
  

 

 

 

 

 

 

Según un comunicado de prensa del Banco Mundial publicado en octubre del año 2020, la pobreza extrema 

por la pandemia del COVID-19, se incrementará en 150 millones de personas para el 2021, mientras que la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su informe anual, estima que el total de 

personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que en el año 

anterior. 

La pandemia ha profundizado los problemas económicos y sociales a nivel mundial, marcando claramente 

la desigualdad, informalidad y pobreza, que en muchos países se los ha identificado en servicios 

fundamentales como la educación (acceso a internet, equipos electrónicos, acceso a plataformas, docentes, 

otros), y la salud (déficit de camas hospitalarias, unidades de cuidados intensivos, insumos, medicina y 

personal médico), siendo estos los principales aspectos que marcaron el 2020. Por este motivo, los 

gobiernos tienen la responsabilidad de plantear políticas para enfrentar este tipo de emergencias con 

igualdad y sostenibilidad en busca de un bienestar social en común.  

Según la CEPAL en el 2020, el 

Producto Interno Bruto (PIB) de 

América Latina decreció 7,7% y 

cerraron aproximadamente 2,7 

millones de empresas, 

aumentando los niveles de 

desempleo y subempleo. 

Incrementó la vulnerabilidad en 

24 millones de personas, 

provocando que, en el 2020, 8 de 

cada 10 latinoamericanos fueran vulnerables. El número de personas con ingresos medios – bajos 

incrementaron, y a su vez quienes obtuvieron ingresos medio-intermedios disminuyeron en el 2020. 

 

 

Análisis de pobreza 

y pobreza extrema 

2020 

 

GENERALIDADES 

Figura 1. América Latina: Población según estratos de ingreso per cápita, 2002 – 2020 
(En porcentajes) 

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

 
 



Figura 2. América Latina: Pobreza y pobreza extrema 2019 y 2020, con y sin transferencias monetarias 
Millones de personas 

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

 

 

Entre las medidas adoptadas por 

los gobiernos se encuentran las 

transferencias o bonos a personas 

en pobreza y pobreza extrema, en 

la figura 2, se puede observar el 

impacto que tuvo la pandemia en 

el 2020 respecto al 2019, las 

transferencias lograron mitigar el 

incremento de la pobreza y 

pobreza extrema, en cierta 

manera, más no en su totalidad.  

Las personas en pobreza, sin el 

apoyo de transferencias, debían aumentar en un 37,2%, pero con el apoyo de los gobiernos, este porcentaje 

se redujo en 3,5 puntos porcentuales (21 millones de personas), es decir, la pobreza incrementó 33,7%. En 

tanto que, la pobreza extrema sin el apoyo gubernamental debía aumentar un 15,8%, pero con las 

transferencias se redujo 3,3 puntos porcentuales (20 millones de personas), por lo tanto, incrementó 12,5% 

respecto al 2019. 

La distribución temporal del gasto por transferencias de 

emergencias monetarias y en especies  de marzo a 

diciembre de 2020 en América Latina fue de $85.980 

millones de dólares entre marzo y mayo (29,7%); junio 

– agosto 43,6%; septiembre - diciembre 26.7%. En 

América del Sur fue de $76.237 millones de dólares 

entre los meses de marzo y mayo (27,9%); junio – 

agosto 43,8%; septiembre - diciembre 28,3%,  Centroamérica, México, Haití y República Dominicana con $ 

9.744 millones de dólares, su mayor aporte fue en marzo -  junio con el 43,7%. El Caribe con $233 millones 

de dólares tuvo su mayor aporte en junio – agosto con 44%. 

Según la CEPAL, la pobreza extrema, definida como la situación de quienes viven con menos de $1,90 

dólares al día, probablemente afectó entre un 9,1 % y un 9,4 % de la población mundial en 2020, de acuerdo 

con el trabajo Poverty and Shared Prosperity Report (Informe sobre pobreza y prosperidad compartida). 
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Figura 3. Líneas de Pobreza y pobreza extrema  
dólares 

Línea Pobreza Línea Pobreza extrema Tasa de variación línea de pobreza y pobreza extrema

Fuente: Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos (INEC) 
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Figura 4. Pobreza por ingresos - Ecuador 
diciembre 2010 - diciembre 2020 

Pobreza nacional Pobreza urbano Pobreza rural

Fuente: Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos (INEC) 

 

 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadista y Censos (INEC), se conoce como pobres a las 

personas cuyo ingreso total per cápita es inferior a la línea de pobreza, que a su vez es el ingreso mínimo 

disponible que una persona necesita para no ser considerado pobre.  

En los últimos 10 años, la tasa de variación promedio de la línea de pobreza y pobreza extrema ha sido de 

2,01%, para diciembre del 2020 un individuo es considerado pobre si tiene ingresos inferiores a $84,05 

dólares y se encuentra en pobreza extrema si sus ingresos son inferiores a $47,37 dólares. 

La pobreza en los 10 últimos 

años ha presentado una tasa de 

variación positiva del 1%, en 

promedio la pobreza en la zona 

urbana incrementó un 3%, 

mientras que en la zona rural 

disminuyó en 1%. 

En la figura 4, se puede 

evidenciar el impacto que tuvo 

la pandemia en el 2020, ya que 

este fue el año con mayor 

incremento en la pobreza con 

una tasa de variación positiva del 30% con respecto al 2019, la zona con mayor afectación fue la urbana con 

un incremento del 46%, y la zona rural con el 15%. 
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Figura 5. Pobreza extrema por ingresos, diciembre 2010 - diciembre 2020 

Pobreza extrema Pobreza extrema urbano Pobreza extrema rural

Fuente: Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos (INEC) Fuente: Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos (INEC) 
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Figura 6. Coeficiente GINI, diciembre 2010 - diciembre 2020 

GINI Nacional GINI Urbano GINI rural

Fuente: Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos (INEC) Fuente: Instituto Nacional de EstadÍstica y Censos (INEC) 
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La pobreza extrema en los 

10 últimos años ha 

presentado una tasa de 

variación positiva del 3%, 

en promedio, la pobreza 

extrema en la zona urbana 

y rural incrementaron un 

7% y 3 % respectivamente.  

Es evidente que durante el 

2020 muchas personas de 

pobreza pasaron a pobreza 

extrema debido a la crisis sanitaria que el país atravesó y que aún no termina, provocando desempleo, 

muerte y falta de acceso a servicios básicos. En este año, la pobreza extrema incrementó un 67%, mientras 

que en el área urbana 109% y en la rural 47%, siendo estos resultados la muestra evidente de la crisis 

sanitaria y económica en que el país estuvo y que continúa afrontando. 

Según el INEC, el coeficiente 

de GINI es un Indicador que 

mide el grado de desigualdad 

de una variable en una 

distribución. El índice 

comprende valores desde 

cero (perfecta igualdad) 

hasta uno (perfecta 

desigualdad). En este caso, la 

desigualdad en términos del 

ingreso per cápita familiar. 

Del 2011 al 2020, el Ecuador ha presentado un coeficiente de GINI nacional promedio de 0,475, y a nivel 

urbano y rural de 0,455. Durante el 2020 la desigualdad en ingresos incrementó en un 6% a nivel nacional y 

un 7% en zona urbana y rural, siendo el 2020 el año con mayor incremento en el coeficiente de GINI 

durante los últimos 10 años.  

 

 

 

 

 


