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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MODELOS 
COMPUTACIONALES Y SOSTENIBILIDAD 
EN IBEROAMÉRICA

En este libro encontrarán modelos y técnicas que pueden ser realmente útiles para 
promover políticas y estrategias de crecimiento en los países que logren incorporar los 
principios del Pacto Mundial sobre Sostenibilidad.
Esta nueva corriente de pensamiento dispone, ya, de sus principios, su axiomática, sus 
teorías, sus métodos y sus modelos y algoritmos. 
Es en este punto en el que entra en juego la labor de los científicos: sus razonamientos 
o reflexiones nos ayudan a comprender nuestro entorno, el proceso de cambio que esta-
mos sufriendo y cómo podemos adaptarnos.
Imbuidos en este cambio de paradigma se advierte la existencia de efectos olvidados, en 
línea con lo descrito por Kaufman y Gil Aluja ya en 1988.
Desde hace algunos decenios nos hemos vistos inmersos en un proceso de aceleració-
ntal que, lo que antes era visto como un mero conjunto de elementos con relaciones 
biunívocas, se ha convertido en un sistema estructurado con interrelaciones reticulares 
que no sólo provocan incidencias directas sino también incidencias indirectas de segun-
da, tercera y sucesivas generaciones.
El cerebro del ser humano es un compendio de organización y eficacia, por un lado; y 
de sentimiento e irracionalidad, por otro. Actúa apelando a lo que llamamos razón  
y emoción. Y, en este estadio de nuestro relato recurrimos a la noción de entropía, refor-
mulándola para darle sentido económico: “La valuación del desorden”.
La Escuela de Economía Humanista de Barcelona de la que forma parte esta red de 
científicos e investigadores, está cambiando los cimientos del conocimiento en el marco 
de una nueva sociedad cada vez más compleja e incierta. El paso del “homo economicus” 
al “homo rebellis” pura y simplemente; y del “principio del tercio excluso” al “principio de 
simultaneidad gradual”, constituyen el cambio de paradigma para avanzar en esta nueva 
sociedad de progreso compartido.
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contribuir al desarrollo de la zona iberoamericana a través de 
iniciativas de cooperación que favorezcan resultados cientí-
ficos y tecnológicos transferibles a los sistemas productivos 
y a las políticas sociales. El Programa pretende igualmente 
tender puentes para la cooperación en materia de Ciencia y 
Tecnología, entre Europa y América Latina. 

CYTED fue creado en 1984 mediante un Acuerdo Marco 
Interinstitucional suscrito por 21 países de lengua hispa-
no-portuguesa. Desde 1995, CYTED está formalmente 
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El Proyecto SIEMCI (Sistemas Inteligentes y Expertos. Modelos 
Computacionales Iberoamericanos) tiene como objetivo prin-
cipal ser un mercado productor de algoritmos derivados de 
la inteligencia artificial, en sistemas inteligentes y expertos, 
modelos fuzzy, y aplicaciones de machine learning orientados 
a brindar soluciones que promuevan la competitividad regio-
nal, eleven la productividad de alta calidad científico-técnica 
de la región y generen sinergias para el desarrollo económico 
y social Iberoamericano. La Universidad de Barcelona, con la 
Dra. Ana Maria Gil Lafuente como directora de la Red, es el 
centro coordinador de las actividades de REDCID, que cuenta 
con la participación de 57 investigadores de 10 países.
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PRÓLOGO

“Todos los imperios del futuro serán imperios del conocimiento, y solamente 
los pueblos que entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlo, 
cómo buscar jóvenes que tengan capacidad para hacerlo y asegurarse de que 
se queden en el país, serán países exitosos.
Los otros, por más que tengan recursos materiales, materias primas diversas, 
litorales extensos, historias fantásticas, etc., probablemente no se queden ni 
con las mismas banderas, ni con las mismas fronteras, ni mucho menos con un 
éxito económico”.

Albert	Einstein	(1940)

Nos	hallamos	en	los	umbrales	de	una	era	digital	en	la	que	lo	viejo	no	acaba	
de morir y lo nuevo no acaba de nacer, y en esa disyuntiva podemos aprender; y 
aprender	a	aprender,	entendiendo	el	conocimiento	como	un	complejo	agregado	de	
información	y	experiencia.	

La	 integración	 de	 la	 inteligencia	 artificial	 en	 cada	 uno	 de	 nuestros	 proce-
sos vitales desde el ámbito social, educativo y profesional hasta en los aspectos 
más íntimos de nuestras vidas familiares, personales y privadas ha hecho posible, 
como	nunca	había	ocurrido	en	ningún	otro	momento	de	la	historia,	el	acceso	a	una	
cantidad	ingente	de	información;	 información	ubicua:	cifras,	números,	cantida-
des, datos, hechos, imágenes…

Cohabitando	con	este	continuo	torrente	de	datos	acaecen,	se	suceden	y	fluyen	
las	experiencias	vitales	que	acaban	conformando	y	modelando	nuestro	conoci-
miento,	dando	así	un	renovado	sentido	a	nuestra	existencia	y	dimensiones	hasta	
ahora insospechadas a nuestra economía.

Este	libro	gira	en	torno	a	la	capacidad	que	tiene	nuestro	sistema	económico	
para	 lograr	un	mayor	 crecimiento	 respetando	 los	principios	del	Pacto	Mundial	
para	la	Sostenibilidad	trazado	por	las	Naciones	Unidas.	
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Es	cierto	e	innegable	que	los	efectos	de	la	actividad	de	las	empresas	son	un	
relevante apartado a tener muy en cuenta en el proceso de lograr un crecimiento 
socioeconómico	sostenible.	Tampoco	podemos	olvidar	la	larga	lista	de	Objetivos	
de	Desarrollo	Sostenible,	conocidos	por	ODS,	que,	implementados	y	gestionados	
en su adecuada dimensión, pueden dar lugar a un crecimiento económico compa-
tible con un mayor bienestar sostenido en el tiempo. 

Permítanme citar, en este punto del prólogo, la reciente creación de la Cáte-
dra	UB-Fundación	Mutua	Madrileña	sobre	sostenibilidad	empresarial	en	la	que	
la	red	SIEMCI	desarrolla	un	importante	papel.	Y	permítanme	invitarles	a	unirse	a	
nosotros	en	nuestros	esfuerzos	por	darle	dimensión	y	relevancia	dentro	de	la	Es-
cuela	de	Economía	Humanista	de	Barcelona	que	reivindicamos	aquí	como	núcleo	
de nuestro impulso investigador. 

Uno	de	los	objetivos	que	debe	estar	presente	en	todo	proceso	de	creación	de	
valor	es	el	establecimiento	de	todo	el	entramado	de	relaciones	de	causalidad	que	
este	proceso	provoca.	Cada	decisión,	 cada	 acción	que	 emprendemos	 comporta	
unos	efectos.	Cada	vez	que	encendemos	un	interruptor,	abrimos	un	grifo,	llama-
mos	por	el	móvil,	nos	vestimos,	nos	desplazamos,	comemos,	usamos	la	tarjeta	de	
crédito…Estamos	provocando	efectos	que	repercuten	de	forma	directa	o	indirecta	
sobre el resto de elementos del sistema.

En	este	libro	encontrarán	modelos	y	técnicas	que	pueden	ser	realmente	útiles	
para	promover	políticas	y	estrategias	de	crecimiento	en	los	países	que	logren	in-
corporar	los	principios	del	Pacto	Mundial	sobre	Sostenibilidad.	

Esta	nueva	corriente	de	pensamiento	dispone,	ya,	de	sus	principios,	su	axio-
mática,	sus	teorías,	sus	métodos,	modelos	y	algoritmos.	La	digitalización	lo	ha	
permitido	y	 la	cibernética	nos	da	 las	claves,	con	sus	ventajas	y	horizontes	casi	
infinitos,	aún	cuanto	estamos	advertidos	de	sus	grandes	riesgos	de	constreñir	el	
pensamiento	y	la	más	auténtica	libertad,	que	es	la	del	conocimiento.

Hoy,	la	dependencia	de	todo	ser	humano	de	la	tecnología	es	indiscutible;	esto	
provoca	que	la	ciberseguridad	sea	vital	en	nuestro	día	a	día.	Los	recientes	acon-
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tecimientos han acelerado el uso de los dispositivos tecnológicos y nos han obli-
gado	a	buscar	soluciones	especializadas	a	cada	ámbito	de	nuestra	vida.	¿Cuáles	
son	los	retos	a	los	que	nos	enfrentamos?	¿Qué	limitaciones	tienen	las	tecnologías?	
¿Qué	nos	encontraremos	en	el	futuro?

Es	en	este	punto	en	el	que	entra	en	juego	la	labor	de	los	científicos:	sus	razo-
namientos	o	reflexiones	nos	ayudan	a	comprender	nuestro	entorno,	el	proceso	de	
cambio	que	estamos	sufriendo	y	cómo	podemos	adaptarnos.	

Estamos en tiempos de megatendencias disruptivas y la tecnología está cam-
biando	tanto	la	naturaleza	como	la	velocidad	de	los	descubrimientos	científicos.	
Ello	va	a	permitir	transformar	los	sistemas	de	producción,	gestión	y	gobernanza,	
pero	también	nuestra	forma	de	aprender,	socializarnos	y	trabajar.	

Cimentamos	nuestras	ideas	sobre	el	mundo	en	nuestra	experiencia	personal.	
La	Sociedad	5.0	debe	ser	una	sociedad	en	la	que,	a	través	de	la	fusión	entre	el	
ciberespacio	y	el	 espacio	 físico	 (digitalización),	 se	pueda	conciliar	 el	progreso	
económico con la gestión de los problemas socioeconómicos. La Sociedad 5.0 
es	una	sociedad	centrada	en	el	ser	humano	que	cohesiona	el	avance	económico	
y tecnológico para resolver los problemas de la sociedad con sistemas de datos 
superinteligentes. 

Representa	un	nuevo	horizonte	para	una	sociedad	más	inteligente	donde	los	
seres	humanos,	la	naturaleza	y	la	tecnología	crean	un	equilibrio	sostenible	de	in-
formaciones. Tres elementos van a conformar esta nueva sociedad. Por un lado el 
nuevo	humanismo	tecnológico	que	debe	ser	resiliente	a	la	par	que	sostenible.	Por	
otro,	la	digitalización	que	tiene	el	potencial	de	transformar	radicalmente	la	cien-
cia, la sociedad, la economía y todas nuestras instituciones actuales: la manera en 
que	personalizamos	la	educación	o	investigamos	a	partir	del	análisis	predictivo	
de datos masivos; cómo nos vamos a mover en coche sin conductor; la forma en 
que	 producimos;	 cómo	 compramos;	 cómo	 buscamos	 empleo	 o	 viajamos.	 Pero	
también	su	influencia	se	percibe	en	cómo	podemos	prever	el	clima	o	movimientos	
sísmicos detectando polvo inteligente; cómo nos curamos con la nueva medicina 
personalizada;	etc.	
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¿Qué	subyace?	Tras	este	cambio	de	paradigma	se	advierte	la	existencia	de	
efectos	olvidados,	en	línea	con	lo	descrito	por	Kaufman	y	Gil	Aluja	ya	en	1988.	
Desde	hace	algunos	decenios,	nos	hemos	vistos	inmersos	en	un	proceso	de	ace-
leración	tal	que,	lo	que	antes	era	visto	como	un	mero	conjunto	de	elementos	con	
relaciones biunívocas, se ha convertido en un sistema estructurado con interrela-
ciones	que	no	solo	provocan	incidencias	directas	sino	también	de	segunda,	tercera	
y sucesivas generaciones.

El	cerebro	del	humano,	compendio	de	organización	y	eficacia	por	un	lado;	y	
de	sentimiento	e	irracionalidad	por	otro;	actúa	apelando	a	lo	que	llamamos	razón	
y	emoción.	Y,	en	este	estadio	de	nuestro	relato,	recurrimos	a	la	noción	de	entropía, 
reformulándola para darle sentido económico: “La valuación del desorden”.

La	Escuela	de	Economía	Humanista	de	Barcelona	de	la	que	forma	parte	esta	
red, está cambiando los cimientos de las investigaciones pioneras en economía 
en el marco de una nueva sociedad cada	vez	más	compleja	e	incierta. El paso del 
“homo economicus” al “homo rebellis” pura y simplemente, y del “principio del 
tercio	excluso”	al	“principio	de	simultaneidad gradual” constituyen el cambio de 
paradigma	para	avanzar	en	esta	nueva	sociedad	de	progreso	compartido.

Ana	Maria	Gil-Lafuente
Coordinadora	de	SIEMCI
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Perspectivas	y	Oportunidades	de	Latinoamérica	

Muy	buenos	días,	estimada	audiencia,	es	un	gusto	y	un	honor	dirigir	estas	
palabras	a	propósito	de	América	Latina,	su	situación	y	las	sinergias	que	pueden	
construirse	en	diferentes	áreas	con	la	Unión	Europea,	y	a	cuyo	esfuerzo	pueden	
contribuir	significativamente	las	entidades	académicas.

Hace	algunas	semanas,	el	diario	“El	País”	hizo	público	un	informe	del	Ser-
vicio	Europeo	de	Acción	Exterior,	en	el	cual	quedaba	reflejada	la	brecha	que	se	
había	 producido	 entre	Europa	y	América	Latina.	En	 los	 últimos	 años,	 y	 cómo	
este distanciamiento había sido aprovechado por potencias como China y Rusia. 
En	dicho	informe	se	mencionaba	que,	entre	los	años	2000	y	2020,	China	había	
logrado multiplicar por 26 su inversión en Latinoamérica; había logrado posicio-
narse como el primer socio comercial en varios países de la región, por encima de 
Estados	Unidos	y	la	UE;	y	que	21	de	los	33	países	se	incorporaron	a	la	poderosa	
iniciativa de la “Nueva Ruta de la Seda”.

Por	otro	lado,	siguiendo	el	mismo	informe,	la	UE	dejó	de	tener	cumbres	con	
líderes	latinoamericanos	y	se	enfocó	en	crisis	más	próximas,	como	las	de	Libia	o	
Siria,	mientras	reconoce	que	debe	impulsar	su	compromiso	con	la	región	en	foros	
multilaterales.	Otra	observación	que	registra	es	el	cambio	del	ciclo	político	en	la	
región,	pues	ahora	se	busca	cambiar	la	manera	en	que	se	viene	llevando	a	cabo	la	
labor	de	los	gobiernos	en	América	Latina,	así	como	en	la	forma	en	que	se	entiende	
el	apoyo	a	las	iniciativas	de	EE.	UU.	y	la	UE	en	diversos	foros	internacionales,	
especialmente	frente	a	Moscú	y	Pekín.

Dicho	informe	surge	en	el	contexto	de	la	invasión	rusa	en	Ucrania,	y	de	una	
competencia a nivel global por parte de China para reformular el actual orden 
mundial	en	atención	a	sus	 intereses	y	a	su	creciente	 influencia,	de	cara	a	otros	
actores también globales.

Es	así	como	la	figura	de	América	Latina,	que	en	los	últimos	años	no	ha	sido	
tan	prioritaria	para	las	grandes	potencias,	vuelve	a	recuperar	importancia,	razón	
por	la	cual	deseo	compartir	algunas	reflexiones	sobre	la	región	y	el	impacto	que	
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puede	tener	en	el	mundo	actual	que	aliados	como	la	UE	tomen	un	mayor	interés	
por	lo	que	ocurra	en	ella.

En	vista	de	ello,	agradezco	la	invitación	de	las	importantes	instituciones	aca-
démicas	que	organizan	el	V	Congreso	Internacional	de	Innovación	y	Sostenibili-
dad,	ICONIS,	pues	considero	que	la	universidad	tiene	un	rol	fundamental	como	
comunidad epistémica en el proceso de lograr un acercamiento entre diferentes 
actores internacionales, la comprensión de sus intereses, sus condiciones de vida 
y	sus	expectativas,	así	como	para	formar,	sobre	la	base	de	dicho	entendimiento,	
estrechos vínculos entre agentes políticos, económicos y sociales.

Así	pues,	permítanme	como	Embajador	de	un	país	latinoamericano	ofrecer-
les	algunos	alcances	sobre	lo	que	acabo	de	señalar	y	que	nos	permitirán	compren-
der	un	poco	mejor	la	situación	en	la	región.

I. Latinoamérica y el cambio de paradigma político

La construcción de América Latina ha sido un proceso sinuoso, caracteri-
zado	por	constantes	cambios	a	lo	largo	de	su	historia	independiente.	Desde	una	
perspectiva realista, estos cambios han permitido fortalecer las instituciones de 
cada	Estado	y	alcanzar	el	nivel	de	madurez	democrática	y	respeto	al	Estado	de	
Derecho	del	que	actualmente	gozan	la	mayoría	de	sus	países.	Todo	ello,	a	pesar	de	
que	existe	una	cada	vez	mayor	tendencia	hacia	el	autoritarismo	a	nivel	global;	tal	
como	lo	demuestra	el	último	informe:	“El	estado	global	de	la	democracia	2021”,	
elaborado	por	el	Instituto	Internacional	para	la	Democracia	y	Asistencia	Electoral	
(IDEA).	El	avance	democrático	mostrado	en	la	región	se	ha	beneficiado	también	
a	partir	de	las	relaciones	diplomáticas	forjadas	a	través	de	los	años,	el	respeto	por	
los derechos humanos, y los principios y normas del derecho internacional; para 
lo	cual	contribuyó	especialmente	el	Perú,	en	la	propuesta	y	adopción	de	la	Carta	
Democrática	Interamericana,	aprobada	en	el	año	2001.

Este	entramado	de	continuidades,	cambios	políticos	y	puntos	de	quiebre	en	
los paradigmas sociales preestablecidos por parte de una sociedad en constante 
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evolución,	se	debe	a	la	protesta	por	la	percepción	de	profunda	desigualdad,	que	
encuentra una evidencia empírica en la región. Como respuesta a esta desigual-
dad, las clases sociales más necesitadas y vulnerables fueron adoptando una pos-
tura crítica contra el orden establecido, generando una serie de manifestaciones 
en	la	región	que	tuvieron	como	finalidad	reclamar	por	cambios	necesarios	para	
garantizar	una	sociedad	más	inclusiva,	solidaria	y	moderna.

Estas	movilizaciones	sociales	permitieron	que,	paulatinamente,	 los	gobier-
nos dictatoriales y militares fueran perdiendo legitimidad, dando paso a una tran-
sición hacia una democracia social con mayores niveles de participación. Ello ha 
venido	desdibujando	la	perspectiva	predominante	y	la	imagen	de	control	por	la	
oligarquía,	característica	en	la	región	latinoamericana.

Como	consecuencia	de	ello,	se	propició	una	modernización	en	la	estructura	
de	los	Estados	y	en	la	adopción	de	una	corriente	libre	pensadora	que	guarda	ma-
yor	relación	con	valores	de	justicia	social	y	equidad.	Adicionalmente,	las	clases	
sociales	menos	escuchadas	o	sectores	invisibilizados	fueron	obteniendo	una	posi-
ción	más	alentadora,	a	comparación	de	los	años	previos	y	las	condiciones	en	las	
que	se	encontraban.	

A	pesar	de	este	 escenario,	América	Latina	aún	 se	encuentra	en	pugna	por	
alcanzar	su	óptimo	social,	ya	que,	si	bien	surgió	una	nueva	clase	media	y	se	redu-
jeron	los	niveles	de	pobreza,	la	región	continúa	siendo	la	más	desigual	del	planeta.

Pero	¿A	qué	se	debe	esta	desigualdad?	¿Por	qué	a	pesar	de	los	cambios,	la	
evolución	y	los	nuevos	paradigmas,	continúan	los	niveles	de	desigualdad	en	Amé-
rica	Latina?	¿Qué	nos	diferencia	y	qué	nos	une	como	sociedad?	Para	responder	a	
estas interrogantes debemos centrarnos en la propia estructura de nuestra región y 
entender	los	fenómenos	sociales	que	atraviesa.

Distintos	informes	de	organismos	especializados	del	Sistema	de	Naciones	Uni-
das	sobre	América	Latina	apuntan	a	que	la	desigualdad	económica	y	social	existente	
en la región se debe a factores de índole estructural, los cuales, sugieren las investi-
gaciones:	“(…)	deberán	ser	abordados	mediante	soluciones	creativas	y	con	decisivo	
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compromiso	social,	a	través	de	políticas	públicas	que	miren	hacia	el	largo	plazo	y	
consideren	el	cumplimiento	de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenibles	(ODS)”

Entre	ellos,	se	incluyen	y	resaltan	los	siguientes:	(1º)	la	calidad	de	la	educa-
ción	pública,	(2º)	la	cobertura	de	los	sistemas	de	salud	del	Estado,	(3º)	la	condición	
de	la	infraestructura	y	redes	viales,	(4º)	la	situación	de	los	sistemas	de	jubilación	
y	pensiones,	(5º)	la	estructura	impositiva	tributaria,	(6º)	los	mecanismos	de	moni-
toreo	y	control	de	la	gestión	pública	y	del	uso	de	los	fondos	públicos,	(7º)	la	inde-
pendencia	del	sistema	de	justicia,	y	(8º)	la	brecha	tecnológica	y	de	conectividad.

Para	nadie	es	desconocido	que	Latinoamérica	es	un	continente	con	una	enor-
me	variedad	de	recursos,	con	diversidad	de	ecosistemas	y	con	una	extensa	región	
amazónica	que	provee	una	cantidad	incalculable	de	agua,	flora	y	fauna	imposible	
de avistar en otros rincones del planeta. Si bien, los gobiernos han ido apren-
diendo	lentamente	a	regular,	organizar,	gestionar	y	explotar	los	recursos	naturales	
que	esta	extensa	geografía	les	provee,	lo	cierto	es	que	la	bonanza	económica	y	
las	 regalías	 de	 explotación	 no	 han	 sido	 visibilizadas	 por	 todos	 los	 sectores	 de	
la	 población.	Esta	 sensación	 de	 desigualdad	 e	 intranquilidad	 sectorial	 produce	
un	descontento	generalizado	y	un	sentimiento	de	insatisfacción	sobre	el	trabajo	
de	 gobernantes,	 que,	 ciertamente,	 poco	 han	 hecho	 por	 solucionar;	 a	 lo	 que	 se	
añade	el	agudo	problema	de	la	corrupción	que	perjudica	a	Latinoamérica.	Esta	
problemática	ha	desconocido	fronteras	y	partidos	políticos,	significando	-según	
datos	estimados	por	el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)-,	una	pérdida	
monetaria	de	alrededor	de	220,000	millones	de	dólares	anuales.	Dicha	cifra,	se-
gún	algunos	expertos,	sería	suficiente	para	dar	solución	a	la	pobreza	extrema	en	
América Latina.

Asimismo, la región latinoamericana viene librando desde hace varias dé-
cadas	una	lucha	frontal	frente	al	flagelo	del	narcotráfico	y	la	delincuencia	inter-
nacional	organizada.	Este	problema	constituye	una	 responsabilidad	compartida	
que	exige	un	enfoque	internacional	concertado	en	los	países	de	origen,	tránsito	
y destino; articulando el alcance del desarrollo alternativo en función a cómo se 
desenvuelve	a	la	luz	del	actual	comercio	internacional,	en	lugar	de	verlo	de	forma	
aislada	y	actuando	únicamente	como	reacción	a	sucesos	concretos.



3535

Debe	considerarse	que,	mientras	los	países	industrializados	continúen	requi-
riendo	narcóticos	para	abastecer	un	mercado	amplio	de	consumidores	–	alrede-
dor	de	21	millones	de	usuarios	dispuestos	a	pagar	altos	precios,	según	distintos	
reportes	globales-,	el	Sur	seguirá	proveyendo	de	estas	sustancias.	Esto	constituye	
una simple demostración de la ley económica de la oferta y de la demanda. En 
atención	a	ello,	estos	asuntos	deben	ser	revisados	a	la	luz	de	los	dilemas	que	ge-
nera	la	lucha	contra	las	drogas	y	el	narcotráfico,	bajo	un	enfoque	de	prevención	
contra	el	consumo	de	drogas	en	la	juventud	y	la	implementación	de	políticas	pú-
blicas	dirigidas	a	la	necesaria	baja	en	la	demanda	de	narcóticos	desde	los	países	
más	desarrollados,	relacionadas	con	la	educación,	la	modificación	de	patrones	de	
consumo, entre otras.

Por	otro	lado,	en	América	Latina	existe	una	política	de	centralización	que,	si	
bien	se	ha	buscado	revertir	a	nivel	regional	en	las	últimas	décadas,	sigue	siendo	
un	impedimento	de	desarrollo	integral	que	exige	a	las	poblaciones	de	las	zonas	
más	recónditas	de	los	Estados	a	realizar	constantes	migraciones	internas.	En	este	
punto, resulta indispensable asegurar la protección de los pueblos originarios de 
la	Amazonía	y	su	adecuado	desarrollo,	respetando	sus	culturas,	tradiciones	y	cos-
tumbres; promoviendo el fortalecimiento de las instituciones locales y regionales, 
a	través	de	la	provisión	de	herramientas	de	trabajo	en	distintos	campos,	como	la	
gestión	organizacional,	territorial	y	ambiental,	y	los	servicios	interculturales.

Todo	ello	permitirá	evitar,	minimizar	y	mitigar	el	impacto	ambiental	del	de-
sarrollo,	en	la	región	amazónica,	vislumbrado	en	proyectos	de	energía,	extracción	
forestal,	petróleo,	minería	y	transporte;	y	coadyuvará	a	mantener	una	mejor	dis-
tribución	espacial	del	territorio	físico,	evitando	que	se	produzcan	mayores	niveles	
de sobrepoblación en las capitales.

Este fenómeno económico ha trascendido no solo en el espectro interno de 
un	Estado,	 sino	 que	 ha	 alcanzado	niveles	masivos	 de	migración	 internacional.	
Entre	los	años	2015	y	2021,	el	Perú,	por	ejemplo,	ha	sido	un	solidario	receptor	de	
millones	de	inmigrantes	venezolanos.	A	la	fecha	se	estima,	según	datos	del	Alto	
Comisionado	de	 las	Naciones	Unidas	para	 los	Refugiados	 (ACNUR),	que	hay	
aproximadamente	1	millón	300	mil	migrantes	venezolanos	en	el	país,	y	proyec-
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ciones	a	1	millón	450	mil	para	fines	del	presente	año,	lo	cual	representa	el	3.5%	
de nuestra población. Esto es producto de la implementación del Permiso Tempo-
ral	Permanente	(PTP)	que	se	empezó	a	otorgar	a	los	inmigrantes	venezolanos	el	
2018,	a	la	par	de	otros	miles	de	ciudadanos	que	han	solicitado	refugio	en	el	terri-
torio	peruano.	Según	cifras	de	ACNUR,	un	total	de	537	mil	personas	provenientes	
de	Venezuela	han	pedido	protección	internacional	al	Perú,	lo	cual	constituye	que	
nuestro país es el primero en el mundo en cantidad de solicitantes de refugio por 
parte	de	esta	población	desplazada.

A	octubre	de	2022,	los	migrantes	venezolanos	y	solicitantes	de	refugio	en	el	
mundo ascendían a 7 millones, de los cuales 5.8 millones se encontraban en die-
cisiete países América Latina y el Caribe, particularmente en Colombia, Ecuador, 
Perú,	Chile	y	Brasil;	muchos	de	ellos	familias	con	hijos,	mujeres	embarazadas,	
personas	mayores	o	con	discapacidad,	lo	que	ha	constituido	la	segunda	crisis	de	
desplazamiento	externo	de	mayor	magnitud	en	el	mundo.

La	migración	 venezolana	 continúa	 suponiendo	 un	 reto	 para	 los	 gobiernos	
de la región latinoamericana, en materia de asistencia humanitaria y de apoyo a 
los	mecanismos	de	inclusión	socioeconómica,	que	garanticen	a	las	comunidades	
migrantes el acceso a servicios básicos y el goce de sus derechos fundamentales 
en entornos seguros y acogedores.

Recapitulando, la sensación de insatisfacción ha originado una frustración 
colectiva	que	 se	ve	 reflejado	 en	 algunos	 indicadores	 sobre	 la	 percepción	de	 la	
democracia	en	América	Latina.	“El	barómetro	de	las	Américas	-	2021”,	fue	un	
esfuerzo	 académico	de	diferentes	 instituciones,	 incluidas	LAPOP,	USAID	y	 el	
Instituto de Estudios Peruanos, mediante el cual se midieron los principales indi-
cadores de sensación democrática en la ciudadanía de América Latina y el Caribe. 
En	el	año	2021	se	registró	un	42%	de	confianza	en	las	elecciones,	significando	
un incremento de 4 puntos porcentuales con respecto al periodo 2018/2019. Sin 
embargo,	este	promedio	es	muy	bajo	en	comparación	con	los	países	de	Europa	
Occidental,	donde	el	porcentaje	promedio	de	confianza	en	 las	elecciones	es	de	
alrededor	del	95%.
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A	su	vez,	existe	una	percepción	referida	al	involucramiento	de	sectores	acau-
dalados	y	su	influencia	en	las	elecciones.	Siete	Estados	latinoamericanos	consi-
deran	que	“los	ricos	compran	las	elecciones”	en	un	porcentaje	mayor	al	40%	de	
personas encuestadas.

Estos	 resultados	grafican	con	exactitud,	 la	noción	que	 la	población	ha	de-
sarrollado sobre la democracia en sus Estados y demuestra la insatisfacción a la 
que	me	referí	con	anterioridad.	Es	así	como	se	confirma	la	nueva	orientación	que	
Latinoamérica	está	adoptando	de	cara	al	futuro	y	que	se	ha	visto	reflejado	en	los	
últimos	comicios.	Las	últimas	elecciones	en	varios	países	han	demostrado	que	los	
votantes han decidido cambiar los partidos tradicionales y han optado por partidos 
nuevos	o	no	tradicionales	o	por	candidatos	que	ofrecen	cambios	profundos,	mu-
chas	veces	con	altos	tintes	populistas,	pero	que	les	brindan	una	sensación	de	es-
peranza	en	el	futuro.	Como	indiqué	al	inicio	de	mi	exposición,	la	UE	ha	detectado	
dicho	cambio	pendular,	pero	debe	también	entender	las	complejas	motivaciones	
que	lo	han	originado.

A estos indicadores referidos con la percepción democrática en la región, 
se	suman	otros	que	exacerban	la	insatisfacción	general	de	altos	porcentajes	de	la	
población.	Por	ejemplo,	la	inseguridad	alimentaria,	que	persiste	siendo	motivo	de	
preocupación.	Grandes	sectores	de	la	población	en	la	región	continúan	presentan-
do	carencias,	hecho	que	tenderá	a	agravarse	debido	a	la	falta	de	fertilizantes	para	
el	sector	agrícola,	a	consecuencia	de	la	guerra	en	Europa.	El	porcentaje	de	hogares	
que	se	quedaron	sin	comida	durante	el	último	mes	es	12	puntos	porcentuales	más	
alto	que	antes	de	la	pandemia.	Un	último	factor	que	contribuye	a	esta	insatisfac-
ción	es	la	percepción	de	impunidad	asociada	con	casos	de	corrupción	que	involu-
cran	a	políticos	y	funcionarios	públicos,	problema	endémico	en	la	región.

Como	se	observa,	 la	participación	en	algún	 tipo	de	actividad	educativa	en	
la	región	se	encuentra	12	puntos	porcentuales	por	debajo	de	la	tasa	de	asistencia	
previa	a	la	pandemia.	Además,	el	nivel	y	tipo	de	participación	varía	significativa-
mente entre Estados y al interior de cada país. 
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El acceso a servicios generales de salud recuperó los niveles previos a la 
pandemia,	aunque	la	renuencia	a	la	vacunación	sigue	siendo	motivo	de	preocupa-
ción.	Esto	es	algo	que	afecta	particularmente	a	los	países	del	Caribe,	a	los	hogares	
rurales	en	toda	la	región	y	a	poblaciones	con	bajo	nivel	educativo.

La pandemia aceleró la llegada de la “Cuarta Revolución Industrial” en Amé-
rica	Latina	y	el	Caribe,	que	involucra	la	innovación	tecnológica	y	que	requiere	la	
mejora	en	los	niveles	de	productividad	del	sector	servicios,	la	promoción	de	ma-
yores	niveles	de	inversión	en	capital	humano	y	la	reconfiguración	de	la	normativa	
laboral y de las políticas de protección social.

Asimismo, incentivó un mayor empleo de billeteras móviles en el continente, 
aunque	las	tasas	de	utilización	siguen	siendo	bajas.	El	uso	de	transacciones	digi-
tales	(tanto	banca	móvil	como	comercio	electrónico)	también	aumentó,	señalando	
la importancia de las tecnologías digitales para mantenerse conectado económica-
mente	o	recibir	algún	tipo	de	asistencia	monetaria.

De	acuerdo	con	el	ámbito	del	mercado	laboral	y	la	tasa	de	empleo	promedio	a	
nivel	regional	sigue	estando	por	debajo	de	los	niveles	prepandemia,	exceptuando	
algunos	casos	notables	de	recuperación	plena	y	niveles	más	altos	que	antes.

Con	respecto	al	sector	salud,	luego	de	cumplido	un	año	del	inicio	de	la	pan-
demia, el acceso a los servicios de salud se restableció en la mayoría de los países, 
aunque	este	acceso	sigue	siendo	limitado	en	otros.	Por	ejemplo,	Ecuador,	Haití,	
Colombia	y	Perú	fueron	de	los	países	en	los	que	al	menos	uno	de	sus	miembros	
no pudo acceder a servicios de salud cuando fue necesario.

Es	en	este	contexto	que	han	emergido	nuevos	líderes	y	partidos	políticos	de	
corte progresista de la mayoría de Estados. Con la llegada del presidente Gustavo 
Petro	al	sillón	presidencial,	Colombia	ha	sido	el	último	país	en	unirse	a	esta	co-
rriente	política	junto	a	Estados	como	Panamá,	México,	Bolivia,	Chile,	Venezuela,	
Honduras,	Argentina	y	el	Perú;	en	contraposición	a	El	Salvador,	Uruguay	y	Ecua-
dor	quienes	han	revertido	esta	expansión	y	han	elegido	gobiernos	considerados	
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más	conservadores.	En	Brasil,	los	candidatos	Jair	Bolsonaro	y	Lula	Da	Silva	se	
encontrarán	en	un	par	de	días	en	segunda	vuelta,	lo	que	podría	terminar	de	conso-
lidar la ola progresista en la región o producir un freno a ella.

Esta	realidad	puede	verse	contrastada	con	lo	que	sucede	en	algunos	países	al	
otro	lado	del	Atlántico.	El	llamado	“giro	a	la	izquierda”	en	América	Latina	coe-
xiste	con	una	cierta	tendencia	reciente	en	Europa	de	elegir	gobiernos	de	extrema	
derecha,	como	lo	demuestra	la	reciente	asunción	de	Giorgia	Meloni	como	Presi-
denta	del	Consejo	de	Ministros	de	Italia,	o	la	consolidación	de	“Demócratas	de	
Suecia”	en	las	últimas	elecciones	parlamentarias	en	el	país	escandinavo.

La	constante	pugna	por	acceder	a	mejores	condiciones	de	vida	le	ha	brindado	
el	voto	de	confianza	a	estos	partidos	latinoamericanos	considerados	de	izquierda.	
Se	han	generado	expectativas	entre	la	población	latinoamericana	sobre	la	nueva	
realidad	que	alcanzarían	a	partir	de	este	entorno	político	renovado.	Sin	embargo,	
es	fundamental	que	como	sociedad	y	como	conjunto	de	Estados	nos	desprenda-
mos	de	políticas	radicales	que	algunos	sectores	adscritos	a	los	gobiernos	entrantes	
continúan	deseando	imponer	en	la	agenda	gubernamental.

Estos	pensamientos	radicales	que	involucran	una	postura	de	aislacionismo	y	
auto	suficiencia,	no	se	condicen	con	los	principios	de	cooperación	e	integración	
que	caracteriza	a	una	comunidad	internacional	globalizada	y	a	los	esfuerzos	de	
integración	regionales	que	se	han	ido	consolidando	a	lo	largo	de	los	años	y	que	
constituyen	piezas	fundamentales	para	el	desarrollo	integral	de	las	naciones.

En este punto es importante mencionar lo ocurrido con el Plebiscito constitu-
cional	de	Chile	del	2022.	Con	una	participación	del	85.84%	de	la	población	chi-
lena,	es	decir,	más	de	13	millones	de	votantes	-	significando	el	proceso	electoral	
de	mayor	participación	en	la	historia	de	este	país	-,	la	ciudadanía	votó	en	contra	
de la adopción de la propuesta presentada por la Convención Constitucional para 
reemplazar	la	Carta	Magna	de	1980.	Resulta	interesante	destacar	el	contraste	que	
se observa a lo largo del proceso: en el Plebiscito Nacional de Chile de 2020, el 
78.28%	sufragó	a	favor	de	una	nueva	constitución;	sin	embargo,	en	el	Plebiscito	
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Constitucional	del	4	de	setiembre	de	2022,	el	61.89%	rechazó	el	texto	propuesto	
por la Convención Constitucional.

Este	resultado	demuestra	que,	si	bien	el	pueblo	chileno	se	encuentra	dispues-
to a aprobar una nueva Constitución, esta debe ser el resultado de la concertación, 
diálogo	y	trabajo	entre	todas	las	fuerzas	políticas,	evitando	la	concentración	de	
una	sola	forma	de	pensar	y	que	centrada	en	la	adopción	de	medidas	que	aborden	
los	principales	problemas	que	la	población	chilena	demanda.

Si	Latinoamérica	quiere	convertirse	en	un	actor	internacional	relevante	y	me-
jorar	su	capacidad	de	diálogo	en	grandes	foros,	debe	unificarse,	superando	las	di-
ferencias	estructurales	y	los	sesgos	políticos.	Foros	político-económicos	como	la	
Comunidad	Andina,	Alianza	del	Pacífico	y	el	Mercosur,	y,	en	general,	la	unión	y	
cooperación	regional,	deben	ser	lo	suficientemente	sólidos	para	alcanzar	los	ópti-
mos	niveles	de	desarrollo	que	las	naciones	hispanohablantes	necesitan,	y	ello	será	
posible si la integración prima por encima de los intereses particulares. Tomando 
como	ejemplo	a	la	Asociación	de	Naciones	de	Asia	Sudoriental	–	ASEAN,	este	
importante acuerdo regional abarca la presencia de distintos Estados con tipos de 
gobierno	completamente	antagónicos,	pero	que	aun	así	se	mantienen	unidos	bajo	
un	mismo	objetivo	establecido	en	el	acuerdo	constitutivo	de	esta	Asociación,	y	
que	maneja	un	aproximado	de	3	mil	millones	de	dólares	en	PBI,	siendo	así	uno	
de	los	mayores	mercados	del	mundo	y	un	destino	atractivo	para	la	inversión	ex-
tranjera.

II. La crisis mundial y su impacto en el crecimiento y el desarrollo.

Cuando el mundo se recuperaba paulatinamente de los graves efectos en ma-
teria	de	salud	y	económicos	producto	de	la	pandemia	por	COVID-19,	la	agresión	
rusa	contra	Ucrania	originó	una	nueva	etapa	de	crisis	global	que	exigirá	que	los	
gobiernos adopten medidas de carácter urgente para apaciguar los efectos de este 
conflicto.	Resalto,	en	primer	lugar,	el	mayoritario	apoyo	de	las	naciones	democrá-
ticas de Latinoamérica en la votación para la adopción de la Resolución “Agre-
sión	contra	Ucrania”	del	2	de	marzo	último	por	la	Asamblea	General	de	la	ONU	
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en	la	que	se	deplora,	en	los	términos	más	fuertes,	la	agresión	de	Rusia	contra	la	
integridad	territorial	y	soberanía	de	Ucrania,	exigiendo	el	cese	de	inmediato	de	la	
invasión,	así	como	el	retiro	de	las	fuerzas	militares	rusas.	Hechos	más	recientes,	
como	la	anexión	ilegal	de	las	regiones	ucranianas	de	Donetsk,	Luhansk,	Jérson	y	
Zaporiyia,	como	resultado	de	la	celebración	de	referéndums	ilegítimos,	realizados	
bajo	ocupación	militar	y	sin	observadores	internacionales	-en	clara	violación	al	
derecho	internacional-	mereció	hace	algunos	días	el	pronunciamiento	de	la	Asam-
blea	General	 de	 las	Naciones	Unidas,	 con	 143	votos	 favorables	 de	 193	países	
miembros,	afirmando	así	su	compromiso	con	la	soberanía,	 la	independencia,	 la	
unidad	y	la	integridad	territorial	de	Ucrania	dentro	de	sus	fronteras	reconocidas	
internacionalmente,	que	se	extienden	a	sus	aguas	territoriales.

La invasión rusa ha generado la imposición de una serie de sanciones econó-
micas	que	han	venido	influenciando	gravemente	la	economía	mundial.	Estas	me-
didas han afectado principalmente a las poblaciones de los Estados en desarrollo 
y	a	aquellos	que	mantienen	sus	principales	ingresos	en	los	commodities,	debido	
al incremento del precio de la energía, producida por la menor oferta de petróleo, 
la reducción de la oferta alimentaría y los efectos negativos en la cadena logística 
mundial.

Durante	febrero	del	presente	año,	mes	en	el	que	se	iniciaron	las	hostilidades,	
el	precio	del	barril	de	petróleo	aumentó	de	sobremanera,	alcanzando	su	máximo	
histórico	en	7	años:	107	dólares.	Si	bien	el	precio	del	barril	se	ha	establecido	ac-
tualmente	en	el	rango	de	US$	95	a	103	dólares,	no	se	visualizan	indicios	claros	
que	confirmen	que	el	precio	se	reducirá	como	en	años	anteriores,	lo	que	aumenta	
la incertidumbre y detiene las inversiones y el comercio.

Adicionalmente	a	ello,	hay	que	considerar	que	según	cifras	del	Departamen-
to	de	Agricultura	de	los	Estados	Unidos	–	USDA,	Ucrania	produce	alrededor	de	
33 millones de toneladas de trigo, de los cuales 24 millones estarían destinadas 
para	la	exportación,	lo	cual	refleja	su	importante	posición	como	uno	de	los	cinco	
países	de	mayor	producción	y	exportación	de	trigo.	Estas	estimaciones	no	se	han	
podido	concretar,	puesto	que	el	conflicto	ha	impedido	la	producción	de	los	valores	
inicialmente determinados.
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A	su	vez,	Rusia	se	ha	posicionado	como	el	segundo	mayor	productor	de	acei-
te	de	girasol	y	derivados,	entre	los	que	se	encuentra	el	aceite	de	uso	alimenticio,	
que	representa	el	27%	de	la	producción	mundial.	Tomando	este	valor	en	conside-
ración	y	debido	a	problemas	de	producción	que	son	reflejo	del	conflicto,	así	como	
a	inconvenientes	en	la	importación	y	exportación,	el	mundo	está	enfrentando	un	
desabastecimiento	general	de	estas	materias	que	 resultan	 ser	primordiales	para	
la elaboración de productos alimenticios. Esto ha llevado a Indonesia, el mayor 
productor	mundial	de	aceita	de	palma	africana,	a	congelar	las	exportaciones,	por	
temor a desabastecer a su mercado nacional.

Con	relación	a	la	crisis	energética	que	se	está	gestando	en	los	últimos	meses,	
Rusia	ha	encrudecido	sus	medidas,	habiendo	amenazado	incluso	con	el	corte	del	
suministro	de	gas	natural	a	todos	los	Estados	de	la	Unión	Europea	que	no	paguen	
con	rublos,	hecho	que	ya	ha	ocurrido	con	Bulgaria	y	Polonia.	Esto	ha	obligado	a	
que	los	Estados	adopten	políticas	de	ahorro	energético	-como	lo	ha	hecho	Fran-
cia-	y	otras	medidas	alternativas	para	evitar	problemas	con	el	suministro	de	este	
preciado	bien,	y	que	los	precios	en	su	distribución	integral	a	nivel	geográfico	no	
generen	efectos	masivamente	nocivos	para	la	economía	de	las	personas.	Mientras	
la	guerra	continúe,	el	daño	económico	causado	seguirá	afectando	las	finanzas	de	
la población mundial.

Estimados participantes,

Según	estimaciones	del	Fondo	Monetario	Internacional,	el	crecimiento	esti-
mado	para	el	año	2022	y	2023	producto	de	las	nuevas	políticas	de	recuperación	
económica	como	resultado	de	la	COVID-19,	sufrirá	de	una	significativa	desacele-
ración.	Además,	se	estima	que	seguirá	aumentando	la	inflación	a	niveles	alarman-
tes.	El	FMI	vaticina	que	el	crecimiento	mundial	se	desacelere	del	6,1%	estimado	
para	2021,	a	3,6%	en	2022	y	2023;	es	decir,	una	disminución	de	0,8	y	0,2	puntos	
porcentuales	en	2022	y	2023,	respectivamente,	que	lo	previsto	en	enero.

El	FMI	estima	igualmente	que	el	encarecimiento	de	las	materias	primas	pro-
vocado por la guerra y la ampliación de las presiones de precios se han traducido 
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en	una	inflación	proyectada	para	2022	de	5,7%	en	las	economías	avanzadas	y	de	
8,7%	en	las	economías	de	mercados	emergentes	y	en	desarrollo;	es	decir,	1,8	y	
2,8	puntos	porcentuales	más	que	lo	proyectado	en	enero.	Ante	ello,	existen	Es-
tados	que	han	adoptado	una	política	que	busque	subsidiar	algunos	precios,	con	
la	finalidad	de	garantizar	que	los	ciudadanos	no	sean	tan	afectados	por	el	alza	de	
costos. Sin embargo, muchas de estas medidas son riesgosas y podrían conllevar 
a	mayores	presiones	inflacionarias	en	el	mediano	plazo.

Analizando	casos	específicos,	Estados	Unidos	tenía	una	previsión	de	creci-
miento	de	5,7%	en	el	2021.	Sin	embargo,	para	el	2022	esta	previsión	se	redujo	a	
3,7%	y	a	2,3%	en	2023.	Francia,	que	mostraba	un	crecimiento	de	7,0%	en	el	2021	
-de	los	mayores	en	la	zona	del	Euro-	decreció	sus	previsiones	a	2,9%	en	el	2022	
y	1,4%	en	el	2023.	En	el	caso	de	algunas	economías	emergentes,	China	mostraba	
un	crecimiento	de	8,1%	hacia	el	2021,	reduciendo	dicha	proyección	a	4,4%	para	
el	2022	y	aumentando	ligeramente	a	5,1%	para	el	2023.	Por	su	parte,	 la	India,	
que	tenía	una	proyección	de	crecimiento	de	8,9%	para	el	2021,	mostró	un	ligero	
decrecimiento	a	8,2%	para	el	2022	y	una	reducción	aún	más	significativa	a	6,9%	
para el 2023.

Asimismo, las bolsas mundiales de valores han mostrado resultados decep-
cionantes.	 En	 setiembre	 de	 2022,	 en	Estados	Unidos,	 la	 bolsa	 de	Nueva	York	
retrocedió	 -9.3%,	 representando	 la	 segunda	caída	más	 importante	desde	marzo	
de	2020;	en	Europa,	el	índice	cerró	el	mes	con	pérdidas	de	-5,7%,	como	conse-
cuencia de la crisis energética europea debido al enfrentamiento con Rusia por el 
suministro	y	los	precios	del	gas;	en	Asia,	la	bolsa	de	Hong	Kong	tuvo	una	con-
tracción	de	-13.7%	y	la	de	Shanghái,	-5.6%,	siendo	las	acciones	más	afectadas	las	
empresas	de	tecnología	y	construcción.	En	el	Perú,	por	el	contrario,	el	índice	de	
la	Bolsa	de	Valores	de	Lima	subió	+3.2%,	encabezada	por	el	sector	de	consumo.

En	este	contexto:	¿Qué	le	depara	a	Latinoamérica?	¿Qué	tan	preparados	esta-
mos	para	enfrentar	la	presente	crisis?	La	Comisión	Económica	para	América	La-
tina	y	el	Caribe	–	CEPAL	ha	advertido	una	baja	en	los	porcentajes	de	crecimiento	
debido	a	 tres	 razones	principales:	 (i)	 la	 inflación	mundial,	 (ii)	 la	volatilidad	de	
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precios	y	(iii)	la	guerra	entre	Ucrania	y	Rusia.	Estos	factores	han	generado	una	
gran incertidumbre y ha originado una desaceleración económica, generando un 
estimado	de	crecimiento	de	solo	1,8%	para	América	Latina	y	el	Caribe.

Las	economías	de	América	Central	más	México	crecerían	un	2,3%,	mientras	
que	América	del	Sur	lo	haría	en	un	1,5%	en	el	2022.	De	este	último	valor,	se	des-
prende	que	Brasil	obtendría	un	crecimiento	económico	de	0,4%;	México	1,7%;	
Chile	1,5%;	Argentina	3%;	Venezuela	5%;	Colombia	4,8;	%	y	Costa	Rica	3,7%.	

En	el	caso	peruano,	el	Centro	Nacional	de	Planeamiento	Estratégico	-	CE-
PLAN	ha	estimado	un	crecimiento	de	2,5%	para	el	2022,	mientras	que	otros	es-
tudios,	aunados	a	dicha	estimación,	han	proyectado	que	para	el	2023	el	PBI	se	
incrementaría	en	3%,	permitiendo	una	recuperación	paulatina	de	los	valores	pre-
pandemia	que	posicionaban	al	Perú	como	uno	de	los	países	con	mejores	proyec-
ciones	de	crecimiento	para	los	próximos	años.

El	 alza	 de	 costos	 por	 las	 disrupciones	 en	 las	 cadenas	 de	 suministros	 y	 el	
abrupto detenimiento del transporte marítimo internacional dirigido a la impor-
tación	 y	 exportación	 de	 bienes	 ha	 generado	 preocupantes	 indicadores	 a	 nivel	
global. Si bien el planteamiento a partir de estas proyecciones no es del todo 
alentador, Latinoamérica tiene fundamentos para impulsar su propia recuperación 
económica	y	resurgir,	buscando,	alcanzando	los	niveles	óptimos	de	crecimiento	
y	desarrollo.	América	Latina	puede	-y	probablemente	se	convierta-	en	un	centro	
para empresas de “nearshoring”, y sus gobiernos deberían promover de manera 
proactiva tal perspectiva.

III. Latinoamérica y su crecimiento a futuro.

Latinoamérica,	a	pesar	de	los	cambios	en	las	orientaciones	políticas	que	tra-
dicionalmente han marcado a la región, y pese a la actual crisis mundial económi-
ca,	muestra	una	proyección	de	crecimiento	alentadora.	Los	vaivenes	de	izquierda	
o	derecha	son	cíclicos,	y	mientras	prevalezca	la	democracia	siempre	habrá	capa-
cidad para vivir en libertad y desarrollo.



45

En	primer	lugar,	América	Latina	goza	de	una	posición	geográfica	beneficio-
sa,	dada	su	cualidad	bioceánica.	Ello	le	brinda	una	serie	de	ventajas	y	posibilida-
des de suministro de materias primas naturales a distintos mercados, tanto para 
Norteamérica	como	para	Europa	y	el	Asia	Pacífico.	La	posibilidad	de	intercambio	
entre estos Estados, la creación de nuevos puertos, carreteras y aeropuertos para 
mejorar	el	acceso,	y	el	transporte	de	bienes,	han	permitido	que	exista	un	mejor	
flujo	en	 la	 importación	y	exportación,	 lo	que	permitiría	mejorar	 los	niveles	de	
recuperación	económica	y	las	alianzas	comerciales	entre	Estados.	Por	ejemplo,	el	
Terminal	de	Contenedores	Muelle	Sur	del	Puerto	del	Callao	en	el	Perú,	adminis-
trado	por	DP	World,	cuyas	obras	de	ampliación	cuentan	-a	octubre	de	2022-	con	
un	avance	del	40%,	generará	más	oportunidades	de	desarrollo	porque	permitirá	
incrementar	la	atención	de	carga	y	permitirá	un	flujo	más	rápido	en	las	exporta-
ciones	peruanas.	Se	estima	que	se	podrá	atender	una	demanda	de	más	de	1.9	mi-
llones	de	TEU	(capacidad	de	carga	que	tiene	un	contenedor	estándar	de	20	pies),	
por	año.	La	inversión	es	de	US$	350	millones	y	se	estima	que	inicie	operaciones	
a	fines	de	2023.

