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Capítulo 1   
Enfoques en la Educación y la Salud  

  
 

Examinar cómo el enfoque neoliberal y el socialista han 
afectado la calidad y el acceso a la educación y la salud en 
Ecuador, identificando las fortalezas y debilidades de cada 
modelo en estas áreas(Novillo et al., 2021). 
 
Introducción 
 
El Ecuador ha experimentado diferentes enfoques econó-
micos en las últimas décadas que han tenido un impacto 
en el acceso y la calidad de la educación y la salud. 
 
En las décadas de 1980 y 1990, el Ecuador adoptó políticas 
neoliberales que incluyeron la privatización y reducción 
del gasto público en servicios sociales como la educación y 
la salud(Ramírez, 2020). Esto tuvo el efecto de disminuir 
el acceso de muchos ecuatorianos a la atención médica de 
calidad y a la educación superior(Laikwan, 2022). Por 
ejemplo, se estima que el acceso a la educación superior se 
redujo durante este período 
 
A partir de 2007, bajo el gobierno de Rafael Correa, Ecua-
dor cambió a un modelo más socialista con un enfoque en 
la inversión social Se expandió el acceso a la educación 
primaria, secundaria y superior a través de programas co-
mo Beca 18(Cerny, 2020). También se aumentó la inver-
sión en el sistema de salud pública para mejorar la calidad 
de la atención médica disponible para todos los ecuatoria-
nos(Tharamangalam, 2020). 
 
Sin embargo, algunos argumentan que, a pesar del mayor 
gasto social, la calidad real de la educación y la salud no ha 
mejorado sustancialmente debido a problemas como la co-
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rrupción y la falta de transparencia Otros señalan que el 
enfoque socialista ha llevado a un exceso de burocracia e 
intervencionismo estatal que obstaculiza la innovación 
 
El enfoque neoliberal redujo el acceso a la educación y la 
salud en Ecuador, mientras que el modelo socialista ha 
buscado expandir la cobertura, aunque la calidad sigue 
siendo cuestionada. El impacto real de ambos modelos en 
el desarrollo humano del país es complejo y aún se debate. 
 
La educación y la salud son dos pilares fundamentales pa-
ra el desarrollo humano de un país. A continuación, se 
presenta un análisis comparativo de estos sectores en 
Ecuador en las últimas décadas: 
 
Acceso 
 
En las décadas de 1980-1990, bajo políticas neoliberales, 
se redujeron las inversiones en educación y salud, lo que 
disminuyó el acceso, especialmente a la educación supe-
rior y a la atención médica de calidad 
 
Desde 2007, con la adopción de un modelo socialista, se 
expandió la inversión social. Programas como Beca 18 
ampliaron el acceso a la educación primaria, secundaria y 
superior También se aumentó la inversión en salud públi-
ca(Burridge et al., 2023). 
 
Calidad 
 
A pesar del mayor gasto desde 2007, la calidad real de la 
educación y salud no ha mejorado sustancialmente debido 
a problemas como corrupción y falta de transparencia 
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Los resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo 
(TERCE) de la UNESCO muestran una mejora en los re-
sultados educativos de Ecuador en los últimos 7 años 
 
Equidad 
 
Históricamente, el acceso a educación y salud ha estado 
determinado por factores como ingreso, género y ubica-
ción geográfica. Ambos modelos han buscado reducir estas 
brechas a través de programas de inclusión social(Żuk & 
Toporowski, 2020). 
 
Si bien el enfoque socialista expandió el acceso, persisten 
retos en mejorar sustantivamente la calidad y equidad del 
sistema educativo y de salud en Ecuador. 
 
Las comunidades vulnerables enfrentan mayores desafíos 
para acceder a servicios básicos como educación y salud de 
calidad. Es necesario implementar estrategias integrales 
que articulen estos sectores. Algunas opciones son: 
 
Programas de educación para la salud en escuelas, con en-
foque comunitario. Esto permite difundir conocimientos 
desde una edad temprana. 
 
Brigadas de salud y educación que visiten comunidades 
rurales aisladas, brindando atención médica básica, vacu-
nación, charlas educativas. 
 
Fortalecimiento de redes comunitarias de promotoras de 
salud, con capacitación continua. Pueden difundir mensa-
jes preventivos y derivar casos. 
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Articulación de escuelas y centros de salud para detección 
temprana de problemas como desnutrición, discapacida-
des e iniciar tratamiento multidisciplinario. 
 
Proyectos productivos escolares que incorporen temas de 
salud, nutrición, higiene. Pueden mejorar conocimientos y 
generar ingresos. 
 
Campañas masivas de vacunación y suplementación en es-
cuelas, para prevenir enfermedades prevalentes en zonas 
vulnerables. 
 
Estrategias integrales que articulen educación y salud de 
forma comunitaria son efectivas para mejorar las condi-
ciones de vida de poblaciones vulnerables. 
Las comunidades en situación precaria enfrentan mayores 
desafíos para acceder a servicios básicos como educación y 
salud de calidad. Es necesario implementar programas in-
tegrales que articulen ambos sectores de forma comunita-
ria(Cuauro, 2020). 
 
Algunas opciones efectivas son: 
 
Brigadas de salud y educación que visiten comunidades 
aisladas, brindando atención médica básica, vacunación e 
información preventiva. Esto permite cubrir necesidades 
insatisfechas 
 
Programas mixtos de educación, salud y previsión social, 
con enfoque comunitario. Esto ayuda a fortalecer redes de 
apoyo local y mejorar las condiciones de vida(Cruz-
Martínez, 2021). 
 
Capacitación en salud mental para educadores, niños y 
comunidad. Esto permite detectar problemas de forma 
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temprana y brindar tratamiento multidisciplinario(Navas, 
2020). 
 
Inclusión laboral y superación de la pobreza, articulando 
programas sociales con necesidades específicas de cada 
comunidad 
 
Evaluación de determinantes sociales de la salud a nivel 
comunitario, para identificar necesidades insatisfechas en 
áreas como alimentación, vivienda y educación 
 
En Latinoamérica existen diversos programas orientados a 
mejorar la inclusión social de poblaciones vulnerables. Al-
gunos ejemplos son: 
 
Programas de transferencias monetarias condicionadas, 
como Bolsa Familia en Brasil. Estos buscan reducir la po-
breza y mejorar el acceso a servicios básicos(Göttems & 
Mollo, 2020). 
 
