios de los productos locales se dispararán, además de un conflicto directo entre los 

distintos movimientos políticos y sociales del país contra la decisión tomada por el gobierno 

nacional.  

A causa de este claro desacuerdo con el pueblo ecuatoriano, se originaron protestas, paros 

vehiculares, manipulación y especulación del mercado de precios de los productos agrícolas, 

precio de la gasolina, entre otros. Mediante este presente marco de criterios estratégicos se 

intenta presentar medidas políticas y sociales que permitan mitigar los efectos ocasionados 

por las malas decisiones del gobierno nacional y su buffet de políticos.  

Esperando que éstas sean tomadas en consideración para futuras medidas económicas por 

parte del gobierno nacional, de esta manera poder alcanzar la estabilidad y el auge de los 

sectores productivos, por el cual estaba atravesando la economía ecuatoriana. 
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4.2. Objetivo de la propuesta 

Llevar a cabo la presente propuesta tiene la finalidad de mejorar la situación actual de la 

relación entre el déficit de la cuenta corriente y los créditos privados sobre el nivel de pobreza 

en el territorio ecuatoriano, para alcanzar esta meta se plasma el siguiente objetivo: 

 Elaborar un marco basado en criterios estratégicos y ajustes económicos, a fin de 

disminuir las asimetrías y brechas sociales existentes. 

4.2. Justificación  

Mediante el desarrollo de los análisis estadísticos y de los modelos de regresiones se ha 

podido determinar que la relación existente entre la cuenta corriente deficitaria y el volumen 

de crédito de la banca privada sobre el nivel de pobreza es de manera directa y con un grado 

de dispersión con tendencia positiva, confirmándose que si cualquiera de las dos primeras 

varía también se afectará la pobreza nacional.  

El comportamiento de las tasas en aumento en las exportaciones e importaciones y las 

delicadas variaciones en la balanza de pagos, se conjugan para demostrar que los 

eventos ocurridos, justificados con las cifras presentadas, nos intenten explicar cómo 

los principios de esta ley aún sobreviven en el Ecuador, revelando de esta manera el 

porqué de los ascensos y descensos en las tasas de crecimiento. Por ahora, los datos 

muestran que en Ecuador juega un papel importante aumentar la exportación nacional 

para expandir su crecimiento. Con respecto a la evolución que ha tenido la balanza de 

pagos, los montos de la cuenta financiera tienen una mayor participación en la 

estructura de la balanza de pagos, durante los últimos 11 años solamente la totalidad 

de la cuenta capital y financiera representan importantes desembolsos efectuados por 

motivo de deuda contraída en donde intervienen los recursos financieros. Tomando en 

cuenta que, para países dolarizados, es importante evaluar la liquidez de las cuentas 

externas del país porque estos no cuentan con emisión monetaria y al ocasionarse 

cambios sustanciales en la economía, se pueden tomar medidas correctas para 

contrarrestar aquellos comportamientos económicos dañinos (Cárdenas, Vaca, & 

Alvarado, 2019, pág. 63). 

Debido a este escenario, es que se plantea la presente propuesta para poder crear 

normativas que puedan mejorar la situación actual de estas variables macroeconómicas, ante 

una economía ecuatoriana que día tras día se encuentra más sumida en un escenario de 

desaceleración socioeconómica, además de una creciente desconexión entre los organismos 

públicos y los ciudadanos que reclaman un mejor vivir.  
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4.3. Desarrollo  

 Mediante el estudio realizado y la identificación de los desajustes económicos dentro 

de la cuenta corriente ecuatoriana, así como el comportamiento de los créditos otorgados por 

la banca privada a los sectores productivos del país, y su influencia directa en el 

comportamiento fluctuante del nivel de pobreza. Se plantea la siguiente matriz de alcance 

Score Card para calcular los efectos de las políticas o medidas planteadas y los resultados 

esperados por la aplicación de la misma. 