Por su parte, el terminal portuario de Chancay en el norte de Lima aspira a 
convertirse	en	un	hub	y	centro	neurálgico	del	comercio	internacional,	que	coloca-
rá	al	Perú	a	la	altura	de	las	naciones	de	mayor	infraestructura	portuaria	del	Pacífi-
co	Sudamericano.	Así,	se	proyecta	una	movilización	de	1	millón	de	contenedores	
de 20 pies, y 6 millones de carga general de manera anual, con proyección a una 
ampliación	aún	mayor.

Un	segundo	aspecto	importante	es	el	crecimiento	demográfico	de	América	
Latina.	Con	alrededor	de	367	millones	hombres	y	mujeres	menores	de	34	años,	
Latinoamérica se posiciona como un vibrante mercado laboral gracias a la gran 
cantidad	de	capital	humano	y	manufactura	disponible	para	la	inversión	extranjera,	
que	no	solo	beneficia	a	la	promoción	de	comercio	e	inversiones,	sino	que	genera	
millones	de	puestos	de	trabajo.	Un	tercer	aspecto	es	la	notoriedad	de	Latinoamé-
rica	a	los	ojos	del	mundo.	El	autorizado	Reputation	Institute,	ad-portas	del	año	
2020,	publicó	un	ranking	sobre	el	renombre	de	los	Estados	a	nivel	mundial,	consi-
derando los grados y condiciones políticas, la economía, los aspectos ambientales 
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entre	otros	indicadores.	Al	respecto,	Colombia	obtuvo	el	puesto	48,	mientras	que	
México	alcanzaría	el	puesto	40.	Por	su	parte,	Brasil	obtuvo	el	puesto	34	mientras	
que	Argentina	y	Chile	obtendrían	el	puesto	29	y	28	respectivamente.	En	primer	
lugar	y,	el	Estado	con	mejor	reputación	de	América	Latina,	sería	el	Perú	con	el	
puesto	25.	Este	ranking	permite	analizar	un	pulso	de	como	Latinoamérica	es	per-
cibida	a	nivel	mundial.	Esta	reputación	global	ha	sido	alcanzada	en	las	últimas	
décadas,	gracias	a	que,	en	los	años	90s,	la	democracia	de	los	Estados	fue	fortale-
cida, permitiendo la suscripción de nuevos instrumentos internacionales y siendo 
reconocida como una región de economía emergente.

Precisamente, América Latina cuenta con 64 Acuerdos de Libre Comercio, 
3 acuerdos marco y 33 acuerdos de Comercio Preferencial vigentes entre los Es-
tados	miembros	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos	(OEA),	lo	que	re-
presenta	un	atractivo	importante	al	momento	de	analizar	las	oportunidades	comer-
ciales	con	la	región.	Ante	tal	apertura	de	mercado,	han	sido	las	micro,	pequeñas	y	
medianas	empresas	(MYPYMES)	quienes,	en	base	a	su	creatividad	e	innovación,	
han	alcanzado	mayores	beneficios	significativos.

Un	cuarto	aspecto	de	proyección	alentadora	en	el	crecimiento	y	recuperación	
económica a nivel regional está asociado a las materias primas o commodities. 
Históricamente,	 los	aumentos	de	 los	precios	de	 las	materias	primas	han	estado	
asociados a un mayor crecimiento del PBI real en los países latinoamericanos, los 
cuales,	en	su	mayoría	son	exportadores	de	estos	bienes,	incluyendo	al	litio.

IV. Latinoamérica en cifras

Por el lado de los recursos naturales y los niveles de comercio registrados en 
los	últimos	años,	en	el	ránking	de	mayores	productores	de	plata	a	nivel	mundial	se	
destaca la presencia de 5 Estados latinoamericanos. En un primer lugar se encuen-
tra	México,	con	un	aproximado	de	5.600	toneladas	métricas	de	producción	anual.	
En	segundo	lugar,	se	encuentra	Perú,	con	3.400	toneladas,	mientras	que	Chile	se	
encuentra en el puesto 7, con 1.300; Bolivia en el puesto 8, con 1.100; y Argentina 
en el puesto 9, con 1.000 toneladas métricas.
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Por otra parte, con relación a la producción minera de oro, el Servicio Geoló-
gico	de	Estados	Unidos,	en	su	último	reporte	publicado	en	el	2022,	han	resaltado	
la presencia de 4 Estados sudamericanos. En primer lugar y como mayor produc-
tor	de	oro	en	esta	subregión,	se	encuentra	Perú	con	un	aproximado	de	90	tonela-
das. En segundo lugar, se encuentra Brasil con 80 toneladas, Argentina en tercer 
lugar	con	60	toneladas	y,	finalmente,	Colombia	con	50	toneladas.	De	otro	lado,	
Chile	y	el	Perú	normalmente	encabezan	la	lista	de	los	principales	productores	de	
cobre en el mundo.

En el ámbito de la educación de calidad, la falta de acceso a Internet y/o a 
equipos	de	tecnología	son	algunas	de	las	principales	razones	para	no	participar	en	
el	aprendizaje	remoto,	del	cual	dependimos	durante	todo	el	2020	y	2021.	Durante	
este primer trimestre del 2022, se han instaurado nuevas políticas para el regreso 
progresivo de los estudiantes a clase, no solo de nivel primario y secundario, sino 
también,	en	la	enseñanza	universitaria,	que,	a	la	fecha,	ya	cuenta	con	una	presen-
cialidad mayoritaria con respecto a los meses precedentes. Por supuesto, todo ello 
sin	descuidar	la	salud	e	integridad	de	los	niños	y	jóvenes.

V. Perspectivas a futuro

A través de la historia, hemos presenciado el resurgir de los gobiernos de-
mocráticos,	fortalecidos	por	la	adopción	de	la	Carta	Democrática	Interamericana	
gestado	por	la	OEA	y	fomentada	por	el	Perú.	Esta	nueva	corriente	ha	propiciado	
el nacimiento de una “primavera democrática”, la cual ha marcado la orientación 
de	la	gran	mayoría	de	Estados	que	han	prescindido	de	gobiernos	totalitarios	y	ha	
permitido	la	aparición	de	nuevos	partidos	políticos	y	mandatarios	que	se	condi-
cen	con	la	finalidad	democrática	del	instrumento	jurídico	previamente	mencio-
nado.

Ciertamente,	este	hito	fundamental	de	democratización	ha	permitido	que	se	
adopte	una	postura	que	favorece	al	multilateralismo	y	a	la	cooperación,	adoptando	
una	serie	de	Tratados	de	Libre	Comercio	en	Latinoamérica	que	han	impulsado	el	
comercio	y	fortalecido	las	economías	de	los	Estados,	conforme	ya	se	ha	expresa-
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do	con	antelación.	Sin	embargo,	a	pesar	de	ello,	la	distribución	de	las	riquezas	y	
oportunidades	aún	no	se	manifiestan	de	manera	equitativa	en	los	Estados.

Y	es	que,	en	tres	décadas	de	crecimiento,	los	resultados	de	mejora	económica	
no	han	sido	visibilizados	por	toda	la	población,	habiendo	generado	resentimiento,	
fastidio y sensación de subestimación al no contar con servicios básicos de salud, 
educación,	conectividad	y	los	altos	índices	de	desempleo.	Mientras	estas	condi-
ciones se mantengan en la región, los espacios previamente mencionados irán 
generando	más	influencia	en	la	decisión	de	los	gobiernos.

Por	otro	lado,	Estados	como	México,	Perú	y	Chile,	integrantes	de	Foro	de	
Cooperación	Económica	Asia	Pacífico	–	APEC	y	los	Estados	que	ya	pertenecen	a	
la	OCDE	como	son	México,	Colombia,	Costa	Rica	y	Chile,	deberán	afianzar	sus	
alianzas	y	mejorar	las	condiciones	comerciales	y	de	desarrollo	en	el	marco	de	las	
organizaciones	a	las	que	pertenecen.	Estas	posiciones	privilegiadas,	que	el	Perú	
espera	replicar	con	 la	consecución	de	su	adhesión	plena	a	 la	OCDE,	presentan	
oportunidades	en	el	complejo	camino	que	se	percibe	para	los	años	venideros.

Las	relaciones	a	futuro	entre	Estados	Unidos	y	Latinoamérica	han	tomado	un	
nuevo	rumbo.	El	presidente	Joe	Biden	ha	intentado	recuperar	la	cooperación	y	la	
comunicación constructiva con Latinoamérica, la cual fue descuidada durante la 
administración	de	Donald	Trump	y	aprovechada	en	cierta	medida	por	la	Repúbli-
ca Popular de China. Precisamente, China ha iniciado paulatinamente un proceso 
de inversión muy prometedor, así como se desarrolló como proveedor de coopera-
ción	con	los	Estados	de	América	Latina.	Un	hito	importante	para	la	recuperación	
de	esta	conexión	entre	Estados	Unidos	y	Latinoamérica	 tuvo	un	punto	cumbre	
durante la XI Cumbre de las Américas, la cual, se llevó a cabo en la ciudad de Los 
Ángeles,	California,	estableciendo	ejes	importantes	de	acción	a	nivel	de	la	salud	
pública,	frente	al	cambio	climático	a	través	de	un	fondo	ecológico	y	acelerando	
la transición hacia la energía limpia, así como planteando una agenda regional 
para	 la	 transformación	digital,	migraciones	ordenadas,	entre	otros.	A	su	vez,	el	
presidente Biden aprovechó la oportunidad de anunciar un importante aporte de 
300 millones de dólares en ayuda alimentaria, así como un plan de reforma para 
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el	Banco	Interamericano	de	Desarrollo	(BID)	con	miras	a	su	fortalecimiento.	En	
síntesis, Norteamérica y Sudamérica deben resaltar sus coincidencias, similitudes 
y	rumbos	para	 reconstruir	el	continente,	dejando	de	 lado	 las	confrontaciones	y	
estableciendo	renovadas	alianzas	de	manera	conjunta	y	de	beneficio	mutuo.

También	merece	destacarse	el	vínculo	de	Latinoamérica	con	la	Unión	Euro-
pea,	con	la	que	se	han	suscrito	o	se	negocian	beneficiosos	acuerdos	comerciales,	
y	con	 la	que	compartimos	el	 respaldo	a	 la	 Interinstitucionalidad	democrática	y	
los	derechos	humanos.	Vemos	en	la	UE	un	modelo	que	anhelamos	adaptar	para	
adoptar,	y	que	nos	inspira	a	integrarnos.

Adicionalmente, nuestra región debe prepararse para afrontar los irremedia-
bles	efectos	del	cambio	climático	y	establecer	políticas	y	estrategias	que	le	den	
un	respiro	al	medio	ambiente.	En	ese	sentido,	 la	figura	de	 la	“Responsabilidad	
social	empresarial”,	específicamente,	en	el	ámbito	medioambiental,	debe	apunta-
lar	a	que	un	mayor	número	de	empresas	puedan	implementar	políticas	de	ahorro	
de	energía	eléctrica,	reciclaje,	programas	de	reforestación,	la	correcta	gestión	de	
residuos	y	bienes	hídricos,	disminución	de	emisiones	de	CO2,	entre	otros.

VI. Reflexiones finales

La	llamada	“hiper	globalización”	nacida	en	la	era	post	90s,	ha	comenzado	a	
decaer	debido	a	la	pandemia	de	la	COVID-19	y	la	guerra	entre	Rusia	y	Ucrania,	
suceso	que	la	prestigiosa	revista	“The	Economist”	ha	catalogado	como	“Slowba-
lisation”. Este fenómeno global ha tenido un impacto negativo en muchas econo-
mías,	sobre	todo,	en	Estados	en	desarrollo.	A	su	vez,	ha	afectado	la	responsabili-
dad	de	las	autoridades	ante	sus	electores	y,	además,	ha	mermado	la	confianza	de	
estos	últimos	a	sus	principales	líderes.	Y	es	que	la	justificación	de	que	la	economía	
se	encuentra	en	declive	producto	del	contexto	mundial,	poco	a	poco,	comienza	a	
debilitar	la	paciencia	de	la	población,	aun	cuando	ello	sea	verdad.	Es	por	ello,	que	
paulatinamente,	los	Estados	han	comenzado	a	considerar	otras	formas	de	interre-
lación, desarrollo y cooperación.
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	En	ese	sentido,	se	aprecia	que	el	espíritu	de	unidad	regional	que,	en	años	
anteriores,	caracterizó	a	nuestra	región,	hoy	por	hoy,	vive	una	expectativa	y	pers-
pectiva	 distinta,	mostrando	 señales	 de	 ser	 un	mero	 conglomerado	 de	 naciones	
unidas	únicamente	por	 razones	geográficas.	Existe,	ciertamente,	 indicios	de	un	
cambio	de	paradigma	que,	a	mi	juicio,	es	contraproducente,	pero	aún	hay	tiempo	
de revertir esta fractura y apostar por la unión y estabilidad regional.

Tras	la	agudización	de	los	problemas	sociales	y	las	desigualdades,	exacer-
badas	por	la	pandemia,	surge	una	orientación	política	que	busca	lograr	cambios	
estructurales de índole social en América Latina. Si bien, estos gobiernos propo-
nen	un	cambio	más	progresista	generando	expectativas	en	la	población,	debemos	
rechazar	cualquier	 intento	de	 radicalización	en	 las	posturas	y	centrarnos	en	un	
espectro	 de	 cooperación,	 inclusión,	 y	 participación	 generalizada	 de	 los	 princi-
pales actores y líderes políticos y el fortalecimiento del Estado de derecho y las 
instituciones	públicas.

América	Latina	debe	apostar	por	la	cooperación	y	dejar	atrás	los	sesgos	po-
líticos	entre	Estados	para	trabajar	de	manera	conjunta	en	una	solución	frente	a	los	
efectos	de	la	presente	crisis	mundial.	Un	ejemplo	de	éxito	latinoamericano	que	
profundiza	esta	 reflexión	es	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina	–	CAF	
nacida	de	 los	esfuerzos	de	 la	Comunidad	Andina	 (CAN),	el	cual	promueve	un	
modelo de desarrollo sostenible a través de la emisión de créditos y otros recursos 
en	apoyo	de	 la	 infraestructura	y	 los	proyectos	públicos	y	privados	de	América	
Latina.	Entre	los	principales	logros	de	esta	iniciativa,	se	alcanza	una	cifra	cercana	
a	las	200,000	personas	beneficiadas	por	una	conexión	nueva	o	mejorada	de	agua	
potable	y/o	alcantarillado;	más	de	39	mil	PYMES	apoyadas	a	 través	de	opera-
ciones	entre	 intermediarios;	231.2019	beneficiarios	de	una	mejor	gestión	y	uso	
sostenible del medio ambiente; 2 proyectos de integración física latinoamericana 
y	corredores	logísticos	de	integración	apoyado	por	CAF,	entre	otros	significativos	
resultados.

A	su	vez,	es	necesario	que	los	Estados	alienten	las	inversiones	privadas	en	
los sectores económicos vitales, tales como el rubro minero, energético, entre 
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otros.	Para	ello,	es	fundamental	que	los	Estados	puedan	brindar	mayores	recursos	
a	instituciones	estatales,	con	la	finalidad	de	poder	potenciar	los	planes	sectoriales	
de recuperación económica y desarrollo integral y sostenible. Este óptimo esce-
nario de crecimiento solo se conseguirá a través de una verdadera cooperación 
entre	el	sector	público	y	privado,	el	cual	facilitará	el	crecimiento	y	solidez	macro-
económica	en	la	región,	sin	desatender	los	conflictos	sociales.	Sin	embargo,	este	
escenario	de	apertura	a	la	inversión	extranjera	directa	debe	ser	asegurada	a	través	
de	los	mecanismos	multilaterales	de	protección	como	el	Organismo	Multilateral	
de	Garantía	de	Inversiones	–	MIGA;	las	herramientas	de	fomento	de	la	inversión	
a	través	de	la	Overseas	Private	Investment	Corporation	–	OPIC;	los	mecanismos	
de	solución	de	controversias	a	 través	del	arbitraje	del	Convenio	del	Centro	In-
ternacional	de	Arreglo	de	Diferencias	Relativas	a	las	Inversiones	–	CIADI	entre	
otros	 importantes	convenios	de	estabilidad	 jurídica	y	 tratados	de	protección	de	
inversiones.

En	este	aspecto,	es	necesario	resaltar	que	el	Banco	Interamericano	de	Desa-
rrollo,	ha	reconocido	en	distintas	oportunidades,	que	existe	una	brecha	de	infraes-
tructura	que	debe	ser	resuelta,	en	especial,	sobre	aquellos	aspectos	de	distribución	
de	servicios	esenciales	como,	por	ejemplo,	el	agua	potable,	el	cual,	no	solo	perju-
dica	a	la	población	más	vulnerable,	sino	que	también	impacta	en	la	productividad	
de	las	empresas	en	la	región.	Es	así,	que	América	Latina	y	el	Caribe	presenta	un	
15,9%	de	empresas	que	experimentan	insuficiencias	con	el	suministro	de	agua.

Otro	ejemplo	que	invoco	en	este	contexto	y	relievado	por	el	Banco	Interame-
ricano	de	Desarrollo	también,	es	la	brecha	de	infraestructura	en	energía	eléctrica	
en	la	región	latinoamericana.	Y	es	que,	para	poder	cubrir	el	servicio	eléctrico	tanto	
urbano y rural, será necesario invertir hasta 25 mil millones de dólares en infraes-
tructura,	que	apunte	a	una	distribución	universal	de	este	servicio	para	el	año	2030.	
Las	tendencias	migratorias	continúan	evidenciando	aún	más	la	necesidad	de	au-
mentar	el	número	de	usuarios	que	puedan	acceder	a	este	servicio	básico	en	las	
próximas	décadas.	Frente	a	esta	problemática,	se	puede	considerar	la	implemen-
tación	de	 soluciones	 tecnológicas	 innovadoras	 en	 lugares	 aislados	 que	 utilicen	
otras	fuentes	de	energía,	como	la	fotovoltaica	-el	almacenamiento	de	energía	con	
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baterías	y	generación	térmica-,	que	ha	demostrado	ser	una	alternativa	en	el	Perú	y	
que	se	utiliza	actualmente	en	varios	centros	educativos	e	instituciones	públicas	de	
mi	país,	con	reconocido	éxito.

Si	bien	Latinoamérica	ha	intentado	remediar	el	bajo	nivel	actual	de	conver-
gencia a través de organismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y	Caribeños	(CELAC),	el	cual	es	un	mecanismo	de	diálogo	y	concertación	políti-
ca	que	busca	el	proceso	gradual	de	integración	regional	y	agrupa	a	33	Estados	de	
América Latina y el Caribe, así como la Asociación Latinoamericana de Integra-
ción	(ALADI),	Comunidad	Andina	(CAN),	MERCOSUR,	El	Sistema	Económico	
Latinoamericano	y	del	Caribe	(SELA),	La	Comunidad	del	Caribe	(CARICOM),	
tendemos a diferenciarnos entre espectros políticos, en lugar de encontrar puntos 
coincidentes, o buscar anteponer nuestros ideales por encima del bienestar so-
cial. Latinoamérica tiene una deuda histórica con su pueblo, la cual será saldada 
cuando	entendamos	que	 la	 confrontación	no	debe	prevalecer	por	 encima	de	 la	
concertación.

La comprensión, la solidaridad, la cooperación y el no aislacionismo deben 
ser	la	impronta	de	una	Latinoamérica	dirigida	a	alcanzar	el	progreso	y	el	desarro-
llo	económico.	Por	eso,	nos	adherimos	a	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible,	
no	como	simples	tareas	sino	con	compromiso	y	voluntad	política.	Que	abra	sus	
fronteras,	sus	puertos	y	otorgue	las	facilidades	del	caso	para	la	inversión	extranje-
ra,	debido	a	que	esto,	permitirá	un	mejor	y	mayor	flujo	económico	que	tendrá	un	
impacto positivo en el desempleo y en el incremento del PBI anual de los Estados 
y	la	región	en	conjunto.

Latinoamérica	 debe	 saber	 explotar	 las	 grandes	 características	 y	 fortalezas	
que	posee.	Los	recursos	naturales	y	la	comercialización	de	los	principales	bienes	
de	exportación	deben	seguir	siendo	la	prioridad	de	los	Estados.	Solo	a	través	del	
uso de los Acuerdos de Libre Comercio como de otros mecanismos de integración 
regional,	se	podrá	explotar	los	incontables	beneficios	que	ofrecen	organizaciones	
como	el	Foro	de	Cooperación	Económica	Asia	Pacífico	–	APEC,	el	cual	concentra	
el	50%	de	la	economía	mundial	y	el	60%	del	PBI	mundial.	Aprovecho,	en	este	
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sentido,	mencionar,	que	el	Estado	peruano	será	sede	de	APEC	en	el	año	2024	en	el	
que,	esperamos,	sea	en	un	mejor	contexto	social	y	económico	que	el	que	estamos	
viviendo hoy por hoy.

La	riqueza	de	las	naciones	depende	del	nivel	existente	de	confianza	en	las	
instituciones y las leyes y de la estabilidad macroeconómica y social generados 
por	 la	cuádruple	hélice:	el	 trabajo	conjunto	y	concertado	entre	el	gobierno,	 las	
empresas,	la	academia	y	la	sociedad	civil	organizada,	buscando	generar	bienestar	
generalizado	y	un	sistema	político	y	social	que	priorice	la	justicia	para	todos.	Y,	
por	cierto,	que	la	inversión	privada	extranjera	responsable,	visionaria	y	sostenible	
será	imprescindible	para	una	renovada	y	equilibrada	relación	con	Latinoamérica.

Todas	estas	metas	y	aspiraciones	pueden	ser	alcanzadas	por	América	Latina,	
pero	necesitará	el	apoyo	de	actores	clave	como	la	Unión	Europea.	Es	aquí	donde	
las	instituciones	universitarias	juegan	un	rol	también	importante,	pues	además	de	
los aspectos de inversiones o comerciales, es crucial el desarrollo y la difusión 
de	nuevos	campos	de	acción	que	garanticen	dicho	apoyo	y	acercamiento	entre	
regiones.

América Latina cuenta con los recursos y con el talento humano, pero para 
una relación renovada es también necesario acceder a la tecnología, la capacita-
ción	y	la	innovación	que	permitan	resolver	los	problemas	por	los	que	atraviesa	la	
región.	Nuevas	áreas	como	la	nanotecnología,	la	inteligencia	artificial	y	la	robó-
tica	son	las	puntas	de	lanza	actuales	en	esta	Cuarta	Revolución	Industrial	que	nos	
toca vivir todos los días. Generar nuevos paradigmas de relacionamiento entre 
América	Latina	y	la	Unión	Europea	pasa	por	renovar	la	confianza	y	encontrar	en	
el	otro	a	un	verdadero	socio	que	contribuya	a	su	mejoramiento	estructural	y	no	
sólo	a	garantizar	el	flujo	constante	de	recursos	y	materias	prima.

Esto	último	demanda	una	 reconstrucción	de	 las	percepciones	mutuas,	a	 lo	
cual también contribuyen los centros universitarios mediante la apertura de nue-
vas	 líneas	de	 investigación	y	 la	publicación	de	conocimiento	actualizado	sobre	
las	potencialidades,	los	campos	de	acción	y	las	identidades	que	están	surgiendo	
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a	ambos	 lados	del	Atlántico.	Vivimos	en	una	época	en	 la	que	no	es	 inusual	 el	
revisionismo histórico y una disposición a la cancelación del pasado. Considero 
que	debemos	repensar	ese	pasado,	no	para	encontrar	culpables	y	víctimas,	sino	
para	entender	los	procesos	que	nos	han	conducido	a	dónde	estamos	y,	sin	obviar	
lo	doloroso	que	pudo	haber	sido	dicho	camino,	construir	de	manera	conjunta	nue-
vos	cursos	que	logren	el	bienestar	de	los	que	habitamos	el	ahora	y	también	de	las	
generaciones	que	vendrán.

Actualmente	más	de	580	millones	de	personas	hablan	el	idioma	español	y	la	
comunidad	que	este	hecho	genera	debe	servirnos	para	aprovechar	las	alianzas	en	
la	 investigación	y	publicación	de	artículos	científicos	en	diferentes	campos	del	
saber.	Como	ejemplo	de	la	actividad	del	español	en	los	foros	académicos,	quisiera	
llamar la atención sobre la celebración del IX Congreso Internacional de la Len-
gua	Española,	el	cual	convocará	a	diferentes	expertos	en	nuestra	lengua,	quienes	
se	reunirán	en	marzo	del	próximo	año	en	la	ciudad	de	Arequipa,	en	el	Perú.	Esta	
será	una	magnífica	oportunidad	para	examinar	la	presencia	del	español	y	su	rol	
gravitante	en	contribuir	a	incrementar	los	lazos	regionales	y	también	identitarios	
entre diferentes comunidades de investigadores.

Oportunidades	para	 lograr	este	proceso	de	 reconstrucción	de	percepciones	
mutuas	felizmente	las	tenemos.	El	próximo	año	España	ejercerá	la	presidencia	del	
Consejo	de	la	UE	y	es	una	ocasión	magnífica	pues	este	país,	que	tiene	un	pie	tanto	
en	América	como	en	Europa,	haya	expresado	su	voluntad	de	realizar	una	cumbre	
entre mandatarios de ambas regiones. Si bien aspectos como los montos del inter-
cambio	comercial	siguen	sus	propios	caminos	y	tienen	tendencias	quizá	difíciles	
de alterar, los centros académicos y de investigación sí tienen una oportunidad 
para	presentar	nuevos	puntos	de	encuentro	entre	ambos	espacios	geográficos	a	tan	
importantes	tomadores	de	decisiones,	con	el	objeto	de	renovar	la	confianza	en	una	
asociación	más	horizontal	y	sostenible	en	el	tiempo,	y	no	sólo	como	una	respuesta	
coyuntural	a	una	variación	en	la	balanza	del	poder	global.	Estos	probados	víncu-
los	históricos	y	axiológicos	que	tenemos	América	Latina	y	Europa	deben	verse	
robustecidos con transferencia de conocimientos, innovación y tecnología para 
sentir	una	auténtica	alianza.
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Muchas	gracias	por	su	amable	atención	y	quedo	a	su	disposición	para	cual-
quier	pregunta	o	comentario.

Palabras	del	Embajador	del	Perú	en	España,	Oscar	Maúrtua	de	Romaña,	en	
el	V	International	Congress	on	Innovation	and	Sustainability,	Barcelona	-	24	de	
octubre 2022.
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La	República	Argentina	es	un	país	que	se	encuentra	ubicado	en	el	extremo	
sur del continente americano con presencia permanente en la Antártida. Posee 
bellezas	naturales	de	excepción,	ya	que	abarca	un	territorio	muy	diversificado	de	
montañas,	mesetas,	llanuras	y	playas	con	todos	los	climas,	flora	y	fauna.	Se	desta-
can	las	Cataratas	del	Iguazú,	que	en	1984	la	UNESCO	las	declaró	Patrimonio	Na-
tural	de	la	Humanidad	y	en	2011	fueron	nominadas	como	una	de	las	7	Maravillas	
Naturales	del	Mundo.	En	el	ámbito	social	y	cultural	es	reconocida	por	sus	cinco	
premios	Nobel,	todos	ellos	egresados	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires,	y	por	
la actividad cultural en teatros, museos y bibliotecas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos	Aires,	Capital	de	la	República,	destacándose	el	Teatro	Colón	que	por	su	
acústica	y	trayectoria	es	considerado	uno	de	los	mejores	teatros	líricos	del	mundo,	
en	el	que	han	actuado	las	principales	figuras	de	la	ópera,	la	música	clásica	y	el	
balé internacionales.

I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población 

Gráfico A1 Población total

A. Argentina y los modelos computacionales para el desarrollo sostenible   
 
La	 República	 Argentina	 es	 un	 país	 que	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 el	 extremo	 sur	 del	 continente	
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que	abarca	un	territorio	muy	diversificado	de	montañas,	mesetas,	 llanuras y playas con todos los 
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destacándose el Teatro Colón	que	por	su	acústica	y	trayectoria	es	considerado	uno	de	los	mejores	
teatros	 líricos	 del	 mundo,	 en	 el	 que	 han	 actuado	 las	 principales	 figuras	 de	 la	 ópera,	 la	 música	
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Gráfico A-1 Población total 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	and	vital	statistics 
 

La población se define como todas las personas con nacionalidad argentina presentes o 
temporalmente ausentes	del	país,	y	los	extranjeros	establecidos	permanentemente	en	el	país. 
En el Gráfico 1.a. se puede observar el crecimiento de la población de Argentina del 2011 al 2021. 
La	tasa	de	crecimiento	anual	es	de	1.04%	y	en	los	10	años	considerados	la	población ha crecido un 
10,89%.	Se	ha	estimado	un	comportamiento	exponencial,	que	coincide	aproximadamente	con	los	
resultados	 provisionales	 del	 censo	 del	 año	 2022.	 Estos	 resultados	 indican	 que	 se	 espera	 que	 la	
población	 siga	 creciendo	 en	 los	 próximos	 años.	 En	 los	 ítems	 posteriores	 se	 analizará	 este	
crecimiento de acuerdo con la edad de los individuos. 
 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	and	vital	statistics.
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La	población	se	define	como	todas	las	personas	con	nacionalidad	argentina	
presentes	o	temporalmente	ausentes	del	país,	y	los	extranjeros	establecidos	per-
manentemente en el país.

En	el	Gráfico	1.a.	se	puede	observar	el	crecimiento	de	la	población	de	Argen-
tina	del	2011	al	2021.	La	tasa	de	crecimiento	anual	es	de	1.04%	y	en	los	10	años	
considerados	la	población	ha	crecido	un	10,89%.	Se	ha	estimado	un	comporta-
miento	exponencial,	que	coincide	aproximadamente	con	los	resultados	provisio-
nales	del	censo	del	año	2022.	Estos	resultados	indican	que	se	espera	que	la	pobla-
ción	siga	creciendo	en	los	próximos	años.	En	los	ítems	posteriores	se	analizará	
este crecimiento de acuerdo con la edad de los individuos.

Gráfico A2 Porcentaje de población anciana respecto a la población total

 
Gráfico A-2 Porcentaje	de	población	anciana	respecto	a	la	población	total 
Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population and vital statistics 

 
La población	 adulta	 mayor	 está	 formada	 por	 las	 personas	 de	 65	 años	 y	 más.	 En	 el	 período	
analizado,	el	porcentaje	de	la	población	anciana	también	registra	un	crecimiento.	Esto	indica	que	el	
país	 tendrá	 que	 enfrentar	 una	 serie de desafíos sociales y económicos específicos debido al 
envejecimiento	de	 la	población.	Estas	tendencias	demográficas	tienen	una	serie	de	 implicaciones	
para	el	gasto	público	y	privado	en	jubilaciones	y	atención	médica.	También,	será	condicionante	del 
crecimiento económico y el bienestar. 
 

 
Gráfico A-3 Porcentaje	de	población	joven	respecto	a	la	población	total 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	and	vital	statistics 
 
Se considera población	joven	a	toda	persona	menor	de	15	años.	De	acuerdo	con	el	Gráfico	1.c.,	la	
población	 joven	 muestra	 un	 decrecimiento	 de	 1,6%	 en	 10	 años.	 motivado	 posiblemente	 por	 la	
caída de la tasa de natalidad generada por cambios sociales, tales como la inserción de la mujer	en	
el mercado laboral,	razones	económicas	y	culturales,	entre	otras.	 
De	 la	 misma	 manera	 que	 la	 población	 anciana,	 las	 personas	 menores	 de	 15	 años	 tienen	
dependencia	de	la	población	en	edad	de	trabajar	y	necesidad	de	gasto	público	y	privado	en	salud y 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	and	vital	statistics

La	población	adulta	mayor	está	formada	por	las	personas	de	65	años	y	más.	
En	el	período	analizado,	el	porcentaje	de	la	población	anciana	también	registra	
un	crecimiento.	Esto	indica	que	el	país	tendrá	que	enfrentar	una	serie	de	desafíos	
sociales	y	económicos	específicos	debido	al	envejecimiento	de	la	población.	Estas	
tendencias	demográficas	tienen	una	serie	de	implicaciones	para	el	gasto	público	
y	 privado	 en	 jubilaciones	 y	 atención	médica.	También,	 será	 condicionante	 del	
crecimiento económico y el bienestar.
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Gráfico A3 Porcentaje de población joven respecto a la población total
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Se	considera	población	joven	a	toda	persona	menor	de	15	años.	De	acuerdo	
con	el	Gráfico	1.c.,	la	población	joven	muestra	un	decrecimiento	de	1,6%	en	10	
años.	motivado	posiblemente	por	 la	caída	de	 la	 tasa	de	natalidad	generada	por	
cambios	sociales,	tales	como	la	inserción	de	la	mujer	en	el	mercado	laboral,	razo-
nes económicas y culturales, entre otras. 

De	la	misma	manera	que	la	población	anciana,	las	personas	menores	de	15	
años	tienen	dependencia	de	la	población	en	edad	de	trabajar	y	necesidad	de	gasto	
público	y	privado	en	salud	y	educación.	
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Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 
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Gráfico A-4 PIB nominal 

Fuente:	OECD,	Aggregate	National	Accounts:	Gross	domestic	product 
 
PIB	nominal	 (también	conocido	como	PIB	a	precios	 actuales	o	PIB	en	valor).	Este	 indicador	es	
menos	apropiado	para	comparaciones	a	lo	largo	del	tiempo,	dado	que	los	cambios	son	ocasionados	
no solo por el crecimiento real, sino también por cambios en los precios y la PPA. En Argentina, 
durante	el	año	2020, el	aislamiento	social	obligatorio	determinado	por	la	pandemia	COVID-19 fue 
muy	amplio,	lo	que	generó	en	un	descenso	abrupto	en	la	actividad	económica.	 
 

 
Gráfico A-5 Inversión	extranjera	directa 

Fuente:	OECD,	Benchmark	definition,	4th	edition	(BMD4):	Foreign	direct	investment:	financial 
flows,	main	aggregates 

 
Los	 flujos	 de	 Inversión	 Extranjera	 Directa	 (IED)	 registran	 el	 valor	 de	 las	 transacciones	
transfronterizas	relacionadas	con	la	inversión	directa	durante un período de tiempo determinado. 
El	comportamiento	de	 las	inversiones	ha	sido	muy	volátil	en	 los	últimos	diez	años.	Se	muestran	
años	de	marcada	caída	(2012,	2013,	2015	y	2017)	y	otros	de	franco	aumento	(2014,	2016,	2018).	
La	caída	del	año	2020	puede	ser	explicada	por	la	inmovilización	de	personas	y	capitales	generada	
por	 la	 pandemia	 COVID-19. En cambio, las otras fluctuaciones tanto ascendentes como 
descendentes	 pueden	 ser	 explicadas	 por	 cambios	 macroeconómicos	 y	 de	 políticas	 externas	
definidos por los diferentes gobiernos.  
 
Mientras	 que	 algunos	 gobiernos	 fueron	 más mercados internistas, otros fueron más 

Fuente:	OECD,	Aggregate	National	Accounts:	Gross	domestic	product

PIB	nominal	(también	conocido	como	PIB	a	precios	actuales	o	PIB	en	valor).	
Este indicador es menos apropiado para comparaciones a lo largo del tiempo, 
dado	que	los	cambios	son	ocasionados	no	solo	por	el	crecimiento	real,	sino	tam-
bién	por	cambios	en	los	precios	y	la	PPA.	En	Argentina,	durante	el	año	2020,	el	
aislamiento	social	obligatorio	determinado	por	la	pandemia	COVID-19	fue	muy	
amplio,	lo	que	generó	en	un	descenso	abrupto	en	la	actividad	económica.	
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Fuente:	OECD,	Benchmark	definition,	4th	edition	(BMD4):	Foreign	direct	investment:	finan-
cial	flows,	main	aggregates
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Los	 flujos	 de	 Inversión	Extranjera	Directa	 (IED)	 registran	 el	 valor	 de	 las	
transacciones	 transfronterizas	 relacionadas	 con	 la	 inversión	 directa	 durante	 un	
período de tiempo determinado.

El	comportamiento	de	las	inversiones	ha	sido	muy	volátil	en	los	últimos	diez	
años.	Se	muestran	años	de	marcada	caída	(2012,	2013,	2015	y	2017)	y	otros	de	
franco	aumento	(2014,	2016,	2018).	La	caída	del	año	2020	puede	ser	explicada	por	
la	inmovilización	de	personas	y	capitales	generada	por	la	pandemia	COVID-19.	
En	cambio,	las	otras	fluctuaciones	tanto	ascendentes	como	descendentes	pueden	
ser	explicadas	por	cambios	macroeconómicos	y	de	políticas	externas	definidos	
por los diferentes gobiernos. 

Mientras	que	algunos	gobiernos	fueron	más	mercados	internistas,	otros	fue-
ron	más	internacionalistas.	La	política	exterior	fue	resultado	de	las	preferencias	de	
los	cuadros	gubernamentales	vigentes	y	además	enfrentó	grados	significativos	de	
restricciones	nacionales	e	internacionales	(Merke	y	Doval1,	2022).	

Precios e Inflación
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internacionalistas.	 La	 política	 exterior	 fue	 resultado	 de	 las	 preferencias	 de	 los	 cuadros	
gubernamentales vigentes y además enfrentó grados significativos de restricciones nacionales e 
internacionales	(Merke	y	Doval1,	2022).	 
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Gráfico A-6 Índices	de	nivel	de	precios 

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	OECD	(2023),	Purchasing	power	parities	(PPP)	(indicator)	y	
OECD	(2023),	Exchange	rates	(indicator).	 

 
Los índices comparativos del nivel de precios son las relaciones entre la paridad del poder 
adquisitivo	 y	 los	 tipos	 de cambio del mercado. Esta serie proporciona una medida de las 
diferencias	en	los	niveles	generales	de	precios	de	los	países	(OCDE2,	2023).	La	caída	presente	en	
el	gráfico	representa	un	incremento	de	los	precios	relativos	para	la	importación	de	maquinaria	y un 
abaratamiento	relativo	de	las	exportaciones	nacionales. 
 

                                                      
1 Merke,	F.	&	Doval,	G.	(2022).	Argentinian	foreign	policy.	In	Oxford Research Encyclopedia of International Studies. 
2 OECD	(2023),	Price	level	indices	(indicator).	doi:	10.1787/c0266784-en	(Accessed	on	21	March	2023). 

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	OECD	(2023),	Purchasing	power	parities	(PPP)	 
(indicator)	y	OECD	(2023),	Exchange	rates	(indicator).	

1	Merke,	F.	&	Doval,	G.	(2022).	Argentinian	foreign	policy.	In	Oxford Research Encyclopedia 
of International Studies.
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Los índices comparativos del nivel de precios son las relaciones entre la pari-
dad	del	poder	adquisitivo	y	los	tipos	de	cambio	del	mercado.	Esta	serie	proporcio-
na una medida de las diferencias en los niveles generales de precios de los países 
(OCDE2,	2023).	La	caída	presente	en	el	gráfico	representa	un	incremento	de	los	
precios	relativos	para	la	importación	de	maquinaria	y	un	abaratamiento	relativo	
de	las	exportaciones	nacionales.

Gráfico A7 Inflación

 
Gráfico A-7 Inflación 

Fuente:	OECD,	Prices:	Consumer	prices 
 
La	 inflación	 medida	 por	 el	 índice	 de	 precios	 al	 consumo/consumidor	 (IPC)	 se	 define como el 
cambio	en	los	precios	de	una	cesta/canasta	de	productos	y	servicios	normalmente	adquiridos	por	
grupos específicos de hogares. Argentina	es	un	país	que	ha	presentado	problemas	para	controlar	la	
inflación en varias etapas de su historia. Si bien no existe	un	indicador	de	inflación	en	sí,	el	índice	
de	precios	al	consumidor	puede	ser	entendido	como	una	buena	aproximación	del	costo	de	vida	de	
las	familias,	ya	que	abarca	bienes	y	servicios	consumidos	por	este	sector.	En	los	últimos	dos	años,	
el IPC ha presentado aumentos significativos. Esta tendencia genera conflictos entre el sector 
empresarial	 y	 trabajadores	 por	 causa	 de	 reclamos	 por	 aumentos	 salariales.	 Además,	 produce	
distorsiones	 en	 el	 sistema	 de	 precios,	 dando	 señales	 confusas	 al	 mercado.	 Estos	 fenómenos 
impactan directamente en el bienestar de los hogares, afectando sus posibilidades en el acceso a 
bienes y servicios esenciales.  
 

 
Gráfico A-8 Previsión de inflación 

Fuente:	Encuesta	de	expectativas	de	Inflación,	Centro	de	Investigación	en	Finanzas,	Universidad	
Torcuato	Di	Tella 

Fuente:	OECD,	Prices:	Consumer	prices

La	inflación	medida	por	el	índice	de	precios	al	consumo/consumidor	(IPC)	se	
define	como	el	cambio	en	los	precios	de	una	cesta/canasta	de	productos	y	servi-
cios	normalmente	adquiridos	por	grupos	específicos	de	hogares.	Argentina	es	un	
país	que	ha	presentado	problemas	para	controlar	la	inflación	en	varias	etapas	de	
su	historia.	Si	bien	no	existe	un	indicador	de	inflación	en	sí,	el	índice	de	precios	al	
consumidor	puede	ser	entendido	como	una	buena	aproximación	del	costo	de	vida	
de	las	familias,	ya	que	abarca	bienes	y	servicios	consumidos	por	este	sector.	En	
los	últimos	dos	años,	el	IPC	ha	presentado	aumentos	significativos.	Esta	tendencia	
genera	conflictos	entre	el	sector	empresarial	y	trabajadores	por	causa	de	reclamos	
por aumentos salariales. Además, produce distorsiones en el sistema de precios, 
dando	señales	confusas	al	mercado.	Estos	fenómenos	impactan	directamente	en	

2	OECD	(2023),	Price	 level	 indices	 (indicator).	doi:	10.1787/c0266784-en	 (Accessed	on	21	
March	2023).
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el bienestar de los hogares, afectando sus posibilidades en el acceso a bienes y 
servicios esenciales. 

Gráfico A8 Previsión de inflación
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Torcuato	Di	Tella 

Fuente:	Encuesta	de	expectativas	de	Inflación,	Centro	de	Investigación 
en	Finanzas,	Universidad	Torcuato	Di	Tella

En	esta	sección,	se	utilizó	la	Encuesta	de	Expectativas	de	Inflación	(EI)	ela-
borada	por	el	CIF	desde	el	año	2006.	Este	relevamiento	tiene	como	objetivo	reca-
bar	la	opinión	del	público	respecto	de	la	trayectoria	del	nivel	general	de	precios	
durante	los	próximos	doce	meses.	De	esta	forma,	se	provee	una	estimación	de	la	
“inflación	percibida”	esperada	que	incide,	entre	otras	cosas,	sobre	negociaciones	
salariales,	decisiones	de	consumo	de	los	agentes,	su	apreciación	del	desempeño	
de	la	economía,	y	su	confianza	en	el	gobierno	(CIF3,	2023).

En	los	últimos	dos	años	se	ha	mostrado	una	tendencia	al	alza	de	la	inflación	
esperada	por	 los	encuestados.	Se	muestra	un	pico	en	noviembre	del	año	2022,	
probablemente motivado por cuestiones de coyuntura política y económica. Es 
decir,	los	individuos	piensan	que	la	inflación	seguirá	subiendo	en	el	próximo	año,	
y	esta	percepción	es	cada	vez	mayor.

3	 CIF	 (2023).	 Encuesta	 de	 expectativas	 de	 inflación.	 https://www.utdt.edu/ver_contenido.
php?id_contenido=2593&id_item_menu=4988	(Accessed	on	21	March	2023).
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Gráfico A9 Índice de confianza del consumidor

 
En	esta	sección,	se	utilizó	la	Encuesta	de	Expectativas	de	Inflación	(EI)	elaborada	por	el	CIF	desde	
el	año	2006.	Este	relevamiento	tiene	como	objetivo	recabar	la	opinión	del público	respecto	de	la	
trayectoria	del	nivel	general	de	precios	durante	los	próximos	doce	meses.	De	esta	forma,	se	provee	
una estimación de la “inflación percibida” esperada que incide, entre otras cosas, sobre 
negociaciones salariales, decisiones de consumo	de	los	agentes,	su	apreciación	del	desempeño	de	
la	economía,	y	su	confianza	en	el	gobierno (CIF3,	2023). 
En	 los	 últimos	 dos	 años	 se	 ha	mostrado	 una	 tendencia	 al	 alza	 de	 la	 inflación	 esperada	 por	 los	
encuestados.	 Se	 muestra	 un	 pico	 en	 noviembre	 del	 año	 2022, probablemente motivado por 
cuestiones	 de	 coyuntura	 política	 y	 económica.	 Es	 decir,	 los	 individuos	 piensan	 que	 la	 inflación	
seguirá	subiendo	en	el	próximo	año,	y	esta	percepción	es	cada	vez	mayor. 
 

 
Gráfico A-9 Índice	de	confianza	del	consumidor 

Fuente:	Centro	de	Investigación	en	Finanzas,	Universidad	Torcuato	di	Tella;	Serie	Histórica	CCI 
 
El ICC se construye a partir de los resultados de una encuesta. Se le presta gran interés a estas 
estadísticas pues	revelan	con	relativa	rapidez	el	"humor"	de	los	consumidores,	que	determinará	las	
decisiones	 de	 compra	 a	 corto	 y	 mediano	 plazo	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 evolución	 de	 los	 indicadores	
macroeconómicos	 en	 los	 próximos	 trimestres	 (CIF4,	 2023). Las variaciones de este índice 
coinciden	con	los	cambios	de	gobierno	(años	2011,	2015,	2019). 
 
Educación  
 

                                                      
3 CIF	 (2023).	 Encuesta	 de	 expectativas	 de	 inflación.	
https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2593&id_item_menu=4988	(Accessed	on	21	March	2023). 
4  CIF(2023).	Índice	de	Confianza	del	Consumidor	(ICC).	 
https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=2573&id_item_menu=4985 (Accessed	on	21	March	2023). 

Fuente:	Centro	de	Investigación	en	Finanzas,	 
Universidad	Torcuato	di	Tella;	Serie	Histórica	CCI

El ICC se construye a partir de los resultados de una encuesta. Se le presta 
gran	interés	a	estas	estadísticas	pues	revelan	con	relativa	rapidez	el	“humor”	de	
los	 consumidores,	 que	 determinará	 las	 decisiones	 de	 compra	 a	 corto	 y	media-
no	plazo	y	por	lo	tanto	la	evolución	de	los	indicadores	macroeconómicos	en	los	
próximos	trimestres	(CIF4,	2023).	Las	variaciones	de	este	índice	coinciden	con	
los	cambios	de	gobierno	(años	2011,	2015,	2019).
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Gráfico A10 Número de estudiantes

 
Gráfico A-10 Número	de	estudiantes 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicator 
 
El	 número	 de	 estudiantes	 se	 define	 como	 el	 número	 de	 matriculados	 en	 un	 determinado	 nivel	
educativo.	 Este	 indicador	 se	mide	 como	 un	 índice,	 año	 base	 2015,	 y	 se	 consideran	 los	 niveles	
primario,	secundario	y	postsecundario	no	terciario	(OCDE5,	2023).	En	este	período	se	observa un 
aumento en todos los niveles, sobre todo en el nivel terciario.  
 

 
Gráfico A-11 Población con educación superior 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	attainment	and	labour-force status 
 
La	 población	 con	 educación	 superior	 se	 define	 como	 aquellas	 personas	 que	 han	 completado	 el	
nivel	más	alto	de	educación.	Esto	incluye	tanto	programas	teóricos	que	conducen	a	la	investigación	
avanzada	 o	 profesiones	 altamente	 calificadas	 como	 la	 medicina,	 así como programas más 
vocacionales.	En	los	últimos	años	ha	habido	un	aumento	para	ambas	franjas	etarias,	pero	el	grupo	
de	 55	 a	 64	 años	 ha	 presentado	 un	 crecimiento	mayor	 que	 el	 otro.	Esto	 puede	 deberse	 a	 que	 en	

                                                      
5 OECD	(2023),	Number	of	students	(indicator).	doi:	10.1787/efa0dd43-en	(Accessed	on	21	March	2023) 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicator

4	CIF(2023).	Índice	de	Confianza	del	Consumidor	(ICC).	https://www.utdt.edu/ver_contenido.
php?id_contenido=2573&id_item_menu=4985	(Accessed	on	21	March	2023).
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El	número	de	estudiantes	se	define	como	el	número	de	matriculados	en	un	
determinado	nivel	educativo.	Este	 indicador	se	mide	como	un	índice,	año	base	
2015, y se consideran los niveles primario, secundario y postsecundario no tercia-
rio	(OCDE5,	2023).	En	este	período	se	observa	un	aumento	en	todos	los	niveles,	
sobre todo en el nivel terciario. 

Gráfico A11 Población con educación superior
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Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	attainment	and	labour-force status 
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avanzada	 o	 profesiones	 altamente	 calificadas	 como	 la	 medicina,	 así como programas más 
vocacionales.	En	los	últimos	años	ha	habido	un	aumento	para	ambas	franjas	etarias,	pero	el	grupo	
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5 OECD	(2023),	Number	of	students	(indicator).	doi:	10.1787/efa0dd43-en	(Accessed	on	21	March	2023) 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	attainment	and	labour-force	status

La	población	con	educación	superior	se	define	como	aquellas	personas	que	
han completado el nivel más alto de educación. Esto incluye tanto programas 
teóricos	que	conducen	a	la	investigación	avanzada	o	profesiones	altamente	cali-
ficadas	como	la	medicina,	así	como	programas	más	vocacionales.	En	los	últimos	
años	ha	habido	un	aumento	para	ambas	franjas	etarias,	pero	el	grupo	de	55	a	64	
años	ha	presentado	un	crecimiento	mayor	que	el	otro.	Esto	puede	deberse	a	que	en	
Argentina	la	educación	superior	pública	es	gratuita	y	de	buena	calidad,	pero	que	a	
los	jóvenes	no	les	interesa	tanto	tener	un	título	universitario.

5	OECD	(2023),	Number	of	students	(indicator).	doi:	10.1787/efa0dd43-en	(Accessed	on	21	
March	2023)
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Gráfico A12 Pruebas PISA

Argentina	la	educación	superior	pública	es	gratuita	y	de	buena	calidad,	pero	que	a	los	jóvenes	no	
les interesa tanto tener un título universitario. 
 

 
Gráfico A-12 Pruebas PISA 

Fuente:	OCDE,	datos	PISA	2018	y	para	años	anteriores	OCDE	2014c,	OCDE	2010, OCDE	2007	y	
OCDE	20036 

 
Las	pruebas	PISA	ponen	el	acento	sobre	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	torno	a	los	15	años, 
ello representa un punto intermedio en la educación secundaria obligatoria de Argentina. El 
desempeño	de	los	estudiantes	y	sus	logros	  se	ordenan	en	niveles	según	el	grado	de	dificultad	de	
las	tareas	que		logran	resolver	exitosamente,	siendo	6	el	nivel	más	alto	y	1b	el	nivel	más	bajo.	En	
2018	 para	 alcanzar	 el	 nivel	 6	 se	 necesitaban	 obtener	 como	mínimo	 707,93	 puntos	 en	 Ciencias,	
698,32 puntos	en	Lectura	y	669,30	puntos	en	Matemática,	mientras	que	el	nivel	1b	se	lograba	con	
260,54	 en	 Ciencias,	 262,04	 en	 Lectura	 y	 357,77	 en	 Matemática. Si se consideran todas las 
ediciones	 de	 PISA,	 se	 destaca	 que	 desde	 2006	 Argentina	 se	 mantiene	 prácticamente igual en 
Matemática	(381	a	379	puntos),	mejora	en	Ciencias	(391	a	404	puntos)	y	en	Lectura	(374	a	402).	
En	relación	con	los	resultados	obtenidos	en	la	prueba	PISA	2018,	Argentina	aún	tiene	el	desafío	de	
lograr	que	todos	los	estudiantes	alcancen	el	nivel	mínimo de competencias en cada área evaluada. 
 