Iniciativas para fortalecer redes de apoyo comunitario y 
prestar asistencia técnica a grupos en situación de vulne-
rabilidad, como en el caso de comunidades indígenas y 
afrodescendientes(Campbell & Bakir, 2022). 
 
Programas de empleo y emprendimiento para jóvenes, 
mujeres y personas con discapacidad. Esto ayuda a mejo-
rar su inclusión laboral y autonomía económica 
 
Registros sociales de hogares para mapear necesidades y 
focalizar de manera efectiva la oferta de programas socia-
les(Wood & Ausserladscheider, 2021). 
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Estrategias de educación financiera y acceso a servicios 
bancarios para poblaciones vulnerables(Reis & de Oliveira, 
2023). 
 
Si bien estos programas han mostrado resultados positi-
vos, aún se requiere fortalecer su cobertura e impacto, es-
pecialmente en zonas rurales remotas. Un enfoque integral 
y articulado entre sectores es clave. 
 
Enfoque Neoliberal 
Educación 
 
Privatización y Desinversión: Durante períodos de 
orientación neoliberal, se observó una tendencia hacia la 
privatización de la educación superior y recortes en el gas-
to público destinado a la educación, lo que limitó el acceso 
a la educación superior gratuita. 
 
Aumento de la Brecha: Se registró un aumento de la 
brecha entre la educación pública y privada. La educación 
privada prosperó, ofreciendo una calidad superior a un 
costo que no todos podían afrontar, profundizando así las 
desigualdades educativas. 
 
Salud 
 
Privatización de Servicios: Se promovió la privatiza-
ción de servicios de salud, lo que generó un acceso dife-
renciado según la capacidad de pago, limitando el acceso a 
la atención médica a quienes no podían costearla. 
 
Desinversión Pública: Se registraron reducciones en la 
inversión estatal en salud, lo que afectó la calidad y cober-
tura de servicios públicos, especialmente en áreas rurales y 
comunidades marginadas. 
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Enfoque Socialista del Siglo XXI 
Educación 
 
Mayor Inversión Pública: Se priorizó la inversión en 
educación pública y gratuita, mejorando el acceso a la edu-
cación superior y secundaria para grupos históricamente 
marginados. 
 
Enfoque en la Equidad: Se implementaron programas 
para reducir la brecha entre educación rural y urbana, y se 
enfocó en brindar acceso igualitario a la educación a gru-
pos marginados. 
 
Salud 
 
Énfasis en Servicios Universales: Se promovió la 
prestación de servicios de salud universales y gratuitos, 
aumentando la cobertura de atención médica a sectores 
desfavorecidos. 
 
Mayor Inversión en Salud Pública: Se destinaron re-
cursos para mejorar la infraestructura y la calidad de los 
servicios de salud pública, aumentando el acceso a aten-
ción médica en áreas remotas. 
 
Balance y Desafíos 
Neoliberalismo: Si bien incentivó la competitividad, tam-
bién amplió la brecha entre ricos y pobres, generando ex-
clusión y limitando el acceso a servicios básicos. 
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Socialismo del Siglo XXI: Aunque se centró en la equi-
dad, afrontó desafíos en sostenibilidad financiera y efecti-
vidad en la implementación de políticas sociales. 
 
Situación Actual 
Ecuador ha experimentado fluctuaciones políticas y eco-
nómicas, lo que ha llevado a cambios en las políticas socia-
les. La situación actual refleja una combinación de 
enfoques, buscando un equilibrio entre la sostenibilidad 
económica y la equidad social en el acceso a servicios 
esenciales como educación y salud. 
 
 
Figura 1 

Valor promedio de los gastos hospitalario 

 
Nota. Elaboración propia con los valores que se obtuvie-

ron de las Cuentas Satelitales de Salud del INEC 
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Figura 2  

El Estado y el IESS son los que más invierten en salud 

 

Nota. Elaboración propia con los valores que se obtuvie-

ron de las Cuentas Satelitales de Salud del INEC 

Figura 3  

El MSP y el IESS son las que más aportan 

 

Nota. * El Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Se-

guridad Social. Elaboración propia con datos del INEC 
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Tabla 1 

La inversión en millones de dólares 

Años Pública Privada 
2000 957 2526 
2001 1524 3138 
2002 1812 4095 
2003 1824 4416 
2004 1941 5268 
2005 1943 6533 
2006 1982 7777 
2007 3337 7257 
2008 4454 9365 
2009 6794 7464 
2010 7576 9551 
2011 8744 11727 
2012 11066 12642 
2013 15155 11057 
2014 15953 11731 
2015 13344 13046 
2016 11464 13617 
2017 11097 15400 
2018 8619 18898 
2019 8468 18440 

Notas. Los datos obtenidos del BCE 

 
 

Capítulo 2   
Empleo y Movilidad Social 

 
Cómo las políticas económicas han impactado el empleo y 
la movilidad social en Ecuador bajo cada modelo, eva-
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luando si se han creado oportunidades equitativas para 
todos los estratos socioeconómicos(Terán et al., 2022). 
 
La movilidad social y el empleo son temas importantes en 
América Latina. La movilidad social en la región tiende a 
ser baja, con altos niveles de persistencia en la pobreza y la 
riqueza(Kwet, 2022). Existen programas y proyectos que 
buscan mejorar la movilidad social y el acceso al empleo 
para sectores marginados. Algunas iniciativas incluyen: 
 
Programas de transferencias monetarias condicionadas 
que buscan reducir la pobreza y mejorar el acceso a servi-
cios básicos. 
 
Proyectos de fortalecimiento de redes comunitarias y asis-
tencia técnica para grupos vulnerables, como comunidades 
indígenas y afrodescendientes. 
 
Programas de empleo y emprendimiento dirigidos a jóve-
nes, mujeres y personas con discapacidad, con el objetivo 
de mejorar su inclusión laboral(Sianipar & Maya, 2019). 
 
Iniciativas de educación financiera y acceso a servicios 
bancarios para poblaciones vulnerables. 
 