Tabla 7.  

Balanced Scorecard (BSC) 

BALANCED SCORECARD (BSC) / CUADRO DE MANO INTEGRAL  

Diagnóstico  
Objetivos 

estratégicos  
Indicadores  Meta  

Iniciativas o plan de 

acción  

El Estado 

ecuatoriano solo 

utiliza el ISD para 

recaudar 

impuestos y no 

los direcciona de 

manera correcta a 

los sectores 

productivos   

* Controlar y 

gestionar el ISD 

* Impuesto a la 

Salida de 

Divisas      

Contar con las 

medidas 

económicas 

necesarias para 

hacer cumplir 

el ISD 

Aumentar las políticas 

económicas restrictivas 

para frenar la salida de 

divisas 

 

El nivel de 

importaciones ha 

sido creciente en 

los últimos años 

generando 

aumento de deuda 

externa y salida 

de divisas  

* Mejorar el 

saldo de la 

Balanza 

comercial. 

* Reducción del 

nivel de pobreza 

Balanza 

comercial (X-M)  

Incentivar al 

gobierno para 

que destine 

mejor el gasto 

público e 

impulse el 

desarrollo de 

los sectores 

productivos 

Generar políticas 

públicas que generen 

un mayor crecimiento 

de los sectores 

productivos y con ellos 

incentivar la inversión 

extranjera 

*Altos montos de 

desembolso de 

dinero por parte 

del gobierno. 

* Desestabilidad 

económica 

  

* Reducir el 

margen de deuda 

externa 

* Deuda externa 

(informes de 

coyuntura)  

* Menor 

endeudamiento 

externo              

Reducir los 

desembolsos 

económicos del 

gobierno ecuatoriano 

para solventar la deuda 

externa   
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*Pérdida de 

competitividad 

del producto 

ecuatoriano en el 

mercado 

internacional 

* Incentivar a 

mantener un 

precio estable de 

la producción 

ecuatoriana  

* Precio 

competitivo   

*Fortalecimiento 

de vínculos 

comerciales                                                                                                                                                          

*Mejorar el 

poder 

adquisitivo de 

los 

productores y 

el país                     

*Asegurar la 

competitividad del 

producto nacional en el 

mercado exterior 

*Dolencias o 

síntomas no 

pueden ser 

controlados y 

necesitan 

atención 

inmediata por 

falta de recursos.                                                                                                                                                                 

* Aumentar el 

volumen de 

créditos a los 

sectores 

productivos. 

* Créditos de la 

banca privada 

*Tasa de interés 

* Mejorar la 

tasa de interés 

para el sector 

productivo          

Ajustar la tasa de 

interés por parte de la 

banca privada hacia los 

sectores productivos a 

nivel nacional 

 

Elaborado por: La autora. 

 Una vez detallado cada uno de los aspectos a analizar y las medidas que se estiman 

necesarias para ser aplicadas, a continuación, se da una breve explicación de los efectos 

esperados ante su aplicación dentro del territorio ecuatoriano: 

 Aumentar las políticas económicas restrictivas para frenar la salida de divisas 

El aumento del impuesto a la Salida de Divisas (ISD) dentro de la economía 

ecuatoriana ha sido una gran medida para frenar la desviación de dólares hacia el mercado 

externo, sin embargo que éste objetivo se cumpla no ha sido posible, dado que actualmente 

ante la desaceleración económica que enfrenta el país y ante la inseguridad de los 

inversionistas en obtener un beneficio por invertir su dinero dentro del mercado nacional son 

prácticamente nulas, por lo que prefieren hacerlo dentro de otras economías que les asegure 

un mejor beneficio retroactivo. 