 

                                                      
6https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/resultados_pisa_2018_-_informe_nacional_-_argentina.pdf 

Fuente:	OCDE,	datos	PISA	2018	y	para	años	anteriores	OCDE	2014c,	OCDE	2010,	 
OCDE	2007	y	OCDE	20036

Las	pruebas	PISA	ponen	el	acento	sobre	los	estudiantes	que	se	encuentran	en	
torno	a	los	15	años,	ello	representa	un	punto	intermedio	en	la	educación	secun-
daria	obligatoria	de	Argentina.	El	desempeño	de	los	estudiantes	y	sus	logros		se	
ordenan	en	niveles	según	el	grado	de	dificultad	de	las	tareas	que		logran	resolver	
exitosamente,	siendo	6	el	nivel	más	alto	y	1b	el	nivel	más	bajo.	En	2018	para	al-
canzar	el	nivel	6	se	necesitaban	obtener	como	mínimo	707,93	puntos	en	Ciencias,	
698,32	puntos	en	Lectura	y	669,30	puntos	en	Matemática,	mientras	que	el	nivel	
1b	se	lograba	con	260,54	en	Ciencias,	262,04	en	Lectura	y	357,77	en	Matemática.	
Si	se	consideran	todas	las	ediciones	de	PISA,	se	destaca	que	desde	2006	Argentina	
se	mantiene	prácticamente	 igual	en	Matemática	 (381	a	379	puntos),	mejora	en	
Ciencias	(391	a	404	puntos)	y	en	Lectura	(374	a	402).	En	relación	con	los	resul-
tados	obtenidos	en	la	prueba	PISA	2018,	Argentina	aún	tiene	el	desafío	de	lograr	
que	todos	los	estudiantes	alcancen	el	nivel	mínimo	de	competencias	en	cada	área	
evaluada.

6	 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2022/07/resultados_pisa_2018_-_informe_
nacional_-_argentina.pdf
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Gráfico A13 Jóvenes sin empleo, educación o formación

 
Gráfico A-13 Jóvenes	sin	empleo,	educación	o	formación 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Transition	from	school	to	work 
 
Este indicador presenta la proporción	de	jóvenes	que	no	tienen	empleo,	ni	educación	ni	formación	
(NINI)	 como	porcentaje	 del	 número	 total	 de	 jóvenes	 en	 el	 grupo	de	 edad	 correspondiente. Este 
dato	 resulta	 preocupante,	 dado	 que	 en	 promedio,	 una	 quinta	 parte	 de	 la	 población	 en	 edad	 de	
formarse (en	forma	teórica	o	práctica)	para	el	ámbito	laboral	no	lo	está	haciendo.	Esta	realidad	no	
solo	 influye	 en	 el	 período	 en	 estudio,	 sino	 que	 también	 va	 a	 influir	 sobre	 el	 bienestar	 en	 años	
siguientes,	ya	que	diluye	la	capacidad	de	subsistencia	futura	de	esta generación. 
 

 
Gráfico A-14 Gasto en educación superior 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicators 
 
El gasto en educación superior es el gasto total en el nivel más alto de educación,	que	 cubre	el	
gasto	 privado	 en	 escuelas,	 universidades	 y	 otras	 instituciones	 privadas	 que	 brindan	 o	 apoyan	
servicios educativos. En este caso, el aporte estatal hacia organismos educativos no estatales sirve 
para suplir la falta de establecimientos de gestión	pública	en	ciertas	regiones	o	barrios.	 
 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Transition	from	school	to	work

Este	indicador	presenta	la	proporción	de	jóvenes	que	no	tienen	empleo,	ni	
educación	ni	formación	(NINI)	como	porcentaje	del	número	total	de	jóvenes	en	
el	grupo	de	edad	correspondiente.	Este	dato	resulta	preocupante,	dado	que	en	pro-
medio,	una	quinta	parte	de	la	población	en	edad	de	formarse	(en	forma	teórica	o	
práctica)	para	el	ámbito	laboral	no	lo	está	haciendo.	Esta	realidad	no	solo	influye	
en	el	período	en	estudio,	sino	que	también	va	a	influir	sobre	el	bienestar	en	años	
siguientes,	ya	que	diluye	la	capacidad	de	subsistencia	futura	de	esta	generación.

Gráfico A14 Gasto en educación superior

 
Gráfico A-13 Jóvenes	sin	empleo,	educación	o	formación 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Transition	from	school	to	work 
 
Este indicador presenta la proporción	de	jóvenes	que	no	tienen	empleo,	ni	educación	ni	formación	
(NINI)	 como	porcentaje	 del	 número	 total	 de	 jóvenes	 en	 el	 grupo	de	 edad	 correspondiente. Este 
dato	 resulta	 preocupante,	 dado	 que	 en	 promedio,	 una	 quinta	 parte	 de	 la	 población	 en	 edad	 de	
formarse (en	forma	teórica	o	práctica)	para	el	ámbito	laboral	no	lo	está	haciendo.	Esta	realidad	no	
solo	 influye	 en	 el	 período	 en	 estudio,	 sino	 que	 también	 va	 a	 influir	 sobre	 el	 bienestar	 en	 años	
siguientes,	ya	que	diluye	la	capacidad	de	subsistencia	futura	de	esta generación. 
 

 
Gráfico A-14 Gasto en educación superior 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicators 
 
El gasto en educación superior es el gasto total en el nivel más alto de educación,	que	 cubre	el	
gasto	 privado	 en	 escuelas,	 universidades	 y	 otras	 instituciones	 privadas	 que	 brindan	 o	 apoyan	
servicios educativos. En este caso, el aporte estatal hacia organismos educativos no estatales sirve 
para suplir la falta de establecimientos de gestión	pública	en	ciertas	regiones	o	barrios.	 
 

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicators
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El gasto en educación superior es el gasto total en el nivel más alto de edu-
cación,	que	cubre	el	gasto	privado	en	escuelas,	universidades	y	otras	instituciones	
privadas	que	brindan	o	apoyan	servicios	educativos.	En	este	caso,	el	aporte	estatal	
hacia organismos educativos no estatales sirve para suplir la falta de estableci-
mientos	de	gestión	pública	en	ciertas	regiones	o	barrios.	

Empleo, desigualdad y brechas salariales

Gráfico A15 Población en edad de trabajarEmpleo, desigualdad y brechas salariales 
 

 
Gráfico A-15 Población	en	edad	de	trabajar 

Fuente:	INDEC	-Tasa de actividad - 3ros trimestres de 2016-2022 
 
La tasa de	 actividad	 es	 el	 cociente	 entre	 la	 población	 económicamente	 activa	 (PEA7)	 y	 la	
población total. La	TA	desde	el	año	2016	a	la	actualidad	ha	mostrado	un	crecimiento	del	2.2	%. 
La	población	en	edad	de	trabajar	se	define	como	aquellas	de	15	a	64	años. 
 

 
Gráfico A-16 Tasa de empleo 

Fuente:	INDEC	-Principales	tasas	del	mercado	de	trabajo	del	total	nacional	urbano.	3ros	trimestres	
de 2016-2022 

 
La	Tasa	 de	 empleo	 (TE)	mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población 
total.	En	el	período	estudiado	se	observa	un	aumento	del	2.5	%	desde	el	año	2016	al	año	2022, y 
una	baja	importante	en	el	año	2020,	producto	de	la	pandemia	COVID	19,	recuperando	su	valor	a	

                                                      
7 Población ocupada y población desocupada. 

Fuente:	INDEC	-Tasa	de	actividad	-	3ros	trimestres	de	2016-2022

La tasa de actividad es el cociente entre la población económicamente activa 
(PEA7)	y	la	población	total.	La	TA	desde	el	año	2016	a	la	actualidad	ha	mostrado	
un	crecimiento	del	2.2	%.

La	población	en	edad	de	trabajar	se	define	como	aquellas	de	15	a	64	años.

7 Población ocupada y población desocupada.
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Gráfico A16 Tasa de empleo

Empleo, desigualdad y brechas salariales 
 

 
Gráfico A-15 Población	en	edad	de	trabajar 

Fuente:	INDEC	-Tasa de actividad - 3ros trimestres de 2016-2022 
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La	población	en	edad	de	trabajar	se	define	como	aquellas	de	15	a	64	años. 
 

 
Gráfico A-16 Tasa de empleo 

Fuente:	INDEC	-Principales	tasas	del	mercado	de	trabajo	del	total	nacional	urbano.	3ros	trimestres	
de 2016-2022 

 
La	Tasa	 de	 empleo	 (TE)	mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población 
total.	En	el	período	estudiado	se	observa	un	aumento	del	2.5	%	desde	el	año	2016	al	año	2022, y 
una	baja	importante	en	el	año	2020,	producto	de	la	pandemia	COVID	19,	recuperando	su	valor	a	

                                                      
7 Población ocupada y población desocupada. 

Fuente:	INDEC	-Principales	tasas	del	mercado	de	trabajo	del	total	nacional	urbano.	 
3ros	trimestres	de	2016-2022

La	Tasa	de	empleo	(TE)	mide	la	proporción	de	personas	ocupadas	con	rela-
ción a la población total. En el período estudiado se observa un aumento del 2.5 
%	desde	el	año	2016	al	año	2022,	y	una	baja	importante	en	el	año	2020,	producto	
de	la	pandemia	COVID	19,	recuperando	su	valor	a	partir	del	2021.

Gráfico A17 Empleo por actividadpartir del 2021. 
 

 
Gráfico A-17 Empleo por actividad 

Fuente:	INDEC	Rama	de	actividad	de	la	ocupación	principal	(2º	Trim	2022) 
 
Con	 respecto	 a	 la	 caracterización	de	 la	población	ocupada,	 en	 la	 composición	 según	 la	 rama	de	
actividad de la ocupación principal se destacan los sectores de comercio, servicios sociales y de la 
salud,	enseñanza	y	transporte.	En	términos	generales,	estos	4 sectores presentan un aumento en el 
período	analizado,	el	resto	de	los	sectores	presentan	una	tendencia	más	estancada.	 
 

 
Gráfico A-18 Tasa de desocupación 

Fuente:	INDEC	-Principales tasas del mercado de trabajo	del	total	nacional	urbano.	3ros	trimestres	
de 2016-2022 

 
La	Tasa	de	desempleo	se	calcula	como	porcentaje	entre	 la	población	desocupada	y	 la	población	
económicamente activa. La	 tasa	 de	 desocupación	 (TD),	 es	 decir	 las	 personas	 que	 no	 tienen	

Fuente:	INDEC	Rama	de	actividad	de	la	ocupación	principal	(2º	Trim	2022)
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Con	respecto	a	la	caracterización	de	la	población	ocupada,	en	la	composición	
según	la	rama	de	actividad	de	la	ocupación	principal	se	destacan	los	sectores	de	
comercio,	servicios	sociales	y	de	la	salud,	enseñanza	y	transporte.	En	términos	
generales,	estos	4	sectores	presentan	un	aumento	en	el	período	analizado,	el	resto	
de los sectores presentan una tendencia más estancada. 

Gráfico A18 Tasa de desocupación

partir del 2021. 
 

 
Gráfico A-17 Empleo por actividad 

Fuente:	INDEC	Rama	de	actividad	de	la	ocupación	principal	(2º	Trim	2022) 
 
Con	 respecto	 a	 la	 caracterización	de	 la	población	ocupada,	 en	 la	 composición	 según	 la	 rama	de	
actividad de la ocupación principal se destacan los sectores de comercio, servicios sociales y de la 
salud,	enseñanza	y	transporte.	En	términos	generales,	estos	4 sectores presentan un aumento en el 
período	analizado,	el	resto	de	los	sectores	presentan	una	tendencia	más	estancada.	 
 

 
Gráfico A-18 Tasa de desocupación 

Fuente:	INDEC	-Principales tasas del mercado de trabajo	del	total	nacional	urbano.	3ros	trimestres	
de 2016-2022 

 
La	Tasa	de	desempleo	se	calcula	como	porcentaje	entre	 la	población	desocupada	y	 la	población	
económicamente activa. La	 tasa	 de	 desocupación	 (TD),	 es	 decir	 las	 personas	 que	 no	 tienen	

Fuente:	INDEC	-Principales	tasas	del	mercado	de	trabajo	del	total	nacional	urbano.	 
3ros	trimestres	de	2016-2022

La	Tasa	de	desempleo	se	calcula	como	porcentaje	entre	la	población	des-
ocupada	y	la	población	económicamente	activa.	La	tasa	de	desocupación	(TD),	
es	decir	las	personas	que	no	tienen	ocupación	y	que	están	disponibles	para	tra-
bajar,	en	el	3º	trimestre	del	año	2022	fue	del	6.7%.	Como	en	los	casos	anteriores	
hubo	una	suba	importante	en	el	mismo	período	del	año	2020,	donde	trepó	hasta	
el	11.4	%,	como	resultado	de	las	medidas	tomadas	por	el	gobierno	durante	la	
pandemia.
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Gráfico A19 Tasa de desempleo juvenil
ocupación y	 que	 están	 disponibles	 para	 trabajar,	 en	 el	 3º	 trimestre	 del	 año	 2022	 fue	 del	 6.7%.	
Como	en	los	casos	anteriores	hubo	una	suba	importante	en	el	mismo	período	del	año	2020,	donde	
trepó	hasta	el	11.4	%,	como	resultado	de	las	medidas	tomadas	por	el	gobierno durante la pandemia. 
 

 
Gráfico A-19 Tasa	de	desempleo	juvenil 

Fuente:	INDEC 
 
La	tasa	de	desempleo	de	la	población	entre	14	y	29	años	muestra	una	suba	hasta	el	año	2020,	y	a	
partir	de	ese	año	se	presenta	una	caída	de	varios	puntos.	En	todo	el	período,	las	mujeres	presentan	
un	mayor	nivel	de	desempleo	que	los	hombres. 
 

 
Gráfico A-20 Brecha salarial de género 

Fuente:	Elaboración	DNEIyG	en	base	a	datos	de	la	EPH-Indec. 1er trimestre de 2020 a 2do 
trimestre de 2022. 

 
Las	 marcadas	 desigualdades	 a	 las	 que	 se	 enfrentan	 las	 mujeres	 en	 el	 mercado	 laboral	 por	 las	
diferencias en las retribuciones llevan	a	que,	en	promedio,	ellas	perciban	menores	ingresos	que	los	
varones.	La	 inserción	 laboral	en	 las	 ramas	más	precarizadas	e	 informales	 se	 traduce	en	mayores	

Fuente:	INDEC

La	tasa	de	desempleo	de	la	población	entre	14	y	29	años	muestra	una	suba	has-
ta	el	año	2020,	y	a	partir	de	ese	año	se	presenta	una	caída	de	varios	puntos.	En	todo	
el	período,	las	mujeres	presentan	un	mayor	nivel	de	desempleo	que	los	hombres.

Gráfico A20 Brecha salarial de géneroocupación y	 que	 están	 disponibles	 para	 trabajar,	 en	 el	 3º	 trimestre	 del	 año	 2022	 fue	 del	 6.7%.	
Como	en	los	casos	anteriores	hubo	una	suba	importante	en	el	mismo	período	del	año	2020,	donde	
trepó	hasta	el	11.4	%,	como	resultado	de	las	medidas	tomadas	por	el	gobierno durante la pandemia. 
 

 
Gráfico A-19 Tasa	de	desempleo	juvenil 

Fuente:	INDEC 
 
La	tasa	de	desempleo	de	la	población	entre	14	y	29	años	muestra	una	suba	hasta	el	año	2020,	y	a	
partir	de	ese	año	se	presenta	una	caída	de	varios	puntos.	En	todo	el	período,	las	mujeres	presentan	
un	mayor	nivel	de	desempleo	que	los	hombres. 
 

 
Gráfico A-20 Brecha salarial de género 

Fuente:	Elaboración	DNEIyG	en	base	a	datos	de	la	EPH-Indec. 1er trimestre de 2020 a 2do 
trimestre de 2022. 

 
Las	 marcadas	 desigualdades	 a	 las	 que	 se	 enfrentan	 las	 mujeres	 en	 el	 mercado	 laboral	 por	 las	
diferencias en las retribuciones llevan	a	que,	en	promedio,	ellas	perciban	menores	ingresos	que	los	
varones.	La	 inserción	 laboral	en	 las	 ramas	más	precarizadas	e	 informales	 se	 traduce	en	mayores	

Fuente:	Elaboración	DNEIyG	en	base	a	datos	de	la	EPH-Indec.	 
1er trimestre de 2020 a 2do trimestre de 2022.



7474

Las	marcadas	desigualdades	a	las	que	se	enfrentan	las	mujeres	en	el	mercado	
laboral	por	 las	diferencias	en	las	retribuciones	llevan	a	que,	en	promedio,	ellas	
perciban	menores	ingresos	que	los	varones.	La	inserción	laboral	en	las	ramas	más	
precarizadas	e	informales	se	traduce	en	mayores	desigualdades:	las	mujeres	pre-
sentan	mayores	niveles	de	pobreza	y	menores	ingresos	monetarios.

En el 2do trimestre de 2022, la brecha de ingreso total individual fue de 
25,3%.	Disminuyó	3	p.p.	con	respecto	al	trimestre	anterior	y	5,3	p.p.	respecto	al	
mismo	trimestre	del	año	anterior.	Si	bien	anteriormente	se	observaron	valores	más	
bajos	en	la	serie,	se	puede	ver	una	disminución	considerable	en	la	brecha.

Gráfico A21 Remuneración a los empleados por actividad económica
desigualdades:	las	mujeres	presentan	mayores	niveles	de	pobreza	y	menores	ingresos	monetarios. 
En el 2do trimestre de 2022,	la	brecha	de	ingreso	total	individual	fue	de	25,3%.	Disminuyó	3	p.p.	
con	respecto	al	 trimestre	anterior	y	5,3	p.p.	respecto	al	mismo	trimestre	del	año	anterior.	Si	bien	
anteriormente	 se	 observaron	 valores	 más	 bajos	 en	 la	 serie,	 se	 puede	 ver	 una	 disminución 
considerable en la brecha. 
 

 
Gráfico A-21 Remuneración a los empleados por actividad económica 

Fuente:	Ministerio	de	Economía	de	la	República Argentina 
 
Esta serie representa la remuneración bruta promedio de los asalariados registrados del sector 
privado	según	rama	de	actividad	en	pesos	corrientes.	Si	bien	se	ve	que, en términos generales, la 
remuneración	subió,	es	posible	que	haya	sido	por	acuerdos	paritarios	originados	por	alzas	en	los	
precios. No es posible determinar si efectivamente o no aumentó la capacidad de compra de los 
asalariados. 
 
Tecnología e Innovación 
 

 
Gráfico A-22 Acceso a Internet 

Fuente:	INDEC,	Dirección	Nacional	de	Estadísticas	Económicas.	Dirección	de	Estadísticas	de	

Fuente:	Ministerio	de	Economía	de	la	República	Argentina

Esta serie representa la remuneración bruta promedio de los asalariados 
registrados	del	sector	privado	según	rama	de	actividad	en	pesos	corrientes.	Si	
bien	se	ve	que,	en	 términos	generales,	 la	 remuneración	subió,	es	posible	que	
haya	 sido	 por	 acuerdos	 paritarios	 originados	 por	 alzas	 en	 los	 precios.	No	 es	
posible determinar si efectivamente o no aumentó la capacidad de compra de 
los asalariados.
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Tecnología e Innovación

Gráfico A22 Acceso a Internet

desigualdades:	las	mujeres	presentan	mayores	niveles	de	pobreza	y	menores	ingresos	monetarios. 
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Fuente:	Ministerio	de	Economía	de	la	República Argentina 
 
Esta serie representa la remuneración bruta promedio de los asalariados registrados del sector 
privado	según	rama	de	actividad	en	pesos	corrientes.	Si	bien	se	ve	que, en términos generales, la 
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Tecnología e Innovación 
 

 
Gráfico A-22 Acceso a Internet 

Fuente:	INDEC,	Dirección	Nacional	de	Estadísticas	Económicas.	Dirección	de	Estadísticas	de	
Fuente:	INDEC,	Dirección	Nacional	de	Estadísticas	Económicas.	 
Dirección	de	Estadísticas	de	Comercio	y	Servicios.	Argentina

Se considera acceso a internet a la conectividad a internet a través de un ISP 
(empresa	que	suministra	un	servicio	de	conexión	a	internet)	establecida	por	medio	
de	una	cuenta.	La	unidad	de	medida	utilizada	para	el	seguimiento	de	los	accesos	
es	la	cuenta,	que	identifica	la	relación	que	se	establece	entre	un	ISP	y	un	usuario	
o	grupo	de	usuarios	para	permitir	el	acceso	a	 la	 red.	A	partir	del	año	2015	 los	
accesos	a	internet	fijos	y	móviles	crecieron,	excepto	en	el	año	2020	que	hubo	un	
descenso	del	1%.	En	total	a	lo	largo	del	período	2015-2022	se	registró	un	aumento	
del	30%	.
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Gasto	interno	bruto	en	I+D

Gráfico A23 Gasto interno bruto en I+D

Comercio y Servicios. Argentina 
 
Se	 considera	 acceso	 a	 internet	 a	 la	 conectividad	 a	 internet	 a	 través	 de	 un	 ISP	 (empresa	 que	
suministra	un	servicio	de	conexión	a	internet)	establecida	por	medio	de	una	cuenta.	La	unidad	de	
medida	utilizada	para	el	seguimiento	de	los	accesos	es	la	cuenta,	que	identifica	la	relación	que	se	
establece entre un ISP y un usuario o grupo de usuarios para permitir el acceso a la red. A partir 
del	año	2015	los	accesos	a	internet	fijos	y	móviles	crecieron,	excepto	en	el	año	2020	que	hubo	un	
descenso	del	1%.	En	total	a	lo	largo	del	período	2015-2022	se	registró	un	aumento	del	30%	. 
 
Gasto	interno	bruto	en	I+D 

 
Gráfico A-23 Gasto	interno	bruto	en	I+D 

Fuente:	Dirección	Nacional	de	Información	Científica,	Subsecretaría	de	Estudios	y	Prospectiva	
(MINCyT).	Argentina 

 
Se observa	que	el	gasto	en	inversión	en	I+D	tuvo	picos	de	crecimiento	en	los	años	2012, 2013 y 
2015,	en	los	años	siguientes	tuvo	una	desaceleración	y	volvió	a	crecer	un	0,05	%	en	el	año	2020	a	
pesar	de	la	crisis	económica	ocasionada	por	la	pandemia	de	COVID-19. 
 

 
Gráfico A-24 Número	de	investigadores 

Fuente:	Dirección	Nacional	de	Información	Científica,	 
Subsecretaría	de	Estudios	y	Prospectiva	(MINCyT).	Argentina

Se	observa	que	el	gasto	en	inversión	en	I+D	tuvo	picos	de	crecimiento	en	los	
años	2012,	2013	y	2015,	en	los	años	siguientes	tuvo	una	desaceleración	y	volvió	
a	crecer	un	0,05	%	en	el	año	2020	a	pesar	de	la	crisis	económica	ocasionada	por	
la	pandemia	de	COVID-19.

Gráfico A24 Número de investigadores

Comercio y Servicios. Argentina 
 
Se	 considera	 acceso	 a	 internet	 a	 la	 conectividad	 a	 internet	 a	 través	 de	 un	 ISP	 (empresa	 que	
suministra	un	servicio	de	conexión	a	internet)	establecida	por	medio	de	una	cuenta.	La	unidad	de	
medida	utilizada	para	el	seguimiento	de	los	accesos	es	la	cuenta,	que	identifica	la	relación	que	se	
establece entre un ISP y un usuario o grupo de usuarios para permitir el acceso a la red. A partir 
del	año	2015	los	accesos	a	internet	fijos	y	móviles	crecieron,	excepto	en	el	año	2020	que	hubo	un	
descenso	del	1%.	En	total	a	lo	largo	del	período	2015-2022	se	registró	un	aumento	del	30%	. 
 
Gasto	interno	bruto	en	I+D 
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(MINCyT).	Argentina 

 
Se observa	que	el	gasto	en	inversión	en	I+D	tuvo	picos	de	crecimiento	en	los	años	2012, 2013 y 
2015,	en	los	años	siguientes	tuvo	una	desaceleración	y	volvió	a	crecer	un	0,05	%	en	el	año	2020	a	
pesar	de	la	crisis	económica	ocasionada	por	la	pandemia	de	COVID-19. 
 

 
Gráfico A-24 Número	de	investigadores 

Fuente:	OECD,	Main	Science	and	Technology	Indicators
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Se consideran investigadores a los profesionales dedicados a la concepción o 
creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así 
como	a	la	gestión	de	los	proyectos	correspondientes.	El	 indicador	“Número	de	
investigadores”	mostró	variaciones	interanuales	comprendidas	entre	-3%	y	7%	en	
el	período	2010-2019.

Gráfico A25 Hogares con acceso a computadora

Fuente:	OECD,	Main	Science	and	Technology	Indicators 
 
Se consideran investigadores a los profesionales dedicados a la concepción o creación de nuevos 
conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como a la gestión de los proyectos 
correspondientes. El indicador “Número de investigadores” mostró variaciones interanuales 
comprendidas entre -3%	y	7%	en	el	período	2010-2019. 
 

 
Gráfico A-25 Hogares	con	acceso	a	computadora 

Fuente:	INDEC-EPH,	MAUTIC.	Argentina. 
 
Se observa un decrecimiento del empleo de computadoras desde los hogares desde el 2017 al 2019 
(3.4	 %),	 mientras	 que	 a	 partir	 del	 2020	 se	 observa	 una	 marcada	 recuperación,	 producto	 de	 la	
pandemia	 COVID	 19,	 como	 consecuencia	 de	 la	 incorporación	 de	 gran	 cantidad	 de	 equipos	
tecnológicos	en	los	hogares	para	hacer	frente	tanto	al	 trabajo	virtual	como	al	aprendizaje	on-line 
impartido por las instituciones escolares de todos los niveles. Adicionalmente, en el cuarto 
trimestre	del	año 2021	se	registró	que	el	64,2%	de	los	hogares	tuvieron	acceso	a	computadora,	este	
indicador	no	muestra	diferencias	respecto	del	mismo	trimestre	del	año	2017.	 
 

 
Gráfico A-26 Empleo de las TIC 

Fuente:	INDEC-EPH,	MAUTIC.	Argentina.

Se observa un decrecimiento del empleo de computadoras desde los hoga-
res	desde	el	2017	al	2019	(3.4	%),	mientras	que	a	partir	del	2020	se	observa	una	
marcada	recuperación,	producto	de	la	pandemia	COVID	19,	como	consecuencia	
de	 la	 incorporación	de	gran	 cantidad	de	 equipos	 tecnológicos	 en	 los	 hogares	
para	hacer	frente	tanto	al	trabajo	virtual	como	al	aprendizaje	on-line	impartido	
por las instituciones escolares de todos los niveles. Adicionalmente, en el cuarto 
trimestre	del	año	2021	se	registró	que	el	64,2%	de	los	hogares	tuvieron	acceso	
a computadora, este indicador no muestra diferencias respecto del mismo tri-
mestre	del	año	2017.	
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Gráfico A26 Empleo de las TIC

Fuente:	OECD,	Main	Science	and	Technology	Indicators 
 
Se consideran investigadores a los profesionales dedicados a la concepción o creación de nuevos 
conocimientos, productos, procesos, métodos y sistemas, así como a la gestión de los proyectos 
correspondientes. El indicador “Número de investigadores” mostró variaciones interanuales 
comprendidas entre -3%	y	7%	en	el	período	2010-2019. 
 

 
Gráfico A-25 Hogares	con	acceso	a	computadora 

Fuente:	INDEC-EPH,	MAUTIC.	Argentina. 
 
Se observa un decrecimiento del empleo de computadoras desde los hogares desde el 2017 al 2019 
(3.4	 %),	 mientras	 que	 a	 partir	 del	 2020	 se	 observa	 una	 marcada	 recuperación,	 producto	 de	 la	
pandemia	 COVID	 19,	 como	 consecuencia	 de	 la	 incorporación	 de	 gran	 cantidad	 de	 equipos	
tecnológicos	en	los	hogares	para	hacer	frente	tanto	al	 trabajo	virtual	como	al	aprendizaje	on-line 
impartido por las instituciones escolares de todos los niveles. Adicionalmente, en el cuarto 
trimestre	del	año 2021	se	registró	que	el	64,2%	de	los	hogares	tuvieron	acceso	a	computadora,	este	
indicador	no	muestra	diferencias	respecto	del	mismo	trimestre	del	año	2017.	 
 

 
Gráfico A-26 Empleo de las TIC Fuente:	INDEC-EPH,	MAUTIC.	Argentina

En	el	período	2017-2021,	se	puede	observar	un	crecimiento	sostenido	tanto	
del	uso	de	Internet	(12,9%)	como	de	teléfonos	móviles	(6,9	%),	mientras	que	el	
uso de la PC ha decrecido desde el 2017 al 2020 y ascendido desde el 2021. El 
empleo	del	celular	ha	experimentado	mundialmente	un	crecimiento	muy	marcado	
en	los	últimos	años,	de	hecho,	la	tendencia	continúa,	dado	que	ofrecen	más	movi-
lidad,	geolocalización,	están	siempre	disponibles	y	la	mayoría	de	las	aplicaciones	
se	crean	pensando	primero	en	ellos.	Pero	sin	duda	las	PC	siguen	utilizándose	por	
sus	ventajas	de	forma,	diseño	y	tamaño.	Además,	permiten	procesar	y	almacenar	
datos	con	menor	margen	de	error.	El	87,2%	de	 la	población	utiliza	 internet,	el	
88,1%	utiliza	celular	y	el	42,3%	emplea	computadora	según	los	datos	obtenidos	
en	el	cuarto	trimestre	del	año	2021.
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Gráfico A27 Exportación de bienes de TIC

Fuente:	INDEC-EPH,	MAUTIC.	Argentina 
 
En el período 2017-2021, se puede observar un crecimiento sostenido tanto del uso de Internet 
(12,9%)	como	de	teléfonos	móviles	(6,9	%),	mientras	que	el	uso	de	la	PC	ha	decrecido	desde	el	
2017 al 2020 y ascendido desde el 2021. El empleo del celular ha experimentado	mundialmente un 
crecimiento	muy	marcado	en	los	últimos	años,	de	hecho, la	tendencia	continúa,	dado	que	ofrecen	
más	 movilidad,	 geolocalización,	 están	 siempre	 disponibles	 y	 la	 mayoría	 de	 las aplicaciones se 
crean	 pensando	 primero	 en	 ellos.	 Pero	 sin	 duda	 las	 PC	 siguen	 utilizándose	 por	 sus	 ventajas	 de	
forma,	diseño	y	tamaño.	Además, permiten procesar y almacenar datos con menor margen de error. 
El	87,2%	de	la	población	utiliza	internet,	el	88,1%	utiliza	celular	y	el	42,3%	emplea	computadora	
según	los	datos	obtenidos	en	el	cuarto	trimestre	del	año	2021. 
 

 
Gráfico A-27 Exportación	de	bienes	de	TIC 

Fuente:	Base	de	datos	sobre	comercio	de	productos	(Comtrade)	generada	por	la	División	de	
Estadísticas	de	las	Naciones	Unidas 

 
Las	 exportaciones	 de	 bienes	 de	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones	 incluyen	 los	
equipos	de	telecomunicaciones,	audio	y	video;	informático	y	afines;	los	componentes	electrónicos;	
y demás	 bienes	 de	 la	 tecnología	 de	 la	 información	 y	 las	 comunicaciones.	 Se	 excluyen	 los	
programas informáticos. Las	exportaciones	de	productos	TIC	representan	apenas	un	0,07%	sobre	
el	total	de	las	exportaciones	de	productos,	alcanzando	su	pico	en	el	año	2014 con	un	0,23%. 
 
 
II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos 
 
Bienestar económico 
 
Impacto Social 
 
Como	se	analizó	en	secciones	anteriores,	en	los	últimos	años	Argentina	presenta	un	deterioro	en	
los indicadores asociados con la calidad de vida de sus habitantes. El crecimiento de la población, 
sumado a un crecimiento de la población anciana y un decrecimiento	de	la	población	joven,	lleva	a	
alertar	 respecto	al	volumen	de	 la	 fuerza	de	 trabajo	en	 los	próximos	años.	Este	fenómeno,	creará	
problemas en la capacidad de subsistencia de la población y agotamiento de los sistemas de 
seguridad social.  
 
El mercado de	 trabajo	 presenta	 también	 situaciones	 de	 inestabilidad	 y	 es	 impactado	

Fuente:	Base	de	datos	sobre	comercio	de	productos	(Comtrade)	 
generada	por	la	División	de	Estadísticas	de	las	Naciones	Unidas

Las	exportaciones	de	bienes	de	tecnología	de	la	información	y	las	comuni-
caciones	incluyen	los	equipos	de	telecomunicaciones,	audio	y	video;	informá-
tico	y	afines;	los	componentes	electrónicos;	y	demás	bienes	de	la	tecnología	de	
la	información	y	las	comunicaciones.	Se	excluyen	los	programas	informáticos.	
Las	exportaciones	de	productos	TIC	representan	apenas	un	0,07%	sobre	el	total	
de	las	exportaciones	de	productos,	alcanzando	su	pico	en	el	año	2014	con	un	
0,23%.

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

Bienestar económico

Impacto Social

Como	se	analizó	en	secciones	anteriores,	en	los	últimos	años	Argentina	pre-
senta un deterioro en los indicadores asociados con la calidad de vida de sus 
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habitantes. El crecimiento de la población, sumado a un crecimiento de la pobla-
ción	anciana	y	un	decrecimiento	de	la	población	joven,	 lleva	a	alertar	respecto	
al	volumen	de	la	fuerza	de	trabajo	en	los	próximos	años.	Este	fenómeno,	creará	
problemas en la capacidad de subsistencia de la población y agotamiento de los 
sistemas de seguridad social. 

El	mercado	de	trabajo	presenta	también	situaciones	de	inestabilidad	y	es	im-
pactado constantemente por vaivenes macroeconómicos. La estructura del mis-
mo presenta una alta incidencia del sector Comercio. La brecha de género en el 
mercado	laboral,	si	bien	ha	mostrado	signos	de	mejora	en	los	últimos	años,	sigue	
siendo	un	tema	asociado	directamente	al	bienestar.	Hogares	monoparentales	con	
jefa	mujer	presentan	peores	indicadores	de	pobreza	que	otros.	

En el ámbito educativo si bien la cantidad de estudiantes ha aumentado, no 
existen	certezas	que	la	calidad	de	dicha	educación	se	adecue	a	las	necesidades	ac-
tuales	del	mercado	de	trabajo.	Es	necesario	que	las	propuestas	pedagógicas	estén	
más orientadas hacia cuestiones tecnológicas y computacionales, para lograr una 
inserción más efectiva al mercado laboral.

Por	todo	lo	expuesto,	el	desarrollo	de	algoritmos	para	aplicar	Modelos	fuzzy	
para	medir	Bienestar	económico	permitirá	tratar	con	la	incertidumbre	y	la	subje-
tividad	de	manera	más	eficaz.	Mediante	la	implementación	de	los	algoritmos	de-
sarrollados,	se	podrá	realizar	un	diagnóstico	de	la	realidad	de	forma	más	ajustada,	
utilizando	información	ya	existente	y	procesar	grandes	volúmenes	de	datos.

De	este	modo	tendrá	un	fuerte	impacto	social	dado	que	permitirá	mejorar	la	
distribución	de	subsidios	y	el	desarrollo	e	 implementación	de	política	públicas	
que	ayuden	a	mitigar	las	falencias.

Impacto Económico

El producto ha mostrado un comportamiento errático, así como también la 
inversión.	En	los	últimos	años	y	de	forma	sostenida,	el	nivel	general	de	precios	
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y la capacidad de compra de los ingresos de las familias se ha deteriorado como 
consecuencia de crisis macroeconómicas. 

Respecto	a	los	indicadores	del	mercado	de	trabajo	podemos	concluir	que	las	
oscilaciones	macroeconómicas	 se	 replican	en	este	ámbito.	La	 influencia	de	 los	
problemas	estructurales	en	sectores	económicos	que	afectan	el	bienestar	de	 las	
familias	hace	que	se	tengan	que	realizar	estudios	más	pormenorizados	para	lograr	
diagnosticar	la	realidad	de	mejor	manera.

De	acuerdo	con	el	informe	de	OREALC/UNESCO8	Santiago	(2007)	las	cau-
sas	de	la	desigual	distribución	del	ingreso	están	atribuidas	a	“la	inequitativa	dis-
tribución	del	patrimonio;	la	composición	demográfica	de	los	hogares	(las	familias	
de	menores	recursos	tienen	más	hijos	que	las	de	mayores	recursos);	la	educación	
(los	pobres	aún	no	alcanzan	un	umbral	educativo	que	les	permita	salir	de	la	pobre-
za);	el	empleo	(los	hogares	pobres	son	más	numerosos	y	tienen	menos	miembros	
que	reciben	ingresos);	y	finalmente,	el	gasto	social	cuando	es	regresivo	y	no	pro-
gresivo, esto es, cuando no cumple con su papel redistributivo”.

Las	políticas	económicas	resultan	ser	la	variable	explicativa	más	importante	
tanto	del	aumento	o	disminución	de	la	pobreza	como	de	la	inequidad	en	la	dis-
tribución de los ingresos. Estas políticas han dado como resultado una mayor 
concentración	de	la	riqueza,	así	como	el	aumento	de	la	exclusión	social,	la	des-
ocupación, la informalidad y la precariedad del empleo.

Consideramos	que	modelos	inteligentes	que	proporcionen	mejores	diagnósti-
cos	permitirán	diseñar	políticas	más	eficientes	que	ayuden	a	paliar	estas	dificultades.

Impacto Tecnológico y de Innovación

Como	hemos	visto	en	 los	gráficos	presentados	en	 la	sección	6,	se	observa	
un aumento sostenido del empleo de la tecnología en la población Argentina. Se 

8	OREALC/UNESCO	Santiago	(2007).	El	derecho	a	una	educación	de	calidad	para	todos	en	
América	Latina	y	el	Caribe.	REICE	-	Revista	Electrónica	Iberoamericana	sobre	Calidad,	Efica-
cia y Cambio en Educación, Vol. 5, N° 3.
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ha	evolucionado	en	los	últimos	tiempos	en	muchos	sectores	a	partir	de	la	incor-
poración de ciertos avances tecnológicos. Entre las aplicaciones más relevantes 
se	pueden	mencionar	el	Censo	Nacional	100%	online,	a	partir	de	un	sitio	seguro,	
que	permitió	relevar	datos	poblacionales	de	gran	envergadura	a	nivel	nacional.	
Por	otro	lado,	se	destaca	la	incorporación	del	Teletrabajo	por	parte	de	las	empre-
sas,	que	pudieron	adaptar	sus	sistemas	para	que	sus	empleados	trabajen	online,	
incluso	luego	de	la	Pandemia	del	COVID	19,	adoptando	otras	una	combinación	
de	la	presencialidad	con	la	virtualidad	(sistemas	mixtos).	Lo	mismo	ocurre	con	las	
Universidades,	 Institutos	de	Nivel	Superior	y	entidades	educativas	que	brindan	
capacitación,	donde	se	ofrecen	cursos	totalmente	virtuales	y	mixtos.	Además,	se	
observa un gran avance en la incorporación de las TIC como recursos didácticos, 
tanto	en	los	niveles	de	enseñanza	primaria	como	secundaria.	Se	puede	mencionar	
también	una	amplia	innovación	en	el	sector	comercial	(compra	y	venta	de	bienes	
y	servicios	online).

El	 desarrollo	 de	modelos	 fuzzy	 y	 sus	 correspondientes	 algoritmos	 para	 el	
procesamiento	de	grandes	volúmenes	de	datos	permitirá	captar	la	realidad	de	ma-
nera	más	fidedigna.	Este	diagnóstico	además	posibilitará	diseñar	mejores	políticas	
públicas	que	impacten	más	eficientemente	en	el	bienestar	de	la	población.	

Conclusión

Como se observa en el informe y diagnóstico socioeconómico, nuestro país 
está	 atravesando	 una	 crisis	 que	 ha	 conducido	 a	 unos	 niveles	 de	 pobreza	 into-
lerables,	 De	 acuerdo	 con	 el	 informe	 “Deudas	 sociales	 en	 la	Argentina	 urbana	
2010-2022”	del	Observatorio	de	la	Deuda	Social	Argentina	de	la	UCA	(diciembre	
2022),	 la	pobreza	monetaria	en	 la	Argentina	es	del	43,1%	de	 la	población	y	 la	
indigencia	de	8,1%;	y	según	la	misma	fuente,	el	61,6%	de	los	niños	es	pobre.

La	pobreza	es	un	 tema	esencial	en	el	análisis	de	 la	situación	social	de	 los	
países.	Esto	ha	llevado	a	realizar	numerosas	investigaciones	para	cuantificar	este	
fenómeno,	 que	 permitan	 caracterizarlo	 y	 compararlo	 intertemporalmente	 en	 el	
mismo	país	o	con	otras	naciones.	Una	medición	adecuada	de	la	pobreza	permitirá	



8383

tomar las medidas más pertinentes para ayudar a los individuos a superar esta 
dificultad	(Lazzari9,	2020).

En	 la	 “era	 de	 la	 complejidad”,	 como	 la	 han	 denominado	 los	 economistas	
Richard	Holt,	Barkley	Rosser	y	Davis	Colander	se	está	frente	a	situaciones	que	
deberán	ser	abordadas	desde	distintos	ángulos	y	metodologías.	Consideramos	que	
para	abordar	problemas	complejos	es	necesario	contar	con	un	marco	metodológi-
co	alternativo.	Un	nuevo	enfoque,	que,	aun	para	viejos	problemas,	suministre	no	
solo	una	rica	conceptualización,	sino	también	una	metodología	distinta,	capaz	de	
abarcar aspectos no tenidos en cuenta anteriormente.

Una	herramienta	a	utilizar	será	la	teoría	de	conjuntos	borrosos,	debido	a	que	
permite	construir	modelos	adecuados	a	partir	de	realidades	inciertas	que	presen-
tan	vaguedad	de	forma	intrínseca.	Los	modelos	que	utilizan	variables	lingüísticas,	
basados	en	fuzzy	sets,	pueden	representar	un	sistema	real	de	manera	muy	próxima	
a	como	lo	perciben	los	individuos,	donde	cada	parámetro	tiene	un	significado	fácil	
de entender.

Mediante	la	implementación	de	enfoques	alternativos,	tales	como	modelos	
fuzzy	 y	 algoritmos	 inteligentes,	 se	 podrán	 obtener	 soluciones	más	 eficientes	 a	
problemas	clásicos	y	actuales	del	bienestar,	que	permitirán	captar	la	complejidad	
presente en los mismos.

9		Lazzari,	L.	(2021).	Aportes	de	la	teoría	de	conjuntos	borrosos	al	estudio	y	medición	de	la	
pobreza	desde	un	enfoque	de	los	derechos	humanos.	Discurso	de	ingreso	a	la	Real	Academia	de	
Ciencias	Económicas	y	Financieras	de	España.





B. DIAGNÓSTICO REGIONAL, 
ALGORITMOS Y MODELOS 

COMPUTACIONALES - BRASIL
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O	Brasil	é	um	país	com	características	ímpares,	pois	é	o	maior	país	da	Améri-
ca	Latina,	o	único	da	América	que	tem	como	língua	oficial	o	português,	o	que	nos	
remete	à	sua	colonização.	Conhecido	pela	selva	amazônica,	as	praias	do	Nordeste	
e	megalópoles	como	São	Paulo	e	Rio	de	Janeiro,	é	o	quinto	maior	país	do	mun-
do	com	dimensão	continental,	sendo	pouco	menor	que	a	Europa.	Devido	a	essa	
imensidão	geográfica	temos	diversas	características	naturais,	mas	também	gran-
des	desigualdades	sociais.	No	lado	leste,	com	uma	faixa	litorânea	banhada	pelo	
oceano	Atlântico,	com	uma	extensão	de	7.491	quilômetros.	Ao	Sul,	faz	fronteiras	
com	países,	como	Uruguai,	Argentina	e	Paraguai.	Do	centro-oeste	ao	norte,	as	
fronteiras	são	com	Bolívia,	Peru,	Colômbia,	Venezuela,	Guiana,	Guiana	Francesa	
e Suriname. É um país rico em recursos naturais.

Setor Primário

O	Brasil	 é	 um	dos	maiores	 produtores	 agrícolas	 do	mundo	 e	 também	um	
dos	maiores	exportadores	de	commodities.	O	agronegócio	representa	aproxima-
damente	20%	do	PIB	do	país.	A	agricultura	brasileira	é	a	quarta	maior	produtora	
de	grãos	e	a	maior	exportadora	em	valor.	As	exportações	brasileiras	representam	
22,2%	das	exportações	globais,	com	receita	de	US$	37	bilhões.	Os	principais	pro-
dutos	cultivados	são:	soja,	milho,	cana	de	açúcar,	café,	algodão,	arroz,	mandioca,	
laranja,	 trigo	 e	 banana.	A	 produção	 de	 bovinos	 é	 a	 segunda	maior	 do	mundo,	
embora	o	maior	rebanho	de	animais	são	os	galináceos.	No	que	tange	aos	minerais	
extraídos	estão	o	ferro,	bauxita,	manganês	e	nióbio.	Brasil	é	o	segundo	maior	ex-
portador de ferro do mundo, com cerca de 235 milhões de toneladas. Cabe salien-
tar	que,	o	Brasil	é	rico	em	nióbio	e	sendo	o	maior	extrator	do	mineral	do	mundo.

Setor Secundário 

O	setor	secundário,	consiste	de	forma	simplificada	o	setor	industrial,	ou	seja,	
o	setor	de	transformação	de	matéria-prima	em	produtos	destinados	a	comercia-
lização,	produção	de	maquinas,	bens	de	consumo,	construção	civil,	etc.	O	setor	
industrial	brasileiro	é	um	dos	maiores	geradores	de	empregos.	Segundo	a	pesquisa	
da	Confederação	Nacional	da	Indústria	[CNI]	(2023)	revela	que	o	setor	é	respon-
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sável	por	empregar	9,7	milhões	de	brasileiros	e	responde	por	20,4%	dos	empregos	
formais do país.

A	indústria,	como	um	todo,	representa	21,4%	do	PIB	do	Brasil,	mas	responde	
por	70,1%	das	exportações	de	bens	e	serviços,	por	69,2%	do	investimento	em-
presarial	em	pesquisa	e	desenvolvimento	e	por	33%	dos	tributos	federais	(exceto	
receitas	previdenciárias)	(CNI,	2023).

Os	cinco	principais	setores	com	maior	participação	no	valor	da	indústria	de	
transformação são os segmentos de alimentos, derivados de petróleo e biocom-
bustíveis,	químicos,	metalurgia	e	veículos	automotores.

Alguns	estados	brasileiros	são	destaques	na	indústria	e	sua	participação	no	
PIB	como:	São	Paulo,	Rio	de	Janeiro,	Minas	Gerais,	Paraná	e	Rio	Grande	do	Sul.	
No	entanto,	a	indústria	brasileira	enfrenta	alguns	desafios,	principalmente	para	a	
indústria	4.0,	como:	segurança,	falta	de	habilidade,	tecnologias	legadas,	inteligên-
cia	artificial	(IA)	e	conectividade.	Fatores	estes	que	trazem	uma	vulnerabilidade	
na	indústria	nacional.

Embora nos destacamos em alguns segmentos industrias com empresas de 
representação mundial como a Petrobras, a maior empresa brasileira e 50ª no 
mundo,	seguida	pela	Vale	(mineradora),	JBS	(alimentos),	Braskem	(petroquími-
ca),	CSN	(siderúrgica),	Gerdau	(siderúrgica)	e	Suzano	(papel	e	celulose).

Setor Terciário 

O	setor	de	serviços	representa	70%	do	PIB	nacional,	e	responsável	por	75%	
dos	empregos	formais.	As	atividades	financeiras	no	Brasil	têm	uma	grande	repre-
sentatividade no setor, pois entre as 20 maiores empresas nacionais temos seis em-
presas.	Cabe	destacar	alguns	segmentos	como	de	transporte,	serviços	profissionais	e	
TICs.	Estes	três	segmentos,	em	conjunto,	representam	mais	de	80%	da	receita	total	
líquida	do	setor	de	serviços.	O	segmento	de	transporte	é	o	que	mais	cresce	no	país	
impulsionado	pelo	escoamento	da	agricultura	e	minérios.	Os	serviços	profissionais	
são	os	que	tem	maior	participação	no	valor	adicionado	na	economia.		
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I. Informe e diagnóstico socioeconómico 

População 

A	partir	de	dados	estatísticos	do	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	
[IBGE]	(2023),	apresenta-se	na	figura	1	os	dados	da	população	estimada	no	Brasil	
a	partir	de	projeções	de	censos	demográficos	(o	último	censo,	iniciado	em	2022	
ainda	não	apresenta	os	dados	disponíveis,	conforme	acesso	ao	website	do	IBGE	
(2023).

Gráfico B1 Estimativa da população anual

As atividades financeiras no Brasil têm uma grande representatividade no setor, pois entre as 20 
maiores empresas nacionais temos seis empresas. Cabe destacar alguns segmentos como de 
transporte,	serviços	profissionais	e	TICs.	Estes	três	segmentos,	em	conjunto, representam mais de 
80%	da	receita	total	líquida	do	setor	de	serviços.	O	segmento	de	transporte	é	o	que	mais	cresce	no	
país	impulsionado	pelo	escoamento	da	agricultura	e	minérios.	Os	serviços	profissionais	são	os	que	
tem maior participação no valor adicionado na economia.   
 
I. Informe e diagnóstico socioeconómico  
 
População  
 
A partir de dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]	 (2023), 
apresenta-se	na	figura	1	os	dados	da	população	estimada	no	Brasil	a	partir	de	projeções de censos 
demográficos	 (o	 último	 censo,	 iniciado	 em	 2022	 ainda	 não	 apresenta	 os	 dados	 disponíveis,	
conforme	acesso	ao	website	do	IBGE (2023). 
 

 

https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=popula%C3%A7%C3%A3o 
 
Dos	 dados	 da	 tabela 1 é possível observar uma relativa estabilização	 na	 taxa	 de	 crescimento	 a	
partir	de	2013	(menor	que	1%	ao	ano).	Analisando	a	proporção	da	população	por	faixa	etária,	nota-
se	 ainda	 a	 estabilidade	 na	 população	 em	 idade	 ativa	 como	 força	 de	 trabalho	 (15	 a59	 anos).	
Comparando	 a	 última	 coluna	 (proporção	 da	 população	 idosa	 de	 65	 anos	 ou	mais)	 em	 relação	 à	
população	de	crianças	(população	de	0	a	14	anos)	é	possível	ver	uma	relação	inversa	na	proporção	
destas populações como um indicativo de inversão de proporções. 
 