Proyectos de desarrollo de habilidades y capacitación labo-
ral para mejorar la empleabilidad de los sectores margina-
dos 
 
La deuda social desde el neoliberalismo y el socialismo del 
siglo 21 ha tenido un impacto en el empleo y la movilidad 
social en Ecuador. 
 
Bajo el neoliberalismo, se implementaron políticas de 
apertura económica y liberalización que buscaban fomen-
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tar la inversión y el crecimiento económico. Sin embargo, 
estas políticas también llevaron a la precarización del em-
pleo, la desigualdad y la falta de oportunidades para los 
sectores más vulnerables(Pérez Sáinz, 2022). 
 
Por otro lado, el socialismo del siglo 21 en Ecuador buscó 
promover la inclusión social y reducir la desigualdad a tra-
vés de programas de redistribución de la riqueza y acceso a 
servicios básicos. Sin embargo, también se enfrentó a 
desafíos en términos de sostenibilidad económica y gene-
ración de empleo productivo(Orihuela, 2019). 
 
En cuanto a la movilidad social, tanto el neoliberalismo 
como el socialismo del siglo 21 han tenido impactos mix-
tos. Mientras que el neoliberalismo ha exacerbado las bre-
chas de desigualdad y dificultado la movilidad ascendente, 
el socialismo del siglo 21 ha buscado reducir la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfa-
vorecidos(Shaffer, 2023). 
 
Es importante tener en cuenta que el análisis de la deuda 
social y su impacto en el empleo y la movilidad social es 
complejo y puede variar según el contexto específico de 
cada país y las políticas implementadas. 
 
El impacto del socialismo y el neoliberalismo en la econo-
mía de Ecuador ha sido objeto de debate y análisis. Bajo el 
neoliberalismo, se implementaron políticas de apertura 
económica y liberalización que buscaban fomentar la in-
versión y el crecimiento económico. Sin embargo, estas 
políticas también llevaron a la precarización del empleo, la 
desigualdad y la falta de oportunidades para los sectores 
más vulnerables(Jelfs, 2021). 
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Por otro lado, el socialismo del siglo 21 en Ecuador buscó 
promover la inclusión social y reducir la desigualdad a tra-
vés de programas de redistribución de la riqueza y acceso a 
servicios básicos. Sin embargo, también se enfrentó a 
desafíos en términos de sostenibilidad económica y gene-
ración de empleo productivo  
 
Es importante tener en cuenta que el análisis del impacto 
del socialismo y el neoliberalismo en la economía ecuato-
riana es complejo y puede variar según el contexto especí-
fico del país. Además, es necesario considerar otros 
factores y políticas implementadas en cada período para 
comprender completamente su influencia en la economía, 
el empleo y la movilidad social en Ecuador(Chen, 2021). 
 
El balance económico de Ecuador bajo gobiernos socialis-
tas y neoliberales ha sido objeto de análisis y debate. Bajo 
el neoliberalismo, se implementaron políticas de apertura 
económica y liberalización que buscaban fomentar la in-
versión y el crecimiento económico. Sin embargo, estas 
políticas también llevaron a la precarización del empleo, la 
desigualdad y la falta de oportunidades para los sectores 
más vulnerables(Minteguiaga & Ubasart-González, 2021). 
 
Por otro lado, durante los gobiernos socialistas del siglo 21 
en Ecuador, se implementaron políticas de redistribución 
de la riqueza y acceso a servicios básicos con el objetivo de 
promover la inclusión social y reducir la desigualdad. Es-
tas políticas buscaron mejorar las condiciones de vida de 
los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, también se 
enfrentaron a desafíos en términos de sostenibilidad eco-
nómica y generación de empleo productivo(Féliz, 2019). 
 
Es importante tener en cuenta que el análisis del balance 
económico bajo gobiernos socialistas y neoliberales en 
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Ecuador es complejo y puede variar según el contexto es-
pecífico del país. Además, es necesario considerar otros 
factores y políticas implementadas en cada período para 
comprender completamente su influencia en la economía 
ecuatoriana(Artaraz et al., 2021). 
 
Neoliberalismo 
Flexibilización Laboral: Bajo políticas neoliberales, se 
promovió la flexibilización laboral, lo que llevó a la crea-
ción de empleos precarios y la reducción de la estabilidad 
laboral para muchos trabajadores. 
 
Desigualdad en el Empleo: Se observó una creciente bre-
cha entre los trabajadores informales y formales. Los tra-
bajadores informales enfrentaron condiciones laborales 
más inestables y salarios más bajos, contribuyendo a la de-
sigualdad económica. 
 
Reducción de Programas Sociales: Se recortaron progra-
mas sociales y se redujo la protección laboral, lo que afectó 
negativamente a los grupos más vulnerables y a la movili-
dad social. 
 
Socialismo del Siglo XXI 
Inclusión Laboral: Bajo este enfoque, se promovió la in-
clusión laboral y se implementaron políticas para fortale-
cer los derechos laborales y la protección social. 
 
Políticas de Empleo: Se enfocó en la creación de empleo 
digno y estable, priorizando la protección social para tra-
bajadores vulnerables y la reducción de la informalidad 
laboral. 
 
Enfoque en la Educación y Capacitación: Se implementa-
ron programas de educación y capacitación para mejorar 
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las habilidades laborales y aumentar la movilidad social, 
buscando reducir la deuda social en el empleo. 
 
Ecuador ha experimentado transiciones políticas que han 
llevado a cambios en las políticas económicas y sociales. 
La situación actual refleja un intento por equilibrar la es-
tabilidad económica con la equidad social en el empleo y la 
movilidad social. Se han implementado políticas que bus-
can proteger los derechos laborales y mejorar el acceso a 
empleos estables, aunque persisten desafíos en la reduc-
ción de la brecha entre los distintos estratos socioeconó-
micos(Schmidt, 2019). 
 
La deuda social en el empleo y la movilidad social en 
Ecuador refleja la complejidad de las políticas económicas 
y sociales, y cómo cada enfoque, ya sea neoliberal o socia-
lista del siglo XXI, ha dejado huellas distintas en la estruc-
tura laboral y la movilidad de la población ecuatoriana. 
 