 El ISD por ende, al ser el segundo rubro de mayor relevancia dentro del gobierno 

nacional por las recaudaciones que genera anualmente originando grandes volúmenes de 

ingresos a cuestas de este impuesto, pero paradójicamente el monto que es recaudado es 

gastado para solventar la deuda externa y para generar mayor gasto público, ocasionando un 

efecto de circulo vicioso en donde el Ecuador aún está perdiendo y haciéndose daño.  
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Resulta fundamental que el gobierno ecuatoriano realice una mejor derivación y 

designación como fines de uso para este monto de dinero recaudado anualmente, pero 

reinvirtiéndolo en un sector que le asegure una mejor participación económica y con los flujos 

que se generen a causa de la comercialización de los productos nacionales poder solventar de 

mejor manera el déficit nacional. 

 Crear políticas públicas que generen un mayor crecimiento de los sectores 

productivos, con ellos incentivar la inversión extranjera y el aumento de la mano de 

obra 

Desde décadas pasadas la producción y comercialización de productos ecuatorianos ha 

sido la principal fuente de ingresos al país, por ende, es necesario que la importancia 

participativa de estos sectores dentro del desarrollo económico se mantenga constante. Esto se 

puede lograr si se mejoran los procesos de tecnificación productiva, esto conlleva a que la 

producción nacional se la ejecute de una manera más calificada y cumpliendo con las 

normativas de calidad vigentes dentro del mercado local e internacional para su efectiva 

comercialización.  

Sin embargo, la inversión extranjera se ha visto amenazada ante un constante desajuste 

económico dentro del Ecuador, en donde el país cada año va más endeudado y lo que 

ocasiona que el mercado local no sea atractivo para la inversión extranjera. El dictar nuevas 

políticas públicas va a permitir establecer un equilibrio entre estas variables y con ello poder 

despertar el interés del mercado externo para invertir su dinero dentro del territorio nacional.  

Mediante un sistema productivo correctamente incentivado por la inversión extranjera, 

se da lugar a crear nuevas fuentes de empleo, aumentando la mano de obra local y 

disminuyendo los márgenes de pobreza vigentes en el territorio ecuatoriano. 

 Reducir los desembolsos económicos del gobierno ecuatoriano para solventar la 

deuda externa. 

Ante un escenario en donde el saldo de la cuenta corriente es negativo el gobierno 

nacional se ha visto obligado a asumir la cancelación de dicho valor negativo que se refleja de 

manera directa en la balanza de pagos, sin embargo, al cumplir con esta misión se descuida un 

factor primordial que es el adquirir más deuda por parte de la financiación extranjera para 

solventar una deuda a nivel local, lo que genera que este rubro siga manteniéndose como un 

saldo en el lado del haber, es decir, un saldo acreedor.  
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Por ende, es necesario que el gobierno adopte una nueva medida que permita solventar 

la deuda con los organismos internacionales a través de la firma de nuevos convenios y 

alianzas comerciales, de esta manera con mayores recursos se podrá incentivar a los sectores 

productivos del país a generar el volumen de bienes comerciables necesarios para solventar la 

demanda dentro del mercado local. Con ello se podrá estabilizar los márgenes de 

participación económica de los principales sectores productivos y disminuir el monto de 

préstamos a economías externas que en lugar de incentivar más bien afectan el alcanzar los 

objetivos de desarrollo económico proyectados por el gobierno nacional. 

 Ejercer un mayor control al mercado nacional de precios  

El mercado nacional de precios en la actualidad ha sido el foco central de conflictos 

directos con los representantes legales de emprendimiento y el gobierno nacional, esto es 

originado por la falta de control dentro del mercado de precios a nivel nacional.  

A pesar de ello, el gobierno nacional llevó a cabo el desarrollo de algunas instituciones 

encargadas de controlar estos escenarios, sin rendir los frutos esperados y la canasta básica es 

muy difícil de cubrir año tras año. El desequilibrio del mercado de precios debe ser llevado a 

cabo con mayor responsabilidad y los entes reguladores deben mantener un margen 

participativo de cada uno de los sectores productivos a nivel nacional. 

