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Contenido

• Marco Conceptual: Recordatorio Esquemático y Sintético.

• Economías en Crisis: Problemas Estructurales y Coyunturales.

• Desigualdades Múltiples: Algunas Cifras Concretas a Destacar.

• Sistemas de Protección Social: Avances y Desafíos a Encarar.

• Afrodescendientes: un Caso Particular a Analizar a Profundidad

• Democracias Frágiles: Malestares Crecientes, Legitimidades Cuestionadas

• Interacciones Básicas: De Círculos Viciosos a Círculos Virtuosos.



Río Amazonas

MARCO CONCEPTUAL



LAS DESIGUALDADES MATAN

• Las desigualdades impactan devastadoramente en las personas, en las
comunidades y en las sociedades en su conjunto, en diversas esferas.

• Un Concepto Multidimensional: Desigualdades Vitales (entorno),
Existenciales (personas) y de Recursos (Económicos, Educativos, etc.).

• Concentración de Ingresos (“cultura del privilegio”) y Estilos de Vida
(crisis ecológica en la vida cotidiana de las personas).

• Protección Social centrada en la figura del “activo”: antes de llegar al
empleo, “ya quedaron muchos muertos por el camino”.



DESIGUALDADES MULTIPLES Y ACUMULATIVAS

•Desigualdades de Ingreso, Ocupacionales, etc.

•Desigualdades de Género, Generacionales, etc.

•Desigualdades Étnicas y Raciales.

•Desigualdades Territoriales y Movilidad Humana.

•Desigualdades de Capacidades (múltiples).

•Relevancia de la Interseccionalidad.



PROTECCION SOCIAL SISTEMICA E INTEGRAL

• Protección social: un mecanismo fundamental para contribuir a la plena
realización de los derechos económicos y sociales de la población.

• Un instrumento para dimensionar logros y carencias de las políticas públicas,
para alcanzar mayores niveles de bienestar para todos y todas.

• Contar con “pisos de protección social”: una pieza clave para asegurar la plena
vigencia de derechos.

• Prestaciones y transferencias universales para sostener niveles de acceso y
consumo adecuados en alimentación, educación, salud y cuidados.

• Todos estos diversos enfoques coinciden totalmente en realzar el rol del Estado,
“que debe jugar un papel fundamental en la protección social”.

• En suma, la protección social es parte central de la política social y esta es a su
vez una pieza fundamental de los regímenes de bienestar.



SISTEMAS DE PROTECCION SOCIAL: 
DESAFIOS A ENCARAR

“Uno de los desafíos centrales que enfrentan los países de la región en relación con la
protección social es integrar diversas iniciativas en verdaderos sistemas que aseguren
la coordinación de varios programas, así como de las instituciones del Estado que
están a cargo de su diseño, financiación, implementación, regulación, monitoreo y
evaluación, a fin de lograr efectos positivos sobre las condiciones de vida de la
población. Por el lado de la oferta, las políticas y los programas de protección social
debieran ser coordinados entre los diferentes sectores de la política social -desarrollo
social, salud, educación, trabajo u otros- y entre los distintos niveles administrativos
en los cuales se implementan estas políticas y programas. Por el lado de la demanda,
los sistemas de protección social deben procurar atender las distintas necesidades de
la población, tanto en términos de fase del ciclo de vida individual y familiar como del
grupo social de pertenencia, que depende de factores como el nivel de ingreso, tipo de
inserción laboral, área de residencia o la etnia, entre otros”.



DIAGNOSTICOS REGIONALES 
DISPONIBLES: COINCIDENCIAS BASICAS



Río Amazonas

ECONOMIAS EN CRISIS



TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO (pib)

PAISES 2010 2015 2020 2021 (*) 2022 (*)