Tabla 2  

La pobreza por ingresos 

 
Período Incidencia Brecha Severidad 

2007 36,74 15,34 8,74 
2008 35,09 14,49 8,14 
2009 36,03 14,45 8,00 
2010 32,76 12,65 6,75 
2011 28,64 10,75 5,74 
2012 27,31 10,54 5,75 
2013 25,55 8,98 4,50 
2014 22,49 7,87 3,95 
2015 23,28 8,48 4,51 
2016 22,92 8,56 4,66 
2017 21,46 7,98 4,24 
2018 23,22 8,53 4,44 
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2019 25,04 9,19 4,83 
2020 33,04 13,96 8,17 
2021 27,69 9,64 5,06 
2022 25,23 8,95 4,65 

jun-23 27,04 10,59 5,67 

Nota. Elaboración propia con datos del INEC 

Figura 4  

Los programas de transferencias monetarias 

condicionadas 

 
Nota. Información tomada de la Cepal (2021) 
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Capítulo 3   
Desigualdades Sociales y Económicas 

 
 
 
Las políticas económicas y sociales de ambos modelos han 
influido en la brecha entre ricos y pobres, evaluando el 
grado en que se han reducido o aumentado las desigualda-
des socioeconómicas en el país(Barragan-Escandon et al., 
2022). 
 
Para el griego Aristóteles, la sociedad tiene sólo tres for-
mas justas, prudentes y posibles de gobernar, que buscan 
el bien común de la sociedad, estas tres formas básicas de 
gobierno han sido: la monarquía (literalmente "el poder de 
uno") que es la forma de gobierno en la que una única per-
sona acumula todos los poderes y los delega en uno o va-
rios ministros o delegados que actúan en su 
nombre(Fernandez, 2021).  
 
La monarquía es personal, vitalicia y, en muchos casos, 
hereditaria. La aristocracia (literalmente, "el poder de los 
mejores") donde gobierna una minoría capacitada, es de-
cir, es una meritocracia. Y la democracia, republica o Poli-
teia ("el régimen en el que gobierna la mayoría, sin 
perjudicar a la minoría") en la que el poder reside en los 
ciudadanos en general, o al menos en una mayoría de 
ellos, que son quienes eligen a sus gobernantes e influyen 
en las decisiones que se toman (Knoll, 2017). 
 
 
 
Sin embargo, a estas tres formas de gobierno se contrapo-
nen otras tres formas degeneradas o viciosas que provie-
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nen de las anteriores, la monarquía se degrada en la tira-
nía, que es el poder absoluto unipersonal ejercido contra el 
interés y el bienestar de la mayoría. 
 
La aristocracia se degrada en oligarquía, cuyo origen suele 
estar en la acumulación de propiedades, de tierras o de di-
nero en unas pocas manos, que son poseedoras de fuerza 
en la dirección política gracias a sus fuertes influencias 
económicas. Y por último la república y la democracia se 
degradan a oclocracia, literalmente "poder de la muche-
dumbre", considerada como una masa informe, desprovis-
ta de organización y de criterios, y hábilmente utilizada y 
manipulada por la demagogia de grupos de interés. La 
democracia se impregna de ilegalidad y violencia (Bueno, 
2018). 
 
Las desigualdades sociales y económicas son un tema de 
preocupación tanto a nivel nacional como internacional. 
La desigualdad dentro de los países y entre ellos continúa 
siendo un desafío, a pesar de algunos indicios positivos en 
la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos lu-
gares. La pandemia de COVID-19 ha intensificado estas 
desigualdades existentes, afectando principalmente a los 
pobres y las comunidades más vulnerables. Además, las 
desigualdades económicas, sociales y políticas han ampli-
ficado los efectos de la pandemia(Ginsburg, 2021). 
 
En América Latina, se reconoce la existencia de múltiples 
dimensiones de desigualdad que se entrelazan y afectan a 
grupos específicos de la población. Para abordar estas de-
sigualdades, se recomienda la articulación de políticas 
económicas, productivas, laborales, sociales y ambientales, 
así como un enfoque de derechos y una visión integral pa-
ra combatir la desigualdad. También se destaca la impor-
tancia de fortalecer la institucionalidad y lograr pactos 
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sociales, proteger el gasto social y los ingresos tributarios 
dedicados al desarrollo social, y mejorar las capacidades 
estadísticas para comprender mejor las diferentes dimen-
siones de la desigualdad(Waters, 2020). 
 
Es importante destacar que la desigualdad económica no 
solo se refiere a la distribución de ingresos y bienes, sino 
que también tiene implicaciones en el acceso a servicios 
básicos, la movilidad social y la justicia social. La de-
sigualdad económica puede obstaculizar el desarrollo y 
generar divisiones sociales, inestabilidad política y falta de 
confianza en los gobiernos(Berman & Snegovaya, 2019). 
 
Las desigualdades sociales y económicas son un desafío 
persistente en Ecuador y en otros países. Reducir estas de-
sigualdades y garantizar que nadie se quede atrás es fun-
damental para lograr un desarrollo sostenible y una 
sociedad más justa. 
 
La brecha salarial de género tiene diversas consecuencias 
tanto para las mujeres como para la sociedad en general. A 
continuación, se presentan algunas de las principales re-
percusiones: 
 
Desigualdad económica: La brecha salarial perpetúa la de-
sigualdad económica entre hombres y mujeres. Las muje-
res tienden a recibir salarios más bajos que los hombres 
por realizar el mismo trabajo, lo que resulta en una menor 
acumulación de riqueza y mayores dificultades para alcan-
zar la independencia financiera. 
 
Las mujeres tienen menos recursos económicos para cu-
brir sus necesidades básicas y las de sus familias. Esto se 
agrava aún más en el caso de mujeres que son jefas de ho-
gar o que tienen responsabilidades de cuidado. 
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Menor acumulación de capital humano: La brecha salarial 
puede desincentivar a las mujeres a invertir en su educa-
ción y desarrollo profesional, ya que perciben que sus 
oportunidades de progreso y remuneración son limitadas. 
Esto puede resultar en una menor acumulación de capital 
humano y limitar las posibilidades de ascenso 
laboral(Feldman, 2021). 
 