Con un mercado de precios totalmente controlado se da lugar a que los sectores 

productivos puedan obtener el beneficio esperado por la comercialización local e 

internacional de sus productos, siempre pensando en el beneficio del productor y a su vez a la 

generación de divisas por la comercialización de dichos volúmenes de bienes de consumo 

primario y también del sector manufacturero. 

 Asegurar la competitividad del producto nacional en el mercado exterior 

El gobierno nacional debe dictar políticas públicas y acrecentar los acuerdos 

comerciales internacionales para con ello obtener beneficios de libre circulación comercial 

con la finalidad de que la producción nacional pueda alcanzar la competitividad necesaria, 

siendo igual o mejor que la de otros países que también mantienen este tipo de acuerdos 

comerciales. 

 Uno de los principales beneficios es el arancel cero para la mayoría de productos 

procedentes desde el Ecuador, por ende, el productor podrá enviar su mercadería al exterior 
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sin ningún tipo de restricción o costos adicionales, permitiendo mantener la comercialización 

de productos de origen nacional ha altas escalas de negociación internacional.  

 Otro de los beneficios es que los productores podrán mejorar su poder adquisitivo y 

por ende incrementar la participación económica del producto nacional dentro del mercado 

extranjero, de esta manera los volúmenes de comercializaciones podrán mantener el 

dinamismo económico ecuatoriano. 

 Ajustar la tasa de interés por parte de la banca privada hacia los sectores 

productivos a nivel nacional 

Las altas tasas de interés cobradas por la banca privada han jugado una mala pasada a 

los productores que buscan incrementar su capital de trabajo para continuar sus actividades 

productivas dentro del territorio nacional, esto debido a que muchas veces la banca para 

protegerse ante un escenario de desfinanciamiento por parte del prestamista exige algunos 

requisitos que no están al alcance del productor, cerrándosele las puertas a uno de los sectores 

que mayor volumen de ingresos genera al país.  

 La banca privada, por ende, debe ser más flexible ante los sectores productivos para de 

ésta manera poder financiar a los pequeños productores y asegurar la continuidad de sus 

negocios, ya que, si los escenarios anteriormente se dan de manera efectivo, pues los bancos 

privados no van a correr ningún riesgo de pérdida de los flujos de capital otorgado y más bien 

ganan a un futuro cliente que depositará sus ganancias dentro de la dependencia que le abrió 

las puertas al desarrollo de su negocio.  
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Conclusiones  

 

 Mediante el desarrollo de la presente investigación se pretende determinar la 

incidencia de la banca privada y el déficit corriente en el nivel de pobreza, demostrándose a 

través de los informes de coyuntura y la aplicación de regresión lineal que el efecto de éstas 

dos variables sobre el margen de personas consideradas como pobres es de forma directa, 

siendo una problemática con la cual el gobierno nacional está desarrollando medidas 

económicas que puedan mejorar dicho escenario. 

 Con la revisión bibliográfica se presentan las principales teorías sobre economía y el 

desarrollo, el rol de la banca privada dentro de la economía local e internacional, los tipos de 

déficit macroeconómico, entre otras teorías identificadas como esenciales para el desarrollo 

de los sectores productivos a nivel local. 

 Al analizar los volúmenes de créditos que ha otorgado la banca privada se pudo 

denotar que anualmente el monto de préstamos a los sectores productivos es mucho más alto, 

pero con una tasa de interés mucho más elevada que la habitual. En lo que corresponde al 

déficit corriente el saldo es negativo en casi todos los años tomados en consideración, esto se 

debe a la inestabilidad económica que tiene el Ecuador y las medidas restrictivas a nivel 

nacional. 

 Por medio de la ejecución del modelo de regresión lineal se determina que la pobreza 

responde en igual proporción a la variación de la tendencia del déficit en cuenta corriente y 

los créditos otorgados por la banca; respaldando la importancia de llevar a cabo el presente 

estudio de investigación.  