Bolivia 4.1 4.9 -8.0 5.1 3.5

Chile 5.2 2.3 -5.8 8.0 3.2

Colombia 4.3 3.0 -6.8 5.4 3.8

Ecuador 3.6 0.1 -7.8 3.0 2.6

Perú 8.8 3.3 -11.1 9.5 4.4

Venezuela -1.5 -6.2 -30.0 -4.0 1.0



Crecimiento Ajustado: PIB per CAPITA

PAISES 2000 2005 2010 2015 2020

Bolivia 0.4 2.5 2.4 3.3 -9.4

Chile 3.2 4.5 4.2 1.1 -6.9

Colombia 1.2 3.1 2.9 1.8 -8.1

Ecuador 1.4 4.6 2.5 -1.5 -10.6

Perú 1.4 5.5 7.5 2.0 -14.4

Venezuela 1.7 8.4 -3.0 -6.3 -29.7



TASAS DE DESOCUPACION X GENERO

PAIS GENERO 2010 2015 2020

Bolivia Hombre

Mujer

2,2 *

3,2 *

4,2

8,5

7,9

8,7

Chile Hombre

Mujer

7,3

9,9

5,8

7,0

10,5

10,9

Colombia Hombre

Mujer

9,0

15,6

6,7

11,8

12,8

20,6

Ecuador Hombre

Mujer

4,5

7,2

3,5

5,5

6,9

10,0

Perú Hombre

Mujer

3,6

4,7

3,4

3,6

7,7

7,6

Venezuela Hombre

Mujer

8,5

9,0

6,7

7,8

6,4 **

7,5 **



DISTRIBUCION DEL INGRESO

PAISES AÑOS QUINTIL 1 QUINTIL 2 QUINTIL 3 QUINTIL 4 QUINTIL 5

Bolivia

2000

2019

1.3

6.5

6.4

12.9

12.1

18.5

29.9

24.5

60.3

37.5

Chile

2000

2017

5.6

7.7

10.0

11.7

14.3

15.1

19.9

19.7

50.1

45.7

Colombia

2002

2019

3.8

4.7

8.8

10.1

13.6

15.4

20.6

21.0

53.1

48.8

Ecuador

2001

2019

4.6

7.5

9.4

12.0

13.2

15.9

18.8

22.3

54.1

42.2

Perú

2000

2019

4.7

5.8

9.9

11.6

16.0

17.2

23.1

24.0

46.3

41.5

Venezuela

2000

2014

7.4

7.8

13.9

14.5

17.3

18.9

23.2

23.0

38.2

36.1



RESPUESTAS PARCIALES E IMPROVISADAS
Fortalecer el Sistema Sanitario Apoyar el Ingreso de los Hogares Proteger la Capacidad 

Productiva
Alivio

Tributario

Reducciones temporales

del impuesto sobre el

valor agregado (IVA). // Eliminación de 

aranceles de importación.

Reducciones temporales

del IVA en productos de primera 

necesidad. // Facilidades para pagar 

el impuesto sobre la renta.

Devoluciones aceleradas.

Facilidades para pagar

los impuestos directos o

reducción del pago. // 

Reducciones o exoneraciones 

temporales del IVA en sectores

estratégicos.
Gasto

Público

Contrataciones de personal. // Bonos 

extraordinarios destinados al personal 

de salud. // Compras de insumos 

Médicos. // Inversión en 

Infraestructura. // Transferencias a los 

gobiernos subnacionales.

Bonos extraordinarios no 

condicionados. // Reforzamiento de 

programas de transferencias.

Incremento del monto o la cobertura 

de los seguros de desempleo. // 

Subsidios al consumo. // Entrega de 

canastas de alimentos.

Subsidios a la nómina

o a la compra de insumos.

Apoyo de 

Liquidez 

respaldado X 

Gobierno

Préstamos en condiciones blandas. Préstamos en condiciones

Blandas. // Garantías estatales 

de créditos. // Inyecciones de 

capital.



¿QUIEN PAGA LA FACTURA?

• Mayor Esfuerzo Fiscal de los Países: de 2019 a 2020 la
inversión adicional fue de 2.5 % en Colombia, 3.5 % en
Ecuador, 4.8 en Perú y Bolivia y 5.7 % en Chile.

• Pagado con Mayor Endeudamiento Externo (como % del
PIB): de 2019 a 2020 en Colombia pasó de 48.6 al 61.4 %, en
Ecuador del 47.8 al 60.3 %, el Perú del 24.8 al 35.2 % y en
Chile del 27.9 al 32.5 %.