Desigualdad de oportunidades: La brecha salarial refleja 
desigualdades de género más amplias en el ámbito laboral. 
Las mujeres enfrentan barreras para acceder a puestos de 
liderazgo y toma de decisiones, así como a sectores y ocu-
paciones mejor remuneradas. Esto limita sus oportunida-
des de desarrollo profesional y crecimiento económico. 
 
Impacto en la economía: La brecha salarial también tiene 
implicaciones en el desarrollo económico. Estudios han 
demostrado que cerrar la brecha salarial de género puede 
tener un impacto positivo en el crecimiento económico, ya 
que las mujeres tendrían más recursos para invertir y gas-
tar, lo que estimularía la demanda y la actividad económi-
ca. 
 
Es importante destacar que estas consecuencias no solo 
afectan a las mujeres, sino que también tienen implicacio-
nes sociales y económicas más amplias. La igualdad sala-
rial es un aspecto fundamental para lograr una sociedad 
más justa y equitativa, donde todas las personas tengan las 
mismas oportunidades y derechos. 
 
Las mujeres tienden a recibir salarios más bajos por reali-
zar el mismo trabajo, lo que resulta en una menor acumu-
lación de riqueza y mayores dificultades para alcanzar la 
independencia financiera. 
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En Ecuador, las desigualdades sociales y económicas son 
evidentes en diversos aspectos. La pobreza es una mani-
festación extrema de desigualdad, donde un porcentaje 
significativo de la población no puede satisfacer sus nece-
sidades básicas. Según la Encuesta Nacional de Empleo, 
Desempleo y Subempleo (Enemdu) de 2021, el 28,9% de la 
población ecuatoriana se encontraba en situación de pri-
vaciones extremas. Además, se observa que el nivel de po-
breza es más alto entre las mujeres (29,5%), los pueblos y 
nacionalidades indígenas (56,7%), y los pueblos afroecua-
torianos y montubios (37,7% y 38,3% 
respectivamente)(Chase-Dunn & Nagy, 2022) . 
 
Estas brechas de género y etnia reflejan cómo el machismo 
y el racismo excluyen y empobrecen a determinados gru-
pos de personas, evidenciando la existencia de una socie-
dad injusta que aún reproduce estructuras 
coloniales(Lane, 2023). Además, la discriminación racial 
también afecta a los afroecuatorianos y a las personas de 
ascendencia africana, quienes enfrentan dificultades para 
acceder a la justicia, seguridad, tierra, agua limpia, educa-
ción, atención de salud, vivienda y oportunidades econó-
micas(Sgambati, 2022). 
 
Las desigualdades sociales en Ecuador también se mani-
fiestan en la falta de acceso a recursos y oportunidades, así 
como en la persistencia de instituciones sociales que re-
producen estas desigualdades. Por ejemplo, la población 
indígena y afroecuatoriana experimenta niveles de pobreza 
muy superiores a la media nacional(Cole, 2022). Estas de-
sigualdades sociales están arraigadas en dinámicas socia-
les, históricas y culturales, y contribuyen a un círculo 
vicioso de pobreza. 
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Es importante destacar que la reducción de las desigual-
dades sociales y económicas es un objetivo fundamental 
para lograr un desarrollo sostenible y una sociedad más 
justa. Esto implica abordar las barreras y los prejuicios 
que perpetúan estas desigualdades, así como promover 
políticas y acciones que fomenten la inclusión, la equidad y 
el acceso igualitario a oportunidades y recursos para todos 
los ciudadanos(Daniel Vásquez, 2022). 
 
En Ecuador, la distribución de la riqueza y la pobreza 
muestra una gran desigualdad. Según datos de la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) 
de 2021, aproximadamente el 28,9% de la población ecua-
toriana se encontraba en situación de pobreza extrema, 
con un ingreso mensual inferior a USD 84,82 por persona. 
Además, el 66,6% de la población se consideraba vulnera-
ble o empobrecida. 
 
La distribución de la riqueza también es desigual en Ecua-
dor. Según un informe, el 1,3% más rico de la población 
concentra el 50,2% de la riqueza del país. Esto indica una 
gran disparidad en la distribución de los recursos econó-
micos. 
 
Estas desigualdades sociales y económicas tienen un im-
pacto significativo en la sociedad ecuatoriana. La pobreza 
y la falta de acceso a recursos básicos afectan negativa-
mente la calidad de vida de las personas y limitan sus 
oportunidades de desarrollo. Además, la desigualdad eco-
nómica puede generar tensiones sociales y políticas, así 
como aumentar la brecha entre los diferentes grupos de la 
sociedad(KAY & GWYNNE, 2021). 
 
Es importante abordar estas desigualdades y promover 
políticas que fomenten una distribución más equitativa de 
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la riqueza y brinden oportunidades para todos los ciuda-
danos. Esto implica implementar medidas para reducir la 
pobreza, mejorar el acceso a la educación y la salud, pro-
mover la igualdad de género y garantizar la protección de 
los derechos de todos los ciudadanos. 
 
La distribución de la riqueza y la pobreza en Ecuador refle-
ja una gran desigualdad social y económica. Es fundamen-
tal implementar políticas y acciones para reducir estas 
desigualdades y promover un desarrollo más equitativo y 
sostenible. 
 
 
Desigualdades Económicas 
Las diferencias en ingresos y riqueza entre individuos y 
grupos sociales son una de las desigualdades más eviden-
tes. Esto incluye salarios, posesión de activos y acceso a 
oportunidades económicas. 
 
Existen diferencias económicas significativas entre áreas 
urbanas y rurales. Las áreas urbanas tienden a tener ma-
yores oportunidades económicas, acceso a servicios y em-
pleos mejor remunerados en comparación con las áreas 
rurales(Armstrong, 2020). 
 
Las desigualdades en el mercado laboral, incluida la in-
formalidad laboral, la falta de empleos estables y condi-
ciones laborales precarias, contribuyen a las disparidades 
económicas. 
 
Desigualdades Sociales 
La accesibilidad y calidad de la educación pueden variar 
considerablemente entre diferentes grupos socioeconómi-
cos y áreas geográficas. Esto influye directamente en las 
oportunidades futuras y la movilidad social. 



30 
 
 

 
Las disparidades en el acceso a la atención médica y a ser-
vicios de salud de calidad son comunes. Grupos margina-
dos pueden tener dificultades para acceder a servicios de 
salud básicos. 
 