Tabla B-1 Proporção	da	população	segundo	a	faixa	etária 
 Variável - Proporção de pessoas (%) 

Projeção x Grupo de idade (2018) 

Ano 0 a 14 anos 15 a 59 anos 60 anos ou mais 65 anos ou mais 

2012 23,6 65,05 11,3 7,7 
2013 23,1 65,24 11,62 7,9 
2014 22,7 65,37 11,96 8,2 
2015 22,3 65,41 12,31 8,4 
2016 21,9 65,42 12,67 8,7 
2017 21,6 65,34 13,05 8,9 
2018 21,3 65,21 13,44 9,2 

180.000.000

185.000.000

190.000.000

195.000.000

200.000.000

205.000.000

210.000.000

215.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nota:		IBGE	(2023),	População	estimada.	Retirado	de 
 https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=popula%C3%A7%C3%A3o

Dos	dados	da	tabela	1	é	possível	observar	uma	relativa	estabilização	na	taxa	
de	crescimento	a	partir	de	2013	(menor	que	1%	ao	ano).	Analisando	a	proporção	
da	população	por	faixa	etária,	nota-se	ainda	a	estabilidade	na	população	em	idade	
ativa	como	força	de	trabalho	(15	a59	anos).	Comparando	a	última	coluna	(propor-
ção	da	população	idosa	de	65	anos	ou	mais)	em	relação	à	população	de	crianças	
(população	de	0	a	14	anos)	é	possível	ver	uma	relação	inversa	na	proporção	destas	
populações como um indicativo de inversão de proporções.
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Tabla B1 Proporção da população segundo a faixa etária

Variável	-	Proporção	de	pessoas	(%)

Projeção	x	Grupo	de	idade	(2018)

Ano 0 a 14 anos 15 a 59 anos 60 anos ou mais 65 anos ou mais
2012 23,6 65,05 11,3 7,7

2013 23,1 65,24 11,62 7,9

2014 22,7 65,37 11,96 8,2

2015 22,3 65,41 12,31 8,4

2016 21,9 65,42 12,67 8,7

2017 21,6 65,34 13,05 8,9

2018 21,3 65,21 13,44 9,2

2019 21,1 65,05 13,85 9,5

2020 20,9 64,87 14,26 9,8

2021 20,6 64,67 14,69 10,2

2022 20,5 64,42 15,13 10,5

Nota:	IBGE	(2023),	População	estimada.	Retirado	de
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=popula%C3%A7%C3%A3o

Atualmente,	o	Brasil	é	a	maior	economia	da	América	do	Sul.	De	acordo	com	
os	dados	do	Banco	Mundial,	o	Brasil	 foi	o	 responsável	por	50,1%	do	Produto	
Interno	Bruto	(PIB)	da	região	no	ano	de	2021.	A	evolução	de	valores	do	PIB	bra-
sileiro	para	os	anos	2000	a	2022	é	mostrada	no	gráfico	da	Figura	2,	enquanto	o	
gráfico	da	Figura	3	mostra	a	variação	percentual	em	volume	do	PIB	para	o	mesmo	
período.	Os	dados	foram	obtidos	no	Instituto	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	
(IBGE).
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Gráfico B2 Evolução do valor do PIB (valores em 1.000.000.000 R$)

2019 21,1 65,05 13,85 9,5 
2020 20,9 64,87 14,26 9,8 
2021 20,6 64,67 14,69 10,2 
2022 20,5 64,42 15,13 10,5 

Nota:	IBGE	(2023),	População	estimada.	Retirado	de	
https://www.ibge.gov.br/busca.html?searchword=popula%C3%A7%C3%A3o 
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-  
 

 
Gráfico B-3 Variação percentual em volume do PIB 

Nota:	IBGE,	Diretoria	de	Pesquisas,	Coordenação	de	Contas	Nacionais.	Retirado	de	
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101970 
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 https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101970
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Gráfico B-2 Evolução	do	valor	do	PIB	(valores	em	1.000.000.000	R$) 

Nota:	IBGE,	Diretoria	de	Pesquisas,	Coordenação	de	Contas	Nacionais.	Retirado de 
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https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101970

A	partir	das	figuras,	é	possível	notar	que	houve	uma	queda	no	PIB	em	2020,	
ano	em	que	a	pandemia	de	COVID-19	impactou	a	economia	mundial	como	um	



9292

todo.	Nesse	ano,	o	PIB	do	Brasil	decresceu	3,3%	devido	a	uma	diminuição	no	
valor	adicionado	bruto,	com	destaque	para	o	grupo	Serviços.	Desde	então,	o	PIB	
brasileiro	está	em	crescimento,	com	aumento	de	4,6%	em	2021	e	2,9%	em	2022.	
Mesmo	com	a	queda	do	PIB	em	2020,	a	taxa	de	investimentos	apresentou	alta	
de	1,1%	em	relação	a	2019.	De	acordo	com	IBGE	(2022),	entre	os	componentes	
da	formação	bruta	de	capital	fixo,	o	grupo	Construção	é	o	que	possui	a	maior	
relevância,	com	44,6%	de	participação;	Máquinas	e	Equipamentos	é	o	segundo	
grupo	mais	importante,	com	41,5%	de	participação	e	apresentando	aumento	em	
2019; e o grupo Produtos de Propriedade Intelectual possui uma menor parcela 
de	participação	e	registrou	queda,	passando	de	12,8%	em	2019	para	11,8%	em	
2020.

Preços e inflação

Utilizando	dados	do	Instituto10	Brasileiro	de	Geografia	e	Estatística	(IBGE),	
a	 Figura	 4	mostra	 o	 Índice	 de	Nível	 de	 Preços	 (IPCA)	 utilizado	 para	medir	 a	
inflação.	O	IPCA	apresenta	variação	ao	longo	do	ano,	a	alta	nos	meses	iniciais	
(fevereiro	e	março)	levou	a	uma	revisão	para	cima	das	previsões	de	inflação	por	
parte	de	analistas	e	instituições	financeiras	em	2022.

No	meio	 do	 ano	 (junho	 e	 julho)	 o	 IPCA	 influenciou	 a	 redução	 na	média	
anual	da	inflação	que	fechou	o	ano	de	2022	em	5,79%,	auxiliado	pela	estabilidade	
mesmo	com	leve	alta	registrada	nos	meses	seguintes	do	ano.	A	figura	5	mostra	o	
Índice11	de	Confiança	do	Consumidor,	com	tendência	de	alta	ao	 longo	do	ano,	
mesmo	com	a	variação	da	inflação,	indicando	que	outros	fatores	além	da	inflação,	
como	o	aumento	do	emprego	e	da	renda,	podem	estar	influenciando	positivamente	
a	confiança	dos	consumidores.

10	 https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-
precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=series-historicas
11	https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/4393-indice-de-confianca-do-consumidor 
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Gráfico B4 Indice de preços ao consumidor amplo (IPCA)

Nota:	IBGE,	Índice	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo.	Retirado	de	
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-

precos-ao-consumidor-amplo.html?=&t=series-historicas

Gráfico B5 . Indice de confiança do consumidor

Nota:	IBGE,	Índice	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo.	Retirado	de	 
https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/4393-indice-de-confianca-do-consumidor
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Educação
 
Segundo o censo da educação superior apresentado pelo Instituto Nacional 

de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	(Inep),	os	dados	gerais	do	
ensino	superior	entre	2010	e	2021,	constata	que	houve	um	aumento	significativo	
de	 estudantes	matriculados	 e	 concluintes	 no	 ensino	 superior	 nos	 últimos	 anos,	
conforme tabela 3. Alguns estudantes concluintes têm participado da mobilidade 
acadêmica	da	sua	universidade	de	origem	para	realizar	parte	de	seus	estudos	em	
outras universidades do país ou estrangeiras, permitindo ao estudante conhecer 
e	 interagir	 com	 outras	 culturas	 e	 outros	métodos	 de	 ensino,	 enriquecendo	 sua	
formação.

Tabla B2 Dados gerais sobre números de estudantes e  
concluintes no ensino superior

 
Gráfico B-5 . Indice de confiança do consumidor 

Nota:	IBGE,	Índice	de	Preços	ao	Consumidor	Amplo.	Retirado	de	
https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/4393-indice-de-confianca-do-consumidor 
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Segundo o censo da educação superior apresentado pelo Instituto Nacional de	Estudos	e	Pesquisas	
Educacionais	 Anísio	 Teixeira	 (Inep),	 os	 dados	 gerais	 do	 ensino	 superior	 entre	 2010	 e	 2021,	
constata	que	houve	um	aumento	significativo	de	estudantes	matriculados	e	concluintes	no	ensino	
superior nos últimos	 anos,	 conforme	 tabela	3. Alguns estudantes concluintes têm participado da 
mobilidade	acadêmica	da	sua	universidade	de	origem	para	realizar	parte	de	seus	estudos	em	outras	
universidades do país ou estrangeiras, permitindo ao estudante conhecer e interagir com outras 
culturas e outros	métodos	de	ensino,	enriquecendo	sua	formação. 

 
  

 
-

 
  
Nos	 últimos	 dez	 anos	 o	 Brasil	 aumentou	 em	 mais	 de	 cinco	 vezes	 o	 número	 de	 vagas	 nas	
universidades. Embora	o	número	de	concluintes	não	tiveram	o	mesmo	aumento.	 Isso	demostra	a	
fragilidade	de	nosso	sistema,	principalmente	nos	ensinos	anteriores	(ensino	médio). 
 
O	Programa	Internacional	de	Avaliação	de	Estudantes	(Pisa)	realizado	em	2018, desenvolvido pelo 
Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacionais	Anísio	Teixeira	 (Inep), e divulgado pela 
Organização	 para	 a	 Cooperação	 e	 Desenvolvimento	 Econômico	 [OCDE]	 (2022),	 o	 resultado	

Nota:	INEP	(2021).	Retirado	de	 
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/indicadores-educacionais
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Nos	últimos	dez	anos	o	Brasil	aumentou	em	mais	de	cinco	vezes	o	número	de	
vagas	nas	universidades.	Embora	o	número	de	concluintes	não	tiveram	o	mesmo	
aumento. Isso demostra a fragilidade de nosso sistema, principalmente nos ensi-
nos	anteriores	(ensino	médio).

O	Programa	Internacional	de	Avaliação	de	Estudantes	(Pisa)	realizado	em	
2018,	desenvolvido	pelo	Instituto	Nacional	de	Estudos	e	Pesquisas	Educacio-
nais	Anísio	Teixeira	(Inep),	e	divulgado	pela	Organização	para	a	Cooperação	e	
Desenvolvimento	Econômico	[OCDE]	(2022),	o	resultado	comprova	a	vulnera-
bilidade	de	nosso	sistema	de	ensino	básico.	A	avaliação	revelou	que	apenas	2%	
dos	estudantes	estão	acima	do	nível	adequado	e	43%	estão	abaixo	do	mínimo	
esperado.

O	Brasil	ficou	na	54ª	posição	do	ranking	na	disciplina	de	leitura	com	nota	
407,	sendo	a	nota	média	da	OCDE	nesta	disciplina	foi	de	487.	Apesar	de	ter	mel-
horado em relação a avaliação anterior, o Brasil continua ruim e está entre os vinte 
piores	dos	países	analisados.	Os	dados	do	último	levantamento	que	ocorreu	em	
2021	ainda	não	foram	publicados.	Este	ocorrerá	somente	em	dezembro	de	2023.	

Outro	dado	relevante	para	o	país	na	área	educacional,	foram	os	revelados	
pelo	estudo	Education	at	a	Glance	2022.	Pois,	35,9%	dos	brasileiros	na	faixa	
etária entre 18 a 24 anos não estão matriculados em instituições de ensino e não 
desempenham	nenhuma	atividade	profissional,	de	acordo	com	a	figura	6.
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Gráfico B6 Ocupação de jovens de 18 a 24 anos em percentual (%)

comprova a vulnerabilidade de nosso sistema de ensino básico. A avaliação revelou	que	apenas	2%	
dos	estudantes	estão	acima	do	nível	adequado	e	43%	estão	abaixo	do	mínimo	esperado. 
 
O	Brasil	ficou	na	54ª	posição	do	ranking	na	disciplina	de	leitura	com	nota	407,	sendo	a	nota	média	
da	OCDE	nesta	disciplina	foi	de	487.	Apesar	de	ter melhorado em relação a avaliação anterior, o 
Brasil	 continua	 ruim	 e	 está	 entre	 os	 vinte	 piores	 dos	 países	 analisados.	 Os	 dados	 do	 último	
levantamento	 que	 ocorreu	 em	 2021	 ainda	 não	 foram	 publicados.	 Este	 ocorrerá	 somente	 em	
dezembro	de	2023.	 
 
Outro	dado	relevante para o país na área educacional, foram os revelados pelo estudo Education at 
a Glance 2022. Pois, 35,9%	 dos	 brasileiros	 na	 faixa	 etária	 entre	 18	 a	 24	 anos	 não	 estão	
matriculados em instituições de ensino e não desempenham nenhuma atividade profissional, de 
acordo com a figura 6. 
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Emprego, desigualdade e diferenças salariais 
 
Com	base	nos	dados	disponíveis,	é	possível	afirmar	que	o	mercado	de	trabalho	brasileiro	passou 
por	diversas	mudanças	nos	últimos	10	anos,	refletindo	a	instabilidade	econômica	do	país.	No	que	
diz	 respeito	 às	 taxas	 de	 emprego	 e	 desemprego,	 os	 números	 variaram	 ao	 longo	 do	 período e 
também por idade como podemos observar na figura 7. De	acordo	com	os dados do	IBGE	(2023)	
da Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios	Contínua	(PNADC),	a	taxa	de	desemprego	entre 
os	jovens	é	a	maior	e	cresceu	nos	últimos	anos.	Esse aumento pode ser atribuído a diversos fatores, 
como	 a	 crise	 econômica	 que	 o	 país	 enfrentou,	 além	 de	 questões	 estruturais	 como	 a	 falta	 de	
oportunidades de emprego e de políticas de igualdade de gênero e de rendimentos, figura 8. Além 
disso,	 estudos	 apontam	 para	 a	 existência	 de	 desigualdades	 de	 gênero	 no	 mercado	 de	 trabalho,	
especialmente em termos de salários.	 Infelizmente,	 as	 mulheres	 ainda	 enfrentam	 desigualdades	
significativas no mercado de trabalho no Brasil. Segundo os dados, em 2020, a remuneração média 
das mulheres foi 24%	 menor	 que	 a remuneração média dos homens no Brasil, figura 9. Essa 
diferença	salarial	é	conhecida	como	"gender	pay	gap"	e	mostra	que,	mesmo	quando	as	mulheres	
conseguem	ocupar	posições	de	destaque	em	suas	carreiras,	elas	ainda	recebem	salários	menores	do	
que	os	homens	que	ocupam	posições	similares.	Em	resumo,	os	dados	disponíveis	mostram	que	o	
mercado	de	trabalho	brasileiro	passou	por	mudanças	significativas	nos	últimos	anos,	mas	ainda	há	
muito a ser feito para se alcançar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. As desigualdades 
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Nota:	OECD	(2022).	Retirado	de	https://www.oecd-ilibrary.org/sites/3197152b-en/1/3/2/2/
index.html?itemId=/content/publication/3197152b-en&_csp_=7702d7a2844b0c49180e6b095
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Emprego, desigualdade e diferenças salariais

Com	base	nos	dados	disponíveis,	é	possível	afirmar	que	o	mercado	de	tra-
balho	brasileiro	passou	por	diversas	mudanças	nos	últimos	10	anos,	refletindo	
a	instabilidade	econômica	do	país.	No	que	diz	respeito	às	taxas	de	emprego	e	
desemprego,	 os	 números	 variaram	 ao	 longo	 do	 período	 e	 também	 por	 idade	
como	podemos	observar	na	figura	7.	De	acordo	com	os	dados	do	IBGE	(2023)	
da	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios	Contínua	(PNADC),	a	taxa	de	
desemprego	entre	os	jovens	é	a	maior	e	cresceu	nos	últimos	anos.	Esse	aumento	
pode	ser	atribuído	a	diversos	 fatores,	como	a	crise	econômica	que	o	país	en-
frentou,	além	de	questões	estruturais	como	a	falta	de	oportunidades	de	emprego	
e	de	políticas	de	igualdade	de	gênero	e	de	rendimentos,	figura	8.	Além	disso,	
estudos	apontam	para	a	existência	de	desigualdades	de	gênero	no	mercado	de	
trabalho,	especialmente	em	termos	de	salários.	Infelizmente,	as	mulheres	ainda	
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enfrentam	desigualdades	significativas	no	mercado	de	 trabalho	no	Brasil.	Se-
gundo	os	dados,	em	2020,	a	remuneração	média	das	mulheres	foi	24%	menor	
que	a	remuneração	média	dos	homens	no	Brasil,	figura	9.	Essa	diferença	salarial	
é	conhecida	como	“gender	pay	gap”	e	mostra	que,	mesmo	quando	as	mulheres	
conseguem	ocupar	posições	de	destaque	em	suas	carreiras,	elas	ainda	recebem	
salários	menores	do	que	os	homens	que	ocupam	posições	similares.	Em	resumo,	
os	dados	disponíveis	mostram	que	o	mercado	de	trabalho	brasileiro	passou	por	
mudanças	significativas	nos	últimos	anos,	mas	ainda	há	muito	a	ser	feito	para	
se alcançar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. As desigualdades 
existentes	afetam	diretamente	a	vida	das	pessoas,	e	é	fundamental	que	políti-
cas	públicas	sejam	implementadas	para	garantir	que	todos	tenham	as	mesmas	
oportunidades	de	acesso	ao	mercado	de	 trabalho	e	remuneração	justa	por	seu	
trabalho.

Gráfico B7 Taxa de desocupação por idade
existentes	 afetam	 diretamente	 a	 vida das	 pessoas,	 e	 é	 fundamental	 que	 políticas	 públicas	 sejam	
implementadas	para	garantir	que	todos	tenham	as	mesmas	oportunidades	de	acesso	ao	mercado	de	
trabalho	e	remuneração	justa	por	seu	trabalho. 
 

 

-

Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/2022 
 
Figura 8. Taxa de desocupação e rendimento médio 

 
Gráfico B-8 Taxa	de	desocupação	e	rendimento	médio 

Nota:	IBGE	(2023).	Retirado	de	
https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9173-pesquisa-nacional-por-

amostra-de-domicilios-continua-trimestral.html?t=destaques 
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Gráfico B8 Taxa de desocupação e rendimento médio

existentes	 afetam	 diretamente	 a	 vida das	 pessoas,	 e	 é	 fundamental	 que	 políticas	 públicas	 sejam	
implementadas	para	garantir	que	todos	tenham	as	mesmas	oportunidades	de	acesso	ao	mercado	de	
trabalho	e	remuneração	justa	por	seu	trabalho. 
 

 
Gráfico B-7 Taxa	de	desocupação	por	idade 

Nota:	IBGE(2023).	Retirado	de:	https://www.ibge.gov.br/estatisticas/downloads-
estatisticas.html?caminho=Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_

Domicilios_continua/Trimestral/Microdados/2022 
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Gráfico B9 Diferenças salariais homens e mulheres
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Tecnologia e Inovação 
 
O	 Brasil	 é	 reconhecido	 internacionalmente	 pela	 excelência	 das	 soluções	 tecnológicas	
desenvolvidas	 em	múltiplas	 áreas,	 como serviços financeiros, energia, agricultura, manufatura e 
governo eletrônico. A intensificação das aplicações de TIC em segmentos críticos, como educação, 
saúde	 e	 pequenas	 e	médias	 empresas,	 é	 essencial	 para	 que	 o	 País	 alcance	 um	 novo	 patamar	 de	
desenvolvimento	socioeconômico	e	muito	se	acredita	na	importância	central	de	TIC	como	indutor	
de	 competitividade	 e	 inovação	 para	 endereçar	 os	 desafios	 estruturais	 do	 País	 e	 potencializar	 as	
oportunidades de crescimento e progresso nacional. 
 
Hoje	 a TIC	 já	 é	 um	 setor	 de	 alta	 relevância	 no	Brasil,	 representando	 5,2%	 do	 Produto	 Interno	
Bruto	quando	se	contempla	 tanto	 a	 indústria	de	TIC	quanto	o	TI	 empregado	 internamente	pelos	
setores	 público	 e	 privado.	 A	 exemplo	 desta	 relevância	 e	 preocupação	 de	 todos	 os setores em 
relação à investimento e valor agregado, em 2022 a proporção de domicílios com acesso à Internet 
chegou	a	90%,	o	que	 representa	aproximadamente	70	milhões	de	domicílios	com	algum	 tipo	de	
conexão	à	rede,	segundo	dados	IBGE	(2022)	da	Pesquisa	Nacional	por	Amostra	de	Domicílios. 
 
II. Aplicações de Sistemas Inteligentes e Especialistas  
 
A	criação	e	desenvolvimento	da	 inteligência	 artificial	 (IA)	 têm	 impulsionado	o	 aparecimento	de	
sistemas	 computacionais	 que	 auxiliam	 especialistas	 humanos	 nas	 tomadas	 de decisão em 
ambientes	 complexos.	 Sistemas	 inteligentes	 e	 especialistas	 são	 exemplos	 de	 aplicações	
computacionais	 que	 utilizam	 e	 processam	 dados,	 cujos	 resultados	 de	 análises	 podem	 ser	
compartilhados,	 aplicados	 e	 retroalimentam	 a	 geração	 de	 novos	 aprendizados com base nas 
indicações	 de	 sucesso	 ou	 não	 na	 execução	 de	 tarefas.	 Como	 se	 baseiam	 em	 gerar	 regras	 de	
inferência e tabelas de decisão a partir de interpretações dos dados de sua base de treinamento, 
suas	aplicações	podem	trazer	ganhos	de	eficiência	para automatização	de	tomadas	de	decisão,	mas	
também	podem	reforçar	erros	de	decisão	caso	a	interpretação	dos	dados	não	seja	monitorada. 
 
As interpretações e a construção de regras para uso de dados em sistemas baseados em IA podem 
refletir	 vieses,	 que	 são	 oriundos da própria base de dados gerada ou dos desenvolvedores 
responsáveis	 pela	 modelagem	 e	 ajuste	 dos	 sistemas.	 Os	 dados	 utilizados	 como	 base	 de	
aprendizado,	em	geral	refletem	um	contexto	que	pode	ser	alterado	dinamicamente,	e	as	incertezas	
devem ser consideradas nos modelos de desenvolvimento baseados em IA. Assim, aplicações 
destes	sistemas	requerem	estudos	dos	impactos	de	metodologias	de	seu	desenvolvimento	quando	o	
uso destas aplicações possa afetar negativamente o ser humano e o meio ambiente. 
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Tecnologia e Inovação

O	Brasil	é	reconhecido	internacionalmente	pela	excelência	das	soluções	tec-
nológicas	desenvolvidas	em	múltiplas	áreas,	como	serviços	financeiros,	energia,	
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agricultura,	manufatura	e	governo	eletrônico.	A	intensificação	das	aplicações	de	
TIC	em	segmentos	críticos,	como	educação,	saúde	e	pequenas	e	médias	empre-
sas,	é	essencial	para	que	o	País	alcance	um	novo	patamar	de	desenvolvimento	
socioeconômico	e	muito	se	acredita	na	importância	central	de	TIC	como	indutor	
de	competitividade	e	 inovação	para	endereçar	os	desafios	estruturais	do	País	e	
potencializar	as	oportunidades	de	crescimento	e	progresso	nacional.

Hoje	a	TIC	já	é	um	setor	de	alta	relevância	no	Brasil,	representando	5,2%	
do	Produto	Interno	Bruto	quando	se	contempla	tanto	a	indústria	de	TIC	quanto	
o	TI	empregado	internamente	pelos	setores	público	e	privado.	A	exemplo	desta	
relevância	e	preocupação	de	todos	os	setores	em	relação	à	investimento	e	valor	
agregado, em 2022 a proporção de domicílios com acesso à Internet chegou a 
90%,	o	que	 representa	aproximadamente	70	milhões	de	domicílios	com	algum	
tipo	de	conexão	à	rede,	segundo	dados	IBGE	(2022)	da	Pesquisa	Nacional	por	
Amostra	de	Domicílios.

VIII. Aplicações de Sistemas Inteligentes e Especialistas 

A	criação	e	desenvolvimento	da	inteligência	artificial	(IA)	têm	impulsionado	
o	aparecimento	de	sistemas	computacionais	que	auxiliam	especialistas	humanos	
nas	tomadas	de	decisão	em	ambientes	complexos.	Sistemas	inteligentes	e	espe-
cialistas	 são	exemplos	de	aplicações	computacionais	que	utilizam	e	processam	
dados,	cujos	resultados	de	análises	podem	ser	compartilhados,	aplicados	e	retroa-
limentam	a	geração	de	novos	aprendizados	com	base	nas	indicações	de	sucesso	
ou	não	na	execução	de	tarefas.	Como	se	baseiam	em	gerar	regras	de	inferência	e	
tabelas de decisão a partir de interpretações dos dados de sua base de treinamento, 
suas	aplicações	podem	trazer	ganhos	de	eficiência	para	automatização	de	tomadas	
de decisão, mas também podem reforçar erros de decisão caso a interpretação dos 
dados	não	seja	monitorada.

As interpretações e a construção de regras para uso de dados em sistemas ba-
seados	em	IA	podem	refletir	vieses,	que	são	oriundos	da	própria	base	de	dados	ge-
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rada	ou	dos	desenvolvedores	responsáveis	pela	modelagem	e	ajuste	dos	sistemas.	
Os	dados	utilizados	como	base	de	aprendizado,	em	geral	refletem	um	contexto	
que	pode	ser	alterado	dinamicamente,	e	as	incertezas	devem	ser	consideradas	nos	
modelos de desenvolvimento baseados em IA. Assim, aplicações destes sistemas 
requerem	estudos	dos	impactos	de	metodologias	de	seu	desenvolvimento	quando	
o uso destas aplicações possa afetar negativamente o ser humano e o meio am-
biente.

A	Universidade	Tecnológica	Federal	do	Paraná	(UTFPR)	trabalha	na	criação	
de conhecimento e desenvolvimento de sistemas inteligentes e especialistas desde 
estruturas e modelos acadêmicos, até o fomento de implementação de aplicações.  
Estudos	que	envolvem	a	explicabilidade	de	algoritmos,	 limitações	em	bases	de	
dados ou treinamentos e nos resultados destes sistemas são fundamentais para 
delimitar	 os	 impactos	 de	 uso	 ético	 da	 tecnologia,	United	Nations	Educational,	
Scientific	and	Cultural	Organization	[Unesco,	2021].	Assim,	a	área	de	estudo	de	
sistemas inteligentes procura desenvolver aplicações e também analisar e enten-
der os impactos da tecnologia criada na sociedade.

Impacto Social 

Ferramentas	 computacionais	 de	 auxílio	 a	 decisão	 em	 sistemas	 complexos	
podem	 reduzir	 o	 tempo	necessário	 para	 tomadas	 de	 decisão,	 por	 exemplo,	 em	
prevenção	de	acidentes,	ações	mitigadoras	em	eventos	catastróficos,	aumento	de	
eficiência	em	sistemas	agroindustriais	ou	de	manufatura.	No	entanto,	se	construí-
das sem devidos cuidados com as implicações sociais, éticas e no meio ambiente, 
podem	trazer	resultados	negativos	para	a	sociedade.	Exemplos	de	vieses	de	pre-
conceito ou erros nas bases de dados ou em sua interpretação, acabam reforçando 
estereótipos, alimentando informações falsas, manipulação de opiniões e gerando 
instabilidade social pelo alcance massivo das tecnologias digitais.

O	uso	em	educação	requer	o	treinamento	de	educadores	para	ser	direcionado	
para	ambientes	de	aprendizado	que	gerem	reflexão	sobre	a	geração	dos	dados,	
como são processados e interpretados, não somente na aceitação dos resultados 
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gerados	pelos	sistemas.	Um	exemplo	atual	é	o	uso	do	ChatGPT	(https://chat-gpt.
org/	),	que	significa	Chat	Generativo	Transformer	pré-treinado.	É	um	software	no	
qual	o	usuário	pode	‘bater	papo’	ou	se	comunicar	usando	mídias	como	imagens,	
com	foco	em	fazer	pesquisas	ou	na	criação	de	elementos	e	textos	criativos.	Den-
tro	de	suas	capacidades	do	ChatGPT	pode	tornar-se	uma	ferramenta	de	apoio	a	
sociedade:	auxiliando	a	democratizar	o	acesso	à	informação	ao	fornecer	respostas	
sobre uma ampla variedade de tópicos; educação como uma ferramenta de apren-
dizagem	auxiliando	alunos	a	obterem	respostas	a	perguntas	e	a	explorar	conceitos	
de uma maneira interativa; rompendo barreiras de comunicação ao permitir tra-
duções de idiomas para fácil comunicação entre pessoas

É importante estabelecer uma cultura de avaliação para sistemas inteligentes, 
sob	a	ótica	da	garantia	de	qualidade,	segurança,	proteção	e	rastreabilidade	para	
as	pessoas	que	o	utilizam.	Essas	 avaliações	auxiliam	a	medir	 e	guiar	o	desen-
volvimento	com	base	no	melhor	retorno	para	a	sociedade,	dando	confiança	aos	
cidadãos sobre o benefício das novas tecnologias.

Impacto Econômico

O	 impacto	 da	 IA	 e	 uso	 em	 sistemas	 inteligentes	 são	 tema	 de	 publicações	
sobre o seu papel transformador no desenvolvimento econômico e das sociedades 
[Wipo,2019]	[Straus,	2021]	[Bal,	2020].	No	Brasil,	o	marco	legal	para	a	inteli-
gência	artificial	que	define	fundamentos	e	princípios	para	o	desenvolvimento	e	
aplicação	da	inteligência	artificial,	incluindo	diretrizes	para	o	fomento	e	a	atuação	
do	poder	público	no	tema	[AgBrasil,	2021]	é	baseado	nas	recomendações	da	Or-
ganização	para	Cooperação	e	o	Desenvolvimento	Econômico	[OECD,	2020].	O	
observatório	da	OCDE	de	políticas	e	estratégias	nacionais	para	IA	no	Brasil	que	
vão	 de	 centros	 de	 IA	 aplicada,	 projetos	 de	 lei	 e	 estratégias	 nacionais	 (OCDE,	
2020).	O	Brasil	aparece	no	ranking	de	países	que	depositam	patentes	em	IA	mas	
a	desindustrialização	prematura	do	país	nos	últimos	anos	fará	com	que	sofra	im-
pactos	econômicos	negativos	com	as	aplicações	funcionais	([Wipo,	2019],	pg	93)	
de	 IA	na	automação	da	produção	em	substituição	à	 força	de	 trabalho	de	baixa	
qualificação	e	baixo	custo.	Neste	contexto,	as	aplicações	de	IA	devem	se	concen-
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trar nos setores econômicos onde o Brasil é líder, em especial, os relacionados ao 
agronegócio.

A tecnologia de sistemas inteligentes está afetando tanto a produtividade 
quanto	a	competitividade	de	empresas	e	setores	produtivos	no	Brasil.	Com	foco	
na automação de processos de produção o país possui duas frentes de avanço: 
redução	dos	 custos	 e	 aumento	da	 eficiência	produtiva;	 criação	de	novos	pro-
dutos	 e	 serviços.	Por	 exemplo,	 assistentes	virtuais	 e	 chatbots	 tornam-se	cada	
vez	mais	populares	em	vários	setores,	como	atendimento	ao	cliente	e	comércio	
eletrônico.	O	impulsionamento	da	economia	gerado	pelos	sistemas	inteligentes	
também	apresenta	 indicadores	negativos,	 como	 redução	de	empregos	que	 re-
querem	habilidades	menos	especializadas	e	aumento	da	lacuna	entre	empresas	
de	grande	porte	que	podem	investir	mais	em	tecnologia	de	ponta	do	que	aquelas	
de	pequeno	porte.

Impacto Tecnológico e de Inovação 

O	uso	de	 sistemas	 inteligentes	 e	 IA	 tem	 impactado	 significativamente	 a	
tecnologia e a inovação em todo o mundo. No Brasil, o desenvolvimento da IA 
tem	sido	cada	vez	mais	visto	como	uma	oportunidade	para	impulsionar	a	eco-
nomia	e	a	competitividade.	De	acordo	com	um	relatório	da	McKinsey	(2021),	
o uso de IA no Brasil tem o potencial de gerar um impacto econômico anual de 
US$	71	bilhões	até	2030,	contribuindo	para	um	crescimento	de	1,2%	do	PIB	
do país.

Os	recém-construídos	centros	de	inteligência	artificial	contam	com	grandes	
investimentos	 financeiros	 público	 e	 privado,	 reunindo	 profissionais	 altamente	
qualificados	para	acelerar	o	desenvolvimento	de	novas	aplicações	e	soluções	ba-
seadas	em	IA.	Os	centros	também	promovem	a	colaboração	entre	empresas,	uni-
versidades e governo, criando um ambiente propício para a inovação e a desco-
berta	de	novos	conhecimentos.	O	Brasil	é	o	terceiro	país	da	América	Latina	com	
maior	número	de	publicações	científicas	na	área	de	IA,	atrás	apenas	do	México	e	
da Argentina segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Econo-
mia	Aplicada	(CEPEA)	dados	divulgados	pela	OCDE	(2020).
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No	Brasil,	o	Marco	Civil	da	Internet	é	uma	lei	que	visa	acelerar	o	impacto	
tecnológico e inovação na construção de sistemas inteligentes, ao mesmo tempo 
protegendo	os	cidadãos.	Essa	lei	define	os	direitos	e	deveres	de	usuários	e	prove-
dores de internet, estabelecendo uma base para a proteção de dados pessoais e a 
privacidade na rede. Além disso, em 2020, foi criado o Comitê de Ética e Tecnolo-
gia	da	Informação	da	Câmara	dos	Deputados,	com	o	objetivo	de	analisar	e	propor	
normas éticas para o uso de tecnologias como a IA no país.

Conclusão 

O	uso	de	sistemas	inteligentes	e	especialistas	tem	tido	um	impacto	significa-
tivo	no	Brasil	e	no	mundo	todo,	trazendo	benefícios	em	diversas	áreas	e	impul-
sionando	o	crescimento	econômico	e	a	inovação	tecnológica.	A	UTFPR	busca	se	
estabelecer	como	uma	universidade	que	explora	a	criação	de	sistemas	inteligen-
tes, desde sua concepção e validação de conceitos base até o desenvolvimento 
de novas tecnologias, com sua aplicação sendo feita na sociedade brasileira e na 
indústria.	

Na	área	social,	a	aplicação	desses	sistemas	tem	ajudado	a	melhorar	o	trabal-
ho	em	setores	como	saúde	e	educação,	com	foco	em	auxiliar	no	diagnóstico	de	
doenças com maior precisão. A aplicação da IA no Brasil vêm trilhando um cam-
inho para sua consolidação de uma forma mais ética e responsável, através de leis 
e	conselhos	públicos	que	buscam	uma	regulamentação	que	garanta	a	segurança	e	
a privacidade das pessoas, bem como evitar o uso indevido da tecnologia.

Além	disso,	os	sistemas	inteligentes	poder	ter	um	impacto	econômico	signifi-
cativo contribuindo para o crescimento do PIB e a criação de empregos em setores 
como	serviços	financeiros,	transporte	e	indústria.	O	potencial	econômico	da	IA	no	
Brasil tem com previsão de geração acima de 70 bilhões anuais até 2030, impul-
sionado	pelos	investimentos	em	centros	de	pesquisa	e	 inovação	para	se	manter	
na	vanguarda	dessa	tecnologia.	O	impacto	tecnológico	e	de	inovação	no	Brasil	é	
medido	também	pelo	destaque	em	pesquisas	científicas	na	área.
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Por	fim,	a	 aplicação	de	 sistemas	 inteligentes	 e	 especialistas	no	Brasil	 tem	
tido	um	impacto	positivo	significativo	em	áreas	sociais,	econômicas,	tecnológicas	
e	de	inovação.	Ao	trabalhar	para	maximizar	os	benefícios	da	inteligência	artifi-
cial	e	minimizar	seus	efeitos	negativos,	o	Brasil	pode	continuar	a	se	destacar	na	
vanguarda dessa tecnologia e impulsionar seu desenvolvimento e crescimento em 
diversas áreas. 
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Chile está situado a lo largo de la costa occidental del cono sur de Sudaméri-
ca,	entre	el	segmento	más	alto	de	la	Cordillera	de	los	Andes	y	el	Océano	Pacífico.	
Su	forma	es	única:	es	uno	de	los	países	más	largos	del	mundo,	con	4.300	km	de	
longitud, pero también uno de los más angostos, con una anchura promedio de 
solo	180	km.	

Chile	 se	define	como	un	país	 tricontinental	y	está	constituido	por	 tres	zo-
nas	geográficas.	La	primera	de	ellas,	Chile	continental,	comprende	una	franja	en	
la	costa	occidental	del	Cono	Sur	que	se	extiende	entre	los	paralelos17°29’57	S	
y56°32’12	S,	mayormente	desde	la	ribera	sudoriental	del	océano	Pacífico	hasta	
las	cumbres	más	altas	de	la	cordillera	de	los	Andes.	Alcanza	un	largo	de	4.270	
km,		un	ancho	máximo	de	445	km	en	los	52°21’	S	y	un	ancho	mínimo	de	90	km	
en	los	31°37’	S.	Limita	con	Perú	al	norte,	Bolivia	al	nordeste	y	Argentina	al	este,	
totalizando	7.801	km	de	fronteras	terrestres,	y	el	paso	Drake	al	sur.

La	segunda	zona	geográfica	es	Chile	insular,	que	corresponde	a	un	conjunto	
de	 islas	de	origen	volcánico	en	el	océano	Pacífico	Sur:	el	archipiélago	de	Juan	
Fernández	y	las	islas	Desventuradas,	pertenecientes	a	Sudamérica;	la	isla	Salas	y	
Gómez;	y	la	isla	de	Pascua,	ubicadas	en	Oceanía.

La	tercera	zona	es	el	Territorio	Chileno	Antártico,	la	cual	es	una	zona	de	la	
Antártica	de	1.250.257,6	km²	entre	los	meridianos	53°	O	y	90°	O	sobre	la	cual	
Chile reclama soberanía, prolongando su límite meridional hasta el Polo Sur. Esta 
reclamación	está	suspendida	según	lo	estipulado	por	el	Tratado	Antártico;	del	que	
Chile es signatario.

Chile	tiene	una	costa	de	6.435	km	de	longitud		y	ejerce	derechos	exclusivos,	
reclamaciones de diverso grado y soberanía sobre su espacio marítimo, llamado 
Mar	chileno.		Este	comprende	cuatro	zonas:	el	mar	 territorial	 (120.827	km²),	 la	
zona	contigua	(131.669	km²),	la	zona	económica	exclusiva	(3.681.989	km²)		y	la	
correspondiente	a	 la	plataforma	continental	(161.338	km²)	(Gobierno	de	Chile,	
2023)
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Chile	es	uno	de	los	países	más	industrializados	de	América	Latina,	y	algunos	
de	sus	sectores	de	actividad	clave	incluyen	la	minería	(cobre,	carbón	y	nitrato),	
los	productos	manufacturados	(procesamiento	de	alimentos,	productos	químicos,	
madera)	y	la	agricultura	(pesca,	viticultura	y	fruta).	El	sector	industrial	en	Chile	
aporta	el	31,4%	del	PIB	y	emplea	al	22%	de	la	población	activa.	El	sector	minero	
es uno de los pilares de la economía chilena, sobre todo debido a cuantiosas reser-
vas	de	cobre,	que	convierten	a	Chile	en	el	mayor	productor	de	cobre	del	mundo,	
responsable de más de 1/3 de la producción mundial de cobre. La producción de 
bienes	creció	significativamente	en	2021,	principalmente	debido	al	desempeño	de	
la industria manufacturera.

Según	los	últimos	datos	del	Banco	Mundial,	el	sector	agrícola	aportó	el	3,8%	
del	PIB	en	2020	y	empleó	al	8,9%	de	la	población	activa	en	2019.	La	agricultura	
y	la	ganadería	son	las	principales	actividades	en	el	centro	y	sur	del	país.	Las	ex-
portaciones	de	frutas	y	hortalizas	han	alcanzado	récords	históricos	debido	a	una	
estrategia deliberada implementada en la década de 1990, dirigida a los mercados 
europeos, norteamericanos y asiáticos. Chile es uno de los mayores productores 
de vino del mundo y su ubicación en el hemisferio sur le permite ofrecer frutos 
fuera de temporada a los países del hemisferio norte. Sin embargo, en 2021, las 
sequías	en	el	norte	del	país	(una	región	con	zonas	agrícolas	clave)	afectaron	nega-
tivamente al sector agrícola.

El	sector	de	servicios	aporta	el	56,4%	del	PIB	y	emplea	a	alrededor	del	68,7%	
de la población. La economía chilena enfrenta tres desafíos principales: superar su 
tradicional	dependencia	del	precio	del	cobre,	ya	que	la	producción	de	cobre	repre-
senta	el	50%	de	las	exportaciones	del	país;	desarrollar	un	suministro	de	alimentos	
autosuficiente,	ya	que	la	agricultura	actualmente	produce	menos	de	la	mitad	de	las	
necesidades nacionales; y aumentar su productividad, especialmente en el sector 
minero.	El	sector	ha	crecido	de	forma	constante	en	las	últimas	décadas,	reforzado	
por el rápido desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, el 
acceso a la educación y un aumento de las competencias y conocimientos especia-
lizados	por	parte	de	la	fuerza	laboral.	Entre	los	sectores	con	mayor	crecimiento	en	
los	últimos	años	se	encuentran	el	turismo,	el	comercio	minorista	y	las	telecomunica-
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ciones.	Aunque	las	restricciones	impuestas	para	contener	la	pandemia	han	tenido	un	
fuerte impacto en los servicios, el sector registró un crecimiento general en 2021, a 
medida	que	aumentaron	las	tasas	de	vacunación	y	la	movilidad	de	la	población.	La	
recuperación del sector fue impulsada principalmente por la educación, la sanidad, 
el	comercio,	los	restaurantes,	los	hoteles	y	el	transporte	(Banco	Santander,	2023).

I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población

Se	define	como	el	conjunto	de	personas	que	habitan	una	determinada	área	
geográfica	(INE,	2023).	De	acuerdo	con	su	edad	y	sexo	se	puede	caracterizar	de	la	
siguiente	manera:	Niños.	Población	de	entre	0	y	14	años,	de	los	cuales	1,834,796	
son	mujeres	y	1,903,242	son	hombres.	Jóvenes.	Población	entre	15	y	29	años,	de	
los	cuales	2,141,397	son	mujeres	y	2,210,993	son	hombres.	Adultos.	Población	
entre	30	y	59	años,	de	los	cuales	4,021,949	son	mujeres	y	3,997,923	son	hombres.	
Adultos	mayores.	Población	de	60	años	y	mas,	de	los	cuales	1,861,067	son	muje-
res y 1,486,943 son hombres.

Producto Interno Bruto

En	 los	últimos	años	el	Producto	 Interno	Bruto	 (PIB)	ha	sido	un	 indicador	
muy	influyente	tanto	en	la	esfera	económica	como	política	y	social,	dado	que	nos	
presenta un panorama sobre el estado de una economía en función de los ingresos 
y	gastos	que	 las	personas,	empresas	y	gobiernos	utilizan	para	generar	bienes	y	
servicios	(Quaroni,	2017),	así	pues,	el	progreso	de	un	país	se	mide	en	términos	del	
PIB		(Stiglitz,	Sen,	&	Fitoussi,	2010).

Dado	lo	anterior,	se	realizó	un	análisis	del	comportamiento	del	PIB	en	pesos	
de	53	países	del	mundo,	en	los	cuales	se	puede	apreciar	que	durante	el	2021	países	
orientales,	europeos	y	Estados	Unidos	ocupaban	los	primeros	lugares,	por	su	parte	
Chile	se	ubico	en	el	lugar	número	26,	con	un	crecimiento	de	$5553,066.	
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Gráfico C1 Producyo interior bruto

Fuente:	OCDE,	Gross	domestic	product

Por	otro	lado,	se	puede	se	puede	observar	que	su	crecimiento	en	ese	mismo	
año	comparado	con	el	año	2020	fue	del	15.51%,	siendo	superado	solo	por	Norue-
ga	con	el	26.12%.

Gráfico C2 Crecimiento % PIB 2021 vs 2020

Fuente:	OCDE,	Gross	domestic	product

En este apartado se presenta la distribución de la inversión de Chile en el 
periodo	2018-2020,	además	se	hace	un	comparativo	con	los	países	que	integran	la	
OCDE.	En	la	gráfica	siguiente	se	puede	identificar	como	está	distribuida	la	inver-
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sión, considerando como aporta el sector gobierno, sector privado y los hogares. 
Cabe	señalar	que	para	Chile	el	sector	empresarial	es	el	que	tiene	mayor	porcen-
taje,	el	cual	se	mantiene	en	el	periodo	de	análisis,	lo	cual	coincide	con	los	países	
que	integran	la	OCDE.	

Gráfico C3 Inversión por sector

 
Gráfico C-2 Crecimiento	%	PIB	2021	vs	2020 

Fuente:	OCDE, Gross domestic product 
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infraestructura	 de	 otros	 edificios	 y	 estructuras,	 proporción	 que	 rebaza	 con	 aproximadamente	 el	
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Tabla C-1 Comparativa de distribución de la inversión	vd	países	OCDE 
Países 2018 2019 2020 2021 
Chile 64.59% 64.06% 62.71% 61.09% 

Promedio OECD 30.45% 30.26% 30.00% 29.28% 
Fuente:	OCDE,		Investment	(GFCF):	Investment	by	sector 

 
 
En	 esta	 sección	 se	 analiza	 el	 comportamiento	 del	 ingreso	 nacional	 bruto,	 dónde	 en	 la	 siguiente	
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Fuente:	OCDE,		Investment	(GFCF):	Investment	by	sector

Dicha	 inversión	es	utilizada	aproximadamente	entre	60%	y	65%	por	chile	
para	la	construcción	de	infraestructura	de	otros	edificios	y	estructuras,	proporción	
que	rebaza	con	aproximadamente	el	doble	en	la	distribución	de	la	inversión	de	los	
países	de	la	OCDE.

Tabla C1 Comparativa de distribución de la inversión vd países OCDE

Países 2018 2019 2020 2021
Chile 64.59% 64.06% 62.71% 61.09%

Promedio	OECD 30.45% 30.26% 30.00% 29.28%

Fuente:	OCDE,		Investment	(GFCF):	Investment	by	sector

En	 esta	 sección	 se	 analiza	 el	 comportamiento	 del	 ingreso	 nacional	 bruto,	
dónde	en	 la	 siguiente	gráfica	podemos	observar	que,	en	 los	países	de	América		
Latina	pertenecientes	a	la	OCDE,	Chile	se	encuentra	en	penúltimo	lugar	solo	por	
encima	de	Costa	Rica,	sin	embargo	y	tomando	en	cuenta	que	estos	países	tuvieron	
un	retroceso	en	2020,	chile	tuvo	un	crecimiento	en	2021	de	16.10%,	siendo	el	país	
de Latinoamérica con mayor incremento en este indicador.
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Gráfico C4 Ingreso nacional bruto America Latina OECD

 
Gráfico C-2 Crecimiento	%	PIB	2021	vs	2020 

Fuente:	OCDE, Gross domestic product 
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Fuente:	OCDE,	Value	added	by	activityValue:	added	by	activity

Este	indicador	se	define	como	el	ingreso	nacional	bruto	menos	la	deprecia-
ción	 de	 los	 activos	 de	 capital	 fijo	 (viviendas,	 edificios,	maquinaria,	 equipo	 de	
transporte	e	infraestructura	física)	por	desgaste	y	obsolescencia.	En	la	siguiente	
tabla	observamos	que	Chile	está	posicionado	en	el	tercer	lugar	del	top	10	de	los	
países	de	la	OCDE	con	mayor	crecimiento	en	2021	en	este	rubro.	Sin	embargo,	al	
ser evaluado el monto en dólares, encontramos a chile en el lugar 18 del total de 
países	miembro	de	la	OCDE.

Tabla C2 Ingreso nacional neto

Clasificación País 2018 2019 2020 2021
1 Noruega 5.091% -4.209% -8.255% 19.885%
2 Irlanda 3.971% 5.278% -5.728% 17.272%
3 Chile 2.971% 0.608% -5.718% 15.877%
4 Luxemburgo 0.921% -5.975% 4.685% 12.310%
5 Reino unido 1.272% 3.324% -14.264% 11.160%
6 Estonia 5.197% 3.239% -0.869% 9.689%
7 Israel 3.452% 5.164% -2.470% 9.128%
8 Francia 1.362% 1.615% -9.639% 9.086%
9 Grecia 0.594% 2.702% -9.716% 8.938%
10 Eslovenia 5.588% 4.201% -4.443% 7.197%

Fuente:	OCDE,		Value	added	by	activityValue:	Net	national	income
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Gráfico C5 Ingreso Nacional Neto

 
-   

Fuente:	OCDE,		Value added by activityValue: Net national income 
 
En	este	apartado	se	aborda	la	situación	de	Chile	en	cuestión	de	inversión	extranjera	directa,	según	
la	 OCDE	 este	 indicador	 es	 el valor de las transacciones transfronterizas	 relacionadas	 con	 la	
inversión	directa	durante	un	período	de	tiempo	determinado,	generalmente	un	trimestre	o	un	año.	
Los	 flujos	 financieros	 consisten	 en	 transacciones	 de	 capital,	 reinversión	 de	 ganancias	 y	
transacciones	de	deuda	entre	compañías.  
 
En	este	sentido,	la	siguiente	 tabla	muestra	que	en	el	periodo	de	2013	a	2017	Chile	 tuvo	algunas	
dificultades	para	atraer	inversión	extrajera,	sin	embargo,	en	los	años	2018	y	2019	se	identifica	un	
repunte	importante;	del	95%	y	11%	respectivamente,	para	2020 se mostró un retroceso situación 
presentada	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 países	 de	 la	 OCDE	 y	 finalmente	 para	 el	 año	 2021	 tuvo	 un	
incremento	significativo	del	60%	en	este	rubro. 
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Fuente:	OCDE,		Value	added	by	activityValue:	Net	national	income

En este apartado se aborda la situación de Chile en cuestión de inversión 
extranjera	directa,	 según	 la	OCDE	este	 indicador	es	el	valor	de	 las	 transaccio-
nes	transfronterizas	relacionadas	con	la	inversión	directa	durante	un	período	de	
tiempo	determinado,	generalmente	un	trimestre	o	un	año.	Los	flujos	financieros	
consisten en transacciones de capital, reinversión de ganancias y transacciones de 
deuda	entre	compañías.	

En	este	sentido,	la	siguiente	tabla	muestra	que	en	el	periodo	de	2013	a	2017	
Chile	tuvo	algunas	dificultades	para	atraer	inversión	extrajera,	sin	embargo,	en	los	
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años	2018	y	2019	se	identifica	un	repunte	importante;	del	95%	y	11%	respectiva-
mente, para 2020 se mostró un retroceso situación presentada en la mayoría de los 
países	de	la	OCDE	y	finalmente	para	el	año	2021	tuvo	un	incremento	significativo	
del	60%	en	este	rubro.

Gráfico C6 Inversión Extranjera Directa

 

 
Precios e Inflación 
 
En	cuanto	al	país	de	Chile	con	respecto	a	precios	e	inflación	se	debe	agregar	que	son	temas	que	se	
relacionan con el índice de nivel de precios; inflación; pronóstico de	inflación;	índice	de	confianza	
del	 consumidor	 e	 índice	 de	 confianza	 empresarial,	 teniendo	 en	 cuenta	 estas	 variables	 se	 debe	
agregar	que:	 
 
En relación	entre	la	paridad	del	poder	adquisitivo	y	los	tipos	de	cambio	del	mercado,	nos	muestra	
que	Chile	del	año 2018-2020	decreció,	siendo	en	el	año	2018	el	nivel	de	precio	en	71.00%,	2019	
67.00%,	2020	62.00%;	sin	embargo,	para	el	año	2021	se	recuperó,	subiendo	al	nivel	66	de	100	en	
el índice de precios.  
 