 A través de la elaboración de la propuesta se pretende mejorar la situación micro y 

macroeconómica con la cual debe lidiar el gobierno nacional, haciendo frente a las brechas 

sociales existentes y mejorando el desempeño económico del Ecuador, así como 

disminuyendo las asimetrías en el margen del desempleo y pobreza. 
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Recomendaciones 

 

Para el correcto efecto e importancia de la presente investigación, se plantean las 

siguientes recomendaciones: 

 El gobierno nacional debe llevar a cabo medidas económicas que se enfoquen en 

reducir la tasa de interés por parte de las financieras privadas y éstas deben 

direccionar su ayuda hacia los sectores económicos que mayor participación 

económica a nivel nacional genera.  

 Se recomienda a la presidencia de la república estimar de mejor manera los efectos 

de firmar acuerdos y convenios con organismos de financiación internacional, con 

ello se podrá evitar el disgusto de la ciudadanía ecuatoriana. 

 Los diversos organismos públicos deben crear estrategias económicas y plazas de 

empleo para reducir el margen de población desempleada para que de esta manera 

la tasa de pobreza nacional sea menor. 

 Se estima pertinente al gobierno del Ecuador poner en marcha un plan de 

estrategias financieras y comerciales que se orienten a la atracción del mercado 

internacional para aumentar sus márgenes de inversión dentro del país.  
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Anexos 

Anexo 1. Variables de investigación 

VARIABLES DE ESTUDIO      

Millones de USD      

       

Saldo Trimestral       

       

   1000    

TRIMESTRE 

CUENTA 

CORRIENTE 

CRÉDITOS 

MILES DE 

MILLONES 

USD 

CRÉDITOS 

MILLONES 

USD 

TASA DE 

EMPLEO 

(%) 

TASA DE 

DESEMPLEO 

(%) 

TASA DE 

SUBEMPLEO 

(%) 

2010 I 181,7 30899,7 30,8997    

2010 II -213,3 32830,5 32,8305    

2010 III -930,7 34686,9 34,6869 50,78 7,46 13,79 

2010 IV -617,4 36237,6 36,2376 53,87 6,13 12,95 

2011 I 225 36653,1 36,6531 47,65 7,06 14,29 

2011 II -116,1 38745,8 38,7458 52,04 6,36 11,55 

2011 III -109,2 40722,3 40,7223 53,20 5,55 11,19 

2011 IV -597,5 43103,5 43,1035 55,45 5,06 9,51 

2012 I 530,8 44375,3 44,3753 54,20 4,91 10,69 

2012 II -107,5 47229,5 47,2295 54,74 5,20 8,96 

2012 III -330,9 49130,2 49,1302 55,07 4,63 9,46 

2012 IV -460,6 50147,6 50,1476 56,54 5,00 7,67 

2013 I -171 50191,3 50,1913 52,40 4,61 10,25 

2013 II -465,4 51551,8 51,5518 52,23 4,89 11,47 

2013 III -64,8 53068,3 53,0683 53,95 4,57 8,62 

2013 IV -116 54411,9 54,4119 56,92 4,86 10,14 

2014 I 511,7 54580,9 54,5809 54,87 5,58 10,86 

2014 II 285,4 56490,1 56,4901 57,94 5,72 10,64 

2014 III -78,9 57746,7 57,7467 57,63 4,67 10,06 

2014 IV -1318,4 59948,4 59,9484 56,39 4,54 11,71 

2015 I -898,6 62133,2 62,1332 53,54 4,84 11,89 

2015 II -293 61829,5 61,8295 54,34 5,58 12,05 

2015 III -454,4 60673,1 60,6731 54,39 5,48 13,40 

2015 IV -478,4 58136,5 58,1365 54,04 5,65 12,75 

2016 I -64,5 56345,8 56,3458 48,59 7,35 17,12 

2016 II 942,4 56671,7 56,6717 50,04 6,68 15,30 
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2016 III 271,7 57790 57,79 47,48 6,68 17,97 