La disponibilidad y calidad de vivienda, agua potable, elec-
tricidad y otros servicios básicos pueden ser considera-
blemente diferentes entre grupos económicos y áreas 
geográficas. 
 
 
Brecha de Género y Étnica 
Persisten desigualdades entre hombres y mujeres en va-
rios aspectos, como ingresos, acceso a la educación, parti-
cipación en la fuerza laboral y roles en la sociedad. 
 
Grupos étnicos minoritarios pueden enfrentar discrimina-
ción y desventajas en acceso a servicios, oportunidades 
económicas y participación política. 
 
Estas desigualdades sociales y económicas impactan la 
cohesión social, generan tensiones políticas y afectan el 
desarrollo humano en general, dificultando la igualdad de 
oportunidades para todos los individuos y grupos en una 
sociedad. La reducción de estas disparidades es funda-
mental para promover una sociedad más equitativa y jus-
ta(García-Mayoral, 2023). 
 
En el contexto del socialismo del siglo XXI, varios países 
latinoamericanos, incluido Ecuador, implementaron polí-
ticas que buscaban reducir las desigualdades sociales y 
económicas.  
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Se implementaron políticas para promover la inclusión de 
grupos marginados y vulnerables, con enfoque en comuni-
dades indígenas y rurales, mediante programas de asisten-
cia social y redistribución de la riqueza. 
 
Acceso a Servicios Sociales acceso a servicios básicos como 
educación, salud, vivienda y servicios públicos para comu-
nidades que históricamente habían estado marginadas. 
 
Se buscaron mecanismos de redistribución de ingresos a 
través de impuestos progresivos y programas de asistencia 
social para reducir la brecha entre ricos y pobres. 
 
Se implementaron políticas para proteger los derechos la-
borales y mejorar las condiciones de trabajo, con un énfa-
sis en elevar los salarios mínimos y reducir la informalidad 
laboral. 
 
Si bien se observaron mejoras en el acceso a educación y 
servicios, la movilidad social aún enfrenta desafíos, espe-
cialmente en la transformación estructural para lograr una 
movilidad significativa entre estratos socioeconómicos. 
 
A pesar de los esfuerzos, persisten desigualdades entre 
áreas urbanas y rurales, así como entre regiones geográfi-
cas, lo que limita la efectividad de algunas políticas inclu-
sivas. 
 
Los fundamentos del término “Revolución Ciudadana” 
tienen su principal inspiración en la Revolución Liberal 
ecuatoriana de fiales del siglo xix y de comienzos del siglo 
xx, liderada por Eloy Alfaro. Además, las raíces ideológicas 
provienen del Socialismo del Siglo xxi y de la Revolución 
Bolivariana, enarbolados por Hugo Chávez. Algunos críti-
cos mencionan que es término ambiguo y elitista y que el 
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discurso de la “ciudadanía”(García-Mayoral, 2023) pre-
tende ocultar la existencia de las clases sociales y sus con-
tradicciones irreconciliables. Sobre el discurso de la 
Revolución Ciudadana, véase, entre otros, Espinosa An-
drade (2011) 
 
El impacto del socialismo del siglo XXI en las desigualda-
des sociales y económicas en Ecuador ha sido significativo, 
pero su efectividad y sostenibilidad a largo plazo han gene-
rado debates. Factores políticos, económicos y sociales han 
influenciado los resultados, y el país sigue enfrentando 
desafíos persistentes para lograr una distribución más 
equitativa de la riqueza y oportunidades para todos los 
sectores de la sociedad(García-Guadilla, 2020). 
 
Tabla 3 

La desigualdad por áreas 

Años 
Gini 

Nacional Urbano Rural 
2007 0,551 0,522 0,501 
2008 0,515 0,483 0,479 
2009 0,504 0,482 0,455 
2010 0,505 0,487 0,441 
2011 0,473 0,441 0,456 
2012 0,477 0,445 0,456 
2013 0,485 0,471 0,441 
2014 0,467 0,458 0,440 
2015 0,476 0,454 0,475 
2016 0,466 0,450 0,456 
2017 0,459 0,435 0,463 
2018 0,469 0,452 0,440 
2019 0,473 0,454 0,444 
2020 0,498 0,481 0,475 
2021 0,474 0,466 0,426 
2022 0,466 0,451 0,433 
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jun-23 0,467 0,440 0,479 
 
Nota. Elaboración propia con datos del INEC 

 
Figura 5 

Las zonas de mayor pobreza se ubican en el Oriente 

 
Nota. Elaboración propia con los valores que se obtuvie-

ron de Enemdu (INEC) 
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Capítulo 4    
 Transformación de Políticas Sociales 

 
Comparar diferentes enfoques neoliberales y socialistas 
implementadas en Ecuador han afectado la deuda social 
en áreas como educación, salud, empleo y vivienda, identi-
ficando los impactos de cada modelo en la equidad y el 
bienestar social(Palas Villagómez & Salcedo-Muñoz, 
2021).  
 
El desarrollo reciente de la política ecuatoriana supone un 
fenómeno muy particular en la región, al tratarse de un 
país que ha sufrido en un lapso breve de tiempo el contras-
te entre gobiernos de signo marcadamente distintos. Tras 
una década de aplicación de un programa neodesarrollista 
y neoextractivista (Gudynas, 2018) con fuerte presencia 
estatal, se produce un regreso al neoliberalismo en el pe-
riodo 2017-2023(García-Mayoral, 2023).  
 
El viraje de Lenín Moreno, definido como un caso de 
“transformismo” concepto gramsciano que ha sido am-
pliamente empleado en la tradición política ecuatoriana 
(Frieiro y Sánchez,2021), supuso la recuperación de la he-
gemonía por parte de unas élites que habían perdido parte 
de su posición privilegiada durante los gobiernos de Co-
rrea(García-Guadilla, 2020). 
 
En ese sentido, el expresidente Moreno decidió aplicar, al 
inicio de su mandato, un programa de ajuste neoliberal 
con el objetivo de reducir la deuda pública y el déficit fis-
cal, pero que a efectos reales no contaba con el respaldo 
popular, en tanto no formaba parte del programa de go-
bierno con el que se presentó a los comicios de 2017. 
 