• Todo esto se sigue agravando durante este año (varios países
han concretado nuevos acuerdos con el FMI) pero todavía no
se disponen de cifras agregadas y comparadas).



Río Amazonas

DESARROLLO HUMANO



ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)

PAISES  /  PUESTO 1990 2000 2010 2015 2019
Bolivia             (107) 0.551 0.627 0.667 0.697 0.718

Chile                  (43) 0.706 0.756 0.803 0.842 0.851

Colombia         (83) 0.603 0.666 0.729 0.756 0.767

Ecuador           (86) 0.648 0.675 0.726 0.764 0.759

Perú                  (79) 0.613 0.679 0.721 0.759 0.777

Venezuela     (113) 0.644 0.676 0.757 0.769 0.711



IDH 2019 por COMPONENTES

PAISES  /  PUESTO Índice de 

Desarrollo

Humano

Esperanza de 

Vida al Nacer 

(Años)

Años 

Esperados de 

Escolaridad

Años 

Promedio de 

Escolaridad

INB per 

Cápita USD

Bolivia             (107) 0.718 71.5 14.2 09.0 8.554

Chile                  (43) 0.851 80.2 16.4 10.6 23.261

Colombia         (83) 0.767 77.3 14.4 8.5 14.257

Ecuador           (86) 0.759 77.0 14.6 8.9 11.044

Perú                 (79) 0.777 76.7 15.0 9.7 12.252

Venezuela     (113) 0.711 72.1 12.8 10.3 7.045



IDH 2019 AJUSTADO POR DESIGUALDAD

PAISES  /  PUESTO IDH IDH-D Valor Pérdida Total Diferencia Coeficiente

Bolivia            (107) 0.718 0.546 24.0 -9 23.7

Chile                 (43) 0.851 0.709 16.7 -11 15.9

Colombia         (83) 0.767 0.595 22.4 -12 21.6

Ecuador           (86) 0.759 0.616 18.8 -3 18.4

Perú                 (79) 0.777 0.628 19.2 -8 18.8

Venezuela     (113) 0.711 0.588 17.3 6 17.0



INDICE DE DESARROLLO DE GENERO

PAISES  /  PUESTO IDH IDG Valor IDG Grupo IDH Mujer IDH Hombre
Bolivia             (107) 0.718 0.945 3 0.696 0.737