 
Gráfico C-7 Índice de nivel de precios 

Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm   
 
La	 inflación	 (IPC)	 tiene	una	 tasa	 anual	de	 crecimiento	progresivo	del	2018-2021, siendo esto el 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Argentina 5% 17% 50% -59% 182% -4% 41% -36% -48% 132% -72% 253% 2% -43% -29% 44%
Brasil 25% 84% 30% -42% 199% 25% -16% -28% 8% -22% 7% 24% -10% 9% -57% 79%
Chile 2% 78% 37% -25% 16% 60% 4% -2% -3% -23% -47% -36% 95% 11% -38% 60%
Colombia -34% 32% 19% -24% -20% 128% 3% 8% 0% -28% 19% -1% -18% 24% -47% 26%
Costa Rica 25% 23% 11% -38% 17% 46% -8% 21% 7% -6% -20% 26% -10% 13% -38% 91%
México -18% 53% -9% -39% 52% -6% -15% 122% -37% 18% -13% 9% 0% 1% -18% 11%
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Fuente:	OCDE,		FDI	stocks:	FDI	flows

Precios e Inflación

En	cuanto	al	país	de	Chile	con	respecto	a	precios	e	inflación	se	debe	agre-
gar	que	son	temas	que	se	relacionan	con	el	índice	de	nivel	de	precios;	inflación;	
pronóstico	de	inflación;	índice	de	confianza	del	consumidor	e	índice	de	confianza	
empresarial,	teniendo	en	cuenta	estas	variables	se	debe	agregar	que:	

En	relación	entre	la	paridad	del	poder	adquisitivo	y	los	tipos	de	cambio	
del	mercado,	nos	muestra	que	Chile	del	año	2018-2020	decreció,	siendo	en	el	
año	2018	el	nivel	de	precio	en	71.00%,	2019	67.00%,	2020	62.00%;	sin	em-
bargo,	para	el	año	2021	se	recuperó,	subiendo	al	nivel	66	de	100	en	el	índice	
de precios. 
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Gráfico C7 Índice de nivel de precios
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Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm		

La	inflación	(IPC)	tiene	una	tasa	anual	de	crecimiento	progresivo	del	2018-
2021,	 siendo	 esto	 el	 2.09	 en	 este	 periodo.	Teniendo	 en	 cuenta	 que	 en	 el	 2018	
estaba	en	2.43%	y	para	el	2021	en	4.52%.	Mientras	 tanto	el	año	2022	tuvo	un	
crecimiento	exponencial,	llegando	a	ser	esto	el	11.64%	en	total	de	inflación.	Al	
mismo tiempo el rubro de alimentos tuvo un comportamiento optimista compa-
rado	de	2018	a	2021,	debido	a	que,	del	2018	al	2019	bajo	0.48	%	la	inflación,	y	
del	2020	al	2021	bajo	1.33	%.	Sin	embargo,	para	el	año	2022	exponencialmente	
creció	siendo	esto	12.31	por	ciento	el	aumento,	comparado	con	el	año	inmediato	
anterior,	pasando	de	5.41	a	17.72%	en	el	2022.	Habría	que	decir	también	que	en	
energía	del	2018	al	2020	tuvo	una	disminución	notoria:	2018	en	5.9%,	2019	en	
2.2%	y	2020	en	1.0	%,	sin	embargo,	en	el	2021	tuvo	un	crecimiento	abrupto	de	
9.0%	duplicándose	para	el	año	2022	a	20,9%.	Respecto	a	la	inflación	total	me-
nos	alimentos,	menos	energía:	Chile	tiene	una	inflación	progresiva	lineal	del	año	
2018	al	2021,	siendo	esta	de	1.88%	para	el	2018	y	3.82%	para	el	último	año,	sin	
embargo,	hubo	una	inflación	muy	marcada	en	el	2022	que	fue	de	8.95%,	llegando	
a	crecer	la	inflación	5.13	con	respecto	al	año	anterior.
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Gráfico C8 Total de inflación

2.09	en	este	periodo.	Teniendo	en	cuenta	que	en	el	2018	estaba	en	2.43% y	para	el	2021	en	4.52%.	
Mientras	tanto	el	año	2022	tuvo	un	crecimiento	exponencial,	llegando	a	ser	esto	el	11.64%	en	total	
de inflación. Al mismo tiempo el rubro de alimentos tuvo un comportamiento optimista comparado 
de	2018	a	2021,	debido	a	que,	del	2018	al	2019	bajo	0.48	%	la	inflación,	y	del	2020	al	2021	bajo	
1.33	%.	Sin	embargo,	para	el	año	2022	exponencialmente	creció	siendo	esto	12.31	por	ciento	el	
aumento,	comparado	con	el	año	inmediato	anterior,	pasando	de	5.41	a	17.72%	en	el	2022.	Habría	
que	decir	también	que	en	energía	del	2018	al	2020	tuvo	una	disminución	notoria:	2018	en	5.9%,	
2019	 en	 2.2%	y	 2020	 en	1.0	%,	 sin	 embargo,	 en	 el	 2021	 tuvo	un	crecimiento	 abrupto	 de	9.0%	
duplicándose	 para	 el	 año	 2022	 a	 20,9%.	 Respecto	 a	 la	 inflación	 total	 menos	 alimentos, menos 
energía:	Chile	 tiene	 una	 inflación	 progresiva	 lineal	 del	 año	 2018	 al	 2021,	 siendo	 esta	 de	 1.88%	
para	el	2018	y	3.82%	para	el	último	año,	sin	embargo,	hubo	una	inflación	muy	marcada	en	el	2022	
que	fue	de	8.95%,	llegando	a	crecer	la	inflación	5.13	con	respecto	al	año	anterior. 
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Gráfico C-9 Inflación en Alimentos 

Fuente: https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm 
 
De	manera	general podemos percatarnos de la incertidumbre futura del mismo por mostrarse un 
panorama	sumamente	optimista	por	el	bajo	porcentaje	de	crecimiento	en	inflación,	este	pronóstico	
es	de	2018	al	2024;	se	aprecia	como	Chile	del	2018	al	2021,	inicio	en	2.43%	de	inflación y termino 
para	este	último	año	en	4.52%,	solo	siendo	un	aumento	de	2.09%	la	diferencia	de	crecimiento	en	4	
años,	para	el	año	2022	el	comportamiento	de	la	inflación	fue	casi	triplicado	siendo	esto	el	11.60%	
generando una inflación abrumadora, lo importante	es	que	para	el	presente	año	2023	se	proyecta	
bajar	 la	 inflación	 al	 6.93%	 y	 con	 una	 visión	 optimista	 para	 el	 2024	 disminuya	 a	 casi	 la	 mitad	
pudiendo	ser	esto	al	3.53%	generando	escenario	para	tomar	decisiones	en	diferentes	áreas. 
 

2,43 2,56 3,05
4,52

11,64

0
2
4
6
8

10
12
14

2018 2019 2020 2021 2022

3,05 2,57

6,74
5,41

17,72

0

5

10

15

20

2018 2019 2020 2021 2022

Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm		

Gráfico C9 Inflación en Alimentos

2.09	en	este	periodo.	Teniendo	en	cuenta	que	en	el	2018	estaba	en	2.43% y	para	el	2021	en	4.52%.	
Mientras	tanto	el	año	2022	tuvo	un	crecimiento	exponencial,	llegando	a	ser	esto	el	11.64%	en	total	
de inflación. Al mismo tiempo el rubro de alimentos tuvo un comportamiento optimista comparado 
de	2018	a	2021,	debido	a	que,	del	2018	al	2019	bajo	0.48	%	la	inflación,	y	del	2020	al	2021	bajo	
1.33	%.	Sin	embargo,	para	el	año	2022	exponencialmente	creció	siendo	esto	12.31	por	ciento	el	
aumento,	comparado	con	el	año	inmediato	anterior,	pasando	de	5.41	a	17.72%	en	el	2022.	Habría	
que	decir	también	que	en	energía	del	2018	al	2020	tuvo	una	disminución	notoria:	2018	en	5.9%,	
2019	 en	 2.2%	y	 2020	 en	1.0	%,	 sin	 embargo,	 en	 el	 2021	 tuvo	un	crecimiento	 abrupto	 de	9.0%	
duplicándose	 para	 el	 año	 2022	 a	 20,9%.	 Respecto	 a	 la	 inflación	 total	 menos	 alimentos, menos 
energía:	Chile	 tiene	 una	 inflación	 progresiva	 lineal	 del	 año	 2018	 al	 2021,	 siendo	 esta	 de	 1.88%	
para	el	2018	y	3.82%	para	el	último	año,	sin	embargo,	hubo	una	inflación	muy	marcada	en	el	2022	
que	fue	de	8.95%,	llegando	a	crecer	la	inflación	5.13	con	respecto	al	año	anterior. 
 

 
Gráfico C-8 Total de inflación 

Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-cpi.htm   
 

 

 
De	manera	general podemos percatarnos de la incertidumbre futura del mismo por mostrarse un 
panorama	sumamente	optimista	por	el	bajo	porcentaje	de	crecimiento	en	inflación,	este	pronóstico	
es	de	2018	al	2024;	se	aprecia	como	Chile	del	2018	al	2021,	inicio	en	2.43%	de	inflación y termino 
para	este	último	año	en	4.52%,	solo	siendo	un	aumento	de	2.09%	la	diferencia	de	crecimiento	en	4	
años,	para	el	año	2022	el	comportamiento	de	la	inflación	fue	casi	triplicado	siendo	esto	el	11.60%	
generando una inflación abrumadora, lo importante	es	que	para	el	presente	año	2023	se	proyecta	
bajar	 la	 inflación	 al	 6.93%	 y	 con	 una	 visión	 optimista	 para	 el	 2024	 disminuya	 a	 casi	 la	 mitad	
pudiendo	ser	esto	al	3.53%	generando	escenario	para	tomar	decisiones	en	diferentes	áreas. 
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De	manera	general	podemos	percatarnos	de	la	incertidumbre	futura	del	mis-
mo	por	mostrarse	un	panorama	sumamente	optimista	por	el	bajo	porcentaje	de	
crecimiento	 en	 inflación,	 este	 pronóstico	 es	 de	2018	 al	 2024;	 se	 aprecia	 como	
Chile	del	2018	al	2021,	inicio	en	2.43%	de	inflación	y	termino	para	este	último	
año	en	4.52%,	solo	siendo	un	aumento	de	2.09%	la	diferencia	de	crecimiento	en	
4	 años,	 para	 el	 año	2022	el	 comportamiento	de	 la	 inflación	 fue	 casi	 triplicado	
siendo	esto	el	11.60%	generando	una	inflación	abrumadora,	lo	importante	es	que	
para	el	presente	año	2023	se	proyecta	bajar	la	inflación	al	6.93%	y	con	una	visión	
optimista	para	el	2024	disminuya	a	casi	la	mitad	pudiendo	ser	esto	al	3.53%	gene-
rando escenario para tomar decisiones en diferentes áreas.
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Gráfico C10 Pronóstico de inflación

 

Fuente:	 -chart 
 

2022.	 En	 el	 año	 2018	 podemos	 observar	 que	 el	 consumidor	 genero	 confianza	 en	 la	 situación	
económica futura, como consecuencia ahorraron menos y gastaron más en compras, este 
comportamiento	fue	solo	hasta	marzo	del	2019,	como	se	muestra	en	 la	gráfica.	Sin	embargo,	de	
abril de	2019	a	posterior	fue	todo	lo	contrario	en	el	comportamiento	de	confianza	del	consumidor,	
como consecuencia genero una actitud pesimista hacia la evolución de la economía, con una 
tendencias de ahorrar más y consumir menos, manteniéndose esa tendencia para	el	año	de	abril	de	
2019, 2020, 2021 y 2022 como se observa en la gráfica. 
 

 
Gráfico C-11 índice	de	confianza	del	consumidor	(CCI) 

Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-forecast.htm#indicator-chart 
 
El	 índice	de	confianza	 empresarial	 (ICC)	en	 cuanto	a	 la	 información	que	nos	brinda,	nos	 ayuda	
para	 conocer	 el	 crecimiento	 de	 producción	 y	 anticipar	 los	 puntos	 de	 inflexión	 en	 la	 actividad	
económica,	en	Chile	este	índice	mostro	mayor	confianza	en	el	desempeño	comercial	en	el	futuro	
cercano	durante	los	primeros	9	meses	del	año	2018,	sin	embargo	dicha	tendencia	tuvo	un	cambio	
generando	 pesimismo	 hacia	 el	 desempeño	 comercial	 futuro	 lo	 cual	 dicho	 comportamiento	 se	
generó de octubre del 2018 hasta mayo de 2020,  siendo esto 20 meses de pesimismo; sin embargo 
desde	 junio	 de	 2020	 a	 diciembre	 de	 2021,	 se	 puede	 observar	 18	 meses	 	 de	 confianza	 en	 el	
desempeño	 comercial,	 y	 en	 cuanto	 al	 año	 2022	 existe	 pesimismo	 hacia	 el	 desempeño	 futuro	
comercial generando con ello incertidumbre	en	la	confianza	empresarial. 
 
Educación 
 
Como	señala	Paitan	et	al.	 (2021) la educación, derecho fundamental que	obliga a las naciones a 
destinar recursos para ofrecer a los ciudadanos acceso a la educación luchado en contra del 
analfabetismo y propiciando condiciones oportunas para que toda persona tenga acceso a ella, 
generando una continua y oportuna mejora en la economía del hogar, a nivel mundial es un interés 
latente el apoyo en la educación y Chile principalmente es un país comprometido en este tema. Por 
ello	en	la	presente	sección	tiene	como	objetivo	presentar	el	comportamiento	en	educación	que	chile	
a	tenido	en	los	últimos	años.	 
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Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-forecast.htm#indicator-chart

En	cuanto	al	índice	de	confianza	del	consumidor	(CCI)	haciendo	un	compa-
rativo	del	año	2018	al	2022.	En	el	año	2018	podemos	observar	que	el	consumidor	
genero	confianza	en	la	situación	económica	futura,	como	consecuencia	ahorraron	
menos	y	gastaron	más	en	compras,	este	comportamiento	fue	solo	hasta	marzo	del	
2019,	como	se	muestra	en	la	gráfica.	Sin	embargo,	de	abril	de	2019	a	posterior	
fue	todo	lo	contrario	en	el	comportamiento	de	confianza	del	consumidor,	como	
consecuencia genero una actitud pesimista hacia la evolución de la economía, con 
una tendencias de ahorrar más y consumir menos, manteniéndose esa tendencia 
para	el	año	de	abril	de	2019,	2020,	2021	y	2022	como	se	observa	en	la	gráfica.

Gráfico C11 índice de confianza del consumidor (CCI)

Fuente:	https://data.oecd.org/price/inflation-forecast.htm#indicator-chart
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El	 índice	 de	 confianza	 empresarial	 (ICC)	 en	 cuanto	 a	 la	 información	 que	
nos brinda, nos ayuda para conocer el crecimiento de producción y anticipar los 
puntos	de	inflexión	en	la	actividad	económica,	en	Chile	este	índice	mostro	mayor	
confianza	en	el	desempeño	comercial	en	el	futuro	cercano	durante	los	primeros	
9	meses	del	año	2018,	sin	embargo	dicha	tendencia	tuvo	un	cambio	generando	
pesimismo	hacia	el	desempeño	comercial	futuro	lo	cual	dicho	comportamiento	se	
generó de octubre del 2018 hasta mayo de 2020,  siendo esto 20 meses de pesi-
mismo;	sin	embargo	desde	junio	de	2020	a	diciembre	de	2021,	se	puede	observar	
18	meses		de	confianza	en	el	desempeño	comercial,	y	en	cuanto	al	año	2022	existe	
pesimismo	hacia	el	desempeño	futuro	comercial	generando	con	ello	incertidum-
bre	en	la	confianza	empresarial.

Educación

Como	 señala	 Paitan	 et	 al.	 (2021)	 la	 educación,	 derecho	 fundamental	 que	
obliga a las naciones a destinar recursos para ofrecer a los ciudadanos acceso a la 
educación luchado en contra del analfabetismo y propiciando condiciones oportu-
nas	para	que	toda	persona	tenga	acceso	a	ella,	generando	una	continua	y	oportuna	
mejora	en	la	economía	del	hogar,	a	nivel	mundial	es	un	interés	latente	el	apoyo	en	
la educación y Chile principalmente es un país comprometido en este tema. Por 
ello	en	la	presente	sección	tiene	como	objetivo	presentar	el	comportamiento	en	
educación	que	chile	a	tenido	en	los	últimos	años.	

Tomando	como	base	el	año	2015,	en	la	siguiente	gráfica	se	muestra	la	evo-
lución	que	ha	tenido	para	el	año	2019	el	número	de	estudiantes	matriculados	en	
todos los niveles educativos para países de América Latina pertenecientes a la 
OCDE.	Se	puede	apreciar	que	hubo	un	comportamiento	de	crecimiento	del	0.05	al	
5.19	%,	Chile	por	su	parte	se	mantuvo	entre	los	países	con	un	incremento	positivo	
en	sus	educandos,	ocupando	el	lugar	número	4	con	un	2.05%,	resultado	que	se	
encuentra	por	encima	del	promedio	de	los	países	que	integran	la	OCDE.
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Gráfico C12 Comportamiento % del número de estudiantes

Fuente:	OEDC,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicators

En este apartado se aborda la población con educación superior, la cual hace 
referencia	a	los	graduados	que	han	alcanzado	el	nivel	educativo	más	alto,	por	gru-
pos	de	edad.	En	la	siguiente	grafica	se	puede	observar	que	las	personas	de	25-34	
años	se	gradúan	en	un	mayor	porcentaje	que	los	de	55-64,	oscilando	los	porcen-
tajes	del	45.86%	y	29.31%	respectivamente	según	el	promedio	de	los	países	que	
integran	la	OCDE.	

Gráfico C13 Porcentaje de población con educación superior en 2020

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	attainment	and	labour-force	status
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Asimismo,	se	puede	ver	que	en	los	países	de	América	Latina	analizados,	Chi-
le	se	posiciona	en	el	4to	lugar,	sin	embargo,	el	porcentaje	de	graduados	en	ambos	
rangos	de	edad	se	mantiene	por	debajo	del	promedio	de	los	países	que	integran	
la	OCDE.

En	este	apartado	se	indica	el	rendimiento	científico	(PISA),	el	cual	hace	refe-
rencia	a	la	capacidad	de	los	estudiantes	de	15	años	para	utilizar	su	conocimiento	
científico	e	identificar	problemas,	explicar	fenómenos	y	sacar	conclusiones	cien-
tíficas.	La	tabla	que	a	continuación	se	presenta,	muestra	la	información	del	año	
2018	por	ser	la	última	publicada	por	la	OCDE	y	contener	la	información	de	algu-
nos países de América Latina, entre ellos Chile. 

Gráfico C14 Rendimiento científico (Índice PISA), 2018

Fuente:	OECD,	PISA:	Programme	for	International	Student	Assessment

La	tabla	refleja	también,	que	Chile	ocupa	de	los	niveles	más	altos	en	jóvenes	
estudiantes	de	15	años	con	rendimiento	científico,	posicionándose	en	el	3er	lugar	
de	los	países	analizados,	con	un	promedio	de	444	según	el	índice	PISA,	lo	cual	
indica	que	los	alumnos	seguramente	se	encuentran	incluidos	en	ambientes	que	los	
alientan	a	realizar	sus	propias	contribuciones	científicas.
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En	esta	sección	se	presenta	lo	relacionado	con	los	jóvenes	que	no	estudian,	
ni	trabajan,	ni	se	encuentran	en	actividades	de	formación	o	capacitación.	En	el	si-
guiente	grafico	se	puede	observar	que	para	el	año	2020	los	jóvenes	chilenos	entre	
20	y	24	años	son	los	que	mantienen	mayor	nivel	en	este	rango,	lo	cual	coincide	
con	 los	países	 analizados	por	 la	OCDE	para	 ese	mismo	periodo,	 sin	 embargo,	
los	datos	revelan	también	que	Chile	presenta	una	tasa	de	jóvenes	sin	empleo,	ni	
ocupación	educacional	mayor	que	 la	 registrada	por	 la	OCDE,	dicha	diferencia	
se	da	aproximadamente	de	7	a	12%.	Lo	anterior	indica	que	las	personas	jóvenes	
chilenas	están	disponibles	para	trabajar	o	estudiar,	sin	embargo,	no	han	logrado	
ocuparse en alguna de esas actividades.

Gráfico C15 Jóvenes sin empleo, educación o formación

Fuente:	OCED,	Education	at	a	glance:	Transition	from	school	to	work

Finalmente,	en	referencia	a	la	diferencia	entre	géneros	se	pude	apreciar	que	
en	todos	los	rangos	de	edad	hay	más	mujeres	NEET	que	hombres,	misma	caracte-
rística	que	presentan	los	países	que	conforman	la	OCDE.	

En esta sección se aborda el gasto en educación superior el cual corresponde 
a todo el gasto en el nivel de educación superior, incluido el gasto privado en 
escuelas,	universidades	y	otros	establecimientos	privados	que	ofrecen	o	apoyan	
servicios	educativos.	En	los	países	de	 la	OCDE,	 las	 instituciones	de	educación	
superior	 se	 financian	 principalmente	 con	 fondos	 públicos	 (66.01%),	 aunque	 la	
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proporción	de	fondos	privados	es	alta	y	creciente	(30.83),	para	Chile,	el	gasto	en	
educación, capacitación e investigación y desarrollo se da también por estos dos 
fondos,	 sin	embargo,	 el	privado	es	mas	alto	que	el	público,	61.09%	y	38.91%	
respectivamente.

Gráfico C16 Porcentaje del gasto en educación superior por sector

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Educational	finance	indicators

Asimismo,	 se	 presenta	 información	 de	 los	 hogares	 y	 otras	 organizaciones	
privadas	como	lo	son,	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	organizaciones	religio-
sas,	organizaciones	benéficas	y	asociaciones	comerciales	y	laborales	que	aporta	
financiamiento	adicional	para	estudiantes	donde	los	individuos	o	familias	aportan	
el	57.06%	y	las	otras	organizaciones	4.03%.

En	la	presente	sección,	se	expone	la	movilidad	internacional	de	estudiantes,	
considerando	el	número	total	de	estudiantes	de	educación	superior	matriculados	
en	el	país	de	destino	(anfitrión).	En	el	grafico	que	se	presenta	a	continuación	se	
puede	observar	la	información	para	el	periodo	2014-2020	sobre	la	movilidad	de	
Chile,	además	de	un	comparativo	con	los	países	que	integran	la	OCDE.



125125

Gráfico C17 Movilidad internacional de estudiantes

Fuente:	OECD,	Education	at	a	glance:	Share	of	international	students	enrolled	 
by	field	of	education

Asimismo,	se	puede	apreciar	que	el	2020	es	el	año	con	mayor	recepción	de	
estudiantes	de	movilidad	internacional	en	Chile,	mientras	que	el	2014	fue	el	más	
bajo,	dato	que	coincide	con	el	resto	de	los	países	que	integran	la	OCDE.	Además,	
se	puede	ver	que	Chile	presenta	un	porcentaje	menor	en	el	periodo	de	análisis	al	
que	registra	la	OCDE,	oscilando	en	un	rango	de	diferencia	del	7.62%	al	9.27%,	
sin	embargo,	es	preciso	señalar	que	el	comportamiento	de	chile	ha	ido	en	aumento	
año	con	año,	ya	que	en	el	2014	se	registró	el	0.27%	y	para	el	2020	el	1.06%,	lo	
cual	refleja	un	indicador	positivo	en	este	rubro.

Empleo, desigualdad y brechas salariales

Como	lo	señalan	Sánchez,	Finot	y	Villena	(2022),	el	empleo,	la	desigualdad	
y	las	brechas	salariales	han	sido	estudiadas	durante	los	últimos	años	y	han	desper-
tado un creciente interés entre distintos países del mundo, entre ellos, Chile. Esto 
debido	a	los	efectos	que	representa	para	la	sociedad,	ya	que	afecta	aspectos	como	
las	pensiones,	salud,	pobreza,	política	fiscal,	por	mencionar	algunos.	Por	lo	tanto,	
esta	sección	tiene	como	objetivo	presentar	y	comparar	 la	situación	de	 la	oferta	
laboral	que	guarda	Chile.
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En	este	apartado,	se	presenta	el	porcentaje	de	la	población	en	edad	de	traba-
jar,	la	cual	se	refiere	a	personas	de	15	a	64	años	en	condiciones	de	realizar	activi-
dades de empleo y se mide en términos de miles de personas. En el siguiente grá-
fico	se	puede	observar	la	información	de	Chile	del	2017	al	2021	en	comparación	
con	los	países	que	integran	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	
Económicos	(OCDE).

Gráfico C18 Porcentaje de la población en edad de trabajar

 

De	acu    
años,	Chile	mantiene	una	población	en	edad	de	trabajar	arriba	del	68%,	superando	con	un	3	a	
4%	a	las	naciones	miembro	del	OCDE.	Sin	embargo,	es	posible	apreciar	que	desde	el	2018	se	
ha	manifestado	una	disminución	aproximada	del	0.01%,	 lo	 cual	no	 representa	una	variación	
significativa.	 Esto	 indica	 que	 el	 país	 mantiene	 buena	 proporción	 de	 personas	 en edad para 
ejercer	funciones	productivas. 
 
Aquí	se	presenta	la	tasa	de	empleo,	la	cual	hace	referencia	al	grado	en	que	se	utilizan	los	recursos	
laborales	disponibles,	es	decir,	las	personas	en	condiciones	de	realizar	actividades	producción.	En	
la gráfica siguiente,	es	posible	observar	la	tasa	de	empleo	de	Chile	correspondiente	al	periodo	que	
va	 desde	 el	 2017	 hasta	 el	 2021,	 en	 él	 también	 se	 realiza	 una	 comparación	 con	 los	 países	 que	
conforman	la	OCDE. 

 
Gráfico C-19 Tasa de empleo 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	rate 
 
Con	base	a	la	ilustración	mostrada,	se	puede	apreciar	que,	durante	el	2017	y	2018	Chile	mantuvo	
una	tasa	del	64%,	sin	embargo,	después	del	2019	presentó	un	decremento considerable. Asimismo, 
también	se	percibe	que	el	país	chileno	presenta	un	estadístico	por	debajo	de	la	OCDE.	Lo	anterior	
indica	que	la	nación	de	Chile	mantiene	sus	recursos	laborales	por	debajo	de	su	población	en	edad	
de	trabajar. 
 
En esta sección,	 se	 expone	el	 empleo	por	 actividad,	en	 el	cual	 se	desglosa	 la	 fuerza	 laboral	por	
funciones productivas de agricultura, construcción, industria, manufactura y servicios, midiéndose 
en	miles	de	personas.	En	la	tabla	que	se	presenta	a	continuación,	se	puede observar la información 
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De	acuerdo	con	el	gráfico	anterior,	también	se	puede	apreciar	que,	durante	
los	últimos	cinco	años,	Chile	mantiene	una	población	en	edad	de	trabajar	arriba	
del	68%,	superando	con	un	3	a	4%	a	las	naciones	miembro	del	OCDE.	Sin	em-
bargo,	es	posible	apreciar	que	desde	el	2018	se	ha	manifestado	una	disminución	
aproximada	 del	 0.01%,	 lo	 cual	 no	 representa	 una	 variación	 significativa.	 Esto	
indica	que	el	país	mantiene	buena	proporción	de	personas	en	edad	para	ejercer	
funciones productivas.

Aquí	se	presenta	la	tasa	de	empleo,	la	cual	hace	referencia	al	grado	en	que	se	
utilizan	los	recursos	laborales	disponibles,	es	decir,	las	personas	en	condiciones	
de	realizar	actividades	producción.	En	la	gráfica	siguiente,	es	posible	observar	la	
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tasa	de	empleo	de	Chile	correspondiente	al	periodo	que	va	desde	el	2017	hasta	el	
2021,	en	él	también	se	realiza	una	comparación	con	los	países	que	conforman	la	
OCDE.

Gráfico C19 Tasa de empleo

 
Gráfico C-18 Porcentaje	de	la	población	en	edad	de	trabajar 

Fuente:	OCDE, Labour	Force	Statistics:	Working	age	population 

De	acuerdo con el gráfico anterior, también se puede apreciar	que,	durante	los	últimos	cinco	
años,	Chile	mantiene	una	población	en	edad	de	trabajar	arriba	del	68%,	superando	con	un	3	a	
4%	a	las	naciones	miembro	del	OCDE.	Sin	embargo,	es	posible	apreciar	que	desde	el	2018	se	
ha	manifestado	una	disminución	aproximada	del	0.01%,	 lo	 cual	no	 representa	una	variación	
significativa.	 Esto	 indica	 que	 el	 país	 mantiene	 buena	 proporción	 de	 personas	 en edad para 
ejercer	funciones	productivas. 
 

 

 

 
 

una	tasa	del	64%,	sin	embargo,	después	del	2019	presentó	un	decremento considerable. Asimismo, 
también	se	percibe	que	el	país	chileno	presenta	un	estadístico	por	debajo	de	la	OCDE.	Lo	anterior	
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Con	base	a	la	ilustración	mostrada,	se	puede	apreciar	que,	durante	el	2017	y	
2018	Chile	mantuvo	una	tasa	del	64%,	sin	embargo,	después	del	2019	presentó	
un	decremento	considerable.	Asimismo,	también	se	percibe	que	el	país	chileno	
presenta	un	estadístico	por	debajo	de	la	OCDE.	Lo	anterior	indica	que	la	nación	
de	Chile	mantiene	sus	recursos	laborales	por	debajo	de	su	población	en	edad	de	
trabajar.

En	esta	sección,	se	expone	el	empleo	por	actividad,	en	el	cual	se	desglosa	la	
fuerza	laboral	por	funciones	productivas	de	agricultura,	construcción,	industria,	
manufactura	y	servicios,	midiéndose	en	miles	de	personas.	En	la	tabla	que	se	pre-
senta a continuación, se puede observar la información de Chile correspondiente 
al	periodo	2017	a	2021	(OECD,	2023d).
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Tabla C3 Empleo por actividad

2017 2018 2019 2020 2021
Agricultura 696.24 696.72 687.92 549.58 530.96

Construcción 722.36 745.03 771.56 614.66 749.79
Industria 1 946.8 1 961.3 1 989.4 1 722.5 1 906.4

Manufactura 922.97 908.44 880.35 793.96 827.19
Servicios 5 954.5 6 127.0 6 294.9 5 597.0 5 865.9

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity

De	acuerdo	con	la	tabla	presentada,	es	posible	afirmar	que	para	Chile	la	acti-
vidad	económica	que	representa	mayor	importancia	es	la	de	servicios,	seguido	por	
el sector industrial, la manufactura, construcción y agricultura, respectivamente. 
También se aprecia como las actividades económicas presentan una tendencia a la 
baja	desde	el	año	2019.	De	igual	manera,	la	tabla	nos	indica	que	la	fuerza	laboral	
chilena se ubica, en su mayoría, en el sector terciario, con un registro de 5 mil 
865.9 miles de personas. 

En este apartado se indica la tasa de desempleo, la cual hace referencia a las 
personas	en	edad	de	trabajar,	pero	que	no	tienen	trabajo.	En	el	siguiente	gráfico	
se puede observar la información de Chile desde el 2017 hasta el 2021. Además, 
se	hace	un	comparativo	con	los	países	que	conforman	la	OCDE	(OECD,	2023j).

Gráfico C20 Tasa de desempleo

de Chile correspondiente al periodo 2017 a 2021 (OECD,	2023d). 
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Tabla C-3 Empleo por actividad 
Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook: Employment by activity 
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Del	mismo	modo,	 en	 el	 gráfico	anterior	 también	 se	puede	apreciar	que	 el	
2020	fue	el	año	con	mayor	nivel	de	desempleo,	mientras	que	el	2017	el	que	re-
portó	grados	más	bajos.	De	acuerdo	a	las	cifras,	también	se	puede	observar	que	
Chile	presenta	una	tasa	de	desempleo	mayor	que	la	registrada	por	la	OCDE,	dicha	
diferencia	se	da	aproximadamente	de	1	a	2%.	Lo	anterior	indica	que	las	personas	
chilenas	están	disponibles	para	 trabajar,	pero	el	8.86%	no	ha	podido	encontrar	
trabajo.	Por	su	parte,	la	población	de	la	OCDE	presenta	esta	situación	en	el	6.16%	
de su población total.

En	este	apartado	se	 indica	 la	 tasa	de	desempleo	juvenil,	 la	cual	hace	refe-
rencia	al	número	de	desempleados	de	15	a	24	años	expresado	como	porcentaje	
de	la	población	activa	joven.	las	personas	en	edad	de	trabajar,	pero	que	no	tienen	
trabajo.	El	siguiente	gráfico	presenta	la	información	de	Chile	correspondiente	al	
periodo	que	va	desde	el	2017	hasta	el	2021,	pero,	además,	se	realiza	una	compa-
ración	con	los	países	que	integran	la	OCDE	(OECD,	2023k).

Gráfico C21 Tasa de desempleo juvenilse	realiza	una	comparación	con	los	países	que	integran	la	OCDE	(OECD, 2023k). 
 

 

 
 

18.32%.	 Por	 otro	 lado,	 durante	 el	 2018	 el	 país	 alcanzó	 sus	 niveles	más	 bajos,	 con	 un	 15.72%,	
respectivamente. Los datos también	 revelan	 que	 Chile	 presenta	 una	 tasa	 de	 desempleo	 juvenil	
mayor	que	 la	 registrada	por	 la	OCDE,	dicha	diferencia	 se	da	 aproximadamente	de	3	 a	10%.	Lo	
anterior	indica	que	las	personas	jóvenes	chilenas	están	disponibles	para	trabajar	y	han	buscado	de	
manera activa un empleo, sin embargo, no han logrado ubicarse en actividades productivas. 
 
En esta sección se indica la desigualdad de ingresos, la cual hace referencia a las ganancias del 
trabajo	que	tienen	disponibles	los	hogares.	En	la	tabla	que	se	muestra	a continuación, se indica la 
información de algunos países de America Latina, incluyendo Chile. Estos valores corresponden al 
año	2017	por	ser	los	más	recientes	que	ha	publicado	la	OCDE	y	que	está	disponible	para	todas	las	
naciones agregadas en dicha tabla (OECD, 2023b). 
 

 2017 

Canada 0.31 
Costa Rica 0.48 
Chile 0.46 
Estados	Unidos 0.39 
México 0.41 

Tabla C-4 Desigualdad	de	ingresos 
Fuente:	OCDE,	Income	inequality 

 
La	tabla	presentada	también	señala	que	Chile	es	la	segunda	nación	con	niveles	de	desigualdad	en	
ingresos	más	alta	en	comparación	con	los	otros	territorios	comparados,	ya	que	registra	un	valor	del	
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efectivo para cubrir sus necesidades básicas. 
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hombres. En la gráfica siguiente, se presenta la información de Chile correspondiente al 2020 y 
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Asimismo,	el	mismo	gráfico	señala	que	los	jóvenes	chilenos	en	situación	de	
desempleo aumentaron desde el 2017, pero en 2021 registraron una disminución 
para	ubicarse	en	una	tasa	del	18.32%.	Por	otro	lado,	durante	el	2018	el	país	al-
canzó	sus	niveles	más	bajos,	con	un	15.72%,	respectivamente.	Los	datos	también	
revelan	que	Chile	presenta	una	tasa	de	desempleo	juvenil	mayor	que	la	registrada	
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por	la	OCDE,	dicha	diferencia	se	da	aproximadamente	de	3	a	10%.	Lo	anterior	
indica	 que	 las	 personas	 jóvenes	 chilenas	 están	 disponibles	 para	 trabajar	 y	 han	
buscado de manera activa un empleo, sin embargo, no han logrado ubicarse en 
actividades productivas.

En esta sección se indica la desigualdad de ingresos, la cual hace referencia 
a	las	ganancias	del	trabajo	que	tienen	disponibles	los	hogares.	En	la	tabla	que	se	
muestra a continuación, se indica la información de algunos países de America 
Latina,	incluyendo	Chile.	Estos	valores	corresponden	al	año	2017	por	ser	los	más	
recientes	que	ha	publicado	la	OCDE	y	que	está	disponible	para	todas	las	naciones	
agregadas	en	dicha	tabla	(OECD,	2023b).

Tabla C4 Desigualdad de ingresos

2017
Canada 0.31

Costa Rica 0.48
Chile 0.46

Estados	Unidos 0.39
México 0.41

Fuente:	OCDE,	Income	inequality

La	tabla	presentada	también	señala	que	Chile	es	la	segunda	nación	con	ni-
veles de desigualdad en ingresos más alta en comparación con los otros territo-
rios	comparados,	ya	que	registra	un	valor	del	0.46	y	según	la	metodología	de	la	
OCDE,	los	datos	cercanos	a	1	implica	una	desigualdad	perfecta.	Esto	nos	indica	
que	los	hogares	chilenos	no	tienen	las	mismas	condiciones	de	transferencias	en	
efectivo para cubrir sus necesidades básicas.

En	este	apartado	se	indica	la	brecha	salarial	de	género,	misma	que	se	define	
como	la	diferencia	entre	los	ingresos	medios	de	hombres	y	mujeres	con	respecto	
a	los	ingresos	medios	de	los	hombres.	En	la	gráfica	siguiente,	se	presenta	la	infor-
mación	de	Chile	correspondiente	al	2020	y	representada	en	porcentaje.	Además,	
se	hace	una	comparación	con	los	países	que	integran	la	OCDE	(OECD,	2023e).
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Gráfico C22 Brecha salarial de género
representada	 en	 porcentaje.	 Además,	 se	 hace	 una	 comparación	 con	 los	 países	 que	 integran	 la	
OCDE	(OECD, 2023e). 
 

 

 
 
De	igual	manera,	el	mismo	gráfico	señala	que	la	brecha	salarial	de	género	en	la	nación	chilena	se	
encuentra	por	debajo	del	promedio	registrado	por	los	miembros	de	la	OCDE.	Para	el	caso	de	Chile	
el	 valor	 alcanzado	 fue	 de	 8.59%,	mientras	 que	 la	 OCDE	 se	 ubicó	 con	 un	 11.86%.	 Lo anterior 
indica	que, de	la	población	total,	el	8.59%	se	encuentra	en	desigualdad	salarial. 
 
En esta sección se indica la remuneración a los empleados por actividad, la cual hace referencia a 
los sueldos y salarios brutos pagaderos. Este indicador se mide como	un	porcentaje	y	se	desglosa	
por	 agricultura,	 industria	 y	 servicios.	 En	 la	 gráfica	 que	 se	muestra	 a	 continuación,	 se	 indica	 la	
información	 de	 Chile	 correspondiente	 al	 periodo	 que	 va	 desde	 el	 2018	 hasta	 el	 2020	 (OECD, 
2023c). 
 

 
Gráfico C-23 Remuneración a los empleados por actividad 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook: Employee compensation by activity 
 

La	 gráfica	 anterior	 señala	 que, para	 Chile,	 la	 remuneración	 más	 elevada	 la	 alcanzó	 en	 2019,	
registrando	 el	 45.36%,	 seguido	 por	 el	 año	 2018	 con	 un	 44.4%	 y	 el	 2020	 con	 el	 43.23%,	
respectivamente.	Lo	anterior	también	nos	indica	que	la	remuneración	principal	de	la	fuerza	laboral	
chilena se registra	 en	 la	 actividad	 productiva	 de	 servicios,	 mientras	 que	 la	 agricultura	 la	 que	
representa menor proporción. 
 
Tecnología e innovación 
 
En	 palabras	 de	 Dewi	 (2018),	 la	 tecnología,	 información	 e	 innovación	 han	 logrado	 un	 rápido	
impulso como factores para alcanzar	un	crecimiento	económico	en	la	mayoría	de	los	países,	entre	
ellos,	Chile.	Es	 tan	grande	esta	 relevancia	adquirida	que,	en	 los	últimos	años,	han	 influido	en	 la	
formulación	 de	 políticas	 públicas.	 De	 ahí	 que,	 esta	 sección	 tiene	 como	 objetivo	 presentar y 
comparar	la	situación	tecnológica	y	de	innovación	que	guarda	Chile. 
 
En	este	apartado,	se	presenta	el	acceso	a	internet,	el	cual	se	define	como	el	porcentaje	de	hogares	
que	informaron	que	tenían	acceso	a	internet.	En	la	tabla	que	se	muestra	a	continuación, se indica la 
información de algunos países de America Latina, incluyendo Chile. Estos valores corresponden al 
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De	igual	manera,	el	mismo	gráfico	señala	que	la	brecha	salarial	de	género	en	
la	nación	chilena	se	encuentra	por	debajo	del	promedio	registrado	por	los	miem-
bros	de	la	OCDE.	Para	el	caso	de	Chile	el	valor	alcanzado	fue	de	8.59%,	mientras	
que	la	OCDE	se	ubicó	con	un	11.86%.	Lo	anterior	indica	que,	de	la	población	
total,	el	8.59%	se	encuentra	en	desigualdad	salarial.

En esta sección se indica la remuneración a los empleados por actividad, la 
cual hace referencia a los sueldos y salarios brutos pagaderos. Este indicador se 
mide	como	un	porcentaje	y	se	desglosa	por	agricultura,	industria	y	servicios.	En	
la	gráfica	que	se	muestra	a	continuación,	se	indica	la	información	de	Chile	corres-
pondiente	al	periodo	que	va	desde	el	2018	hasta	el	2020	(OECD,	2023c).

Gráfico C23 Remuneración a los empleados por actividad

representada	 en	 porcentaje.	 Además,	 se	 hace	 una	 comparación	 con	 los	 países	 que	 integran	 la	
OCDE	(OECD, 2023e). 
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La	gráfica	anterior	señala	que,	para	Chile,	 la	remuneración	más	elevada	la	
alcanzó	en	2019,	registrando	el	45.36%,	seguido	por	el	año	2018	con	un	44.4%	
y	el	2020	con	el	43.23%,	respectivamente.	Lo	anterior	 también	nos	 indica	que	
la	remuneración	principal	de	la	fuerza	laboral	chilena	se	registra	en	la	actividad	
productiva	de	servicios,	mientras	que	la	agricultura	la	que	representa	menor	pro-
porción.

Tecnología e innovación

En	palabras	de	Dewi	 (2018),	 la	 tecnología,	 información	e	 innovación	han	
logrado	un	rápido	impulso	como	factores	para	alcanzar	un	crecimiento	económico	
en	la	mayoría	de	los	países,	entre	ellos,	Chile.	Es	tan	grande	esta	relevancia	adqui-
rida	que,	en	los	últimos	años,	han	influido	en	la	formulación	de	políticas	públicas.	
De	ahí	que,	esta	sección	tiene	como	objetivo	presentar	y	comparar	la	situación	
tecnológica	y	de	innovación	que	guarda	Chile.

En	este	apartado,	se	presenta	el	acceso	a	internet,	el	cual	se	define	como	el	
porcentaje	de	hogares	que	informaron	que	tenían	acceso	a	internet.	En	la	tabla	que	
se muestra a continuación, se indica la información de algunos países de America 
Latina,	incluyendo	Chile.	Estos	valores	corresponden	al	año	2017	por	ser	los	más	
recientes	que	ha	publicado	la	OCDE	y	que	está	disponible	para	todas	las	naciones	
agregadas	en	dicha	tabla	(OECD,	2023h).

Tabla C5 Acceso a Internet

2017
Canada 89.00

Costa Rica 68.57
Chile 87.57

Estados	Unidos 77.97
México 50.67

Fuente:	OCDE,	Digital	Economy	Outlook:	Internet	access
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La	tabla	presentada	también	señala	que	Chile	es	la	segunda	nación	con	ni-
veles	altos	de	acceso	a	internet	en	comparación	con	los	otros	territorios,	ya	que	
registra	un	valor	del	87.57.	Esto	nos	indica	que	la	nación	chilena	tiene	una	cober-
tura	de	internet	aceptable,	ya	que	gran	cantidad	de	hogares	cuentan	con	el	acceso	
a internet a través de distintos medios, principalmente, el ordenador personal.

Aquí	 se	presenta	 el	 gasto	 interno	bruto	 en	 I+D,	 el	 cual	hace	 referencia	 al	
gasto	total	en	investigación	y	desarrollo	realizado	por	todas	las	empresas	públicas	
y	privadas	de	un	país	y	se	mide	en	dólares.	En	la	gráfica	siguiente,	es	posible	ob-
servar	la	información	de	Chile	correspondiente	al	periodo	que	va	desde	el	2017	
hasta	el	2020,	en	él	 también	se	realiza	una	comparación	con	los	territorios	que	
conforman	la	OCDE	(OECD,	2023f).

Gráfico C24 Gasto interno bruto en I+D
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Estados	Unidos 77.97 
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Fuente:	OCDE,	Digital	Economy Outlook: Internet access 
 
La tabla presentada	también	señala	que	Chile	es	la	segunda	nación	con	niveles	altos	de	acceso	a	
internet	en	comparación	con	los	otros	territorios,	ya	que	registra	un	valor	del	87.57.	Esto	nos	indica	
que	 la	nación	chilena	 tiene	una	cobertura	de	 internet	aceptable,	ya	que	gran	cantidad	de	hogares	
cuentan con el acceso a internet a través de distintos medios, principalmente, el ordenador 
personal. 
 
Aquí	 se	 presenta	 el	 gasto	 interno	 bruto	 en	 I+D,	 el	 cual	 hace	 referencia	 al	 gasto	 total	 en	
investigación y desarrollo realizado	por	todas	las	empresas	públicas	y	privadas	de	un	país	y	se	
mide en dólares. En la gráfica siguiente, es posible observar la información de Chile 
correspondiente	al	periodo	que	va	desde	el	2017	hasta	el	2020,	en	él	 también	se	 realiza	una	
comparación con	los	territorios	que	conforman	la	OCDE	(OECD, 2023f). 
 

 

 
 

estadístico	por	debajo	de	la	OCDE.	Lo	anterior	indica	que	la	nación	de	Chile	mantiene	un	gasto	en	
investigación y desarrollo menor al esperado. 
 
En	 este	 apartado	 se	 indica	 el	 número	 de	 investigadores y se mide de acuerdo al total de 
personas ocupadas. El siguiente gráfico presenta la información de Chile correspondiente a los 
años	2017,	2018	y	2019.	Asimismo,	se	presenta	una	comparación	con	los	países	que	integran	
la	OCDE	(OECD, 2023i). 
 

0,357

0,369

0,342

0,337

2,367

2,441

2,52

2,674

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

2017

2018

2019

2020

OCDE Chile

Fuente:	OCDE,	Main	Science	and	Technology	Indicators:	Gross	domestic	spending	on	R&D

Con	base	a	la	ilustración	mostrada,	se	puede	apreciar	que,	durante	el	2017	
y	2018	Chile	mantuvo	los	mejores	niveles	de	gasto	con	0.369	y	0.357	dólares,	
respectivamente, sin embargo, después del 2019 presentó un decremento ligero. 
Asimismo,	también	se	percibe	que	el	país	chileno	presenta	un	estadístico	por	de-
bajo	de	la	OCDE.	Lo	anterior	indica	que	la	nación	de	Chile	mantiene	un	gasto	en	
investigación y desarrollo menor al esperado.
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En	este	apartado	se	indica	el	número	de	investigadores	y	se	mide	de	acuerdo	
al	 total	 de	 personas	 ocupadas.	 El	 siguiente	 gráfico	 presenta	 la	 información	 de	
Chile	correspondiente	a	los	años	2017,	2018	y	2019.	Asimismo,	se	presenta	una	
comparación	con	los	países	que	integran	la	OCDE	(OECD,	2023i).

Gráfico C25 Investigadores

 

 
 

discreta 
dedicadas	a	proyectos	de	investigación,	alcanzando	1.169	personas	de	investigación.	Por	otro	lado,	
durante	 el	 2017	 el	 país	 alcanzó	 sus	 niveles	 más	 bajos,	 con	 1.099	 investigadores chilenos, 
respectivamente.	Los	datos	también	revelan	que	durante	el	2018	y	2019,	Chile	presentó	un	número	
de	investigadores	menor	al	registrado	por	la	OCDE	con	una	diferencia	aproximada	de	6	puntos.	Lo	
anterior	indica	que	las	personas	investigadoras	chilenas	están	por	debajo	de	otras	naciones. 
 
En este apartado, se presenta el acceso a las computadoras desde la casa, el cual se define 
como	 el	 número	 de	 hogares	 que	 informaron	 tener	 al	 menos	 una	 computadora	 personal	 en	
funcionamiento en su hogar y se	mide	en	porcentaje	del	 total	de	hogares. En	la	 tabla	que	se	
muestra a continuación, se indica la información de algunos países de America Latina, 
incluyendo	Chile.	 Estos	 valores	 corresponden	 al	 año	 2017	 por	 ser	 los	más	 recientes	 que	 ha	
publicado	 la	OCDE	 y	 que	 está	 disponible	 para	 todas	 las	 naciones	 agregadas	 en	 dicha	 tabla	
(OECD, 2023a). 

Tabla C-6 El acceso a las computadoras desde la casa 
  2017 
Canadá 84.14 
Costa Rica 51.03 
Colombia 41.61 
Chile 60.15 
México 45.27 

Fuente:	OCDE,	Digital	Economy Outlook: Access to computers from home 
 
La	tabla	presentada	también	señala	que	Chile	es	la	segunda	nación	con	niveles	altos	de	acceso	a	
computadoras en comparación con	 los	 otros	 territorios,	 ya	 que	 registra	un	 porcentaje	del	 60.15.	
Esto	nos	indica	que	la	nación	chilena	tiene	una	cobertura	de	computadoras	aceptable,	ya	que	más	
de la mitad de los hogares cuentan, por lo menos, con un ordenador personal. 
 
Aquí	se presenta la	exportación	de	bines	de	TIC, el cual se define como aquellos	bienes	que	son	
destinados a cumplir la función de procesamiento y comunicación de información y se mide en 
millones de dólares. En la siguiente tabla, se indica la información de Chile y se realiza	 una	
comparación	con	los	países	que	integran	la	OCDE.	Estos	valores	corresponden	al	periodo	que	va	
desde	el	2008	hasta	el	2012	por	ser	los	más	recientes	que	ha	publicado	la	OCDE	(OECD, 2023g). 
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Además,	el	mismo	gráfico	señala	que	el	total	de	investigadores	chilenos	han	
aumentado	de	forma	discreta	durante	los	años	analizados,	siendo	el	2018	el	que	
registró mayor cantidad de personas dedicadas a proyectos de investigación, al-
canzando	1.169	personas	de	investigación.	Por	otro	lado,	durante	el	2017	el	país	
alcanzó	sus	niveles	más	bajos,	con	1.099	investigadores	chilenos,	respectivamen-
te.	 Los	 datos	 también	 revelan	 que	 durante	 el	 2018	 y	 2019,	 Chile	 presentó	 un	
número	de	investigadores	menor	al	registrado	por	la	OCDE	con	una	diferencia	
aproximada	de	6	puntos.	Lo	anterior	indica	que	las	personas	investigadoras	chile-
nas	están	por	debajo	de	otras	naciones.

En este apartado, se presenta el acceso a las computadoras desde la casa, el 
cual	 se	define	como	el	número	de	hogares	que	 informaron	 tener	al	menos	una	
computadora	personal	en	funcionamiento	en	su	hogar	y	se	mide	en	porcentaje	del	
total	de	hogares.	En	la	tabla	que	se	muestra	a	continuación,	se	indica	la	informa-
ción de algunos países de America Latina, incluyendo Chile. Estos valores corres-
ponden	al	año	2017	por	ser	los	más	recientes	que	ha	publicado	la	OCDE	y	que	
está	disponible	para	todas	las	naciones	agregadas	en	dicha	tabla	(OECD,	2023a).
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Tabla C6 El acceso a las computadoras desde la casa

 2017
Canadá 84.14

Costa Rica 51.03
Colombia 41.61

Chile 60.15
México 45.27

Fuente:	OCDE,	Digital	Economy	Outlook:	Access	to	computers	from	home

La	tabla	presentada	también	señala	que	Chile	es	la	segunda	nación	con	ni-
veles altos de acceso a computadoras en comparación con los otros territorios, ya 
que	registra	un	porcentaje	del	60.15.	Esto	nos	indica	que	la	nación	chilena	tiene	
una	cobertura	de	computadoras	aceptable,	ya	que	más	de	la	mitad	de	los	hogares	
cuentan, por lo menos, con un ordenador personal.

Aquí	se	presenta	 la	exportación	de	bines	de	TIC,	el	cual	 se	define	como	
aquellos	 bienes	 que	 son	 destinados	 a	 cumplir	 la	 función	 de	 procesamiento	 y	
comunicación de información y se mide en millones de dólares. En la siguiente 
tabla,	se	indica	la	información	de	Chile	y	se	realiza	una	comparación	con	los	
países	 que	 integran	 la	OCDE.	Estos	 valores	 corresponden	 al	 periodo	 que	 va	
desde	el	2008	hasta	el	2012	por	ser	los	más	recientes	que	ha	publicado	la	OCDE	
(OECD,	2023g).

Tabla C7 Exportación de bienes de TIC

2008 2009 2010 2011 2012
Chile 305 301 264 293 265
OCDE	 760 476.0 614 509.0 710 677.0 724 735.0 680 690.0

Fuente:	OCDE,	Digital	Economy	Outlook:	ICT	goods	exports

De	igual	manera,	la	tabla	señala	que	la	exportación	de	bienes	de	TIC	en	la	
nación	chilena	se	encuentra	por	debajo	del	promedio	registrado	por	los	miembros	
de	la	OCDE.	Para	el	caso	de	Chile	el	valor	alcanzado	más	alto	fue	de	301	millones	
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de	dólares	en	2009,	mientras	que	la	OCDE	en	ese	mismo	año	se	ubicó	con	614	
mil	509	millones	de	dólares.	Lo	anterior	indica	que,	Chile	exporta	pocos	bienes	
de	TIC	en	comparación	con	el	total	de	la	OCDE.

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

Cada día es más notoria la importancia del análisis de información, inclusive 
con	tecnológicas	de	inteligencia	artificial	(AI)	se	puede	visualizar	como	diferen-
tes eventos y situaciones pueden ser tratadas cuando se considera una cantidad 
importante	de	datos.	Ante	esto,	se	puede	observar	que	cada	vez	una	mayor	can-
tidad de datos son obtenidos y almacenados por las diferentes tecnologías de la 
información,	sin	embargo,	el	saber	cómo	utilizar	e	interpretar	la	información	se	
vuelve	una	necesidad	relevante.	En	este	sentido	el	proyecto	SIEMCI	busca	iden-
tificar	nuevas	formas	de	analizar	e	interpretar	la	información	mediante	sistemas	
inteligentes	y	expertos,	los	cuales	sean	adaptables	a	las	realidades	del	entorno	y	
coadyuven	a	una	mejor	visión	de	lo	que	está	sucediendo	a	nuestro	alrededor	y	así	
mejorar	los	procesos	de	toma	de	decisión	empresariales.