La gestión económica correísta se había caracterizado por 
una política fiscal expansiva con elevado gasto público, la 



35 
 
 

cual resultaba difícilmente sostenible en el largo plazo 
(García Álvarez, 2019). En el periodo 2007-2017 el país vio 
como mejoraban sus tasas de crecimiento económico de-
bido al “ciclo de los commodities”, donde los países expor-
tadores de materias primas redujeron notablemente sus 
cifras de pobreza y pobreza extrema de la mano de gobier-
nos de diverso signo ideológico. Específicamente, los go-
biernos de izquierda de la denominada “marea rosa” 
consiguieron, no sin errores, reinvertir en favor de la ciu-
dadanía gran parte de los excedentes que generaban la ex-
tracción, producción y exportación de sus recursos 
naturales, para así aumentar el gasto público en sus res-
pectivos países(Vidal Molina, 2019). 
 
La transformación de las políticas sociales en Ecuador es 
un tema relevante para abordar la desigualdad y promover 
un desarrollo más equitativo. Aunque no se dispone de da-
tos específicos sobre las estadísticas actuales de desigual-
dad económica en Ecuador, existen instituciones y 
programas que trabajan en la transformación social y la 
promoción de políticas más inclusivas(Breman et al., 
2019). 
 
El Instituto de Investigación en Políticas para la Trans-
formación Social de la Universidad Loyola es un ejemplo 
de una institución que busca promover la justicia social y 
la transformación efectiva de las estructuras sociales, eco-
nómicas y políticas generadoras de desigualdad. A través 
de la investigación, la innovación social y la incidencia, el 
instituto se enfoca en contribuir a una transformación so-
cial efectiva en las zonas urbanas consideradas desfavore-
cidas, marginadas o excluidas, especialmente en las 
ciudades de Andalucía(Martins, 2019). 
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Además, existen programas y estrategias a nivel nacional e 
internacional que buscan promover la transformación so-
cial y reducir la desigualdad. Por ejemplo, el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia de España 
incluye ejes transversales como la transición ecológica, la 
transformación digital, la cohesión social, entre otros, con 
el objetivo de distribuir los fondos europeos de manera 
equitativa y promover un desarrollo sostenible y 
justo(Kalb & Breman, 2019). 
 
Las políticas de cambio social abarcan una amplia gama de 
áreas y enfoques para abordar la desigualdad y promover 
un desarrollo más equitativo. Estas políticas buscan gene-
rar transformaciones en diferentes aspectos de la socie-
dad, como la educación, la salud, el empleo, la vivienda, 
entre otros, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas y reducir las brechas sociales(Paúl & Navas, 
2020). 
 
Algunas políticas de cambio social se centran en la promo-
ción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 
Esto implica implementar medidas para garantizar el ac-
ceso equitativo a servicios básicos, como la educación y la 
salud, y promover la participación activa de todos los gru-
pos de la sociedad, incluyendo a aquellos que histórica-
mente han sido marginados o excluidos. 
 
Otras políticas de cambio social se enfocan en abordar las 
causas estructurales de la desigualdad, como la pobreza, la 
discriminación y la falta de empleo. Estas políticas buscan 
crear condiciones favorables para el desarrollo económico 
y social, a través de la implementación de programas de 
empleo, la promoción de la igualdad de género, la protec-
ción de los derechos laborales y la promoción de la eco-
nomía inclusiva(Thielemann & Gestión, 2019). 
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Es importante destacar que las políticas de cambio social 
deben ser diseñadas e implementadas de manera integral 
y sostenible, teniendo en cuenta las necesidades y realida-
des específicas de cada contexto. Además, es fundamental 
contar con la participación activa de la sociedad civil, las 
organizaciones comunitarias y los diferentes actores invo-
lucrados, para asegurar que las políticas sean efectivas y 
respondan a las demandas y necesidades de la 
población(Del & Xxi, 2020). 
 
Las políticas de cambio social buscan abordar la desigual-
dad y promover un desarrollo más equitativo en diferentes 
aspectos de la sociedad. Estas políticas pueden incluir me-
didas para promover la igualdad de oportunidades, la in-
clusión social, la protección de los derechos laborales y la 
creación de condiciones favorables para el desarrollo eco-
nómico y social(Berberoglu, 2020). 
 
Las acciones colectivas son fundamentales para lograr 
transformaciones en la sociedad. Estas acciones implican 
la participación activa y conjunta de diferentes actores so-
ciales, como la sociedad civil, organizaciones comunita-
rias, movimientos sociales y el gobierno, entre otros(Fulla 
& Lazar, 2020). 
 
Algunas acciones colectivas que pueden contribuir a la 
transformación social incluyen: 
 
Movimientos sociales: Los movimientos sociales son gru-
pos organizados que buscan promover cambios en la so-
ciedad en áreas específicas, como derechos humanos, 
igualdad de género, medio ambiente, entre otros. Estos 
movimientos pueden llevar a cabo protestas, campañas de 
concientización, acciones legales y otras formas de movili-
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zación para generar cambios y presionar por políticas más 
justas(Freeman, 2020). 
 
Participación ciudadana: La participación ciudadana im-
plica que los individuos se involucren activamente en la 
toma de decisiones y en la formulación de políticas públi-
cas. Esto puede incluir la participación en procesos de 
consulta, audiencias públicas, mesas de diálogo y otras 
instancias donde se pueda expresar la voz de la ciudadanía 
y contribuir a la toma de decisiones colectivas. 
 
Acciones de solidaridad y apoyo mutuo: Las acciones de 
solidaridad y apoyo mutuo son aquellas en las que las per-
sonas se unen para ayudarse mutuamente y enfrentar 
desafíos comunes. Esto puede incluir la creación de redes 
de apoyo, la colaboración en proyectos comunitarios y la 
promoción de la economía solidaria. 
 
Educación y concientización: La educación y la concienti-
zación son herramientas poderosas para generar cambios 
sociales. A través de la difusión de información, la sensibi-
lización y la promoción de valores como la igualdad, la jus-
ticia y el respeto, se puede contribuir a la transformación 
de actitudes y comportamientos en la sociedad(Yusuke 
Murakami, 2022). 
 