Chile                 (43) 0.851 0.963 2 0.833 0.865

Colombia         (83) 0.767 0.989 1 0.761 0.770

Ecuador           (86) 0.759 0.967 2 0.743 0.768

Perú                 (79) 0.777 0.957 2 0.759 0.793

Venezuela     (113) 0.711 1.009 1 0.712 0.706



INDICE DE DESIGUALDAD DE GENERO

PAISES  /  PUESTO IDG 

Valor

IDG 

Puesto

% Escaños en

Parlamento

TPFT 

Mujeres

TPFT 

Hombres

Bolivia             (107) 0.417 98 51.8 63.2 80.5

Chile                 (43) 0.247 55 22.7 51.8 74.0

Colombia         (83) 0.428 101 19.6 57.3 80.9

Ecuador           (86) 0.384 86 38.0 55.2 81.1

Perú                 (79) 0.395 87 30.0 70.3 85.1

Venezuela     (113) 0.479 119 22.2 45.4 74.9



Río Amazonas

PROTECCION SOCIAL PRECARIA



POBLACION TOTAL 1990 - 2030

PAIS 1990 2000 2010 2020 2030

Bolivia 6.865 8.418 10.049 11.673 13.240

Chile 13.275 15.342 17.063 19.116 19.458

Colombia 33.103 39.630 45.223 50.883 53.417

Ecuador 10.231 12.681 15.011 17.643 19.819

Perú 22.071 26.460 29.028 32.972 36.031

Venezuela 19.633 24.182 28.440 28.436 33.626

TOTAL 105.178 126.713 144.814 160.723 175.591



POBLACION URBANA RURAL

PAIS TERRITORIO 1980 1990 2000 2010 2020

Bolivia Urbano

Rural

45.5

54.5

55.6

44.4

61.8

38.2

66.4

33.6

70.0

30.0

Chile Urbano

Rural

79.0

21.0

82.8

17.2

85.3

14.7

87.5

12.5

89.0

11.0

Colombia Urbano

Rural

64.3

35.7

69.3

30.7

74.5

25.5

78.4

21.6

81.4

18.6

Ecuador Urbano

Rural

47.0

53.0

55.1

44.9

60.4

39.6

65.0

35.0

68.7

31.3

Perú Urbano

Rural

64.2

35.8

68.7

31.3

71.9

28.1

73.3

26.7

74.4

25.6

Venezuela Urbano

Rural

79.0

21.0

83.9

16.1

90.8

9.2

93.6

6.4

94.4

5.6



POBREZA Y TERRITORIO

POBREZA POBREZA EXTREMA
PAISES AÑOS TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

Bolivia

2000

2019

67.4

31.1

56.1

24.6

87.0

46.2

38.1

12.1

17.7

4.9

73.3

28.6

Chile

2000

2017

42.8

10.7

41.0

10.9

54.2

9.4

6.3

1.4

5.3

1.4

12.2

1.8

Colombia

2002

2019

53.8

31.7

49.0

27.5

67.6

46.2

23.8

12.8

17.1

8.7

42.7

27.1

Ecuador

2001

2019

53.5

25.7

48.0

21.2

63.7

35.4

20.2

7.6

14.3

4.1

30.8

15.1

Perú

2001

2019

45.1

15.4

34.3

11.0

68.4

31.4

16.3

3.0

7.3

1.2

35.7

9.7

Venezuela

2000

2014

44.2

28.3

----

----

----

----

4.8

12.0

----

----

----

----



POBREZA Y GENERO 
(según jefatura del hogar)