Impacto Social

Un	proyecto	que	permita	 a	 los	 tomadores	de	decisores	mejorar	 la	 forma	
en	 que	 realizan	 sus	 actividades	 tiene	 un	 impacto	 social	 indiscutible.	Cuando	
hablamos	de	tomar	decisiones	estamos	hablando	de	algo	que	las	personas	hace-
mos	en	el	día	a	día,	lo	hacen	los	empresarios,	los	gobiernos,	en	fin,	es	algo	que	
desde	que	nos	levantamos	hasta	que	nos	dormimos	estamos	realizando.	Por	lo	
tanto,	poder	mejorar	la	forma	en	que	estas	decisiones	se	generan	mediante	un	
análisis adecuado de la información, nos permitiría ver diferentes escenarios 
que	probablemente	a	través	de	las	técnicas	que	actualmente	existen	se	están	per-
diendo	y	por	lo	tanto,	pudiera	ser	que	esas	decisiones	que	toman	los	gobiernos,	
empresarios	o	nosotros	mismos	día	con	día	no	sean	las	mas	adecuadas	que	nos	
maximizaran	nuestros	beneficios	o	minimizaran	nuestros	riesgos,	lo	que	genera	
una	menor	beneficio.	
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Impacto Económico

Dentro	del	 sector	 empresarial,	 las	 decisiones	 forman	parte	 del	 día	 a	 día	 a	
cualquiera	de	los	niveles,	ya	sean	altos,	medios	y	bajos.	Una	de	las	principales	
problemáticas	a	las	que	se	enfrentas	estas	personas	es	la	manera	adecuada	de	obte-
ner,	interpretar	y	analizar	la	información,	ya	que	debe	considerar	no	solamente	lo	
que	sucedió	en	el	pasado,	sino	lo	que	esta	sucediendo	en	el	presente	y	lo	que	suce-
derá	en	el	futuro.	Esta	situación	genera	una	dificultad	de	realizar	análisis	correctos	
del entorno y por lo tanto lleva a toma de decisiones inadecuadas, las cuales ponen 
en	riesgo	la	vida	de	las	organizaciones.	Considerando	que	en	Chile	el	98.6%	de	las	
empresas	son	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	(MIPYMES)	y	estas	generan	
65.3%	del	empleo	formal	(Cardemil-Winkler,	2022),	el	impacto	social	de	que	las	
mismas	puedan	generar	mejores	decisiones,	que	les	permitan	permanecer	mayor	
tiempo	en	el	mercado	y	así	que	esto	se	vea	en	más	y	mejores	empleos	para	el	país,	
denota la importancia de un proyecto de esta envergadura.

Impacto Tecnológico y de Innovación

El	uso	de	nuevas	 tecnologías	es	 lo	que	permite	que	hoy	en	día	el	análisis	
de	información	sea	más	sencilla	y	pueda	realizarse	con	mayor	velocidad,	lo	que	
anteriormente podía tomar días para procesar hoy toma segundos. Estas nuevas 
posibilidades	permiten	que	un	proyecto	como	el	SIEMCI	tenga	un	impacto	tecno-
lógico	e	innovador	importante,	ya	que	al	tener	la	información	rápidamente	y	po-
derla	procesar	de	manera	efectiva,	podemos	visualizar	escenarios	no	identificados	
con	metodologías	tradicionales	y	mediante	estos	nuevos	procesos,	mejorar	e	im-
pactar	a	muchas	mas	personas	y	generar	así	un	hito	que	marque	nuevos	procesos	
y tendencias en el análisis de información. 

Conclusión

El	presente	estudio	permite	visualizar	como	se	encuentra	Chile	dentro	de	6	
áreas	específicas,	lo	cual	nos	permite	identificar	la	importancia	que	tiene	el	País	
dentro	 de	 Iberoamérica.	 Esto	 nos	 denota	 en	 como	 el	 Proyecto	 SIEMCI	 puede	
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aportar,	desde	el	punto	de	vista	de	la	investigación,	a	las	realidades,	dificultades	
y	expectativas	futuras	que	tienen	los	países,	ya	que,	a	través	de	la	sinergia	gene-
rada	entre	los	miembros	de	los	distintos	grupos	de	trabajo,	podemos	identificar	
problemáticas	comunes	entre	los	países,	lo	que	permita,	de	una	manera	conjunta	
y	colegiada,	proponer	sistemas	inteligentes	y	expertos	que	ayuden	al	proceso	de	
toma	de	decisiones	y	mejores	de	manera	holística,	las	realidades	futuras	del	en-
torno	que	nos	rodea.
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Colombia	 es	un	país	ubicado	en	América	del	Sur,	 que	 limita	 al	 norte	 con	
el	Mar	Caribe,	 al	 este	 con	Venezuela,	 al	 sureste	 con	Brasil,	 al	 sur	 con	Perú	 y	
Ecuador,	y	al	oeste	con	Panamá	y	el	Océano	Pacífico.	La	capital	de	Colombia	es	
Bogotá	y	su	población	es	de	aproximadamente	50	millones	de	habitantes.	El	país	
es	conocido	por	su	diversidad	cultural,	su	rica	historia	y	su	hermosa	naturaleza,	
que	incluye	la	cordillera	de	los	Andes,	la	selva	amazónica	y	la	costa	del	Caribe	
(Gil	Lafuente	et	al.,	2016).

La	música	 y	 la	 danza	 son	 una	 parte	 importante	 de	 la	 cultura	 colombiana,	
con estilos como la cumbia, la salsa y el vallenato. La gastronomía de Colombia 
también	es	muy	variada,	con	platos	tradicionales	como	el	ajiaco,	el	sancocho	y	la	
bandeja	paisa.

Sector Primario

El sector primario es muy importante para la economía de Colombia y está 
compuesto por la agricultura, la ganadería, la pesca y la minería. En términos de 
agricultura, Colombia es uno de los mayores productores de café del mundo y 
también	cultiva	productos	como	plátanos,	flores,	cacao,	tabaco,	frutas	y	verduras.	
Además, Colombia es el segundo productor mundial de esmeraldas y cuenta con 
importantes	reservas	de	oro,	carbón,	níquel,	cobre	y	otros	minerales	En	cuanto	
a la ganadería, Colombia es un importante productor de carne bovina y leche, y 
también cuenta con una importante industria avícola y porcina. La pesca también 
es una actividad económica importante en Colombia, con especies como el cama-
rón,	la	tilapia	y	el	atún	que	se	capturan	en	las	aguas	costeras	y	fluviales	del	país	
(Valencia	et	al.,	2013).

El sector primario en Colombia, sin embargo, también enfrenta desafíos en 
términos de desarrollo y sostenibilidad, como la deforestación, la falta de tec-
nología y la competencia de productos importados. El gobierno colombiano ha 
implementado	políticas	para	apoyar	la	modernización	del	sector	y	la	adopción	de	
prácticas	sostenibles,	como	la	promoción	de	prácticas	agrícolas	más	eficientes,	la	
conservación	de	bosques	y	la	mejora	de	la	gestión	de	residuos.	(Meza	Carvajalino	
&	Romero	Prada,	2016).
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Sector Secundario

En el sector secundario en Colombia incluye la industria manufacturera, la 
construcción, la energía y la minería. La industria manufacturera en Colombia es 
diversa	y	produce	una	amplia	gama	de	productos,	que	incluyen	textiles,	alimentos	
procesados,	 productos	químicos,	maquinaria,	 equipo	de	 transporte	y	productos	
electrónicos.	La	industria	manufacturera	ha	experimentado	un	crecimiento	cons-
tante	en	las	últimas	décadas,	aunque	ha	sido	afectada	por	la	competencia	de	pro-
ductos	importados	(Carranza	et	al.,	2018).

La construcción es otra actividad importante en el sector secundario de Co-
lombia,	y	ha	experimentado	un	crecimiento	sostenido	en	los	últimos	años	debido	
a la demanda de vivienda y la inversión en infraestructura. El sector de la energía 
en Colombia es también un área importante de la economía, con la producción de 
petróleo	y	gas	que	representa	una	gran	parte	de	las	exportaciones	del	país	(García	
Guiliany	et	al.,	2022).

Por	otro	lado,	el	sector	minero	colombiano,	aunque	importante,	ha	enfren-
tado	desafíos	en	términos	de	sostenibilidad	y	conflictos	sociales	y	ambientales.	
La	explotación	de	recursos	naturales	ha	sido	criticada	por	su	impacto	en	las	co-
munidades locales y el medio ambiente. El gobierno ha tomado medidas para 
mejorar	la	regulación	y	supervisión	del	sector	minero	y	para	promover	prácticas	
sostenibles. En general, el sector secundario en Colombia es importante para la 
economía	del	país,	y	ha	experimentado	un	crecimiento	significativo	en	los	últimos	
años	(Becerra,	2022).

Sector Terciario

El sector terciario es muy importante para la economía de Colombia y abarca 
una amplia gama de actividades relacionadas con los servicios. Este sector inclu-
ye actividades como el comercio, el turismo, la banca, los seguros, la educación, 
la salud, las telecomunicaciones y otros servicios profesionales. El sector de ser-
vicios es el sector económico más grande de Colombia en términos de contribu-
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ción	al	PIB,	y	ha	experimentado	un	crecimiento	constante	en	los	últimos	años.	El	
comercio y el turismo son dos áreas importantes del sector terciario de Colombia, 
y el país cuenta con una variedad de destinos turísticos populares, como Cartage-
na,	Medellín,	Bogotá	y	el	eje	cafetero	(Castiblanco-Moreno	et	al.,	2017).

El	sector	financiero	en	Colombia	es	también	muy	desarrollado,	con	un	siste-
ma	bancario	sólido	y	una	gran	cantidad	de	instituciones	financieras.	La	educación	
y la salud también son áreas importantes del sector de servicios en Colombia, con 
una	gran	cantidad	de	instituciones	educativas	y	de	atención	médica	que	operan	
en el país. En general, el sector terciario es muy importante para la economía de 
Colombia	y	ha	experimentado	un	crecimiento	significativo	en	los	últimos	años.	El	
gobierno	ha	tomado	medidas	para	mejorar	la	calidad	de	los	servicios,	aumentar	la	
competitividad	y	promover	la	inversión	en	este	sector	(Ocampo,	2015).

I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población 

La población colombiana es muy diversa en términos de etnia, cultura, idio-
ma,	religión	y	ubicación	geográfica.	Según	el	Departamento	Administrativo	Na-
cional	de	Estadística	(DANE),	la	población	de	Colombia	en	2022	es	de	alrededor	
de 51.78 millones de habitantes. En términos de etnia, la población colombiana se 
compone	principalmente	de	mestizos,	afrocolombianos,	indígenas	y	personas	de	
ascendencia	europea.	El	español	es	el	idioma	oficial	de	Colombia,	pero	también	
se hablan lenguas indígenas y criollas en algunas regiones del país. En cuanto a 
la religión, predomina la fe católica, pero también hay una creciente población 
protestante	y	de	otras	religiones.	En	cuanto	a	la	ubicación	geográfica,	la	mayoría	
de	 la	población	 colombiana	vive	 en	 zonas	urbanas,	 especialmente	 en	 ciudades	
como	Bogotá,	Medellín,	Cali	y	Barranquilla,	aunque	también	hay	una	importante	
población	rural	(DANE,	2022e).

En	la	gráfica	1,	se	puede	apreciar	el	incremento	de	la	población	colombiana,	
donde	esta	ha	sido	una	tendencia	constante	durante	las	últimas	décadas.	Según	el	
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DANE	(2019),	la	población	de	Colombia	ha	crecido	de	forma	sostenida,	con	una	
tasa	de	crecimiento	anual	aproximada	del	0.5%	entre	2015	y	2022.	En	términos	
absolutos,	el	número	de	habitantes	en	Colombia	ha	aumentado	de	aproximada-
mente	45	millones	en	el	año	2000	a	51.78	millones	en	2022,	lo	que	representa	
un	aumento	del	10%	en	una	década.	El	aumento	de	 la	población	en	Colombia	
se debe a diversos factores, como una tasa de natalidad relativamente alta, la 
inmigración,	 la	reducción	de	la	mortalidad	infantil	y	 la	mejora	en	los	servicios	
de	salud.	Además,	la	esperanza	de	vida	ha	aumentado,	lo	que	ha	contribuido	a	un	
envejecimiento	de	la	población.

Gráfico D1 Población Colombiana
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Gráfico D-1 Población Colombiana 

Fuente:	Elaboración	propia	con datos de (DANE,	2022e) 
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(DANE,	2022e)

En	Colombia,	la	población	adulta	mayor	hace	referencia	a	las	personas	que	
han	los	sesenta	años,	edad	estipulada	por	la	reglamentación	vigente.	Esta	etapa	
de	 la	 vida	 se	 caracteriza	 por	 tener	 su	 propio	 conjunto	 de	 roles,	 expectativas	 y	
responsabilidades.	La	población	adulta	mayor	ha	venido	creciendo	en	las	últimas	
décadas	debido	al	aumento	de	la	esperanza	de	vida	y	la	disminución	de	la	tasa	de	
mortalidad.	Según	el	DANE,	en	el	año	2020,	la	población	de	personas	mayores	de	
60	años	en	Colombia	representó	el	13,6%	de	la	población	total,	lo	que	equivale	a	
aproximadamente	7	millones	de	personas.	Además,	la	proyección	del	DANE	para	
el	año	2050	indica	que	la	población	de	personas	mayores	de	60	años	aumentará	
al	24,5%	de	la	población	total,	lo	que	evidencia	un	envejecimiento	poblacional	
acelerado	(DANE,	2022e).
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Este	envejecimiento	poblacional	plantea	desafíos	para	la	sociedad	y	las	po-
líticas	públicas,	especialmente	en	términos	de	salud,	seguridad	social,	vivienda	y	
empleo,	entre	otros	aspectos.	Es	importante	garantizar	que	las	personas	mayores	
tengan acceso a servicios de salud y seguridad social adecuados, así como a opor-
tunidades	de	empleo	y	actividades	recreativas	para	fomentar	un	envejecimiento	
activo	y	saludable	(Antolinez	E	&	Alonso	P,	2007).

En	Colombia,	la	población	joven	representa	una	parte	significativa	de	la	po-
blación	total,	según	el	DANE,	en	el	año	2022,	la	población	de	personas	entre	15	y	
29	años	representó	el	24.5%	de	la	población	total,	lo	que	equivale	a	aproximada-
mente	12.6	millones	de	personas	(UNFPA,	2022).	Este	grupo	poblacional	enfren-
ta diversos desafíos en términos de educación, empleo, salud y seguridad, entre 
otros	aspectos.	Por	ejemplo,	la	tasa	de	desempleo	juvenil	en	Colombia	es	una	de	
las	más	altas	de	América	Latina,	lo	que	dificulta	el	acceso	de	los	jóvenes	al	mer-
cado laboral y su independencia económica. Además, la falta de oportunidades 
educativas y de formación técnica y profesional pueden limitar las perspectivas 
de	los	jóvenes	y	su	capacidad	para	contribuir	al	desarrollo	económico	y	social	del	
país.	(UNICEF,	2022)

Es	importante	que	las	políticas	públicas	y	las	iniciativas	privadas	promuevan	
el	acceso	de	los	jóvenes	a	la	educación,	la	capacitación	y	el	empleo,	así	como	el	
acceso	a	servicios	de	salud	y	apoyo	social	para	garantizar	su	bienestar	y	calidad	de	
vida.	La	participación	de	los	jóvenes	en	la	toma	de	decisiones	y	el	fomento	de	su	
participación en la sociedad también puede contribuir a un desarrollo sostenible y 
equitativo	(Consejería	Presidencial	para	la	Juventud,	2022).

Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 

De	acuerdo	con	la	gráfica	2,	el	PIB	de	Colombia	en	2021	fue	de	aproximada-
mente	314.46	mil	millones	de	dólares,	lo	que	lo	convierte	en	la	cuarta	economía	
más	grande	de	América	Latina	después	de	Brasil,	México	y	Argentina.	El	sector	
de	servicios	es	el	más	grande	de	la	economía	colombiana,	y	representa	aproxi-
madamente	el	56%	del	PIB.	Otros	sectores	importantes	incluyen	la	agricultura,	
la	minería	y	la	manufactura.	Colombia	es	un	importante	exportador	de	petróleo	y	
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carbón,	lo	que	ha	sido	una	fuente	significativa	de	ingresos	para	el	país	(Banco	de	
la	República,	2022a;	DANE,	2021)

Gráfico D2 Producto Interno Bruto
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2022e)

El	gobierno	colombiano	ha	realizado	esfuerzos	significativos	para	aumentar	
el	acceso	a	la	vivienda	de	interés	social	para	las	personas	de	bajos	ingresos.	Según	
el	Ministerio	de	Vivienda,	Ciudad	y	Territorio	de	Colombia	(Minvivienda),	entre	
2017	y	2022	se	construyeron	aproximadamente	1.2	millones	de	viviendas	de	inte-
rés	social	en	todo	el	país,	(CAMACOL,	2023).	Siendo	invertido	por	Minvivienda	
un	aproximado	de	5,5	billones	de	pesos	(unos	1.5	mil	millones	de	dólares),	que	se	
destinaron a diferentes programas y proyectos para aumentar la oferta de vivienda 
de	interés	social	en	todo	el	país	(ver	gráfica	3)	(Ministerio	de	Vivienda,	2022).

Gráfico D3 Número de viviendas construidas de interés social
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Un	desarrollo	adecuado	de	la	infraestructura	de	transporte	y	esencialmente	
las carreteras, son de gran importancia para el crecimiento y desarrollo de un país, 
es	por	ello	que	la	puesta	en	marcha	del	mejoramiento	y	ampliación	de	la	infraes-
tructura	vial	ha	sido	uno	de	los	ejes	más	importantes	en	el	presupuesto	general	de	
la	nación	colombiana	(Banco	de	la	Republica,	2021).	Los	principales	objetivos	de	
este,	ha	sido	el	mejoramiento	continuo	de	la	malla	vial	rural	y	de	la	ampliación	
de	las	vías	de	acceso	a	las	principales	ciudades,	esto	permitirá	que	los	tiempos	de	
desplazamiento	de	minimicen	mejorando	el	transporte	de	mercancías	y	pasajeros	
(Ministerio	de	Transporte,	2021)

La inversión social en las Tecnologías de la información y comunicación 
(TIC),	 en	Colombia	ha	aumentado,	 inducido	por	 la	necesidad	de	conectar	 a	 la	
población distante de las principales ciudades o de los lugares de difícil acceso. 
La inversión en infraestructura de telecomunicaciones también ha permitido el 
aumentar	la	capacidad	de	conexión	a	las	tecnologías	digitales	en	el	territorio	na-
cional, adicionalmente el gobierno colombiano ha estimulado el crecimiento de la 
economía	digital,	a	través	de	políticas	públicas	y	programas	de	estímulos	para	el	
sector	de	las	TIC	(ver	gráfica	4).
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En el territorio colombiano las actividades de coordinación de la propiedad 
intelectual,	esta	a	cargo	de	la	Superintendencia	de	Industria	y	Comercio	(SIC).	
Colombia hace parte de tratados internacionales de cooperación en materia de 
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protección, para los temas de nuevas creaciones. También hace parte de los países 
contratantes	del	Tratado	de	Cooperación	en	materia	de	Patentes	 (PCT),	el	cual	
entró	en	vigor	en	el	año	2001.	Así	mismo,	se	cuenta	con	el	Protocolo	de	Madrid,	
con	el	que	se	protege	una	marca	en	diferentes	países	mediante	un	registro	interna-
cional		(Word	Intelectual	Propertiy	Organization,	2017).

De	acuerdo	con	los	datos	de	la	gráfica	5,	el	ingreso	nacional	bruto	(INB)	ha	
tenido	una	tendencia	alcista,	sin	embargo	para	el	año	2020	sufrió	una	caída	bas-
tante	significativa	por	los	efectos	de	la	pandemia	del	Covid,	sin	embargo	para	el	
2021	recupero	la	tendencia	al	alta	(Banco	Mundial,	2022d).

Gráfico D5 Ingreso Nacional Bruto
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alcista,	sin	embargo	para	el	año	2020	sufrió	una	caída	bastante significativa por los efectos de la 
pandemia del Covid, sin embargo para el 2021 recupero la tendencia al alta (Banco	Mundial,	
2022d). 
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De	acuerdo	con	los	datos	del	Banco	Mundial,	(2021b) el ingreso nacional neto ha tenido un buen 
comportamiento	incrementando	su	valor	anual,	sin	embargo	para	el	año	2019	obtuvo	un	descenso	
significativo	y	para	el	2020	por	causas	del	COVID,	se	generó	un	desplome	en	este	indicador	(ver	
gráfica	6). 
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La	 inversión	 extranjera	 directa	 (IED)	 ha	 sido	 la	mayor	 fuente	 de	 financiamiento	 externo	 de	 las	
empresas en Colombia, esta ha permitido una importante transferencia de conocimientos 
organizacionales	 tanto	 en	 la	 toma	 de	 decisiones	 y	 en	 avances	 tecnológicos,	 logrando	 que	 las	
empresas	con	presencia	en	el	territorio	nacional	mejoren	su	intervención	en	el	mercado	 (Giraldo-
Salazar	et	al.,	2023). 
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2022d)

De	acuerdo	con	 los	datos	del	Banco	Mundial,	 (2021b)	el	 ingreso	nacional	
neto ha tenido un buen comportamiento incrementando su valor anual, sin embar-
go	para	el	año	2019	obtuvo	un	descenso	significativo	y	para	el	2020	por	causas	del	
COVID,	se	generó	un	desplome	en	este	indicador	(ver	gráfica	6).
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La	inversión	extranjera	directa	(IED)	ha	sido	la	mayor	fuente	de	financia-
miento	externo	de	las	empresas	en	Colombia,	esta	ha	permitido	una	importante	
transferencia	de	conocimientos	organizacionales	tanto	en	la	toma	de	decisiones	
y	en	avances	tecnológicos,	 logrando	que	las	empresas	con	presencia	en	el	 te-
rritorio	nacional	mejoren	su	intervención	en	el	mercado	(Giraldo-Salazar	et	al.,	
2023).

Gráfico D7 Inversión extranjera directa

 
Gráfico D-7 Inversión	extranjera	directa 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Periódico	La	República, 2022b) 
 
Precios e Inflación 
 
En	Colombia,	la	junta	directiva	del	Banco	de	la	República	es	el	comité	encargado	de	fijar	la	meta	
de	 inflación,	 esta	 meta	 indica	 la	 inflación	 de	 precios	 al	 consumidor	 a	 final	 de	 cada	 año,	
soportándose con los reportes mensuales de	 variaciones	 dados	 por	 el	 DANE	 (Banco	 de	 la	
República,	2022a).	Como	se	detalla	en	la	gráfica	8	el	nivel	de	índice	de	precios	al	consumidor	se	
ha incrementado, como consecuencia de los estragos de la pandemia, no obstante, el gobierno 
nacional y el Banco de	 la	República	han	generado	estrategias	para	mitigar	el	 incremento	en	este	
índice	procurando	que	vuelva	a	ser	de	un	solo	digito. 
 

 
Gráfico D-8 Índice	de	nivel	de	precios	al	consumidor 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de		(Actualicese,	2022;	DANE,	2022c) 
Inflación  

 
Según	 el	 Banco	 Mundial,	 (2022a),	 la	 inflación	 en	 Colombia	 en	 los	 últimos	 cinco	 años	 ha	
mantenido	una	buena	tendencia	debido	a	que	el	porcentaje	anual	no	ha	superado	los	dos	dígitos	en	
promedio manteniéndose en rangos estables.  
 
Uno	de	los	principales	factores	que	impulsaron	la	inflación en Colombia en 2021 fue el aumento 
en	 los	 precios	 de	 los	 alimentos	 y	 las	materias	 primas.	 La	 pandemia	 de	 COVID-19 también ha 
contribuido	 a	 la	 inflación	 en	Colombia,	 ya	 que	 ha	 afectado	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 de	 bienes	 y	
servicios.	El	Banco	de	la	República de Colombia es responsable de la política monetaria del país y 
tiene	como	objetivo	mantener	la	inflación	dentro	de	un	rango	objetivo	del	2%	al	4%.	El	Banco	de	
la	República	utiliza	una	variedad	de	herramientas,	como	ajustar	la	tasa	de	interés	de	referencia y la 
emisión	de	dinero,	para	controlar	la	inflación	y	mantener	la	estabilidad	financiera	en	el	país	(véase	
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Periódico	La	República,	2022b)

Precios e Inflación

En	Colombia,	la	junta	directiva	del	Banco	de	la	República	es	el	comité	en-
cargado	de	fijar	la	meta	de	inflación,	esta	meta	indica	la	inflación	de	precios	al	
consumidor	a	final	de	cada	año,	soportándose	con	los	reportes	mensuales	de	va-
riaciones	dados	por	el	DANE	(Banco	de	la	República,	2022a).	Como	se	detalla	en	
la	gráfica	8	el	nivel	de	índice	de	precios	al	consumidor	se	ha	incrementado,	como	
consecuencia de los estragos de la pandemia, no obstante, el gobierno nacional y 
el	Banco	de	la	República	han	generado	estrategias	para	mitigar	el	incremento	en	
este	índice	procurando	que	vuelva	a	ser	de	un	solo	digito.
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Gráfico D8 Índice de nivel de precios al consumidor
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Según	el	Banco	Mundial,	(2022a),	la	inflación	en	Colombia	en	los	últimos	
cinco	años	ha	mantenido	una	buena	tendencia	debido	a	que	el	porcentaje	anual	no	
ha superado los dos dígitos en promedio manteniéndose en rangos estables. 

Uno	de	los	principales	factores	que	impulsaron	la	inflación	en	Colombia	en	
2021 fue el aumento en los precios de los alimentos y las materias primas. La pan-
demia	de	COVID-19	también	ha	contribuido	a	la	inflación	en	Colombia,	ya	que	
ha	afectado	la	oferta	y	la	demanda	de	bienes	y	servicios.	El	Banco	de	la	República	
de	Colombia	es	responsable	de	la	política	monetaria	del	país	y	tiene	como	objeti-
vo	mantener	la	inflación	dentro	de	un	rango	objetivo	del	2%	al	4%.	El	Banco	de	
la	República	utiliza	una	variedad	de	herramientas,	como	ajustar	la	tasa	de	interés	
de	referencia	y	la	emisión	de	dinero,	para	controlar	la	inflación	y	mantener	la	es-
tabilidad	financiera	en	el	país	(véase	grafica	9).

Gráfico D9 Porcentaje promedio de Inflación anual
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reducir	 circunstancialmente	 la	 inflación,	 previendo	 que	 al	 cierre	 del	 2023	 se	 acerque	 a	 8.63%.	
(Banco	de	la	República,	2023;	Portafolio,	2023a) 
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familias colombianas (Banco	de	la	Republica,	2022).	De	acuerdo	con	los	datos	de	la	gráfica	10,	los	
resultados	de	este	índice	en	los	últimos	cinco	años,	ha	arrojado	resultados	negativos.	 
 

 
Gráfico D-10 Índice	de	confianza	del	consumidor 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Fedesarrollo,	2023a) 
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situación	 y	 expectativas	 comerciales	 en	 Colombia	 sobre	 sus	 actividades	 económicas,	 son	
alentadoras	ya	que	obtienen	resultados	positivos,	sin	embargo	la	confianza	empresarial	a	cierre	del	
2022	se	ubica	en	un	30,3%	siendo	considerado	este	resultado	como	neutral	(Portafolio,	2023b).  
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El Banco de la Republica entre sus funciones comprende la de regular la 
moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir la moneda legal colom-
biana,	administrar	las	reservas	internacionales,	ser	prestamista	y	banquero	de	los	
establecimientos	de	crédito	y	servir	como	agente	fiscal	del	Gobierno.	Por	ello	se	
ha iniciado una serie de actividades encaminadas a controlar y reducir circuns-
tancialmente	la	inflación,	previendo	que	al	cierre	del	2023	se	acerque	a	8.63%.	
(Banco	de	la	República,	2023;	Portafolio,	2023a)

Este	indicador	tiene	como	objetivo	reflejar	tanto	la	percepción	como	las	ex-
pectativas de los consumidores en cuanto a la situación económica del país y 
del hogar, así como su disposición a gastar en bienes duraderos como muebles, 
electrodomésticos,	vehículos	y,	en	algunos	casos,	en	decisiones	de	mayor	plazo	
como	la	adquisición	de	vivienda.	Su	finalidad	es	monitorear	de	cerca	la	evolución	
de la demanda y detectar cambios en las preferencias y hábitos de consumo de las 
familias	colombianas	(Banco	de	la	Republica,	2022).	De	acuerdo	con	los	datos	de	
la	gráfica	10,	los	resultados	de	este	índice	en	los	últimos	cinco	años,	ha	arrojado	
resultados negativos. 

Gráfico D10 Índice de confianza del consumidor

 
Gráfico D-9 Porcentaje	promedio	de	Inflación	anual 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2022c) 
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De	acuerdo	con	los	datos	descritos	en	la	gráfica	11,	la	visión	que	tienen	los	
empresarios	sobre	su	situación	y	expectativas	comerciales	en	Colombia	sobre	sus	
actividades	económicas,	son	alentadoras	ya	que	obtienen	resultados	positivos,	sin	
embargo	la	confianza	empresarial	a	cierre	del	2022	se	ubica	en	un	30,3%	siendo	
considerado	este	resultado	como	neutral	(Portafolio,	2023b).	
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Gráfico D11 Índice de confianza empresarial

 

 

Educación  
 
En el territorio colombiano el sistema educativo está conformado por cinco niveles, siendo el 
primero	de	estos	la	educación	inicial	comprendida	por	edades	de	dos	a	cuatro	años,	seguida	de	la	
educación	preescolar	comprende	edades	de	cinco	a	seis	años,	 luego	 la	educación	básica	dividida	
por la primaria y la secundaria, la educación media la	cual	comprende	dos	años	académicos	y	al	
finalizar	 se	 obtiene	 el	 título	 de	 bachiller,	 por	 último	 la	 educación	 superior	 comprendida	 por	
estudios a nivel de pregrados y posgradual, (Ministerio	de	educación	nacional,	2022). 
 
En	 Colombia	 se	 cuenta	 con	 un	 aproximado	 de	 13700	 colegios	 entre	 públicos y privados, 110 
universidades y 441535 maestros divididos en todos los niveles educacionales, el centro de 
estudios	 con	 mayor	 cobertura	 en	 Colombia	 es	 el	 Servicio	 Nacional	 de	 Aprendizaje	 donde	 se	
imparte educación a nivel de cursos cortos, técnicos y tecnologías. Todo este sistema educativo 
abarca 9.882.843 de estudiantes en promedio (Ministerio	de	Educación	Nacional,	2022b) 
 
El	 aumento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior	 y	 el	 propiciar	 que	 más	 colombianos	 logren	
acceder	 a	 la	 educación	 superior,	 ha	 sido	 una	 preocupación	 constante	 por	 parte	 Ministerio de 
Educación	 y	 demás	 autoridades,	 esto	 ha	 hecho	 que	 se	 implemente	 los	 procesos	 de	 alta	 calidad,	
siendo	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Colombia	 la	 primera	 en	 obtener	 la	 mención	 de	 alta	 calidad	
(OCDE,	2022). 
 

 
Gráfico D-12 Número	de	graduados	anualmente	en educación superior 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Ministerio	de	Educación	Nacional,	2022a) 
 
El	 Programa	 de	 Evaluación	 Internacional	 de	 Alumnos	 (PISA)	 de	 la	 OCDE,	 cuyo	 propósito	 es	
evaluar	la	competencia	de	estudiantes	de	15	años	en	el	uso	de	sus	habilidades	y	conocimientos	en	
áreas como lectura, matemáticas y ciencias, con el fin de determinar su capacidad para enfrentar 
situaciones	 reales	 y	 desafiantes.	 En	 el	 año	 2018	 Colombia	 tubo	 su	 quinta	 participación,	
evidenciándose	una	mejora	 circunstancial	en	 los	 resultados,	 sin	 embargo	estos	 resultados	 aún	 se	
encuentras	por	debajo	de	la	media	de	los	resultados	globales	(véase	la	gráfica	13)	(OCDE,	2022).  
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Educación 

En el territorio colombiano el sistema educativo está conformado por cinco 
niveles, siendo el primero de estos la educación inicial comprendida por edades de 
dos	a	cuatro	años,	seguida	de	la	educación	preescolar	comprende	edades	de	cinco	
a	seis	años,	luego	la	educación	básica	dividida	por	la	primaria	y	la	secundaria,	la	
educación	media	la	cual	comprende	dos	años	académicos	y	al	finalizar	se	obtiene	
el	título	de	bachiller,	por	último	la	educación	superior	comprendida	por	estudios	a	
nivel	de	pregrados	y	posgradual,	(Ministerio	de	educación	nacional,	2022).

En	Colombia	se	cuenta	con	un	aproximado	de	13700	colegios	entre	públicos	
y privados, 110 universidades y 441535 maestros divididos en todos los nive-
les educacionales, el centro de estudios con mayor cobertura en Colombia es el 
Servicio	Nacional	de	Aprendizaje	donde	se	imparte	educación	a	nivel	de	cursos	
cortos, técnicos y tecnologías. Todo este sistema educativo abarca 9.882.843 de 
estudiantes	en	promedio	(Ministerio	de	Educación	Nacional,	2022b)

El	aumento	de	 la	 calidad	de	 la	 educación	 superior	y	el	propiciar	que	más	
colombianos logren acceder a la educación superior, ha sido una preocupación 
constante	por	parte	Ministerio	de	Educación	y	demás	autoridades,	esto	ha	hecho	
que	se	implemente	los	procesos	de	alta	calidad,	siendo	la	Universidad	Nacional	de	
Colombia	la	primera	en	obtener	la	mención	de	alta	calidad	(OCDE,	2022).
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Gráfico D12 Número de graduados anualmente en educación superior

 
Gráfico D-11 Índice	de	confianza	empresarial 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Fedesarrollo,	2023b) 
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abarca 9.882.843 de estudiantes en promedio (Ministerio	de	Educación	Nacional,	2022b) 
 
El	 aumento	 de	 la	 calidad	 de	 la	 educación	 superior	 y	 el	 propiciar	 que	 más	 colombianos	 logren	
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El	Programa	de	Evaluación	Internacional	de	Alumnos	(PISA)	de	la	OCDE,	
cuyo	propósito	es	evaluar	la	competencia	de	estudiantes	de	15	años	en	el	uso	de	
sus habilidades y conocimientos en áreas como lectura, matemáticas y ciencias, 
con	el	fin	de	determinar	 su	capacidad	para	enfrentar	 situaciones	 reales	y	desa-
fiantes.	En	el	año	2018	Colombia	 tubo	su	quinta	participación,	evidenciándose	
una	mejora	circunstancial	en	los	resultados,	sin	embargo	estos	resultados	aún	se	
encuentras	por	debajo	de	la	media	de	los	resultados	globales	(véase	la	gráfica	13)	
(OCDE,	2022).	

Gráfico D13 Resultados PISA de Colombia
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también es conocido 
como los “NINI”. Según los datos, el país se posesiona con el 29.8 por ciento, siendo 17.9 por 
ciento el grupo de hombres entre los 15-19	años;	22.1	por	ciento	los	hombres	entre	20-24	años.	Por	
el	 lado	 de	 las	 mujeres,	 el	 28.2	 por	 ciento entre 15-19	 años	 no	 tienen	 empleo,	 educación	 o	
formación (Agencia	 de	Periodismo	 Investigativo,	 2022). El problema del desempleo, la falta de 
educación	y	formación	en	la	población	juvenil	es	ahora	un	asunto	que	afecta	a	nivel	global,	debido	
a	 los	 impactos	 económicos	y	 sociales	que	 conlleva,	 así como a la gran magnitud de sus efectos 
(Castillo	&	García,	2019). 
 
Resulta	 importante	 indicar	 que	 el	 gasto	 en	 educación	 en	 Colombia ha sido una preocupación 
constante,	 debido	 a	 que	 existen	 inequidades	 en	 la	 calidad	 y	 acceso	 a	 la	 educación	 en	 diferentes	
regiones.	Además,	que	se	han	fortalecido	las	políticas	públicas	para	el	mejoramiento	circunstancial	
del	mejoramiento	educacional	en	todos los niveles (Ministerio	de	Educación	Nacional,	2020). 
 

 
Gráfico D-14 Porcentaje	del	PIB	para	gasto	en	educación. 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2022b) 
 
En el siglo XXI, la globalización	 de	 la	 educación	 superior	 se	 ha	 vuelto	 crucial	 en	 el	 ámbito	
educativo	en	 respuesta	a	 la	apertura	económica	y	diplomática	de	 los	países.	Uno	de	 los	 factores	
que	 ha	 impulsado	 este	 proceso	 es	 el	 requisito	 de	 visibilidad	 nacional	 e	 internacional,	 que	 se ha 
convertido en uno de los criterios para la acreditación de instituciones y programas académicos 
(Consejo	Nacional	de	Acreditación	República	de	Colombia,	2021). (Otero	Gómez	et	al.,	2018) 
Empleo, desigualdad y brechas salariales 
La situación	del	empleo,	la	desigualdad	y	las	brechas	salariales	en	Colombia	es	un	tema	complejo	
y	multifacético	que	depende	de	diversos	factores	socioeconómicos	y	políticos. 
 
De	acuerdo	con	la	reglamentación	legal,	en	el	territorio	colombiano	la	edad	mínima	de admisión 
para	trabajar	es	de	quince	años,	siempre	y	cuando	estos	cuenten	con	una	autorización	emitida	por	
el	Inspector	del	Trabajo	o	de	quien	realice	sus	funciones	(Resolución	3597,	2013) 
 
El	gobierno	nacional	mediante	el	desarrollo	de	múltiples	estrategias	de	apoyo	y	de	incentivos	para	
la	creación	de	nuevos	empleos,	ha	logrado	que	se	genere una recuperación importante en la tasa de 
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Colombia,	se	ubica	en	el	primer	 lugar	en	 los	países	que	conforman	la	Or-
ganización	para	la	Cooperación	Económica	y	el	Desarrollo	(OECD),	donde	los	
jóvenes	entre	15	a	19	años	y	de	20	a	24	años	no	tiene	un	empleo,	educación	o	
formación.	Este	grupo	poblacional	también	es	conocido	como	los	“NINI”.	Según	
los datos, el país se posesiona con el 29.8 por ciento, siendo 17.9 por ciento el 
grupo	de	hombres	entre	los	15-19	años;	22.1	por	ciento	los	hombres	entre	20-24	
años.	Por	el	 lado	de	las	mujeres,	el	28.2	por	ciento	entre	15-19	años	no	tienen	
empleo,	educación	o	formación	(Agencia	de	Periodismo	Investigativo,	2022).	El	
problema	del	desempleo,	la	falta	de	educación	y	formación	en	la	población	juve-
nil	es	ahora	un	asunto	que	afecta	a	nivel	global,	debido	a	los	impactos	económicos	
y	sociales	que	conlleva,	así	como	a	la	gran	magnitud	de	sus	efectos	(Castillo	&	
García,	2019).

Resulta	importante	indicar	que	el	gasto	en	educación	en	Colombia	ha	sido	
una	 preocupación	 constante,	 debido	 a	 que	 existen	 inequidades	 en	 la	 calidad	 y	
acceso	a	la	educación	en	diferentes	regiones.	Además,	que	se	han	fortalecido	las	
políticas	públicas	para	el	mejoramiento	circunstancial	del	mejoramiento	educa-
cional	en	todos	los	niveles	(Ministerio	de	Educación	Nacional,	2020).

Gráfico D14 Porcentaje del PIB para gasto en educación.

 
Gráfico D-13 Resultados PISA de Colombia 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(OCDE,	2022). 
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En	el	siglo	XXI,	la	globalización	de	la	educación	superior	se	ha	vuelto	crucial	
en el ámbito educativo en respuesta a la apertura económica y diplomática de los 
países.	Uno	de	los	factores	que	ha	impulsado	este	proceso	es	el	requisito	de	visi-
bilidad	nacional	e	internacional,	que	se	ha	convertido	en	uno	de	los	criterios	para	
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la	acreditación	de	 instituciones	y	programas	académicos	 (Consejo	Nacional	de	
Acreditación	República	de	Colombia,	2021).	(Otero	Gómez	et	al.,	2018)

Empleo, desigualdad y brechas salariales

La situación del empleo, la desigualdad y las brechas salariales en Colombia 
es	un	tema	complejo	y	multifacético	que	depende	de	diversos	factores	socioeco-
nómicos y políticos.

De	acuerdo	con	la	reglamentación	legal,	en	el	territorio	colombiano	la	edad	
mínima	de	admisión	para	trabajar	es	de	quince	años,	siempre	y	cuando	estos	cuen-
ten	con	una	autorización	emitida	por	el	Inspector	del	Trabajo	o	de	quien	realice	
sus	funciones	(Resolución	3597,	2013)

El	gobierno	nacional	mediante	el	desarrollo	de	múltiples	estrategias	de	apoyo	
y	de	incentivos	para	la	creación	de	nuevos	empleos,	ha	logrado	que	se	genere	una	
recuperación	importante	en	la	tasa	de	empleo	(ver	gráfica	14).	Esto	ha	permitido	
que	los	hogares	recuperen	circunstancialmente	sus	ingresos	y	que	la	tasa	de	des-
empleo	vuelva	a	tener	un	solo	digito	(Presidencia	de	la	República,	2022).
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proporciones de empleos por actividades, no obstante luego de la reactivación económica tres 
sectores	fueron	los	principales	responsables	de	la	generación	de	empleos,	lo	que	representó	el	44%	
de	 los	2.196.000	puestos	de	 trabajo	 recuperados. El sector de entretenimiento, arte, recreación y 
otras actividades de servicio, contribuyó con 396.000 empleos, seguido por las actividades 
agropecuarias	que	generaron	342.000	nuevos	puestos	de	 trabajo.	Finalmente,	en	 tercer	 lugar,	 las	
actividades de transporte y almacenamiento contribuyeron con 314.000 empleos (Portafolio,	
2022). 
 
En el ámbito del mercado laboral la tasa de desempleo se ha convertido probablemente, en la 
medida más reconocida.	Dado	que	esta	refleja	la	incompetencia	en	una	determinada	población,	en	
generar	nuevos	puestos	de	 trabajo	para	personas	aptas	y	competentes	para	 laborar	y	por	 falta	de	
ofertas	de	trabajo.	La	tasa	de	desempleo	en	Colombia,	ha	presentado	un	descenso	del 3,1 desde la 
recuperación	de	las	actividades	laborables	frente	a	las	diferentes	medidas	aplicadas	en	los	años	de	
pandemia (International	Labour	Organization,	2022). 
 

 
Gráfico D-16 Porcentaje	anualizado	de	desempleo 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2022a). 
 
Alrededor	de	11,4	millones	de	personas	jóvenes	que	pueden	trabajar	forman	parte	de	la	población,	
de	los	cuales	5,1	millones	tienen	trabajo,	1,15	millones	están	desempleados, pero buscan empleo. 
Sin	 embargo,	 la	 situación	 se	 vuelve	 aún	 más	 complicada	 cuando	 se	 consideran	 los	
aproximadamente	 2,8	millones	 de	 jóvenes	 que	 no	 estudian	 ni	 trabajan,	 conocidos	 como	 "ninis"	
(Gomez,	2022). 
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La	informalidad	laboral	en	Colombia	es	un	indicador	que	dificulta	el	eviden-
ciar cuales son las proporciones de empleos por actividades, no obstante luego 
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de la reactivación económica tres sectores fueron los principales responsables de 
la	generación	de	empleos,	lo	que	representó	el	44%	de	los	2.196.000	puestos	de	
trabajo	recuperados.	El	sector	de	entretenimiento,	arte,	recreación	y	otras	activi-
dades de servicio, contribuyó con 396.000 empleos, seguido por las actividades 
agropecuarias	que	generaron	342.000	nuevos	puestos	de	trabajo.	Finalmente,	en	
tercer lugar, las actividades de transporte y almacenamiento contribuyeron con 
314.000	empleos	(Portafolio,	2022).

En el ámbito del mercado laboral la tasa de desempleo se ha convertido pro-
bablemente,	en	la	medida	más	reconocida.	Dado	que	esta	refleja	la	incompetencia	
en	una	determinada	población,	en	generar	nuevos	puestos	de	trabajo	para	perso-
nas	aptas	y	competentes	para	laborar	y	por	falta	de	ofertas	de	trabajo.	La	tasa	de	
desempleo en Colombia, ha presentado un descenso del 3,1 desde la recuperación 
de	las	actividades	laborables	frente	a	las	diferentes	medidas	aplicadas	en	los	años	
de	pandemia	(International	Labour	Organization,	2022).
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Alrededor	de	11,4	millones	de	personas	jóvenes	que	pueden	trabajar	for-
man	 parte	 de	 la	 población,	 de	 los	 cuales	 5,1	 millones	 tienen	 trabajo,	 1,15	
millones están desempleados, pero buscan empleo. Sin embargo, la situación 
se	 vuelve	 aún	más	 complicada	 cuando	 se	 consideran	 los	 aproximadamente	
2,8	millones	de	jóvenes	que	no	estudian	ni	trabajan,	conocidos	como	“ninis”	
(Gomez,	2022).
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Gráfico D17 Tasa de desempleo juvenil

 

 
 
De	 acuerdo	 con	  
distribución de ingresos y se refiere a las disparidades en los niveles de ingresos entre las personas. 
Se puede medir al comparar la cantidad	de	ingresos	que	reciben	los	porcentajes	más	ricos	y	pobres	
de la población, Colombia resulta ser a nivel latinoamericano uno de los países con mayor índice 
de desigualdad de ingresos y mediante el coeficiente de Gini, se demuestra esta desigualdad 
salarial	en	el	territorio	colombiano	(ver	gráfica	18). 
 

 
Gráfico D-18 Coeficiente de Gini 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(DANE,	2022d) 
 
De	 acuerdo	 con	 un	 informe	 reciente	 de	 la	 OCDE	 que	 incluye	 a	 17	 países,	 Colombia	 ocupa	 el	
segundo	lugar	en	 términos	de	 igualdad	salarial	entre	hombres	y	mujeres.	El	 informe	destaca	que	
Colombia	 tiene	una	brecha	 salarial	 del	4%,	 lo	que	 significa	que	 las	mujeres	ganan	en	promedio	
solo	un	4%	menos	que	 los	hombres.	Este	 resultado	es	 solo	 superado	por	Bélgica,	 que	 tiene	una	
brecha	del	3,8%.	El	informe	solo	menciona	a	México	entre	los	países	de	la	región,	que	ocupa	el	
noveno lugar con una brecha salarial	del	12,5%.	Es	importante	tener	en	cuenta	que	el	informe	se	
basa en los ingresos promedio de los hombres en cada país (La	Republica,	2022b). 
 
En Colombia, los salarios en cada sector se determinan a través de la oferta y la demanda laboral. 
Sin	 embargo,	 existe	 un	 salario	 mínimo	 mensual	 anualizado	 establecido	 como	 referencia	 para	
determinar pagos mínimos en compensaciones laborales. Este salario mínimo se establece en una 
negociación	tripartita	entre	el	Gobierno,	las	centrales	de	trabajadores	y	los	dirigentes	gremiales.	En	
esta	negociación,	tanto	los	trabajadores	como	los	empleadores	proponen	una	cifra	de	ajuste	basada	
en	 varios	 factores,	 como	 la	meta	 de	 inflación	 del	 siguiente	 año	 establecida	 por	 el	 Banco	 de	 la	
República,	 la	 Productividad	 Total	 de	 los	 Factores,	 la	 Contribución	 de	 los	 Salarios	 al	 Ingreso	
Nacional, el incremento del PIB y el IPC. Si no se	llega	a	un	acuerdo,	el	Gobierno	fijará	el	salario	
mínimo	 mediante	 un	 decreto,	 utilizando	 los	 mismos	 parámetros	 mencionados	 anteriormente	
(Banco	de	la	República,	2021). 
Tecnología e Innovación 
 
Uno	de	 los	pilares	 fundamentales	en	 el	 desarrollo	y	 fortalecimiento	de	 las	 economías	de	países,	
resulta ser el desarrollo en tecnología e innovación.  En Colombia se han generado estrategias de 
inversión continua de recursos financieros, para incrementar el	 uso	 y	 mejora	 continua	 de	 las	
tecnologías y generación de procesos de innovación (Departamento	 Nacional	 de	 Planeación,	
2023). 
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De	acuerdo	con	(Yunga	et	al.,	2023)	la	desigualdad	se	asocia	con	la	falta	de	
equidad	en	la	distribución	de	ingresos	y	se	refiere	a	las	disparidades	en	los	niveles	
de ingresos entre las personas. Se puede medir al comparar la cantidad de ingresos 
que	reciben	los	porcentajes	más	ricos	y	pobres	de	la	población,	Colombia	resulta	
ser a nivel latinoamericano uno de los países con mayor índice de desigualdad de 
ingresos	y	mediante	el	coeficiente	de	Gini,	se	demuestra	esta	desigualdad	salarial	
en	el	territorio	colombiano	(ver	gráfica	18).

Gráfico D18 Coeficiente de Gini
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de desigualdad de ingresos y mediante el coeficiente de Gini, se demuestra esta desigualdad 
salarial	en	el	territorio	colombiano	(ver	gráfica	18). 
 

 

 
 

segundo	lugar	en	 términos	de	 igualdad	salarial	entre	hombres	y	mujeres.	El	 informe	destaca	que	
Colombia	 tiene	una	brecha	 salarial	 del	4%,	 lo	que	 significa	que	 las	mujeres	ganan	en	promedio	
solo	un	4%	menos	que	 los	hombres.	Este	 resultado	es	 solo	 superado	por	Bélgica,	 que	 tiene	una	
brecha	del	3,8%.	El	informe	solo	menciona	a	México	entre	los	países	de	la	región,	que	ocupa	el	
noveno lugar con una brecha salarial	del	12,5%.	Es	importante	tener	en	cuenta	que	el	informe	se	
basa en los ingresos promedio de los hombres en cada país (La	Republica,	2022b). 
 
En Colombia, los salarios en cada sector se determinan a través de la oferta y la demanda laboral. 
Sin	 embargo,	 existe	 un	 salario	 mínimo	 mensual	 anualizado	 establecido	 como	 referencia	 para	
determinar pagos mínimos en compensaciones laborales. Este salario mínimo se establece en una 
negociación	tripartita	entre	el	Gobierno,	las	centrales	de	trabajadores	y	los	dirigentes	gremiales.	En	
esta	negociación,	tanto	los	trabajadores	como	los	empleadores	proponen	una	cifra	de	ajuste	basada	
en	 varios	 factores,	 como	 la	meta	 de	 inflación	 del	 siguiente	 año	 establecida	 por	 el	 Banco	 de	 la	
República,	 la	 Productividad	 Total	 de	 los	 Factores,	 la	 Contribución	 de	 los	 Salarios	 al	 Ingreso	
Nacional, el incremento del PIB y el IPC. Si no se	llega	a	un	acuerdo,	el	Gobierno	fijará	el	salario	
mínimo	 mediante	 un	 decreto,	 utilizando	 los	 mismos	 parámetros	 mencionados	 anteriormente	
(Banco	de	la	República,	2021). 
Tecnología e Innovación 
 
Uno	de	 los	pilares	 fundamentales	en	 el	 desarrollo	y	 fortalecimiento	de	 las	 economías	de	países,	
resulta ser el desarrollo en tecnología e innovación.  En Colombia se han generado estrategias de 
inversión continua de recursos financieros, para incrementar el	 uso	 y	 mejora	 continua	 de	 las	
tecnologías y generación de procesos de innovación (Departamento	 Nacional	 de	 Planeación,	
2023). 
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De	acuerdo	con	un	informe	reciente	de	 la	OCDE	que	incluye	a	17	países,	
Colombia ocupa el segundo lugar en términos de igualdad salarial entre hombres 
y	mujeres.	El	 informe	destaca	que	Colombia	 tiene	una	brecha	 salarial	del	4%,	
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lo	que	significa	que	las	mujeres	ganan	en	promedio	solo	un	4%	menos	que	los	
hombres.	Este	resultado	es	solo	superado	por	Bélgica,	que	tiene	una	brecha	del	
3,8%.	El	informe	solo	menciona	a	México	entre	los	países	de	la	región,	que	ocupa	
el	noveno	lugar	con	una	brecha	salarial	del	12,5%.	Es	importante	tener	en	cuenta	
que	el	informe	se	basa	en	los	ingresos	promedio	de	los	hombres	en	cada	país	(La	
Republica,	2022b).

En Colombia, los salarios en cada sector se determinan a través de la oferta 
y	la	demanda	laboral.	Sin	embargo,	existe	un	salario	mínimo	mensual	anualizado	
establecido como referencia para determinar pagos mínimos en compensaciones 
laborales. Este salario mínimo se establece en una negociación tripartita entre el 
Gobierno,	las	centrales	de	trabajadores	y	los	dirigentes	gremiales.	En	esta	nego-
ciación,	tanto	los	trabajadores	como	los	empleadores	proponen	una	cifra	de	ajuste	
basada	en	varios	factores,	como	la	meta	de	inflación	del	siguiente	año	establecida	
por	el	Banco	de	la	República,	la	Productividad	Total	de	los	Factores,	la	Contri-
bución de los Salarios al Ingreso Nacional, el incremento del PIB y el IPC. Si no 
se	llega	a	un	acuerdo,	el	Gobierno	fijará	el	salario	mínimo	mediante	un	decreto,	
utilizando	los	mismos	parámetros	mencionados	anteriormente	(Banco	de	la	Re-
pública,	2021).