Acciones de incidencia política: La incidencia política im-
plica influir en las políticas públicas y en las decisiones de 
los gobiernos. Esto puede incluir la realización de campa-
ñas de lobby, la presentación de propuestas de políticas al-
ternativas y la participación en espacios de toma de 
decisiones para promover cambios en favor de la justicia 
social(Riofrancos, 2020). 
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Las transformaciones en la sociedad. Estas acciones pue-
den incluir movimientos sociales, participación ciudadana, 
acciones de solidaridad, educación y concientización, y ac-
ciones de incidencia política. Al unir fuerzas y trabajar jun-
tos, se puede generar un impacto significativo en la 
búsqueda de una sociedad más justa y 
equitativa(Berberoglu, 2020). 
 
Existen diferentes colectivos y acciones que buscan lograr 
transformaciones comunitarias en la sociedad. Estos co-
lectivos se organizan para promover cambios y mejoras en 
sus comunidades, y suelen trabajar en conjunto con otros 
actores sociales(Veltmeyer & Lau, 2020). Algunas acciones 
y enfoques comunes incluyen: 
 
Acción comunitaria: La acción comunitaria se basa en la 
capacidad de generar cambios y mejoras sociales a través 
de relaciones de respeto, confianza, diálogo y aprendizaje. 
Se busca satisfacer necesidades y expectativas de calidad 
de vida y desarrollo humano, promoviendo la transforma-
ción y construcción de ciudadanía(Veltmeyer & Lau, 
2020). 
 
Organización comunitaria: La organización comunitaria 
implica que las personas se reúnan para mejorar la vida en 
sus comunidades. Esto puede ocurrir de diferentes formas 
y por distintos motivos, y se pueden utilizar estrategias 
efectivas para la organización comunitaria, como la parti-
cipación activa, la identificación de problemas y la bús-
queda de soluciones colectivas(Sader, 2020). 
 
Movimientos sociales: Los movimientos sociales son gru-
pos organizados que buscan promover cambios en áreas 
específicas, como derechos humanos, igualdad de género, 
medio ambiente, entre otros. Estos movimientos pueden 
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llevar a cabo protestas, campañas de concientización y ac-
ciones legales para generar cambios y presionar por políti-
cas más justas(Borja Muñoz, 2020). 
 
Empoderamiento comunitario: El empoderamiento indi-
vidual y colectivo es un mecanismo para la transformación 
social. Implica la expansión de la visión, capacidad y parti-
cipación de las personas y comunidades en la toma de de-
cisiones y en la búsqueda de soluciones a sus 
problemas(Stallings, 2020). 
 
Proyectos y programas de desarrollo comunitario: Los 
proyectos y programas de desarrollo comunitario buscan 
generar transformaciones en el entorno y mejorar la cali-
dad de vida de las personas. Estos proyectos pueden abor-
dar diferentes áreas, como educación, salud, vivienda, 
empleo, entre otros, y suelen involucrar la participación 
activa de la comunidad en su diseño e 
implementación(BENENTE, 2022). 
 
Es importante destacar que estas acciones y colectivos 
pueden variar dependiendo del contexto y las necesidades 
específicas de cada comunidad. Además, la colaboración y 
el trabajo conjunto entre diferentes actores sociales son 
fundamentales para lograr transformaciones significativas 
en la sociedad(Restrepo, 2022). 
 
La transformación de políticas sociales en Ecuador ha ex-
perimentado cambios significativos a lo largo del tiempo, 
influenciados por diversos factores políticos, económicos y 
sociales(Granadino et al., 2022). Aquí se presenta una vi-
sión general de algunas de las transformaciones más rele-
vantes: 
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Antes del Socialismo del Siglo XXI 
En décadas anteriores al cambio de milenio, Ecuador en-
frentó desafíos económicos y sociales, incluyendo altos ni-
veles de pobreza, desigualdades y problemas estructurales 
en áreas como educación y salud(Vallier, 2021). 
 
Socialismo del Siglo XXI 
Con la llegada de líderes políticos inspirados en el socia-
lismo del siglo XXI, se implementaron políticas que bus-
caban reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de 
vida de los sectores más vulnerables de la sociedad. 
 
Se implementaron medidas para redistribuir la riqueza, 
incluyendo impuestos progresivos y programas de asisten-
cia social para apoyar a las comunidades más 
pobres(Barker et al., 2021). 
 
Hubo un énfasis en la inclusión social, con la implementa-
ción de programas para mejorar el acceso a la educación, 
la salud y otros servicios básicos en áreas históricamente 
marginadas. 
 
Ecuador ha experimentado cambios en la orientación polí-
tica, lo que ha llevado a ajustes en las políticas sociales. 
Las fluctuaciones económicas también han impactado la 
implementación de programas sociales(Hodgson, 2021). 
 
Se ha buscado un enfoque en los derechos sociales, reco-
nociendo la importancia de la educación, la salud y el bie-
nestar como derechos fundamentales. 
 
A pesar de los esfuerzos, persisten desigualdades en áreas 
como la distribución de ingresos, el acceso a servicios y las 
oportunidades económicas. 
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La dependencia de factores económicos, como la caída de 
los precios del petróleo, ha presentado desafíos para la 
sostenibilidad de algunas políticas sociales(Gerbaudo, 
2021). 
 
Hay un esfuerzo continuo para mejorar la inversión en 
programas sociales que aborden las necesidades críticas de 
la población, especialmente en áreas de educación y 
salud(Blanco Suárez, 2022). 
 
Adaptación a Cambios Globales cambios globales, consi-
derando las lecciones aprendidas de políticas sociales im-
plementadas en otros países. 
 
Conclusiones 
La transformación de las políticas sociales en Ecuador re-
fleja una evolución compleja marcada por esfuerzos para 
abordar desafíos persistentes y lograr un desarrollo social 
más equitativo. Sin embargo, el país enfrenta la tarea con-
tinua de equilibrar las demandas sociales con considera-
ciones económicas y políticas. 
 
Aunque no se disponga de datos específicos sobre las esta-
dísticas actuales de desigualdad económica en Ecuador, 
existen instituciones y programas que trabajan en la trans-
formación de las políticas sociales para abordar la de-
sigualdad y promover un desarrollo más equitativo. 
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