2016 IV 262,6 60012,3 60,0123 47,64 6,52 18,83 

2017 I 272,9 61671,7 61,6717 47,29 5,64 20,92 

2017 II 21,2 65356,9 65,3569 48,98 5,78 19,12 

2017 III -457,8 70044,4 70,0444 48,70 5,36 19,29 

2017 IV -328,2 72991,4 72,9914 50,36 5,82 18,39 

2018 I -77 74564,6 74,5646 50,12 5,69 17,31 

2018 II -267,4 77009,7 77,0097 47,64 5,21 18,45 

2018 III -259,6 79439,1 79,4391 48,77 5,20 17,90 

2018 IV -884,1 82074,9 82,0749 49,28 4,80 16,31 

2019 I -280,2 82819,2 82,8192 46,99 5,83 18,46 

2019 II -35,4 85090,5 85,0905 46,96 5,57 19,08 

2019 III -64,9 87648,6 87,6486 47,30 5,94 18,40 

 

 

 

Anexo 2. Indicadores anualizados  

AÑO CTA. CTE. CRÉDITOS POBREZA 

2009   36,00% 

2010 -1579,7 134,6547 32,80 

2011 -597,8 159,2247 28,60 

2012 -368,2 190,8826 27,30 

2013 -817,2 209,2233 25,60 

2014 -600,2 228,7661 22,50 

2015 -2124,4 242,7723 23,30 

2016 1412,2 230,8198 22,90 

2017 -491,9 270,0644 21,50 

2018 -1488,1 313,0883 23,20 
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Anexo 3. Gráfico residual – Regresión lineal Cta. Cte. / Pobreza 

 

 

Anexo 4. Curva de regresión ajustada – Regresión lineal Cta. Cte. / Pobreza 
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Anexo 5. Gráfico residual – Regresión lineal Créditos Banca Privada / Pobreza 

 

 

Anexo 6. Curva de regresión ajustada – Regresión lineal Créditos Banca Privada / 

Pobreza 
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Anexo 7. Tasa trimestral de participación porcentual en la PEA  

Período 
EMPLEO 

GLOBAL  

EMPLEO 

ADECUADO

/PLENO 

EMPLEO NO 

CLASIFICADO 
SUBEMPLEO 

OTRO 

EMPLEO 

NO 

PLENO 

EMPLEO NO 

REMUNERADO 
DESEMPLEO 

DESEMPLEO 

ABIERTO 

DESEMPLEO 

OCULTO 

2010 Septiembre 92,54 50,78 1,03 13,79 22,23 4,70 7,46 6,14 1,33 

 Diciembre 93,87 53,87 1,15 12,95 21,76 4,14 6,13 4,53 1,59 

           

2011 Marzo 92,94 47,65 1,80 14,29 24,64 4,56 7,06 5,73 1,33 

 Junio 93,64 52,04 1,32 11,55 24,23 4,49 6,36 5,17 1,19 

 Septiembre 94,45 53,20 0,92 11,19 24,94 4,20 5,55 4,82 0,72 

 Diciembre 94,94 55,45 0,81 9,51 24,56 4,60 5,06 3,88 1,18 

           

2012 Marzo 95,09 54,20 1,31 10,69 23,53 5,36 4,91 4,27 0,65 

 Junio 94,80 54,74 2,00 8,96 24,18 4,92 5,20 4,35 0,85 

 Septiembre 95,37 55,07 2,01 9,46 23,56 5,27 4,63 4,15 0,49 

 Diciembre 95,00 56,54 3,08 7,67 22,99 4,72 5,00 4,01 0,99 

           

2013 Marzo 95,39 52,40 1,95 10,25 25,92 4,87 4,61 4,15 0,46 

 Junio 95,11 52,23 1,94 11,47 24,54 4,93 4,89 4,09 0,79 

 Septiembre 95,43 53,95 2,21 8,62 26,18 4,47 4,57 4,00 0,57 

 Diciembre 95,14 56,92 0,29 10,14 23,80 3,99 4,86 3,69 1,17 

           