Tecnología e Innovación

Uno	de	 los	pilares	 fundamentales	en	el	desarrollo	y	 fortalecimiento	de	 las	
economías de países, resulta ser el desarrollo en tecnología e innovación.  En 
Colombia	se	han	generado	estrategias	de	inversión	continua	de	recursos	financie-
ros,	para	incrementar	el	uso	y	mejora	continua	de	las	tecnologías	y	generación	de	
procesos	de	innovación	(Departamento	Nacional	de	Planeación,	2023).

De	acuerdo	con	 la	gráfica	19	el	número	de	suscripciones	de	 internet	en	el	
territorio	colombiano	tiene	una	tendencia	al	alza	dadas	las	diferentes	estrategias	
para	el	mejoramiento	de	la	infraestructura	de	las	redes,	mediante	inversión	públi-
ca	y	privada,	logrando	que	cada	vez	mas	la	cobertura	llegue	a	cada	rincón	del	país.	
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Gráfico D19 Numero de suscripciones de internet a nivel nacional

 

 

 

 

Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación	 (CTeI).	 Además,	 se	 brinda apoyo financiero a estudiantes de 
maestría	y	doctorado	para	que	puedan	realizar	sus	investigaciones	y	contribuir	a	la	investigación	en	
diversos sectores, entre otras iniciativas (Ministerio	de	Ciencia,	2021).	Se	estima	que	la	inversión	
llegue	a	ser	del	1%	del	PIB	de	manera	progresiva	y	a	fecha	del	2022	fue	de	0,29%	(ver	gráfica	15). 
 

 
Gráfico D-20 Gasto	interno	bruto	en	I+D 

Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2021a) 
 
El gobierno colombiano ha generado diferentes políticas, estrategias y actividades desarrolladas 
por	 el	Ministerio	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	 Innovación.	 Con	 el	 único	 propósito	 de	 acompañar,	
gestionar	 y	 categorizar,	 a	 las	 personas	 y	 grupos	 que	 realizan actividades de investigación en 
instituciones	 colombianas	 que	 hagan	 parte	 del	 Sistema	 Nacional	 de	 Ciencia,	 Tecnología	 e	
Innovación (Ministerio	de	Ciencia	Tecnología	e	Innovación,	2022a). 
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	 
(Ministerio	de	Tecnologías	de	la	Información	y	las	Comunidades,	2023).

Este	gasto	se	enfoca	en	mejorar	la	infraestructura	y	los	recursos	necesarios	
para la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. También se desti-
na	a	fortalecer	las	capacidades	institucionales	que	fomenten	la	vocación	científica	
y	la	participación	de	niños,	niñas	y	jóvenes	en	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
(CTeI).	Además,	se	brinda	apoyo	financiero	a	estudiantes	de	maestría	y	doctorado	
para	que	puedan	 realizar	 sus	 investigaciones	y	contribuir	 a	 la	 investigación	en	
diversos	sectores,	entre	otras	iniciativas	(Ministerio	de	Ciencia,	2021).	Se	estima	
que	la	inversión	llegue	a	ser	del	1%	del	PIB	de	manera	progresiva	y	a	fecha	del	
2022	fue	de	0,29%	(ver	gráfica	15).

Gráfico D20 Gasto interno bruto en I+D
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El gobierno colombiano ha generado diferentes políticas, estrategias y acti-
vidades	desarrolladas	por	el	Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación.	Con	
el	único	propósito	de	acompañar,	gestionar	y	categorizar,	a	las	personas	y	grupos	
que	realizan	actividades	de	investigación	en	instituciones	colombianas	que	hagan	
parte	del	Sistema	Nacional	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	(Ministerio	de	
Ciencia	Tecnología	e	Innovación,	2022a).

Gráfico D21 Número de investigadores categorizados en Colombia
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mercado	 tecnológico,	 luego	de	Brasil,	México	y	Chile.	Generándose	un	aproximado	de	152	mil	
puestos	de	trabajo	(Valora  Analitik,	2022). 
 
Las	exportaciones	de	bienes	producidos	por	las	TIC,	cada	día	obtiene	un	mayor	valor	porcentual	
(ver	 gráfica	 17),	 esto	 debido	 por	 las	 diferentes	 estrategias	 del	 gobierno	 nacional	 a	 través	 de	
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infraestructura	eléctrica	e	inclusive	de	la	mejora	de	la	malla	vial,	esto	ha	hecho	que	el	país	genere	
más oportunidades de participación de territorios históricamente distanciados de las principales 
urbes y no solo por distancia física, sino de la falta de conectividad de todos los ámbitos 
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	 
(Ministerio	de	Ciencia	Tecnología	e	Innovación,	2022b)

En	el	año	2021,	el	37,9%	de	los	hogares	en	todo	el	país	tenía	al	menos	un	tipo	
de	computadora	(escritorio,	portátil	o	tableta),	siendo	el	16,6%	de	escritorio,	el	
27,5%	de	portátil	y	el	5,9%	de	tableta.	En	el	año	2020,	la	posesión	de	dispositivos	
fue	del	39,3%,	siendo	principalmente	de	computadoras	portátiles	(28,7%).	De	los	
hogares	que	no	tenían	una	computadora	en	el	año	2021,	el	56,5%	indicó	que	era	
demasiado	costoso,	el	27,4%	no	estaba	interesado,	el	12,6%	no	sabía	cómo	usarlo	
y	el	3,4%	mencionó	otra	razón	(DANE,	2022a)

Colombia sobresale en el desarrollo de tecnologías en diversas áreas, tales 
como	Fintech,	 salud,	 gas,	 agroindustria,	 petróleo,	 energía,	 logística,	 telecomu-
nicaciones,	marketing,	big	data	y	realidad	virtual.	Por	lo	tanto,	el	país	ocupa	el	
cuarto lugar más grande en Latinoamérica en términos del mercado tecnológico, 
luego	de	Brasil,	México	y	Chile.	Generándose	un	aproximado	de	152	mil	puestos	
de	trabajo	(Valora		Analitik,	2022).
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Las	exportaciones	de	bienes	producidos	por	las	TIC,	cada	día	obtiene	un	ma-
yor	valor	porcentual	(ver	gráfica	17),	esto	debido	por	las	diferentes	estrategias	del	
gobierno	nacional	a	través	de	inversiones	financieras	y	del	mejoramiento	de	la	in-
fraestructura de conectividad al internet, de la infraestructura eléctrica e inclusive 
de	la	mejora	de	la	malla	vial,	esto	ha	hecho	que	el	país	genere	más	oportunidades	
de participación de territorios históricamente distanciados de las principales urbes 
y no solo por distancia física, sino de la falta de conectividad de todos los ámbitos 
(Ministerio	de	Tecnologías	de	la	información	y	comunicación,	2022).	

Gráfico D22 Exportación de bienes de TIC
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(Banco	Mundial,	2021b)

La	industria	de	TI	colombiana	tiene	la	oportunidad	de	expandirse	a	mercados	
internacionales	y,	para	lograrlo,	estamos	trabajando	en	equipo	y	basándonos	en	
hechos concretos. En colaboración con ProColombia, estamos apoyando a las 
empresas	del	sector	de	TI	para	aumentar	sus	exportaciones	y	lograr	ventas	exito-
sas	en	el	extranjero.	Gracias	a	nuestros	esfuerzos	conjuntos	desde	agosto	de	2018	
hasta 2019, con una inversión de más de 3.373 millones de pesos, las empresas de 
TI	colombianas	lograron	ventas	en	el	lugar	(ventas	realizadas	en	el	mismo	sitio	
del	evento	comercial)	por	un	total	de	US$13	millones	y	expectativas	de	negocios	
por	US$239	millones	(Ministerio	de	Tecnologías	de	la	información	y	las	comu-
nicaciones,	2022).

En	el	sector	público,	las	TIC	ha	sido	una	herramienta	clave	para	la	mejora	en	
la	eficiencia	de	los	servicios	públicos,	la	transparencia	en	la	gestión	y	la	partici-
pación	ciudadana.	Por	ejemplo,	el	Gobierno	colombiano	ha	impulsado	diversos	
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proyectos de gobierno digital para facilitar el acceso de los ciudadanos a los ser-
vicios	públicos,	como	la	obtención	de	documentos	de	identidad	y	la	realización	de	
trámites	en	línea	(La	República,	2022a).

Gráfico D23 Participación porcentual del valor agregado del sector  
TIC sobre el valor agregado nacionalrealización	de	trámites	en	línea	(La	República,	2022a). 

 

 

 

 

siguientes; Toma de decisiones, donde se enfoca en la aplicación de modelos matemáticos y 
estadísticos	 para	 analizar	 información	 y	 tomar	 decisiones	 óptimas.	 Utilizando	 técnicas	 como	 el	
análisis multicriterio, teoría de la decisión, simulación	y	modelado.	Operadores	de	Agregación:	En	
este	 campo	 se	 utilizan	modelos	matemáticos	 para	 combinar	 diferentes	 fuentes	 de	 información	 y	
obtener una perspectiva más completa de un problema. Se aplican técnicas como la agregación 
ponderada, no ponderada, de probabilidad y de distancia. 
 
Emprendimiento:	 Se	 enfoca	 en	 la	 creación	 y	 desarrollo	 de	 nuevos	 negocios,	 utilizando	modelos	
emergentes,	 estrategias	 de	 marketing	 y	 técnicas	 de	 planificación.	 Se	 emplean	 análisis	 de	 la	
competencia,	de	mercado,	caracterización de oportunidades y evaluación de riesgos. 
Finanzas:	Se	utilizan	modelos	matemáticos	y	estadísticos	para	analizar	el	desempeño	financiero	y	
tomar decisiones de inversión. Se aplican técnicas como el análisis técnico, fundamental y de 
riesgo, gestión de carteras y valoración de activos. 
 
Sistemas	Difusos:	el	grupo	se	enfoca	en	la	representación	de	la	incertidumbre	y	vaguedad	en	los	
datos	y	en	 la	 toma	de	decisiones.	Se	utilizan	 técnicas	como	 la	 lógica	difusa,	 teoría	de	conjuntos	
difusos,	sistemas	expertos	difusos y algoritmos de clasificación difusa. 
Educación	 Financiera:	 Este	 ámbito	 utiliza	 modelos	 y	 técnicas	 para	 enseñar	 a	 las	 personas	 a	
manejar	 su	 dinero	 de	 manera	 efectiva,	 tomar	 decisiones	 financieras	 informadas	 y	 planificar	 su	
futuro financiero. Se emplean técnicas como la planificación financiera personal, gestión del 
presupuesto, ahorro, inversión y gestión del riesgo. 
 
Impacto Social 
 
El impacto social del grupo en general es amplio y diverso, debido a las diferentes áreas, resultados 
de las investigaciones	 que	 se	 manejan	 y	 de	 la	 población	 especificas	 objetos	 de	 estudio,	 sin	
embargo, resultan ser los estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas de la 
Universidad	Pedagógica	y	Tecnológica	de	Colombia,	la	primera	población	en	abordarse,	seguidos 
de	la	comunidad	del	Departamento	de	Boyacá	y	de	la	zona	centro	colombiana.	Y	al	compartirse	los	
análisis y resultados de las áreas de estudio con la comunidad internacional se generan espacios de 
participación	y	de	aprendizaje	colectivo,	siendo	este	un	proceso continuo donde se pueden apreciar 
experiencias	de	la	población	en	general. 
 
Impacto Económico 
 
Los principales resultados de las investigaciones han proporcionado información valiosa acerca del 
mercado, los clientes, los competidores, las tendencias y las oportunidades de crecimiento, 
generando nuevas oportunidades para el aumento de la eficiencia organizacional,	la	identificación	
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Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	(DANE,	2022b)

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

El	grupo	regional	colombiano	de	SIEMCI,	tiene	como	áreas	de	conocimiento	
especializado	las	siguientes;	Toma	de	decisiones,	donde	se	enfoca	en	la	aplica-
ción	de	modelos	matemáticos	y	estadísticos	para	analizar	 información	y	 tomar	
decisiones	óptimas.	Utilizando	técnicas	como	el	análisis	multicriterio,	teoría	de	la	
decisión,	simulación	y	modelado.	Operadores	de	Agregación:	En	este	campo	se	
utilizan	modelos	matemáticos	para	combinar	diferentes	fuentes	de	información	y	
obtener una perspectiva más completa de un problema. Se aplican técnicas como 
la agregación ponderada, no ponderada, de probabilidad y de distancia.

Emprendimiento: Se enfoca en la creación y desarrollo de nuevos negocios, 
utilizando	modelos	 emergentes,	 estrategias	 de	marketing	 y	 técnicas	 de	 planifi-
cación.	Se	emplean	análisis	de	 la	competencia,	de	mercado,	caracterización	de	
oportunidades y evaluación de riesgos.

Finanzas:	 Se	 utilizan	modelos	matemáticos	 y	 estadísticos	 para	 analizar	 el	
desempeño	financiero	y	tomar	decisiones	de	inversión.	Se	aplican	técnicas	como	
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el análisis técnico, fundamental y de riesgo, gestión de carteras y valoración de 
activos.

Sistemas	Difusos:	el	grupo	se	enfoca	en	la	representación	de	la	incertidumbre	
y	vaguedad	en	los	datos	y	en	la	toma	de	decisiones.	Se	utilizan	técnicas	como	la	
lógica	difusa,	teoría	de	conjuntos	difusos,	sistemas	expertos	difusos	y	algoritmos	
de	clasificación	difusa.

Educación	Financiera:	Este	ámbito	utiliza	modelos	y	técnicas	para	enseñar	a	
las	personas	a	manejar	su	dinero	de	manera	efectiva,	tomar	decisiones	financieras	
informadas	y	planificar	su	futuro	financiero.	Se	emplean	técnicas	como	la	plani-
ficación	financiera	personal,	gestión	del	presupuesto,	ahorro,	inversión	y	gestión	
del riesgo.

Impacto Social

El impacto social del grupo en general es amplio y diverso, debido a las 
diferentes	áreas,	resultados	de	las	investigaciones	que	se	manejan	y	de	la	pobla-
ción	especificas	objetos	de	estudio,	sin	embargo,	resultan	ser	los	estudiantes	de	la	
Escuela	de	Administración	de	Empresas	de	la	Universidad	Pedagógica	y	Tecnoló-
gica de Colombia, la primera población en abordarse, seguidos de la comunidad 
del	Departamento	de	Boyacá	y	de	la	zona	centro	colombiana.	Y	al	compartirse	
los análisis y resultados de las áreas de estudio con la comunidad internacional se 
generan	espacios	de	participación	y	de	aprendizaje	colectivo,	siendo	este	un	pro-
ceso	continuo	donde	se	pueden	apreciar	experiencias	de	la	población	en	general.

Impacto Económico

Los principales resultados de las investigaciones han proporcionado infor-
mación valiosa acerca del mercado, los clientes, los competidores, las tendencias 
y las oportunidades de crecimiento, generando nuevas oportunidades para el au-
mento	de	la	eficiencia	organizacional,	la	identificación	de	nuevas	oportunidades	
de	negocio	sean	mercados	nuevos	o	existentes,	mejorar	la	toma	de	decisiones	a	
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niveles operativos y gerenciales, el desarrollo de nuevos servicios y productos 
identificando	las	necesidades	insatisfechas	de	las	comunidades.	

Se	ha	procurado	el	analizar	las	diferentes	circunstancias	en	entornos	socioe-
conómicos	por	parte	de	los	estudiantes	para	que	generen	procesos	de	intención	
emprendedora,	generándose	insumos	ideales	para	determinar	que	aspectos	edu-
cacionales	o	motivacionales	para	que	esta	comunidad	logren	generar	proceso	de	
implementación	de	ideas	de	nuevos	negocios,	que	les	permitirá	vincularse	a	los	
mercados	en	contextos	locales,	nacionales	e	internacionales.	

Impacto Tecnológico y de Innovación

Se	 han	 generado	 insumos	 para	 que	 las	 empresas	mejoren	 su	 rentabilidad,	
realizando	un	análisis	de	información	gerencial,	dando	pautas	acordes	a	las	ne-
cesidades	generales	y	especificas	organizacionales.	Se	ayuda	a	identificar	nuevas	
tecnologías	que	pueden	mejorar	la	eficiencia	y	la	calidad	de	los	productos	o	ser-
vicios	de	la	empresa.	Al	adoptar	estas	tecnologías,	la	empresa	puede	mejorar	su	
competitividad	y	su	posición	en	el	mercado.	Se	han	identificado	oportunidades	
para	mejorar	la	eficiencia	en	la	producción,	la	gestión	de	inventarios,	la	logística	
y	otros	aspectos	del	negocio.	Al	mejorar	la	eficiencia,	la	empresa	puede	reducir	
costos	y	mejorar	la	rentabilidad.

Al conocer aspectos en la intención emprendedora en diferentes comunida-
des,	se	ha	logrado	establecer	aspectos	personales,	familiares	y	sociales	que	im-
pactan	en	la	forma	en	que	la	comunidad	realiza	alguna	actividad	económica	en	
búsqueda	de	generar	beneficios	económicos	futuros	permitiéndoles	ser	mas	com-
petitivos	en	contextos	nacionales	e	internacionales.	

Conclusión

Las	 líneas	 de	 investigación	 utilizadas	 en	 los	 diferentes	 proyectos,	 ha	 per-
mitido	que	se	generen	acercamientos	con	las	diferentes	comunidades	objeto	de	
estudio.	Nuestra	participación	está	dada	a	Modelos	aplicables	orientados	a	resul-
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tados,	escalables,	con	perspectiva	regional	e	internacional	y	estrategias	flexibles	
de transferencia de conocimiento a los sectores sociales y productivos. Nuestro 
equipo	e	institución	Universitaria	serán	beneficiarios	directos	de	la	aplicación	de	
modelos	para	el	pronóstico,	lo	que	nos	permitirá	realizar	una	adecuada	apropia-
ción social del conocimiento en nuestro entorno social mediante resultados aca-
démicos. 

Es	así	que	uno	de	 los	 resultados	de	 los	proyectos	ha	sido	el	análisis	de	 la	
intención emprendedora de los estudiantes universitarios, dado la importancia de 
este tema en el ámbito del emprendimiento y de la educación, siendo los estudian-
tes	universitarios	un	grupo	potencial	emprendedor,	debido	a	que	tienen	acceso	a	
redes	académicas	y	empresariales	presentes	en	el	entorno,	además	de	que	estos	
estudiantes pueden llegar a tener una predisposición o actitud para gestionar o 
crear	negocios	propios.	Por	ende,	es	importante	analizar,	determinar	y	fomentar	
cuáles	son	las	circunstancias	que	se	deben	propiciar	para	que	los	estudiantes	sean	
sujetos	activos	en	la	generación	de	nuevos	modelos	de	negocios	en	la	prestación	
de	bienes	o	servicios	para	con	su	entorno.	Esto	permite	que	las	economías	locales	
e inclusive nacionales se robustecen, eliminando posibles dependencias de mer-
cados	extranjeros.
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Cuba,	 oficialmente	República	 de	Cuba,	 es	 un	 archipiélago	 con	una	 forma	
peculiar	que	asemeja	un	caimán.	Ubicada	en	la	zona	más	occidental	del	Caribe	
insular,	justo	en	el	medio	entre	América	del	Norte	y	América	del	Sur,	a	la	entrada	
del	Golfo	de	México	y	está	constituida	por	la	mayor	isla	de	las	Antillas,	la	Isla	
de	 la	 Juventud	y	otros	4.195	cayos,	 islotes	e	 islas	adyacentes.	Cuenta	con	una	
superficie	total	de	109.884	km2	(incluyendo	los	cayos	adyacentes)	y	se	divide	en	
15	provincias,	168	municipios	y	un	municipio	especial	(la	Isla	de	la	Juventud).	El	
país	tiene	tres	grandes	sistemas	montañosos:	la	Sierra	de	los	Órganos,	la	Sierra	del	
Escambray	y	la	Sierra	Maestra;	esta	última,	ubicada	en	el	sureste	del	país,	es	la	de	
mayor	altitud	y	extensión,	y	en	ella	se	encuentra	el	pico	Real	del	Turquino	(2.005	
m),	el	más	alto	de	Cuba.	Bañada	por	las	cálidas	aguas	del	Mar	Caribe,	el	clima	
complementa espléndidamente las hermosas playas a lo largo y ancho de la Isla 
y	sus	cayos	adyacentes.	Arenas	finas,	aguas	transparentes	y	plataformas	marinas	
consideradas entre las más ricas del mundo por sus barreras coralinas, hacen de 
Cuba	un	destino	fantástico	para	quienes	buscan	un	refugio	de	Sol	y	Playa,	bene-
ficiado	por	amplias	posibilidades	para	el	submarinismo,	además	de	su	naturaleza	
diversa	y	pródiga,	que	ofrece	gran	variedad	de	plantas	y	animales,	islas	vírgenes,	
grutas,	cuevas,	montañas,	bosques,	 sabanas	y	ciénagas	que	hacen	de	 la	 isla	un	
destino	muy	cotizado	para	todos	los	turistas	del	mundo	por	su	heterogeneidad	y	
amplias tradiciones.

I. Informe y diagnóstico socioeconómico

Población 

Según	los	datos	publicados	por	la	ONEI	en	2022,	en	2021	residían	en	Cuba	
11	113	215	personas,	68	380	menos	que	las	contabilizadas	el	año	anterior,	siendo	
el	descenso	más	pronunciado	desde	1980	y	el	mayor	en	el	período	objeto	de	estu-
dio	(2012-2021),	seguido	por	los	descensos	en	2017	y	2019.	Si	bien	estos	núme-
ros	se	justifican	en	parte	por	la	ola	del	COVID-19	que	provocó	cambios	notables	
en la natalidad y mortalidad, la tasa de crecimiento poblacional es negativa desde 
el	año	2017,	ya	sea	por	las	variables	antes	mencionadas	o	por	los	saldos	migrato-
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rios, representados en su mayoría por la población económicamente activa y en 
plena capacidad reproductiva.

Gráfico E1 Población cubana total período 2012-2021

E. Diagnóstico regional, algoritmos y modelos computacionales - Cuba 
 
Cuba,	oficialmente	República	de	Cuba,	es	un	archipiélago	con	una	forma	peculiar	que	asemeja	un	
caimán.	Ubicada	en	la	zona	más	occidental	del	Caribe	insular,	justo	en	el	medio entre América del 
Norte	y	América	del	Sur,	a	la	entrada	del	Golfo	de	México	y	está	constituida	por	la	mayor	isla	de	
las	Antillas,	la	Isla	de	la	Juventud	y	otros	4.195	cayos,	islotes	e	islas	adyacentes.	Cuenta	con	una	
superficie	 total	de	109.884	km2	(incluyendo	 los	cayos	adyacentes)	y	se	divide	en	15	provincias,	
168	municipios	y	un	municipio	especial	(la	Isla	de	la	Juventud).	El	país	tiene	tres	grandes	sistemas	
montañosos:	 la	Sierra	de	 los	Órganos,	 la	Sierra	del	Escambray	y	 la	Sierra	Maestra;	 esta	última, 
ubicada	en	el	sureste	del	país,	es	la	de	mayor	altitud	y	extensión,	y	en	ella	se	encuentra	el	pico	Real	
del	Turquino	(2.005	m),	el	más	alto	de	Cuba.	Bañada	por	las	cálidas	aguas	del	Mar	Caribe,	el	clima	
complementa espléndidamente las hermosas playas a lo largo y ancho de la Isla y sus cayos 
adyacentes. Arenas finas, aguas transparentes y plataformas marinas consideradas entre las más 
ricas	 del	 mundo	 por	 sus	 barreras	 coralinas,	 hacen	 de	 Cuba	 un	 destino	 fantástico	 para	 quienes	
buscan un refugio de Sol y Playa, beneficiado por amplias posibilidades para el submarinismo, 
además	de	su	naturaleza	diversa	y	pródiga,	que	ofrece	gran	variedad	de	plantas	y	animales,	 islas	
vírgenes,	 grutas,	 cuevas,	montañas,	 bosques,	 sabanas	y	 ciénagas	que	hacen	de	 la	 isla	un	destino 
muy	cotizado	para	todos	los	turistas	del	mundo	por	su	heterogeneidad	y	amplias	tradiciones. 
 
I. Informe y diagnóstico socioeconómico 
 
Población  
 
Según	los	datos	publicados	por	la	ONEI	en	2022,	en	2021	residían	en	Cuba	11	113	215	personas,	
68	380	menos	que	 las	contabilizadas	el	año	anterior,	 siendo	el	descenso	más	pronunciado	desde	
1980	y	el	mayor	en	el	período	objeto	de	estudio	(2012-2021),	seguido	por	los	descensos	en	2017	y	
2019.	Si	bien	estos	números	se	justifican	en	parte	por	la	ola	del	COVID-19	que	provocó cambios 
notables	en	la	natalidad	y	mortalidad,	la	tasa	de	crecimiento	poblacional	es	negativa	desde	el	año	
2017, ya sea por las variables antes mencionadas o por los saldos migratorios, representados en su 
mayoría por la población económicamente activa y en plena capacidad reproductiva. 
 

 
Gráfico E-1 Población cubana total período 2012-2021 
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Gráfico E2 Por ciento de población cubana con 60 años o más (2012-2021)

 

 

población	cubana	 tenía	60	años	o	más.	Por	un	 lado,	Villa	Clara	 es	 la	provincia	más	 envejecida,	
seguida	por	La	Habana	y	Sancti	Spíritus,	mientras	que	Yateras,	en	la	provincia	de	Guantánamo,	es	
el	municipio	más	 joven	 del	 país,	mientras	 que	 Plaza	 de	 la	Revolución,	 en	La	Habana,	 es	 el	 de	
mayor	 número	 de	 ancianos.	 Envejecer	 es	 un	 beneficio	 si	 asumimos	 que	 es	 el	 resultado	 del	
desarrollo social alcanzado,	 con	altos	niveles	de	 esperanza	de	vida,	 sin	 embargo,	 este	 fenómeno	
demográfico	le	plantea	al	país	múltiples	desafíos, ante la necesidad de prestarle mayor atención a 
las	necesidades	emergentes	de	una	población	de	edad	avanzada	cada	vez	más	numerosa,	lo	que sin 
dudas afecta la dinámica demográfica nacional y con ello, la necesidad de políticas orientadas a 
este rango etario. 
 
Derivado	 también	 de	 los	 aspectos	 anteriormente	 tratados,	 el	 grupo	 etario	 conformado	 por	 los	
individuos	 entre	 15	 y	 34	años	 también	 presente	una	marcada	 tendencia	 a	 la	 baja	 o	 lo	 que	 es	 lo	
mismo, describe un decrecimiento en términos proporcionales de la población considerada 
¨potencialmente activa¨ tal y como puede observarse en el gráfico. 
 

 
Gráfico E-3 Población	joven	15-34	años	(2012-2021) 
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Cuba	es	uno	de	los	países	más	envejecidos	de	América	Latina.	Al	cierre	de	
2021,	el	21.6%	de	la	población	cubana	tenía	60	años	o	más.	Por	un	lado,	Villa	
Clara	es	la	provincia	más	envejecida,	seguida	por	La	Habana	y	Sancti	Spíritus,	
mientras	que	Yateras,	en	la	provincia	de	Guantánamo,	es	el	municipio	más	joven	
del	país,	mientras	que	Plaza	de	la	Revolución,	en	La	Habana,	es	el	de	mayor	nú-
mero	de	ancianos.	Envejecer	es	un	beneficio	si	asumimos	que	es	el	resultado	del	
desarrollo	social	alcanzado,	con	altos	niveles	de	esperanza	de	vida,	sin	embargo,	
este	fenómeno	demográfico	le	plantea	al	país	múltiples	desafíos,	ante	la	necesidad	
de prestarle mayor atención a las necesidades emergentes de una población de 
edad	avanzada	cada	vez	más	numerosa,	lo	que	sin	dudas	afecta	la	dinámica	demo-
gráfica	nacional	y	con	ello,	la	necesidad	de	políticas	orientadas	a	este	rango	etario.

Derivado	 también	 de	 los	 aspectos	 anteriormente	 tratados,	 el	 grupo	 etario	
conformado	por	los	individuos	entre	15	y	34	años	también	presente	una	marcada	
tendencia	a	la	baja	o	lo	que	es	lo	mismo,	describe	un	decrecimiento	en	términos	
proporcionales de la población considerada ¨potencialmente activa¨ tal y como 
puede	observarse	en	el	gráfico.

Gráfico E3 Población joven 15-34 años (2012-2021)

 
Gráfico E-2 Por	ciento	de	población	cubana	con	60	años	o	más (2012-2021) 
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Desde	el	año	2017	se	viene	observando	una	disminución	en	la	población	
joven	sustentada	por	la	disminución	de	los	nacimientos	y	la	emigración	de	mu-
chos	otros,	 con	una	diferencia	 significativa	entre	2020	y	2021	de	247661	 jó-
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venes.	En	términos	demográficos,	la	trascendencia	del	cambio	de	la	estructura	
etaria	en	Cuba	es	prácticamente	inédita	en	el	contexto	mundial	y	regional;	por	
ello la premura y preocupación en el país por establecer políticas integrales e 
inclusivas	que	tengan	impactos	directos	en	la	sostenibilidad	del	envejecimiento	
poblacional. 

Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto.

Las cuentas nacionales cubanas sufrieron un gran cambio en 2021 producto 
de	la	devaluación	del	peso	cubano	que	entró	en	vigor	en	enero	de	dicho	año.	El	
PIB	a	precios	corrientes	del	año	2021	se	quintuplicó	con	respecto	al	del	202012. 
Para un análisis certero del comportamiento del valor total de la producción de 
bienes	y	servicios	en	los	últimos	años,	se	precisa	el	estudio	del	PIB	a	precios	cons-
tantes13.	En	la	figura	2.1	se	muestra	la	trayectoria	del	PIB	a	precios	constantes	en	
el	último	quinquenio.

Gráfico E4 PIB a precios constantes (2017-2021) considerando  
como año base el año 1997.

Desde	el	año	2017	se	viene	observando	una	disminución	en	la	población	joven	sustentada	por	la	
disminución de los nacimientos y la emigración de muchos otros, con una diferencia significativa 
entre	2020	y	2021	de	247661	jóvenes.	En	términos	demográficos,	la trascendencia del cambio de 
la	estructura	etaria	en	Cuba	es	prácticamente	inédita	en	el	contexto	mundial	y	regional;	por	ello	la	
premura	 y	 preocupación	 en	 el	 país	 por	 establecer	 políticas	 integrales	 e	 inclusivas	 que	 tengan	
impactos directos en la sostenibilidad	del	envejecimiento	poblacional.	 
 
Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto. 
 
Las cuentas nacionales cubanas sufrieron un gran cambio en 2021 producto de la devaluación del 
peso	cubano	que	entró	en	vigor	en	enero	de	dicho	año.	El	PIB	a	precios	corrientes	del	año	2021	se	
quintuplicó	con	respecto	al	del	202012. Para un análisis certero del comportamiento del valor total 
de	la	producción	de	bienes	y	servicios	en	los	últimos	años,	se	precisa	el	estudio	del	PIB	a	precios	
constantes13. En la figura 2.1 se muestra	la	trayectoria	del	PIB	a	precios	constantes	en	el	último	
quinquenio. 
 

 
 

 

general de precios, supuso un período de recuperación de la economía. En 2020 se dio un deterioro 
del	 10.9%	 del	 PIB	 a	 precios	 constantes,	 aunque	 a	 precios	 corrientes	 creció	 un	 3%	
aproximadamente.	 
 
El valor	 de	 la	 inversión	 total	 en	 bienes	 duraderos	 y	 la	 variación	 de	 las	 existencias	 en	Cuba,	 ha	
decrecido	 en	 los	 últimos	 años.	 Si	 bien	 en	 2021,	 a	 precios	 corrientes	 creció	 en	 un	 1024%	 con	
respecto a 202014, debido al efecto de las reformas monetarias del Banco	Central	 de	Cuba	 que	
entraron en vigor en enero de 2021, considerando el mismo nivel de precios, se dio un 
decrecimiento	del	0.4%.	En	el	gráfico	5	se	muestran	los	valores	totales	de	inversión	en	capital	fijo	
y	variación	de	inventarios	en	los	últimos	5	años.	En	ella	se	observa	que	en	el	último	año,	donde	
hubo	 un	 aumento	 con	 respecto	 al	 año	 anterior	 de	 la	 Formación	Bruta	 de	 Capital	 (FBK)	 fue	 en	
2018,	donde	se	alcanzó	el	máximo	histórico	de	8999.8	millones	de	pesos	de	1997.	 

                                                      
12 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 
13 En Cuba se considera 1997 como año base, aunque, la entidad encargada de calcular las cuentas 
nacionales pretende establecer 2025 como año base, a raíz de los cambios ocurridos en 2021. 
14 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 
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12	Cálculos	propios	a	partir	de	datos	recopilados	de	ONEI.
13	En	Cuba	se	considera	1997	como	año	base,	aunque,	 la	entidad	encargada	de	calcular	 las	
cuentas	nacionales	pretende	establecer	2025	como	año	base,	a	raíz	de	los	cambios	ocurridos	
en 2021.
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Se	observa	que	el	año	2021,	que,	además	de	estar	marcado	por	el	cambio	
importante en el nivel general de precios, supuso un período de recuperación de 
la	economía.	En	2020	se	dio	un	deterioro	del	10.9%	del	PIB	a	precios	constantes,	
aunque	a	precios	corrientes	creció	un	3%	aproximadamente.	

El	valor	de	la	inversión	total	en	bienes	duraderos	y	la	variación	de	las	exis-
tencias	 en	Cuba,	 ha	decrecido	 en	 los	últimos	 años.	Si	 bien	 en	2021,	 a	precios	
corrientes	 creció	 en	 un	 1024%	 con	 respecto	 a	 202014, debido al efecto de las 
reformas	monetarias	del	Banco	Central	de	Cuba	que	entraron	en	vigor	en	enero	
de 2021, considerando el mismo nivel de precios, se dio un decrecimiento del 
0.4%.	En	el	gráfico	5	se	muestran	los	valores	totales	de	inversión	en	capital	fijo	y	
variación	de	inventarios	en	los	últimos	5	años.	En	ella	se	observa	que	en	el	último	
año,	donde	hubo	un	aumento	con	respecto	al	año	anterior	de	la	Formación	Bruta	
de	Capital	(FBK)	fue	en	2018,	donde	se	alcanzó	el	máximo	histórico	de	8999.8	
millones de pesos de 1997. 

Gráfico E5 FBK en Cuba considerando como precios bases los del año 1997 
para el período de 2017-2021

 

 
El	 gasto	 público	 en	 vivienda	 corresponde	 a	 las	 inversiones	 totales	 destinadas	 a	 la	 urbanización,	
principalmente la construcción de nuevos hogares y la remodelación de los antiguos. El valor total 
del	gasto	en	vivienda	está	determinado	centralmente	cada	año	por	el	Ministerio	de	la	Construcción	
en	conjunto	con	el	Presupuesto	del	Estado.	Como	se	muestra	en	el	gráfico	615, considerando como 
base,	 el	 nivel	 de	 precios	 del	 año	 1997,	 el	 desembolso	 total	 relativo	 a	 la	 vivienda	 ha	 tenido	 una	
marcada	 tendencia	 al	 alza	 en	 los	 últimos	 años.	 Se	 ha	 mantenido,	 como	 promedio,	 una	 tasa	 de	
crecimiento	anual	del	gasto	en	este	sector	del	2.32%,	fundamentado	en	gran parte por los desastres 
naturales	que	afectan	a	la	isla. 
 

 
Gráfico E-6 Gasto	total	en	Vivienda	a	precios	de	1997.	(2017-2021). 

 
B.2)	Gasto	en	Transporte	y	Equipos. 
                                                      
15 Se utilizan datos a precios constantes porque son los publicados por la ONEI tomando como base el año 
1997. Si bien es cierto que la dinámica económica ha dado muchos vuelcos desde entonces, son los únicos 
datos publicados de este epígrafe, caso similar en algunas otras partidas. 
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14	Cálculos	propios	a	partir	de	datos	recopilados	de	ONEI.
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El	gasto	público	en	vivienda	corresponde	a	las	inversiones	totales	destina-
das	a	 la	urbanización,	principalmente	 la	construcción	de	nuevos	hogares	y	 la	
remodelación de los antiguos. El valor total del gasto en vivienda está determi-
nado	centralmente	cada	año	por	el	Ministerio	de	la	Construcción	en	conjunto	
con	el	Presupuesto	del	Estado.	Como	se	muestra	en	el	gráfico	615, considerando 
como	base,	el	nivel	de	precios	del	año	1997,	el	desembolso	total	relativo	a	la	
vivienda	ha	 tenido	una	marcada	 tendencia	 al	 alza	en	 los	últimos	años.	Se	ha	
mantenido, como promedio, una tasa de crecimiento anual del gasto en este 
sector	del	2.32%,	fundamentado	en	gran	parte	por	los	desastres	naturales	que	
afectan a la isla.

Gráfico E6 Gasto total en Vivienda a precios de 1997. (2017-2021).

 
Gráfico E-5 FBK	en	Cuba	considerando	como	precios	bases	los	del	año	1997	 
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base,	 el	 nivel	 de	 precios	 del	 año	 1997,	 el	 desembolso	 total	 relativo	 a	 la	 vivienda	 ha	 tenido	 una	
marcada	 tendencia	 al	 alza	 en	 los	 últimos	 años.	 Se	 ha	 mantenido,	 como	 promedio,	 una	 tasa	 de	
crecimiento	anual	del	gasto	en	este	sector	del	2.32%,	fundamentado	en	gran parte por los desastres 
naturales	que	afectan	a	la	isla. 
 

 
 

 
B.2)	Gasto	en	Transporte	y	Equipos. 
                                                      
15 Se utilizan datos a precios constantes porque son los publicados por la ONEI tomando como base el año 
1997. Si bien es cierto que la dinámica económica ha dado muchos vuelcos desde entonces, son los únicos 
datos publicados de este epígrafe, caso similar en algunas otras partidas. 
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15	 Se	 utilizan	 datos	 a	 precios	 constantes	 porque	 son	 los	 publicados	 por	 la	ONEI	 tomando	
como	base	el	año	1997.	Si	bien	es	cierto	que	la	dinámica	económica	ha	dado	muchos	vuelcos	
desde	entonces,	son	los	únicos	datos	publicados	de	este	epígrafe,	caso	similar	en	algunas	otras	
partidas.
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B.2)	Gasto	en	Transporte	y	Equipos.

Tal	y	como	muestra	el	Gráfico	7,	la	inversión	en	nuevas	maquinarias	y	equi-
pos	ha	 sufrido	una	notable	disminución	en	el	último	quinquenio,	 explicado	en	
parte	por	el	aumento	de	las	sanciones	del	gobierno	estadunidense	que	dificulta	y	
en	muchos	casos	imposibilita	la	compra	de	las	mismas.	Es	por	esto	que	el	parque	
automotriz	e	industrial	del	país,	en	sentido	general,	se	encuentra	altamente	desca-
pitalizado.	Esto	trae	consigo	serias	afectaciones,	sobretodo	en	el	sector	industrial,	
que	ha	visto	sus	producciones	afectadas	por	la	antigüedad	y	poca	productividad	
de	sus	equipos.

Gráfico E7 Gasto total en maquinaria y equipos a precios constantes (2017-2021)

Tal	 y	 como	muestra	 el	Gráfico	 7,	 la	 inversión	 en	 nuevas	maquinarias	 y	 equipos	 ha	 sufrido	 una	
notable	disminución	en	el	último	quinquenio,	explicado	en	parte	por	el	aumento	de	las	sanciones	
del	gobierno	estadunidense	que	dificulta	y	en	muchos	casos	imposibilita la compra de las mismas. 
Es	 por	 esto	 que	 el	 parque	 automotriz	 e	 industrial	 del	 país,	 en	 sentido	 general,	 se	 encuentra	
altamente	descapitalizado.	Esto	trae	consigo	serias	afectaciones,	sobretodo	en	el	sector	industrial,	
que	ha	visto	sus	producciones	afectadas	por	la	antigüedad	y	poca	productividad	de	sus	equipos. 
 

 
 

 
Desde	la	publicación	de	los	lineamientos	y	la	conceptualización del modelo económico cubano, el 
gobierno	cubano	ha	dado	señales	de	la	prioridad	que	se	le	da	al	sector	tecnológico	y	la	innovación	
dentro del mismo, En este sentido, los gastos en el mismo han ido en ascenso con una marcada 
tendencia	exponencial	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	2019,	en	principio	explicada	por	la	reforma	
monetaria, pero también por los avances tecnológicos fundamentalmente en la rama de la 
biotecnología.	Si	bien	 se	ha	 avanzado	en	 la	 reforma	del	 sistema	de	 innovación,	 en	políticas	que	
potencien	 la	 investigación	 en	 este	 campo	 y	 en	 proyectos	 que	 promuevan	 el	 uso	 y	
perfeccionamiento	de	las	tecnologías	de	la	información,	queda	mucho	camino	por	recorrer. 
 

 
Gráfico E-8 Gasto total en Tecnologías de la información y comunicación  

a	precios	constantes	(2017-2021) 
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Desde	la	publicación	de	los	lineamientos	y	la	conceptualización	del	modelo	
económico	cubano,	el	gobierno	cubano	ha	dado	señales	de	la	prioridad	que	se	le	
da al sector tecnológico y la innovación dentro del mismo, En este sentido, los 
gastos	en	el	mismo	han	ido	en	ascenso	con	una	marcada	tendencia	exponencial	a	
partir	de	la	segunda	mitad	del	2019,	en	principio	explicada	por	la	reforma	mone-
taria, pero también por los avances tecnológicos fundamentalmente en la rama de 
la	biotecnología.	Si	bien	se	ha	avanzado	en	la	reforma	del	sistema	de	innovación,	
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en	políticas	que	potencien	la	investigación	en	este	campo	y	en	proyectos	que	pro-
muevan	el	uso	y	perfeccionamiento	de	las	tecnologías	de	la	información,	queda	
mucho camino por recorrer.

Gráfico E8 Gasto total en Tecnologías de la información y comunicación 
a precios constantes (2017-2021)

Tal	 y	 como	muestra	 el	Gráfico	 7,	 la	 inversión	 en	 nuevas	maquinarias	 y	 equipos	 ha	 sufrido	 una	
notable	disminución	en	el	último	quinquenio,	explicado	en	parte	por	el	aumento	de	las	sanciones	
del	gobierno	estadunidense	que	dificulta	y	en	muchos	casos	imposibilita la compra de las mismas. 
Es	 por	 esto	 que	 el	 parque	 automotriz	 e	 industrial	 del	 país,	 en	 sentido	 general,	 se	 encuentra	
altamente	descapitalizado.	Esto	trae	consigo	serias	afectaciones,	sobretodo	en	el	sector	industrial,	
que	ha	visto	sus	producciones	afectadas	por	la	antigüedad	y	poca	productividad	de	sus	equipos. 
 

 
Gráfico E-7 Gasto	total	en	maquinaria	y	equipos	a	precios	constantes	(2017-2021) 

 
Desde	la	publicación	de	los	lineamientos	y	la	conceptualización del modelo económico cubano, el 
gobierno	cubano	ha	dado	señales	de	la	prioridad	que	se	le	da	al	sector	tecnológico	y	la	innovación	
dentro del mismo, En este sentido, los gastos en el mismo han ido en ascenso con una marcada 
tendencia	exponencial	a	partir	de	la	segunda	mitad	del	2019,	en	principio	explicada	por	la	reforma	
monetaria, pero también por los avances tecnológicos fundamentalmente en la rama de la 
biotecnología.	Si	bien	 se	ha	 avanzado	en	 la	 reforma	del	 sistema	de	 innovación,	 en	políticas	que	
potencien	 la	 investigación	 en	 este	 campo	 y	 en	 proyectos	 que	 promuevan	 el	 uso	 y	
perfeccionamiento	de	las	tecnologías	de	la	información,	queda	mucho	camino	por	recorrer. 
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Ingreso Nacional Bruto

El	 Ingreso	Nacional	Bruto,	que	contiene	el	 total	de	 la	producción	de	 los	
agentes	 económicos	 de	 una	 nación,	 que	 se	 desempeñan	 tanto	 en	 sus	 límites	
geográficos	como	en	el	resto	del	mundo,	es	un	indicador	que	describe	las	posi-
bilidades de ahorro e inversión de un país a partir de medir todos los ingresos 
que	tengan	su	respaldo	en	actividad	económica.	En	Cuba,	considerando	precios	
corrientes,	crecía	como	promedio	durante	la	última	década	un	5.5%	anual.	En	
el	año	2021,	a	raíz	de	los	cambios	monetarios	ocurridos,	este	indicador	presentó	
una	variación	del	407%	aproximadamente.	Por	tanto,	para	un	conocimiento	real	
de	su	comportamiento	reciente,	se	hace	necesario	realizar	el	estudio	a	precios	
constantes.	Sin	embargo,	la	Oficina	Nacional	de	Estadísticas	e	Información	no	
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recoge	estos	datos.	No	obstante,	se	llevó	a	cabo	utilizando	los	datos	del	Banco	
Mundial,	que,	aunque	no	constituye	una	fuente	fiable	para	Cuba,	poseen	unas	
estimaciones	 que	dan	una	 idea	 intuitiva	 del	 comportamiento	 real	 del	 Ingreso	
Nacional	Bruto	(Véase	anexo	1).

Gráfico E9 Ingreso Nacional Bruto a precios corrientes (2017-2021)

Ingreso Nacional Bruto. 
 
El	 Ingreso	Nacional	Bruto,	que	contiene	el	 total	de	 la	producción	de	 los	agentes	económicos	de	
una	nación,	que	se	desempeñan	tanto	en	sus	límites	geográficos	como en el resto del mundo, es un 
indicador	que	describe	las	posibilidades	de	ahorro	e	inversión	de	un	país	a	partir	de	medir	todos	los	
ingresos	 que	 tengan	 su	 respaldo	 en	 actividad	 económica.	 En	 Cuba,	 considerando	 precios	
corrientes, crecía como promedio durante	la	última	década	un	5.5%	anual.	En	el	año	2021,	a	raíz	
de	 los	 cambios	 monetarios	 ocurridos,	 este	 indicador	 presentó	 una	 variación	 del	 407%	
aproximadamente.	 Por	 tanto,	 para	 un	 conocimiento	 real	 de	 su	 comportamiento	 reciente,	 se	 hace	
necesario	realizar	el	estudio	a	precios	constantes.	Sin	embargo,	la	Oficina	Nacional	de	Estadísticas	
e	Información	no	recoge	estos	datos.	No	obstante,	se	llevó	a	cabo	utilizando	los	datos	del	Banco	
Mundial,	 que,	 aunque	 no	constituye	 una	 fuente	 fiable	 para	Cuba,	 poseen	 unas	 estimaciones	 que	
dan	una	idea	intuitiva	del	comportamiento	real	del	Ingreso	Nacional	Bruto	(Véase	anexo	1). 
 

 

 
Inversión Extranjera Directa. 
 
Como	parte	de	la	actualización	del	modelo	económico	cubano,	la inversión extranjera en Cuba se 
orienta	a	la	diversificación	y	ampliación	de	los	mercados	de	exportación,	el	acceso	a	tecnologías	de	
avanzada,	la	sustitución	de	importaciones,	la	obtención	de financiamiento	externo,	la	creación	de	
nuevas fuentes de empleo, la captación de métodos gerenciales y la vinculación de la misma con el 
desarrollo	de	 encadenamientos	productivos,	 así	 como	al	 cambio	de	 la	matriz	 energética	del	país	
mediante el aprovechamiento	de	fuentes	renovables	de	energía.	Aunque	no	son	públicas	las	series	
de	 inversión	extranjera,	es	una	gran	apuesta	 la	de	pensar	que	hubo	una	contracción	de	 la	misma	
durante	la	COVID-19 y el recrudecimiento de las políticas injerencistas de	Estados	Unidos.	Si	bien	
es	cierto	que	luego	de	la	actualización	de	la	ley	de	IED,	se	produjo	a	nivel	de	país	un	incremento	
del	 capital	 foráneo	 en	 distintos	 sectores	 de	 la	 economía,	 aun	 no	 se	 alcanza	 el	 nivel	 de	 sinergia	
requerido	para	alcanzar	resultados y niveles de productividad necesarios para un eficiente sector 
industrial.  
 
En	cuanto	a	la	cartera	de	oportunidades	para	2022,	coherente	con	los	principales	ejes	estratégicos	
del Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030, esta cuenta con 678 proyectos, 175 
más	que	en	el	año	anterior,	con	un	monto	de	inversión	valorado	en	aproximadamente	12	mil	500	
millones	 de	 dólares.	 Aún	 queda	 mucho	 camino	 por	 recorrer	 y	 en	 aras	 de	 minimizar	 las	 trabas	
internas	para	la	inversión	extranjera,	el	MINCEX	el pasado	año	flexibilizó	y	simplificó	las	bases	
metodológicas	 para	 la	 presentación	 de	 las	 oportunidades,	 y	 la	 realización	 de	 los	 estudios	 de	
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Inversión Extranjera Directa

Como	 parte	 de	 la	 actualización	 del	 modelo	 económico	 cubano,	 la	 inver-
sión	extranjera	en	Cuba	se	orienta	a	la	diversificación	y	ampliación	de	los	merca-
dos	de	exportación,	el	acceso	a	tecnologías	de	avanzada,	la	sustitución	de	impor-
taciones,	la	obtención	de	financiamiento	externo,	la	creación	de	nuevas	fuentes	
de empleo, la captación de métodos gerenciales y la vinculación de la misma con 
el	desarrollo	de	encadenamientos	productivos,	así	como	al	cambio	de	la	matriz	
energética del país mediante el aprovechamiento de fuentes renovables de ener-
gía.	Aunque	no	son	públicas	las	series	de	inversión	extranjera,	es	una	gran	apuesta	
la	de	pensar	que	hubo	una	contracción	de	la	misma	durante	 la	COVID-19	y	el	
recrudecimiento	de	las	políticas	injerencistas	de	Estados	Unidos.	Si	bien	es	cierto	
que	luego	de	la	actualización	de	la	ley	de	IED,	se	produjo	a	nivel	de	país	un	incre-
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mento	del	capital	foráneo	en	distintos	sectores	de	la	economía,	aun	no	se	alcanza	
el	nivel	de	sinergia	requerido	para	alcanzar	resultados	y	niveles	de	productividad	
necesarios	para	un	eficiente	sector	industrial.	

En cuanto a la cartera de oportunidades para 2022, coherente con los princi-
pales	ejes	estratégicos	del	Plan	nacional	de	desarrollo	económico	y	social	hasta	
2030,	 esta	 cuenta	 con	 678	 proyectos,	 175	más	 que	 en	 el	 año	 anterior,	 con	 un	
monto	de	inversión	valorado	en	aproximadamente	12	mil	500	millones	de	dólares.	
Aún	queda	mucho	camino	por	recorrer	y	en	aras	de	minimizar	las	trabas	internas	
para	la	inversión	extranjera,	el	MINCEX	el	pasado	año	flexibilizó	y	simplificó	las	
bases	metodológicas	para	la	presentación	de	las	oportunidades,	y	la	realización	
de los estudios de prefactibilidad o de factibilidad. Se dispusieron nuevas normas, 
como	los	decretos	14	y	15,	sobre	prenda,	hipoteca	y	fideicomiso,	las	cuales	per-
miten	utilizar	otros	tipos	de	garantías	en	las	negociaciones.

Precios e Inflación

En	Cuba,	es	el	Ministerio	de	Finanzas	y	Precios	(MFP)	el	órgano	rector	de	la	
actividad	financiera	del	país	y	del	análisis	de	la	dinámica	y	comportamiento	de	los	
precios,	datos	que	no	son	publicados	para	su	estudio	o	análisis	desagregadamente.	