Pobreza Extrema Pobreza

PAIS AÑO Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Bolivia

2000

2019

37.8

12.1

39.0

12.4

31.1

10.9

66.9

31.1

68.1

31.5

60.6

29.7

Chile

2000

2017

6.2

1.4

6.0

1.1

7.2

1.9

42.6

10.7

42.2

8.9

44.2

13.5

Colombia

2002

2019

23.6

12.8

23.8

12.0

22.7

14.2

53.4

31.6

53.7

30.4

52.4

33.9

Ecuador

2001

2019

20.1

7.6

19.6

8.1

22.9

5.8

53.4

25.7

53.1

26.2

54.7

24.1

Perú

2001

2019

16.1

3.0

16.9

3.5

12.2

1.7

44.8

15.4

45.6

16.4

40.4

12.5

Venezuela

2000

2014

4.8

11.9

4.6

10.9

5.4

13.4

44.2

28.2

43.3

27.0

46.5

29.9



INGRESO MEDIO DE MUJERES 
EN RELACION AL DE HOMBRES X EDADES

PAISES AÑOS Total 15 – 24 25 – 34 35 – 44 45 – 54 55 y más

Bolivia

2000

2019

69.4

73.0

68.6

72.1

84.2

72.2

69.4

75.1

65.9

71.1

41.3

71.4

Chile

2000

2017

68.4

76.2

92.3

87.2

81.0

84.6

66.2

75.8

58.5

66.5

62.5

70.6

Colombia

2002

2019

86.0

87.1

109.0

94.4

92.0

91.0

80.0

85.2

82.0

84.6

71.0

78.3

Ecuador

2001

2019

66.6

82.8

89.1

92.9

71.7

89.3

64.0

81.5

58.5

75.8

49.2

74.1

Perú 

2001

2019

67.6

72.2

109.1

80.2

80.2

73.0

57.3

72.6

49.9

68.8

45.7

68.8

Venezuela

2000

2014

80.2

81.9

96.9

87.5

82.7

85.3

78.2

79.3

73.8

76.7

58.7

74.2



AFILIACION O COTIZACION DE
OCUPADOS A SISTEMA DE PENSIONES

PAISES AÑOS Total Hombres Mujeres Urbano Rural Asalariados No 

Asalariados

Bolivia 2011

2018

17.5

19.3

19.6

20.6

14.8

17.5

25.3

26.1

5.4

6.8

40.0

47.2

3.0

4.0
Chile 2011

2017

68.4

68.2

70.2

69.4

65.6

66.5

69.8

69.5

57.0

57.2

81.8

82.7

22.3

22.7
Colombia 2010

2018

30.4

37.4

30.2

37.0

30.6

37.9

36.0

43.6

10.5

14.6

56.5

65.3

8.0

11.3
Ecuador 2010

2019

34.8

39.5

34.2

39.6

35.7

39.4

40.1

43.4

24.4

31.9

49.7

58.2

16.5

22.2
Perú 2010

2019

16.4

20.7

19.2

23.4

13.0

17.6

21.4

25.7

3.1

4.2

36.2

44.4

0.2

0.3
Venezuela 2010

2014

70.7

72.6

66.7

68.7

76.4

77.9

----

----

----

----

70.7

72.6

----

----



AFILIACION O COTIZACION DE 
OCUPADOS A SISTEMAS DE SALUD

PAISES AÑOS Total Hombres Mujeres Urbano Rural Asalariados

No 

Asalariados

Bolivia 2011

2018

29.7

35.0

28.1

32.7

31.7

37.9

35.0

37.9

20.3

29.7

45.7

53.3

19.4

25.0

Chile 2011

2017

72.2

82.3

72.5

82.1

71.7

82.6

74.2

83.7

56.8

71.8

80.0

90.4

45.3

57.1

Colombia 2010

2018

88.8

92.5

87.1

91.0

91.3

94.7

89.3

92.7

87.1

91.7

91.8

94.2

86.2

90.9

Ecuador 2010

2019

39.0

39.8

37.0

39.9

42.2

39.8

44.4

43.9

28.3

32.0

52.6

58.2

22.1

22.7

Perú 2010

2019

58.1

74.6

54.8

71.3

62.0

78.3

54.4

71.7

68.0

84.2

63.3

77.7

53.8

71.8



GASTO SOCIAL – GOBIERNO CENTRAL
(“sin presupuesto no hay derechos”)

PAISES Protección 

Social

Educación Salud

Vivienda y 

Servicios 

Comunitarios

Recreación 

Cultura y 

Religión

Protección 

del Medio 

Ambiente

TOTAL

Bolivia 29.5 47.1 17.0 6.4 0.0 0.0 100

Chile 35.3 31.3 29.8 1.9 1.1 0.6 100

Colombia 43.9 26.4 24.0 4.1 1.2 0.5 100

Ecuador 27.0 43.2 25.7 2.0 1.4 0.7 100

Perú 26.3 33.6 22.0 3.7 4.1 10.3 100



Río Amazonas

AFRODESCENDIENTES



POBLACION AFRODESCENDIENTE
(en miles)