2014 Marzo  94,42 54,87 0,36 10,86 24,41 3,92 5,58 4,68 0,89 

 Junio 94,28 57,94 0,35 10,64 21,64 3,72 5,72 4,70 1,02 

 Septiembre 95,33 57,63 0,43 10,06 22,86 4,36 4,67 3,93 0,73 

 Diciembre 95,46 56,39 0,28 11,71 22,93 4,15 4,54 3,71 0,84 

           

2015 Marzo  95,16 53,54 0,57 11,89 24,40 4,76 4,84 4,31 0,53 

 Junio 94,42 54,34 0,78 12,05 22,77 4,48 5,58 4,76 0,81 

 Septiembre 94,52 54,39 0,70 13,40 21,27 4,75 5,48 4,81 0,68 

 Diciembre 94,35 54,04 0,84 12,75 22,47 4,26 5,65 4,60 1,04 

           

2016 Marzo  92,65 48,59 0,45 17,12 21,33 5,16 7,35 6,42 0,93 

 Junio 93,32 50,04 0,36 15,30 22,82 4,80 6,68 5,93 0,74 

 Septiembre 93,32 47,48 0,37 17,97 22,05 5,45 6,68 5,86 0,82 

 Diciembre 93,48 47,64 0,25 18,83 21,89 4,87 6,52 5,27 1,25 

           

2017 Marzo  94,36 47,29 0,27 20,92 20,47 5,41 5,64 5,06 0,59 

 Junio 94,22 48,98 0,67 19,12 20,40 5,05 5,78 5,08 0,70 

 Septiembre 94,64 48,70 0,26 19,29 21,15 5,23 5,36 4,77 0,59 

 Diciembre 94,18 50,36 0,22 18,39 20,26 4,94 5,82 4,86 0,96 
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2018 Marzo  94,31 50,12 0,33 17,31 21,49 5,07 5,69 5,25 0,44 

 Junio 94,79 47,64 0,71 18,45 22,85 5,14 5,21 4,75 0,46 

 Septiembre 94,80 48,77 0,85 17,90 22,03 5,26 5,20 4,53 0,67 

 Diciembre 95,20 49,28 0,60 16,31 24,15 4,85 4,80 4,01 0,79 

           

2019 Marzo  94,17 46,99 0,89 18,46 23,15 4,68 5,83 5,04 0,79 

 Junio 94,43 46,96 0,86 19,08 22,68 4,85 5,57 4,73 0,85 

 Septiembre 94,06 47,30 0,88 18,40 22,61 4,86 5,94 5,24 0,70 

                      

 

 

Anexo 8. Tasa de variación de índice de pobreza, pobreza extrema e índice de Gini  

TASA DE POBREZA      

ANUAL DIC 2010 - 

2019      

       

AÑO POBREZA VAR % 

POBREZA 

EXTREMA VAR % 

INDICE DE 

GINI VAR % 

2009 36,00%  15,40%  0,504%  

2010 32,80% -8,89% 13,10% -14,94% 0,505% 0,20% 

2011 28,60% -12,80% 11,60% -11,45% 0,473% -6,34% 

2012 27,30% -4,55% 11,20% -3,45% 0,477% 0,85% 

2013 25,60% -6,23% 8,60% -23,21% 0,485% 1,68% 

2014 22,50% -12,11% 7,70% -10,47% 0,467% -3,71% 

2015 23,30% 3,56% 8,50% 10,39% 0,476% 1,93% 

2016 22,90% -1,72% 8,70% 2,35% 0,466% -2,10% 

2017 21,50% -6,11% 7,90% -9,20% 0,459% -1,50% 

2018 23,20% 7,91% 8,40% 6,33% 0,469% 2,18% 
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