Países y Años 

de Censos

Afrodescendientes 

Censados

% de Población 

Afrodescendiente

Población Total 

Estimada 2020

Población Afro 

Estimada 2020

Bolivia        2012 23,3 O,2 11.673,0 27,1

Chile            2017 9,9 0,1 19.116,2 11,5

Colombia   2018 2.982,2 6,8 50.882,9 3.482,9

Ecuador     2010 1.041,6 7,2 17.643,1 1.268,8

Perú           2017 1.049,9 3,6 32.971,8 1.178,1

Venezuela 2011 936,8 3,4 28.435,9 978,3



POBREZA Y RAZA

Países Población Pobreza 

Extrema

Pobreza 

No Extrema

Pobreza Total

Brasil Afrodescendientes

No Afrodescendientes

7.1

3.1

18.4

8.4

25.5

11.5
Colombia Afrodescendientes

No Afrodescendientes

17.4

9.2

23.4

18.6

40.8

27.8
Ecuador Afrodescendientes

No Afrodescendientes

9.0

4.4

22.5

15.0

31.5

19.4
Panamá Afrodescendientes

No Afrodescendientes

2.1

6.7

8.4

8.3

10.5

15.0
Perú Afrodescendientes

No Afrodescendientes

4.2

1.7

15.4

8.2

19.6

9.9
Uruguay Afrodescendientes

No Afrodescendientes

----

----

7.7

2.7

7.7

2.7



POBREZA, RAZA Y TERRITORIO

PAISES Y POBLACION AREAS URBANAS AREAS RURALES

Pobreza 

Extrema

Pobreza No 

Extrema

Pobreza 

Total

Pobreza 

Extrema

Pobreza No 

Extrema

Pobreza 

Total
Brasil Afros

No Afros

5.3

2.6

17.7

7.9

23.0

10.5

15.9

7.7

21.6

12.0

37.5

19.7
Colombia Afros

No Afros

12.3

6.6

24.6

18.0

36.8

24.6

30.5

18.8

20.1

20.9

50.6

39.7
Ecuador Afros

No Afros

7.9

3.1

20.9

14.0

28.8

17.1

12.3

8.1

27.1

17.7

39.4

25.8
Panamá Afros

No Afros

8.7

3.2

23.6

14.8

32.3

18.0

12.6

8.6

30.2

18.6

42.8

27.2
Perú Afros

No Afros

----

0.8

12.5

6.7

12.5

7.5

12.1

7.9

22.3

18.9

34.4

26.8



RAZA Y ESTRATIFICACION SOCIAL

Países Población Estratos Bajos Estratos Medios Estratos 

Altos
Brasil Afrodescendientes

No Afrodescendientes

51.6

28.6

45.8

60.7

2.7

10.7
Colombia Afrodescendientes

No Afrodescendientes

67.9

55.9

30.9

41.1

1.2

3.0
Ecuador Afrodescendientes

No Afrodescendientes

64.2

49.4

34.7

48.6

1.1

2.0
Panamá Afrodescendientes

No Afrodescendientes

29.1

31,9

64,1

61.3

6,8

6.9
Perú Afrodescendientes

No Afrodescendientes

38.7

32.1

50.1

64.4

1.2

3.5
Uruguay Afrodescendientes

No Afrodescendientes

34.5

17.2

64.8

75.7

0.7

7.1



Personas 25 años y más que completaron 
la Secundaria y No Estudian (%)

PAISES Estratos Bajos Estratos Medios

Afrodescendientes

No 

Afrodescendientes Afrodescendientes

No

Afrodescendientes

Brasil 68.7 61.4 52.4 43.9

Colombia 62.4 64.1 39.7 41.3

Ecuador 65.3 69.7 46.7 41.6

Panamá 77.1 80.1 47.0 47.4

Perú 80.2 56.9 52.2 28.9



PEA no afiliada ni cotiza a 
Sistema de Pensiones (%)

PAISES Estratos Bajos Estratos Medios

Afrodescendientes

No 

Afrodescendientes Afrodescendientes

No

Afrodescendientes

Brasil 60.1 51.2 33.4 26.7

Colombia 81.9 80.1 50.2 47.9

Ecuador 68.5 70.3 49.6 45.9

Panamá 66.8 76.6 33.2 35.9

Perú 85.0 81.2 60.3 50.1

Uruguay 62.1 57.6 27.9 21.0



ACCESO A INTERNET EN EL HOGAR 
(población de 15 años y más)

PAISES AFRODESCENDIENTES NO AFRODESCENDIENTES

Brasil 35.4 56.4

Colombia 31.0 45.2

Ecuador 32.6 44.1

Perú 24.4 43.2

Uruguay 52.3 70.2



Río Amazonas

DEMOCRACIAS FRAGILES



CRISIS Y MALESTAR SOCIAL

“Durante el último trimestre de 2019 estallaron protestas en grandes
ciudades de América Latina. Chilenos, colombianos y ecuatorianos
salieron a las calles de sus respectivas capitales para exigir, entre otras
cosas, un trato igualitario, mejores oportunidades para todos y unas
reglas del juego más justas. Las protestas no surgieron de la nada, sino
que fueron la erupción de un volcán de ardiente malestar social que
había permanecido inactivo durante la primera década del siglo XXI, la
década dorada del auge de las materias primas y el progreso social. Sin
embargo, el volcán se volvió más inestable con el estancamiento que
comenzó en 2012 y, en sincronía con los indicadores económicos a la
baja, las revueltas callejeras y las huelgas han aumentado desde
entonces” (Informe del BID).



CRISIS Y MALESTAR SOCIAL

Condiciones Objetivas Malestar Social

Estructura Socio-Económica Distribución Justa/Injusta de 

Recursos y Activos

Nivel de Insatisfacción con la Distribución 

del Bienestar y Cuestionamiento al 

Privilegio y la Desigualdad

Dimensión Política e 

Institucional

Distribución y Ejercicio del 

Poder Político Legítimo / 

Ilegítimo

Nivel de Insatisfacción con el Ejercicio del 

Poder Público, la Representación Política 

y el Funcionamiento de las Instituciones

Relaciones Sociales

Vínculos Sociales e Interacción 

Positiva / Negativa entre las 

Personas

Evaluación Negativa de las Relaciones 

Sociales y Vivencias de Discriminación



SUS INGRESOS NO LE ALCANZAN
PARA CUBRIR SUS NECESIDADES BASICAS

Año Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela

2013 38 50 52 37 40 37

2018 44 45 52 37 50 87



LA DISTRIBUCION DEL INGRESO 
ES INJUSTA O MUY INJUSTA

Año Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela

2013 63 90 85 39 82 56

2018 70 91 85 70 87 92



EL PAIS ES GOBERNADO POR 
UNOS POCOS GRUPOS PODEROSOS

Año Bolivia Chile Colombia Ecuador Perú Venezuela

2009 81 76 73 66 67 80

2013 76 82 75 81 71 93

2018 66 81 65 68 53 73



EL ACCESO A ESTE TIPO DE SERVICIOS
ES CONSIDERADO INJUSTO

PAISES Acceso a la Justicia Acceso a la Salud Acceso a la Educación

Bolivia 89 72 65

Chile 94 96 92

Colombia 86 75 74

Ecuador 83 67 61

Perú 91 78 76

Venezuela 90 83 67



ESTOS DERECHOS Y OPORTUNIDADES
NO ESTAN GARANTIZADOS/AS

PAISES Igualdad 

ante la Ley

Igualdad de 

Oportunidades

Igualdad entre 

Hombres y Mujeres

Bolivia 70 66 52

Chile 90 75 70

Colombia 77 69 63

Ecuador 79 64 54

Perú 83 67 57

Venezuela 79 62 43



NIVELES DE ESPERANZA RESPECTO 
AL FUTURO DE SUS HIJOS/AS

20 % más 

Pobre

2º Quintil 3º Quintil 4º Quintil 20 % más 

Rico

Peor ---- 5 8 16 25

Igual 65 49 56 55 75

Mejor 35 46 37 29 ----



Tolerarían un Gobierno no Democrático 
(con tal de que sea eficaz) y de acuerdo con que el 
Presidente controle los Medios de Comunicación

PAISES Gobierno No Democrático Control de Medios

Bolivia 57 35

Chile 33 18

Colombia 50 34

Ecuador 57 32

Perú 49 41

Venezuela 57 21

Promedio ALC 55 36



Río Amazonas

INTERACCIONES BASICAS: DE CIRCULOS 

VICIOSOS A CIRCULOS VIRTUOSOS



CONCLUSIONES DE LA CEPAL

“Frente al escenario actual, urge escuchar a la
ciudadanía y considerar al malestar también como un
factor positivo para el cambio y el progreso social. En
particular, es necesario avanzar hacia políticas sociales
centradas en el goce de derechos, la igualdad, el
reconocimiento y el trato digno, y hacia la construcción
de pactos sociales orientados a la construcción de
sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas”.



ALTERNATIVAS A CONSTRUIR

• Cambios de Gobierno: ¿Época de Cambios o Cambio de Época?

• Empatías y Antipatías: Discursos de Odio y Construcción de lo Común.

• Igualdad y Equidad: Hacia la Construcción de Sociedades Empáticas.

• Políticas Públicas: Estado y Mercado en una Perspectiva Humanista.

• Protección Social Universal: Centralidad, Articulación, Pertinencia.

• Sistemas de Cuidado: una Pieza Clave para construir Igualdad.

• Una Esfera Crítica: El Futuro del Trabajo y los Trabajos del Futuro.

• Áreas de Oportunidad: Revolución Tecnológica e Inclusión Social.



Bolivia, Chile, Colombia,  Ecuador, Perú y Venezuela

Juntos somos más fuertes

www.orasconhu.orgJuntos llegamos más lejos
Muchas Gracias