Por	otro	lado,	es	importante	añadir	además,	que	la	política	de	devaluación	
aplicada	al	país	en	conjunto	con	la	unificación	monetaria	trajo	consigo	múltiples	
efectos	de	índole	económico,	entre	ellos,	inflación,	como	expertos	esperaban,	po-
lítica	que	se	desarrolló	además,	en	un	contexto	de	crisis	mundial	provocado	por	la	
pandemia	de	la	COVID-	19,	lo	que	hizo	que	los	efectos	de	la	misma	se	triplicaran.	
En	este	contexto,	el	MFP	en	unión	al	MEP	anunciaba	que	el	IPC	mostraba	una	
clara	tendencia	al	alza	evidenciada	fundamentalmente	en	los	alimentos	y	produc-
tos	de	primera	necesidad,	llegando	a	situarse	en	227.72	en	julio	de	2022	tomando	
como	base	el	año	2010	(ver	gráfico	10).
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Por	otro	lado,	Cuba	también	introdujo	en	la	economía	dos	mil	millones	de	
pesos	(alrededor	de	83	millones	330	mil	dólares)	sin	respaldo	productivo,	como	
parte	de	las	medidas	de	protección	a	los	trabajadores,	artistas	y	otras	personas	du-
rante	la	epidemia,	que	sin	lugar	a	dudas	promueven	la	inflación	por	el	exceso	de	
dinero	circulante,	es	por	esto	que	expertos	de	organismos	internacionales	(Banco	
Mundial)	estimaban	que	para	finales	del	año	2022	la	inflación	acumulada	alcan-
zara	valores	de	alrededor	del	69.5%

Gráfico E10 Comportamiento del IPC mensual

prefactibilidad o de factibilidad. Se dispusieron nuevas normas, como los decretos 14 y 15, sobre 
prenda, hipoteca y fideicomiso,	 las	 cuales	 permiten	 utilizar	 otros	 tipos	 de	 garantías	 en	 las	
negociaciones. 
 
Precios e Inflación 
 
En	Cuba,	es	el	Ministerio	de	Finanzas	y	Precios	(MFP)	el	órgano	rector	de	la	actividad	financiera	
del país y del análisis de la dinámica y comportamiento	de	los	precios,	datos	que	no	son	publicados	
para su estudio o análisis desagregadamente.  
Por	 otro	 lado,	 es	 importante	 añadir	 además,	 que	 la	 política	 de	 devaluación	 aplicada	 al	 país	 en	
conjunto	con	la	unificación	monetaria	trajo	consigo	múltiples efectos de índole económico, entre 
ellos,	 inflación,	 como	 expertos	 esperaban,	 política	 que	 se	 desarrolló	 además,	 en	 un	 contexto	 de	
crisis	mundial	 provocado	por	 la	 pandemia	 de	 la	COVID- 19,	 lo	 que	 hizo	 que	 los	 efectos	 de	 la	
misma se triplicaran. En este contexto,	el	MFP	en	unión	al	MEP	anunciaba	que	el	IPC	mostraba	
una	clara	tendencia	al	alza	evidenciada	fundamentalmente	en	los	alimentos	y	productos	de	primera	
necesidad,	 llegando	a	 situarse	 en	227.72	en	 julio	de	2022	 tomando	como	base	el	 año	2010	 (ver	
gráfico	10). 
 
Por	otro	lado,	Cuba	también	introdujo	en	la	economía	dos	mil	millones	de	pesos	(alrededor	de	83	
millones	330	mil	dólares)	sin	respaldo	productivo,	como	parte	de	las	medidas	de	protección	a	los	
trabajadores,	 artistas	 y	 otras	 personas	 durante	 la	 epidemia,	 que	 sin	 lugar	 a	 dudas	 promueven	 la	
inflación	por	el	exceso	de	dinero	circulante,	es	por	esto	que	expertos	de	organismos	internacionales	
(Banco	Mundial)	estimaban	que	para	finales	del	año	2022	la	inflación	acumulada	alcanzara	valores	
de alrededor del 69.5% 
 
 

 
Gráfico E-10 Comportamiento del IPC mensual 

Fuente:	Tomado	del	sitio	oficial	del	Ministerio	de	Economía	y	Planificación,	2022 
 
Educación  
 
El	Sistema	de	Educación	en	Cuba	se	caracteriza	por	su	constante preocupación por la formación 
integral	de	las	nuevas	generaciones	lo	que	se	contempla	en	sus	documentos	normativos	donde	se	
expresa que “constituye el propósito esencial de nuestra política educacional la formación 
multilateral y armónica del individuo,	 mediante	 la	 conjunción	 integral	 de	 una	 educación	
intelectual, científico-técnica, político-ideológica, física, moral estética, politécnica - laboral y 
patriótica- militar” (Ministerio	de	Educacion	Superior,	2019).  
 
En este sentido, uno de los logros de la Revolución cubana es la educación gratuita y obligatorio 
hasta	 9no	 grado.	 El	 número	 de	 estudiantes	 sin	 precisar	 tipo	 de	 educación	 mostró	 un	 marcado	
descenso	del	2012	al	2016	que	luego	se	estabilizó	y	se	mantiene	relativamente constante en la cifra 
de los 2 millones de estudiantes tal y como puede observarse en el gráfico 11.  

Fuente:	Tomado	del	sitio	oficial	del	Ministerio	de	Economía	y	Planificación,	2022

Educación 

El	Sistema	de	Educación	en	Cuba	 se	caracteriza	por	 su	constante	preocu-
pación	por	 la	formación	integral	de	 las	nuevas	generaciones	 lo	que	se	contem-
pla	en	sus	documentos	normativos	donde	se	expresa	que	“constituye	el	propósito	
esencial de nuestra política educacional la formación multilateral y armónica del 
individuo,	mediante	 la	 conjunción	 integral	 de	 una	 educación	 intelectual,	 cien-
tífico-técnica,	 político-ideológica,	 física,	moral	 estética,	 politécnica	 -	 laboral	 y	
patriótica-	militar”	(Ministerio	de	Educacion	Superior,	2019).	

En este sentido, uno de los logros de la Revolución cubana es la educación 
gratuita	y	obligatorio	hasta	9no	grado.	El	número	de	estudiantes	sin	precisar	tipo	
de	educación	mostró	un	marcado	descenso	del	2012	al	2016	que	luego	se	estabili-
zó	y	se	mantiene	relativamente	constante	en	la	cifra	de	los	2	millones	de	estudian-
tes	tal	y	como	puede	observarse	en	el	gráfico	11.	
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Gráfico E11 Matrícula inicial de estudiantes

 

mostrar	una	tendencia	en	los	inicios	creciente	y	aunque	sigue	ese	comportamiento	los	incrementos	
ya no son tan elevados. 
 

 
Gráfico E-12 Matrícula	inicial	en	la	educación	superior,	por	cursos 

Fuente:	Tomado	del	Prontuario	anual	del	Ministerio	de	Educación	Superior	(MES) 
 
El decursar histórico de la Educación Superior Cubana sirve de fundamento al alto desarrollo 
alcanzado	en	la	formación	de	fuerza	de	trabajo	altamente	calificada.	Similar	al	apartado	anterior	y	
aunque	no	se	contabiliza	la	población	exacta	de	universitarios	anual	debido	a	que	en	Cuba	no	se	
realizan	los	censos	anuales	necesarios	para	ello,	un	buen	proxy	de	este	indicador	es	la cantidad de 
graduados	universitarios,	que	sigue	un	comportamiento	bastante	estable	pero	que	se	disparó	en	el	
año	2021	por	la	promoción	y	las	políticas	de	apoyo	realizadas	por	el	MES	para	ello. 
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Sin	embargo,	el	subsistema	de	Educación	Superior	se	ha	caracterizado	desde	
sus	inicios	por	mostrar	una	tendencia	en	los	inicios	creciente	y	aunque	sigue	ese	
comportamiento los incrementos ya no son tan elevados.

Gráfico E12 Matrícula inicial en la educación superior, por cursos
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El decursar histórico de la Educación Superior Cubana sirve de fundamento 
al	alto	desarrollo	alcanzado	en	la	formación	de	fuerza	de	trabajo	altamente	califi-
cada.	Similar	al	apartado	anterior	y	aunque	no	se	contabiliza	la	población	exacta	
de	universitarios	anual	debido	a	que	en	Cuba	no	se	realizan	los	censos	anuales	
necesarios	para	ello,	un	buen	proxy	de	este	indicador	es	la	cantidad	de	graduados	
universitarios,	que	sigue	un	comportamiento	bastante	estable	pero	que	se	disparó	
en	el	año	2021	por	la	promoción	y	las	políticas	de	apoyo	realizadas	por	el	MES	
para ello.

Gráfico E13 Graduados universitarios en los últimos años

 
Gráfico E-13 Graduados	universitarios	en	los	últimos	años 

 
Tal	y	como	se	hacía	referencia	anteriormente,	una	de	las	esferas	priorizadas	es	la	educación	y	así	
se	 refleja	 en	 el	 presupuesto	 del	 estado.	 Si	 bien	 no	 es	 publica	 la	 cifra	 oficial	 destinada	 a	 la	
Educación Superior	exclusivamente,	en	el	año	2021	se	destinaron	alrededor	de	50	mil	millones	de	
pesos,	 cifra	 cumbre	 con	 respecto	 a	 los	 años	 precedentes,	 justamente	 por	 la	 reforma	 económica	
efectuada	en	el	país	a	comienzos	de	ese	año,	pero	también	por	el	esfuerzo	a	nivel de	país	que	se	
realiza	con	el	 fin	de	mantener	una	 formación	 íntegra	de	 la	 fuerza	de	 trabajo	en	cada	uno	de	 los	
sectores.  
 

 
Gráfico E-14 Gasto en educación 

 
Empleo, desigualdad y brechas salariales. 
 
La edad	 laboral	 en	 Cuba	 corresponde	 a	 la	 población	 masculina	 entre	 los	 17	 y	 64	 años,	 y	 a	 la	
femenina	 entre	 17	 y	 59.	 En	 los	 últimos	 5	 años,	 la	 población	 en	 edad	 laboral	 se	 ha	 mantenido	
descendiendo, pasando de 7.173 millones en 2017 a 7.051 millones en 2021, lo que	representa	una	
pérdida	anual	promedio	de	más	de	24	mil	habitantes	en	edad	laboral.	Del	total	de	personas	en	edad	
laboral,	 aproximadamente	 el	 77%	 se	 concentra	 en	 zonas	 urbanas,	 regiones	 que	 contienen	 igual	
porcentaje	de	habitantes	sobre	el	total	de	la	población cubana. (Centro	de	Estudios	de	Población	y	
Desarrollo.	ONEI,	2022).		Su	composición	por	género	en	los	últimos	5	años	ha	sido	de	un	52.4%	y	
47.6%	 como	 promedio	 para	 hombres	 y	mujeres	 respectivamente,	mientras	 que,	 de	 la población 
total,	los	hombres	representan	el	49.6%	y	las	mujeres	el	50.4%16. 
                                                      
16 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 

Tal	y	como	se	hacía	referencia	anteriormente,	una	de	las	esferas	priorizadas	
es	la	educación	y	así	se	refleja	en	el	presupuesto	del	estado.	Si	bien	no	es	publica	
la	cifra	oficial	destinada	a	la	Educación	Superior	exclusivamente,	en	el	año	2021	
se destinaron alrededor de 50 mil millones de pesos, cifra cumbre con respecto a 
los	años	precedentes,	justamente	por	la	reforma	económica	efectuada	en	el	país	a	
comienzos	de	ese	año,	pero	también	por	el	esfuerzo	a	nivel	de	país	que	se	realiza	
con	el	fin	de	mantener	una	formación	íntegra	de	la	fuerza	de	trabajo	en	cada	uno	
de los sectores. 
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Gráfico E14 Gasto en educación
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Empleo, desigualdad y brechas salariales. 
 
La edad	 laboral	 en	 Cuba	 corresponde	 a	 la	 población	 masculina	 entre	 los	 17	 y	 64	 años,	 y	 a	 la	
femenina	 entre	 17	 y	 59.	 En	 los	 últimos	 5	 años,	 la	 población	 en	 edad	 laboral	 se	 ha	 mantenido	
descendiendo, pasando de 7.173 millones en 2017 a 7.051 millones en 2021, lo que	representa	una	
pérdida	anual	promedio	de	más	de	24	mil	habitantes	en	edad	laboral.	Del	total	de	personas	en	edad	
laboral,	 aproximadamente	 el	 77%	 se	 concentra	 en	 zonas	 urbanas,	 regiones	 que	 contienen	 igual	
porcentaje	de	habitantes	sobre	el	total	de	la	población cubana. (Centro	de	Estudios	de	Población	y	
Desarrollo.	ONEI,	2022).		Su	composición	por	género	en	los	últimos	5	años	ha	sido	de	un	52.4%	y	
47.6%	 como	 promedio	 para	 hombres	 y	mujeres	 respectivamente,	mientras	 que,	 de	 la población 
total,	los	hombres	representan	el	49.6%	y	las	mujeres	el	50.4%16. 
                                                      
16 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 

Empleo, desigualdad y brechas salariales

La edad laboral en Cuba corresponde a la población masculina entre los 17 
y	64	años,	y	a	la	femenina	entre	17	y	59.	En	los	últimos	5	años,	la	población	en	
edad laboral se ha mantenido descendiendo, pasando de 7.173 millones en 2017 a 
7.051	millones	en	2021,	lo	que	representa	una	pérdida	anual	promedio	de	más	de	
24	mil	habitantes	en	edad	laboral.	Del	total	de	personas	en	edad	laboral,	aproxi-
madamente	el	77%	se	concentra	en	zonas	urbanas,	regiones	que	contienen	igual	
porcentaje	de	habitantes	sobre	el	total	de	la	población	cubana.	(Centro	de	Estudios	
de	Población	y	Desarrollo.	ONEI,	2022).		Su	composición	por	género	en	los	últi-
mos	5	años	ha	sido	de	un	52.4%	y	47.6%	como	promedio	para	hombres	y	mujeres	
respectivamente,	mientras	que,	de	la	población	total,	los	hombres	representan	el	
49.6%	y	las	mujeres	el	50.4%16.

La tasa de empleo representa la proporción de personas empleadas respeto 
la población en edad laboral. En Cuba, la también llamada tasa de actividad eco-
nómica	se	encontró	en	franca	decadencia	durante	los	primeros	años	de	la	pasada	
década,	pero,	en	los	últimos	5	años	se	ha	observado	una	tendencia	al	alza.

16	Cálculos	propios	a	partir	de	datos	recopilados	de	ONEI.



191191

El	gráfico	muestra	cómo	la	población	económicamente	activa	representaba	
el	63.43%	de	la	población	en	edad	laboral	durante	2017,	y,	ya	en	2020	llegó	a	ser	
del	66.7%.	También	se	aprecia	que,	del	total	de	hombres	en	edad	de	trabajar,	cerca	
del	80%	tiene	empleo,	mientras	que,	del	total	de	mujeres	en	edad	laboral,	apenas	
más de la mitad tienen un empleo.

Gráfico E15 Tasas de empleo general y por género (2010-2020).

 
La tasa de empleo representa la proporción de personas empleadas respeto la población en edad 
laboral. En Cuba, la también llamada tasa de actividad económica se encontró en franca 
decadencia	 durante	 los	 primeros	 años	 de	 la	 pasada	 década,	 pero,	 en	 los	 últimos	 5	 años	 se	 ha	
observado	una	tendencia	al	alza. 
 
El	 gráfico	 muestra	 cómo	 la	 población	 económicamente	 activa	 representaba	 el	 63.43%	 de	 la	
población en edad laboral durante 2017, y,	ya	en	2020	llegó	a	ser	del	66.7%.	También	se	aprecia	
que,	del	total	de	hombres	en	edad	de	trabajar,	cerca	del	80%	tiene	empleo,	mientras	que,	del	total	
de	mujeres	en	edad	laboral,	apenas	más	de	la	mitad	tienen	un	empleo. 
 

 

 
Al	cierre	del	año	2021,	se	registraron	en	Cuba	un	total	de	4.619	millones	de	trabajadores.	De	ellos,	
el	 42.6%	eran	obreros,	 el	25.6%	se	desempeñaban	en	 labores	 técnicas,	 el	 18.4%	 trabajaba	 en	 el	
sector	de	los	servicios,	el	7.3%	ocupaba	puestos	de	administración	y	el	5.7%	eran	directivos17. En 
la	 figura	 5.2	 se	 muestra	 la	 trayectoria	 de	 la	 composición	 de	 los	 tipos	 de	 actividad	 en	 que	 son	
empleados	 los	 cubanos	 a	 través	 de	 los	 últimos	 10	 años.	 La	 población	 económicamente	 activa	
cubana es mayormente obrera, y, actualmente, la relación de obreros con respecto al total de 
empleados	es	mucho	mayor	que	una	década	atrás,	partiendo	de	un	35,4%	en	2010	hasta	los	valores	
actuales cercanos a	la	mitad	de	los	trabajadores.	 
 

                                                      
17 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 
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Al	cierre	del	año	2021,	se	registraron	en	Cuba	un	total	de	4.619	millones	
de	 trabajadores.	De	 ellos,	 el	 42.6%	eran	obreros,	 el	 25.6%	se	desempeñaban	
en	 labores	 técnicas,	 el	18.4%	 trabajaba	en	el	 sector	de	 los	 servicios,	 el	7.3%	
ocupaba	 puestos	 de	 administración	 y	 el	 5.7%	 eran	 directivos17.	 En	 la	 figura	
5.2	se	muestra	la	trayectoria	de	la	composición	de	los	tipos	de	actividad	en	que	
son	empleados	los	cubanos	a	través	de	los	últimos	10	años.	La	población	eco-
nómicamente activa cubana es mayormente obrera, y, actualmente, la relación 
de	obreros	con	respecto	al	total	de	empleados	es	mucho	mayor	que	una	década	
atrás,	partiendo	de	un	35,4%	en	2010	hasta	los	valores	actuales	cercanos	a	la	
mitad	de	los	trabajadores.	

17	Cálculos	propios	a	partir	de	datos	recopilados	de	ONEI.
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Gráfico E16 Cantidad de trabajadores por tipo de actividad económica  
(2010-2021).

 
 

 
La	 tasa	 de	 desempleo	 en	 Cuba,	 o	 el	 porcentaje	 de	 residentes	 cubanos	 que,	 en	 disposición de 
trabajar,	busca	activamente	empleo	y	no	lo	encuentra	con	facilidad,	ha	tenido	un	comportamiento	
relativamente	 estable	 durante	 las	 últimas	 décadas.	 Las	 políticas	 públicas	 han	 permitido	 que	 la	
mayoría	de	los	cubanos	en	edad	de	trabajar	tengan	acceso	al	empleo,	y	es	por	esto	que,	desde	2016,	
la	 tasa	de	desempleo	ha	sido	como	promedio	1.59%,	 ligeramente	 inferior	para	 los	hombres	 que, 
para	las	mujeres,	siendo	como	promedio	del	1.54%	y	1.68%	respectivamente18.	En	el	año	2020,	la	
tasa de desempleo se vio incrementada	debido	a	el	cese	de	actividades	de	trabajadores	por	cuenta	
propia,	ya	que,	los	trabajadores	contratados	en	el	sector	estatal	pudieron	mantener	sus	puestos	de	
trabajo	durante	todo	el	período	de	cuarentena,	con	acceso	al	salario. 
 

 
Gráfico E-17 Tasas	de	desempleo	general	y	por	género	(2017-2020). 

 
 
                                                      
18 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 
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La	tasa	de	desempleo	en	Cuba,	o	el	porcentaje	de	residentes	cubanos	que,	en	
disposición	de	trabajar,	busca	activamente	empleo	y	no	lo	encuentra	con	facilidad,	
ha	tenido	un	comportamiento	relativamente	estable	durante	las	últimas	décadas.	
Las	políticas	públicas	han	permitido	que	la	mayoría	de	los	cubanos	en	edad	de	tra-
bajar	tengan	acceso	al	empleo,	y	es	por	esto	que,	desde	2016,	la	tasa	de	desempleo	
ha	sido	como	promedio	1.59%,	ligeramente	inferior	para	los	hombres	que,	para	
las	mujeres,	siendo	como	promedio	del	1.54%	y	1.68%	respectivamente18. En el 
año	2020,	la	tasa	de	desempleo	se	vio	incrementada	debido	a	el	cese	de	activida-
des	de	trabajadores	por	cuenta	propia,	ya	que,	los	trabajadores	contratados	en	el	
sector	estatal	pudieron	mantener	sus	puestos	de	trabajo	durante	todo	el	período	de	
cuarentena, con acceso al salario.

18	Cálculos	propios	a	partir	de	datos	recopilados	de	ONEI.
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Gráfico E17 Tasas de desempleo general y por género (2017-2020).

 
Gráfico E-16 Cantidad	de	trabajadores	por	tipo	de	actividad	económica	(2010-2021). 
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18 Cálculos propios a partir de datos recopilados de ONEI. 
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El	desempleo	juvenil,	definido	como	la	situación	donde	una	persona	que,	en	
disposición	de	trabajar,	cuya	edad	oscile	entre	la	mínima	legal	para	emplearse,	y	
los	24	años	cumplidos,	no	encuentra	una	ocupación	con	facilidad.	(Martin,	2009).	
La	ONEI	ofrece	datos	del	total	de	empleados,	además	hay	datos	de	cuántos	habi-
tantes	hay	de	cada	grupo	etario	de	5	en	5,	por	lo	que	se	puede	calcular	teniendo	
los	de	15-19	y	20-24,	pero	ese	total	de	empleados	por	grupos	de	edades	muestra	
el	grupo	20-29,	se	podría	hacer	por	promedio	¿ponderado?	Me	refiero,	si	se	sabe	
cuántos	 habitantes	 hay	 con	20	 a	 29	 años,	 y	 cuántos	 de	 ellos	 trabajan,	 y	 luego	
conoces cuántos habitantes con edades entre 20 y 24 se puede “meter un pie” y 
explicarlo	por	supuesto,	aunque	antes	que	eso	es	recomendable	seguir	buscando.

En	Cuba	no	 se	mide	 el	Gini	 (al	menos	 en	 el	 informe	del	PNUD	sobre	 el	
desarrollo	humano	no	 sale),	 pero	 tengo	datos	 sobre	 la	distribución	por	 tipo	de	
actividad	económica,	y	el	salario	medio	de	cada	actividad,	quizá	me	puedo	apoyar	
algo	ahí,	pero	no	creo	que	se	ajuste	a	lo	que	significa	realmente	desigualdad	de	
ingresos.
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En	Cuba	mujeres	y	hombres,	que	por	derecho	pueden	acceder	a	los	mismos	
puestos	de	trabajo,	no	tienen	distintos	salarios	sólo	por	su	género.	La	Ley	No.116	
“Código	de	Trabajo”	establece	que	el	trabajo	es	un	derecho	y	un	deber	social	del	
ciudadano,	y,	que	todo	ciudadano	en	condiciones	de	trabajar	tiene	derecho	a	ha-
cerlo sin discriminación por el color de la piel, género, creencias religiosas, orien-
tación	sexual,	origen	territorial,	discapacidad	y	cualquier	otra	distinción	lesiva	a	
la	dignidad	humana	(Asamblea	Nacional	del	Poder	Popular,	2020).

Sin	embargo,	en	2021,	del	total	de	habitantes	cubanos	empleados,	aproxima-
damente	el	39%	son	mujeres,	y	de	ellas	el	43%	se	desempeña	en	labores	técnicas,	
mientras	que	el	43%	de	los	hombres	ejerce	como	operario,	como	se	muestra	en	
las	figuras	5.4	y	5.5.	Esta	distribución	de	empleos	hace	que	los	salarios	medios	
sean diferentes para cada género, pero su causa principal es la diferencia en las 
ocupaciones	a	raíz	de	las	preferencias	personales.	

Gráfico E18 Distribución de la fuerza de trabajo por tipo de actividad  
en mujeres (2021).

El	 desempleo	 juvenil,	 definido	 como	 la	 situación	 donde	 una	 persona	 que,	 en	 disposición	 de	
trabajar,	 cuya	 edad	 oscile	 entre	 la	 mínima	 legal	 para	 emplearse,	 y los	 24	 años	 cumplidos,	 no	
encuentra una ocupación con facilidad. (Martin,	 2009).	 La	 ONEI	 ofrece	 datos	 del	 total	 de	
empleados,	además	hay	datos	de	cuántos	habitantes	hay	de	cada	grupo	etario	de	5	en	5,	por	lo	que	
se puede calcular teniendo los de 15-19 y 20-24, pero ese total de empleados por grupos de edades 
muestra el grupo 20-29,	se	podría	hacer	por	promedio	¿ponderado?	Me	refiero,	si	se	sabe	cuántos	
habitantes	hay	con	20	a	29	años,	y	cuántos	de	ellos	trabajan,	y	luego	conoces cuántos habitantes 
con edades entre 20 y 24 se puede “meter un pie” y explicarlo por supuesto, aunque antes que eso 
es recomendable seguir buscando. 
 
En	Cuba	no	 se	mide	 el	Gini	 (al	menos	 en	el	 informe	del	PNUD	sobre	 el	 desarrollo	humano	no	
sale),	pero tengo datos sobre la distribución por tipo de actividad económica, y el salario medio de 
cada	 actividad,	 quizá	me	 puedo	 apoyar	 algo	 ahí,	 pero	 no	 creo	 que	 se	 ajuste	 a	 lo	 que	 significa	
realmente desigualdad de ingresos. 
 
En	Cuba	mujeres	y	hombres,	que	por derecho	pueden	acceder	a	los	mismos	puestos	de	trabajo,	no	
tienen distintos salarios sólo por su género. La Ley No.116 “Código de Trabajo” establece que el 
trabajo	es	un	derecho	y	un	deber	social	del	ciudadano,	y,	que	 todo	ciudadano	en	condiciones	de	
trabajar	 tiene	 derecho	 a	 hacerlo	 sin	 discriminación	 por	 el	 color	 de	 la	 piel,	 género,	 creencias	
religiosas,	orientación	sexual,	origen	territorial,	discapacidad	y	cualquier	otra	distinción	lesiva	a	la	
dignidad humana (Asamblea	Nacional	del	Poder	Popular,	2020). 
 
Sin	embargo,	en	2021,	del	 total	de	habitantes	cubanos	empleados,	aproximadamente	el	39%	son	
mujeres,	y	de	ellas	el	43%	se	desempeña	en	labores	técnicas,	mientras	que	el	43%	de	los	hombres	
ejerce	como	operario,	como	se	muestra en las figuras 5.4 y 5.5. Esta distribución de empleos hace 
que	los	salarios	medios	sean	diferentes	para	cada	género,	pero	su	causa	principal	es	la	diferencia	en	
las	ocupaciones	a	raíz	de	las	preferencias	personales.	 
 

 
 

Directivos Administrativos Operarios

De servicios Técnicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de la ONEI
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Gráfico E19 Distribución de la fuerza de trabajo por tipo de  
actividad en hombres (2021).

 

 
 

 

Sector o actividad econòmica 2017 2018 2019 2020 2021 
  Agricultura, ganadería, silvicultura 1,027 921 887 1043 3352 
  Pesca 850 958 843 1121 4201 
  Explotación	de	minas	y	canteres 1,219 1,423 1,481 1983 7698 
  Industria	Azucarera 1,236 990 1,062 1553 3679 
  Industrias	manufactureras	(excepto	industria	
azucarera) 1,037 862 936 1145 3728 
  Suministro de electricidad, gas y agua 800 884 1,016 1199 4532 
  Construcción 971 1,539 1,597 1853 3930 
  Comercio, reparación de efectos personales 722 689 655 857 3513 
  Hoteles	y	restaurantes 546 516 529 722 3696 
  Transporte, almacenamiento y comunicaciones 828 882 868 1094 4286 
  Intermediación financera 1,048 1,199 1,206 1567 3990 
  Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y 
de	alquiler										 730 847 961 1235 4224 
  Administración	pública,	defensa,	seguridad	social 
 549 527 800 1336 4228 
 
Tecnología e innovación. 
 
El	acceso	a	internet	en	Cuba	ha	sido	promovido	en	los	últimos	años,	sobre	todo	en	la	modalidad	de	
datos	móviles.	Aunque	todavía	existen	limitaciones	en	la	capacidad	de	brindar	este	servicio,	como	
la falta de infraestructura y el alto costo de los	 servicios,	 se	 ha	 trabajado	 en	 la	 expansión	 de	 la	
disponibilidad	 de	 internet	 móvil	 en	 todo	 el	 país.	 Se	 han	 creado	 centros	 públicos	 de	 acceso	 a	
internet,	 y	 se	 están	 desarrollando	 proyectos	 para	 expandir	 el	 uso	 de	 internet	 en	 zonas	 rurales	 y	
mejorar	el	 internet	en	zonas	remotas.	En	2018,	cuando	se	comenzó	a	generalizar	el	uso	de	datos	
móviles	en	Cuba,	se	registraron	1.618	millones	de	personas	que	accedieron	a	este	servicio,	y,	ya	en	
2021,	apenas	tres	años	después,	esta	cifra	llegó	a	los	4.343	millones	de	usuarios,	lo	que	representa	
aproximadamente	el	40%	de	la	población	total	del	país.	 
 

Administrativos Directivos Técnicos

De servicios Operarios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de la ONEI

Tabla E1 Salario medio por actividad económica (2017-2021) en pesos cubanos.

Sector o actividad econòmica 2017 2018 2019 2020 2021

Agricultura, ganadería, silvicultura 1,027 921 887 1043 3352
Pesca 850 958 843 1121 4201
Explotación	de	minas	y	canteres 1,219 1,423 1,481 1983 7698
Industria	Azucarera 1,236 990 1,062 1553 3679
Industrias	manufactureras	(excepto	
industria	azucarera)

1,037 862 936 1145 3728

Suministro de electricidad, gas y 
agua

800 884 1,016 1199 4532

Construcción 971 1,539 1,597 1853 3930
Comercio, reparación de efectos 
personales

722 689 655 857 3513

Hoteles	y	restaurantes 546 516 529 722 3696
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones

828 882 868 1094 4286

Cont…
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Sector o actividad econòmica 2017 2018 2019 2020 2021

Intermediación	financera 1,048 1,199 1,206 1567 3990
Servicios empresariales, actividades 
inmobiliarias	y	de	alquiler		

730 847 961 1235 4224

Administración	pública,	defensa,	
seguridad social

549 527 800 1336 4228

Tecnología e innovación

El	acceso	a	internet	en	Cuba	ha	sido	promovido	en	los	últimos	años,	sobre	
todo	en	la	modalidad	de	datos	móviles.	Aunque	todavía	existen	limitaciones	en	la	
capacidad de brindar este servicio, como la falta de infraestructura y el alto costo 
de	los	servicios,	se	ha	trabajado	en	la	expansión	de	la	disponibilidad	de	internet	
móvil	en	todo	el	país.	Se	han	creado	centros	públicos	de	acceso	a	internet,	y	se	
están	desarrollando	proyectos	para	expandir	el	uso	de	internet	en	zonas	rurales	y	
mejorar	el	internet	en	zonas	remotas.	En	2018,	cuando	se	comenzó	a	generalizar	
el	uso	de	datos	móviles	en	Cuba,	se	registraron	1.618	millones	de	personas	que	
accedieron	a	este	servicio,	y,	ya	en	2021,	apenas	tres	años	después,	esta	cifra	llegó	
a	los	4.343	millones	de	usuarios,	lo	que	representa	aproximadamente	el	40%	de	
la población total del país. 

Gráfico E20 Población con acceso a internet

 

 
El gasto interno bruto en investigación y desarrollo en Cuba es relativamente	bajo	en	comparación	
con	otros	países	de	la	región.	Según	datos	del	Banco	Mundial,	en	2019,	el	gasto	en	I+D	en	Cuba	
representó	el	0.2%	del	PIB.	Sin	embargo,	en	los	últimos	años	el gobierno ha tomado medidas 
para aumentar la participación relativa del gasto	 en	 I+D	 en	 el	 producto	 nacional	 y	 fomentar	 el	
desarrollo científico y tecnológico del país. Se han creado incentivos fiscales y programas de 
financiamiento	para	apoyar	a	los	investigadores	y	a	las	empresas	que	invierten	en	I+D.	Además,	se	
han establecido una serie de centros de investigación y tecnología, y se ha fomentado la 
colaboración entre la academia y el sector empresarial para promover el desarrollo de soluciones 
innovadoras a los problemas nacionales.  
 
Cuba cuenta con una amplia comunidad de investigadores dedicados a diversos campos de la 
ciencia	y	la	tecnología,	quienes	trabajan	en	las	universidades,	centros	de	desarrollos	tecnológicos	e	
institutos de investigación. Los investigadores cubanos han logrado importantes avances en áreas 
como la biotecnología, la medicina, la ingeniería y la informática, desarrollando soluciones 
innovadoras para la solución de desafíos locales, y contribuyendo al desarrollo humano en el país. 
Los investigadores cubanos se involucran	 cada	 vez	 más	 con	 investigadores	 de	 otros	 países	 en	
proyectos	 internacionales,	 lo	que	 les	permite	compartir	conocimientos	y	experiencias,	y	 también	
mejorar	la	visibilidad	y	el	impacto	de	su	trabajo	a	nivel	internacional.	 
 
El acceso a computadoras desde	casa	en	Cuba	ha	sido	limitado	históricamente	debido	a	la	escasez	
de	equipos	y	el	alto	costo	de	los	mismos.	El	porcentaje	de	familias	que	poseen	un	ordenador	en	su	
hogar es menor al promedio de la región latinoamericana. Sin embargo, se han implementado 
medidas	 en	 favor	 de	 aumentar	 el	 acceso	 a	 estos	 medios,	 como	 la	 creación	 de	 centros	 que	
promueven el uso de computadoras, así como la capacitación en el uso de las mismas, desde la 
educación	 primaria,	 para	 que	 la	 población	 pueda	 aprovechar	 al	 máximo	 las	 oportunidades	 que	
ofrecen.	Se	estima	que	en	el	año	2021	existían	en	Cuba	107	ordenadores	personales	por	cada	mil	
habitantes.	Además,	 aproximadamente	 el	 95%	de	 las	 entidades	 cubanas	utiliza	 este	 tipo	de	bien	
tecnológico.  
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El gasto interno bruto en investigación y desarrollo en Cuba es relativamente 
bajo	en	comparación	con	otros	países	de	la	región.	Según	datos	del	Banco	Mun-
dial,	en	2019,	el	gasto	en	I+D	en	Cuba	representó	el	0.2%	del	PIB.	Sin	embargo,	
en	los	últimos	años	el	gobierno	ha	tomado	medidas	para	aumentar	la	participación	
relativa	del	gasto	en	I+D	en	el	producto	nacional	y	fomentar	el	desarrollo	científi-
co	y	tecnológico	del	país.	Se	han	creado	incentivos	fiscales	y	programas	de	finan-
ciamiento	para	apoyar	a	los	investigadores	y	a	las	empresas	que	invierten	en	I+D.	
Además, se han establecido una serie de centros de investigación y tecnología, y 
se ha fomentado la colaboración entre la academia y el sector empresarial para 
promover el desarrollo de soluciones innovadoras a los problemas nacionales. 

Cuba cuenta con una amplia comunidad de investigadores dedicados a diver-
sos	campos	de	la	ciencia	y	la	tecnología,	quienes	trabajan	en	las	universidades,	
centros de desarrollos tecnológicos e institutos de investigación. Los investiga-
dores cubanos han logrado importantes avances en áreas como la biotecnología, 
la medicina, la ingeniería y la informática, desarrollando soluciones innovadoras 
para la solución de desafíos locales, y contribuyendo al desarrollo humano en el 
país.	Los	investigadores	cubanos	se	involucran	cada	vez	más	con	investigadores	
de	otros	países	en	proyectos	internacionales,	lo	que	les	permite	compartir	conoci-
mientos	y	experiencias,	y	también	mejorar	la	visibilidad	y	el	impacto	de	su	trabajo	
a nivel internacional. 

El acceso a computadoras desde casa en Cuba ha sido limitado histórica-
mente	debido	a	la	escasez	de	equipos	y	el	alto	costo	de	los	mismos.	El	porcentaje	
de	 familias	 que	poseen	un	ordenador	 en	 su	hogar	 es	menor	 al	 promedio	de	 la	
región latinoamericana. Sin embargo, se han implementado medidas en favor de 
aumentar	el	acceso	a	estos	medios,	como	la	creación	de	centros	que	promueven	
el uso de computadoras, así como la capacitación en el uso de las mismas, desde 
la	 educación	 primaria,	 para	 que	 la	 población	 pueda	 aprovechar	 al	máximo	 las	
oportunidades	que	ofrecen.	Se	estima	que	en	el	año	2021	existían	en	Cuba	107	
ordenadores	 personales	 por	 cada	mil	 habitantes.	Además,	 aproximadamente	 el	
95%	de	las	entidades	cubanas	utiliza	este	tipo	de	bien	tecnológico.	
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Gráfico E21 Computadoras personales por cada 100 habitantes

 

 

población	 e	 impulsar	 el	 desarrollo	 económico.	 El	 acceso	 a	 internet	 ha	mejorado	 en	 los	 últimos 
años,	 lo	 que	 ha	 permitido	 a	 la	 población	 tener	 acceso	 a	 información	 y	 recursos	 que	 antes	 eran	
inaccesibles.	Además,	las	TIC	también	se	utilizan	para	mejorar	la	eficiencia	en	el	sector	público,	
incluyendo la implementación de sistemas de información en la atención médica y en la educación. 
Para	 el	 sector	 privado,	 las	 TIC	 han	 desempeñado	 un	 papel	 primordial	 en	 su	 crecimiento.	 Las	
empresas de TIC y las start-ups	están	creciendo	en	número	y	tamaño,	y	están	generando	empleo	y	
exportaciones	de	sus	productos y servicios al resto del mundo.  
 
Las	exportaciones	de	bienes	de	TIC	son	una	importante	fuente	de	ingresos	para	Cuba.	Aunque	aún	
son	modestas	en	comparación	con	grandes	economías	de	la	región,	han	experimentado	un	ritmo	de	
crecimiento	 estable	 en	 los	últimos	 años.	Entre	 los	 productos	TIC	que	Cuba	 exporta	 se	 incluyen	
software,	 hardware	 y	 servicios	 de	 TIC.	 La	 industria	 de	 software	 de	 Cuba	 es	 especialmente	
destacada,	con	una	amplia	gama	de	soluciones	personalizadas	que	se	han	exportado	con	éxito	hacia	
países de	América	Latina,	Europa	y	Asia.	El	país	ha	comenzado	a	exportar	productos	electrónicos	
de	alta	tecnología,	de	fabricación	proveniente	de	empresas	con	capital	100%	cubano.	El	gobierno	
cubano	ha	implementado	una	serie	de	políticas	para	fomentar	las	exportaciones de TIC, incluyendo 
la	 promoción	 de	 las	 empresas	 cubanas	 en	 ferias	 y	 exposiciones	 internacionales,	 así	 como	 la	
colaboración	con	países	extranjeros	para	desarrollar	soluciones	tecnológicas	conjuntas. 
 
En	los	últimos	5	años,	la	inversión	en	TIC	en	Cuba	ha	experimentado	un	importante	crecimiento.	
Este	aumento	ha	sido	impulsado	por	una	mayor	demanda	de	soluciones	tecnológicas	que	mejoren	
la productividad y eficiencia en ciertos sectores de la economía cubana. El gobierno cubano ha 
implementado una serie de políticas y programas de incentivos para fomentar la atracción de 
inversiones	extranjeras	en	el	sector,	y	para	la	adopción	de	nuevas	tecnologías.	Esto	ha	permitido	a	
las	 empresas	 cubanas	 modernizarse	 y	 adoptar	 soluciones	 tecnológicas	 innovadoras	 que	 les	
permitan	mejorar	sus	procesos	y	aumentar	su	competitividad.	Sin	embargo,	a	pesar	de	los	avances	
en	este	tipo	de	inversiones,	todavía	existen	muchos	desafíos	que	deben	ser	abordados	para	mejorar	
aún	más	la	productividad	empresarial,	como	el	acceso	a	internet de alta velocidad y el acceso a los 
equipos	tecnológicos	más	avanzados.	En	general,	la	inversión	en	TIC	en	Cuba	se	encuentra	en	una	
etapa	de	crecimiento,	donde	representa	un	papel	clave	la	atracción	de	inversiones	extranjeras. 
 
Las	 TIC	 añaden	 un	 valor	 significativo	 a	 la	 economía	 cubana,	 mejorando	 la	 eficiencia	 y	
productividad	en	 los	 sectores	 en	que	más	 se	 invierte	en	 este	 tipo	de	 tecnologías.	Estas	permiten	
mayor	interconexión	entre	empresas	y	personas,	lo	que	impulsa	el	crecimiento	económico	desde	el	
nivel	 micro.	 El	 uso	 de	 plataformas	 en	 línea	 permite	 a	 los	 ciudadanos	 realizar	 transacciones	 y	
obtener	 información	 de	 manera	 rápida	 y	 conveniente	 tal	 es	 el	 caso	 de	 la	 Banca	 Móvil	 y	
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos recopilados de la ONEI

En	Cuba,	las	TIC	se	aprovechan	de	diversas	maneras	para	mejorar	la	calidad	
de vida de la población e impulsar el desarrollo económico. El acceso a internet 
ha	mejorado	en	los	últimos	años,	lo	que	ha	permitido	a	la	población	tener	acceso	
a	información	y	recursos	que	antes	eran	inaccesibles.	Además,	las	TIC	también	se	
utilizan	para	mejorar	la	eficiencia	en	el	sector	público,	incluyendo	la	implementa-
ción de sistemas de información en la atención médica y en la educación. Para el 
sector	privado,	las	TIC	han	desempeñado	un	papel	primordial	en	su	crecimiento.	
Las	empresas	de	TIC	y	las	start-ups	están	creciendo	en	número	y	tamaño,	y	están	
generando	empleo	y	exportaciones	de	sus	productos	y	servicios	al	resto	del	mundo.	

Las	exportaciones	de	bienes	de	TIC	son	una	importante	fuente	de	ingresos	
para	Cuba.	Aunque	 aún	 son	modestas	 en	 comparación	con	grandes	 economías	
de	la	región,	han	experimentado	un	ritmo	de	crecimiento	estable	en	los	últimos	
años.	Entre	los	productos	TIC	que	Cuba	exporta	se	incluyen	software,	hardware	
y	servicios	de	TIC.	La	industria	de	software	de	Cuba	es	especialmente	destacada,	
con	una	amplia	gama	de	soluciones	personalizadas	que	se	han	exportado	con	éxito	
hacia	países	de	América	Latina,	Europa	y	Asia.	El	país	ha	comenzado	a	exportar	
productos electrónicos de alta tecnología, de fabricación proveniente de empre-
sas	con	capital	100%	cubano.	El	gobierno	cubano	ha	implementado	una	serie	de	
políticas	para	fomentar	las	exportaciones	de	TIC,	incluyendo	la	promoción	de	las	
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empresas	cubanas	en	ferias	y	exposiciones	internacionales,	así	como	la	colabo-
ración	con	países	extranjeros	para	desarrollar	soluciones	tecnológicas	conjuntas.

En	 los	últimos	5	años,	 la	 inversión	en	TIC	en	Cuba	ha	experimentado	un	
importante crecimiento. Este aumento ha sido impulsado por una mayor demanda 
de	soluciones	tecnológicas	que	mejoren	la	productividad	y	eficiencia	en	ciertos	
sectores de la economía cubana. El gobierno cubano ha implementado una serie 
de políticas y programas de incentivos para fomentar la atracción de inversiones 
extranjeras	en	el	sector,	y	para	la	adopción	de	nuevas	tecnologías.	Esto	ha	per-
mitido	a	 las	empresas	cubanas	modernizarse	y	adoptar	soluciones	 tecnológicas	
innovadoras	que	les	permitan	mejorar	sus	procesos	y	aumentar	su	competitividad.	
Sin	embargo,	a	pesar	de	los	avances	en	este	tipo	de	inversiones,	todavía	existen	
muchos	desafíos	que	deben	ser	abordados	para	mejorar	aún	más	la	productividad	
empresarial,	como	el	acceso	a	internet	de	alta	velocidad	y	el	acceso	a	los	equipos	
tecnológicos	más	avanzados.	En	general,	la	inversión	en	TIC	en	Cuba	se	encuen-
tra en una etapa de crecimiento, donde representa un papel clave la atracción de 
inversiones	extranjeras.

Las	TIC	añaden	un	valor	significativo	a	la	economía	cubana,	mejorando	la	
eficiencia	y	productividad	en	los	sectores	en	que	más	se	invierte	en	este	tipo	de	
tecnologías.	Estas	permiten	mayor	 interconexión	entre	empresas	y	personas,	 lo	
que	impulsa	el	crecimiento	económico	desde	el	nivel	micro.	El	uso	de	plataformas	
en	línea	permite	a	los	ciudadanos	realizar	transacciones	y	obtener	información	de	
manera	rápida	y	conveniente	tal	es	el	caso	de	la	Banca	Móvil	y	Transfermóvil,	
plataformas	de	pago	desarrolladas	hace	poco	más	de	5	años	y	que	en	la	actualidad	
juegan	un	papel	fundamental	tanto	para	pagos	en	línea	como	para	transferencias	
monetarias	y	otras	funciones	que	agilizan	en	su	mayoría	procesos	legales	como	el	
pago	de	multas	o	de	las	facturas	de	la	luz	y	el	agua.

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

El	equipo	de	trabajo	se	especializa	fundamentalmente	en	el	área	de	Recursos	
Humanos	en	la	que	se	han	incorporado	disímiles	herramientas	de	la	lógica	difusa	
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en	los	procesos	de	toma	de	decisiones	que	atañen	al	área.	Se	ha	trabajado	con	he-
rramientas	como	distancias	de	haming,	operadores	OWA,	en	el	diseño	de	indica-
dores, así como con la teoría de los efectos olvidados para ver relaciones de cau-
salidad	entre	los	distintos	elementos	que	pueden	afectar	al	clima	organizacional.

Además,	en	el	área	de	marketing,	en	la	selección	de	mercados,	proceso	en	el	
que	se	empezó	utilizando	el	expertón	con	distancias	de	Hamming,	procedimiento	
que	se	ha	perfeccionado	y	hoy	se	utiliza	con	operadores	OWA.	De	igual	forma	a	la	
hora	de	determinar	precios,	en	especial	en	aquellos	productos	que	tienen	un	peso	
de	intangible,	se	trabaja	con	números	triangulares.	Por	otro	lado,	el	área	de	calidad	
es	otra	de	las	estudiadas,	en	la	que	se	ha	aplicado	la	teoría	de	efectos	olvidados	
para el análisis de cómo los disímiles atributos presentes en un servicio, pueden 
afectar la calidad del mismo. 

Otras	áreas	que	también	forman	parte	del	campo	de	acción	del	grupo	de	in-
vestigación	es	la	logística,	en	la	que	se	propone	el	uso	de	la	inferencia	difusa		en	
una	propuesta	de	procedimiento	para	el	diseño	del	servicio	logístico	al	cliente,	en	
especial	a	la	hora	de	determinar	los	niveles	de	servicio,	el	área	de	Finanzas	especí-
ficamente	en	la	evaluación	de	riesgos	con	el	uso	de	distancias	de	haming,	análisis	
de escenarios y análisis de factibilidad.

Es	importante	destacar	que	si	bien	se	ha	trabajado	con	disímiles	sectores	de	
la	economía,		aquellos	en	los	que	se	ha	logrado	realizar	mayor	número	de	aplica-
ciones	son	Comercio	Exterior,	la	biotecnología	y	el	turismo.

Impacto Social

En	concordancia	con	lo	antes	explicado	respecto	a	que	el	equipo	de	trabajo	
no	se	especializa	en	un	único	sector,	ni	tiene	diseñados	indicadores	que	cuanti-
fiquen	el	impacto	social	y	económico	de	las	aplicaciones	o	estudios	realizados,	
es	importante	señalar	que	la	utilización	de	la	lógica	difusa	ha	sido		trascendental	
en	el	análisis	de	variables	cualitativas	que	impactan	directamente	en	fenómenos	
económicos	de	manera	que	se	logre	abordar	en	el	sentido	más	amplio,	para	así	
maximizar	los	efectos	de	la	política	aplicada.	
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Impacto Económico

Cuba,	país	con	escasos	recursos	y	que	se	encuentra	atravesando	por	una	tensa	
situación	económica	que	definitivamente	mayoritariamente	afecta	a	la	producción	
industrial,	 necesita	 contar	 con	herraminetas	que	 fundamenten	y	 sirvan	de	base	
para	 la	 toma	de	decisiones	que	 la	respladen	y	una	de	 las	funcionalidades	de	 la	
matemática	difusa	es	esa,	cuantificar	variables	cualitativas	influyentes	en	deter-
minado	escenario,	de	manera	que	sirva	de	catalizador	de	resultados	positivos	o	de	
optimizador	de	recursos.

Impacto Tecnológico y de Innovación

En	Cuba,	existe	un	llamado	país	a	innovar,	que	encuentra	su	fundamento	en	
el	propósito	de	construir	una	sociedad	próspera	y	sostenible	-	ratificado	desde	el	V	
y	hasta	el	VIII	Congreso	del	Partido	Comunista	de	Cuba-.	En	reiteradas	ocasiones	
y	escenarios,	la	dirección	del	país	ha	alentado	al	sistema	empresarial	a	que	aplique	
la	ciencia	en	la	búsqueda	de	soluciones	en	los	procesos	productivos	y	la	lógica	
difusa	y	los	modelos	derivados	de	su	aplicación,	definitivamente	tributan	a	ello.		
Esto	solo	será	posible	en	la	medida	en	que	se	capacite	a	los	principales	actores	
para	desarrollar	procesos	de	innovación	y	se	transfieran	métodos	y	herramientas	
para poder implementarlos en las principales empresas estratégicas del país por lo 
que	se	está	concediendo	entonces,	mayor	protagonismo	a	la	innovación	organiza-
cional,	que	centra	su	atención	en	el	cambio	en	“la	forma	de	hacer”	y	en	ello	está	
enfocada	la	labor	del	equipo	de	investigación	cubano.

Conclusión

La	economía	cubana	se	encuentra	inmersa	en	una	encrucijada	cuanto	menos,	
compleja,	con	duros	desafíos	por	delante	en	un	contexto	de	profundas	transfor-
maciones	en	el	ámbito	internacional	resumida	en	crisis	financiera,	envejecimiento	
poblacional, aparición de nuevos socios comerciales, o ruptura de relaciones con 
otros;	a	la	vez	que	intenta	insertarse	en	un	mundo	cada	vez	más	globalizado	a	la	
vez	que	desigual.	
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No	obstante,	durante	los	últimos	años	se	ha	llevado	a	cabo	un	llamamiento	a	
la academia e institucionalidad nacional para la puesta en marcha de la construc-
ción	de	un	modelo	económico	que,	respetando	los	principios	de	la	construcción	
del	socialismo,	logre	tomar	experiencias	relevantes	internacionales	sobre	descen-
tralización	y	adaptarlas	a	las	condiciones	productivas	cubanas.	Una	de	sus	mani-
festaciones concretas principales es el llamado país a la innovación, donde el uso 
de	las	herramientas	de	la	lógica	y	matemática	difusas	juegan	un	papel	primordial	
en	el	mejoramiento	de	la	toma	de	decisiones	en	el	ámbito	de	la	innovación	orga-
nizacional,	acciones	que	responden	a	la	necesidad	de	las	empresas	cubanas	de	lo-
grar una mayor productividad para, de esta forma, poder en condiciones similares 
de partida, luchar por un puesto en el mercado internacional.



F. ECUADOR
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Ecuador es un país situado en América del Sur, circunscribe con Colombia al 
norte,	al	este	y	al	sur	con	Perú,	y	el	Océano	Pacífico	al	oeste.	Su	capital	es	la	ciu-
dad	de	Quito;	la	ciudad	más	grande	es	Guayaquil.	El	idioma	oficial	es	el	español	
y la moneda es el dólar estadounidense.

Ecuador	tiene	una	economía	mixta	que	depende	en	mayor	porcentaje	de	las	
exportaciones	de	petróleo.	Sus	desafíos	sociales	son	la	pobreza,	la	desigualdad	y	la	
degradación ambiental; asimismo, los programas de bienestar social y disminución 
al acceso a la educación. A pesar de ello, el país ha crecido en la economía, para el 
Banco	Central	del	Ecuador	la	economía	creció	en	el	2,7%	para	el	año	2022,	y	para	
el	2023,	se	estima	que	crecerá	en	un	3,1%19;	progresado	en	estos	últimos	años.		

La	Organización	de	 las	Naciones	Unidas	(ONU)	ha	reconocido	a	Ecuador	
como	un	país	de	 ingresos	medios-bajos.	En	aspectos	de	desarrollo	humano,	 el	
programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(PNUD)	ubica	al	Ecuador	en	
el	puesto	86	de	189	países	en	su	Índice	de	Desarrollo	Humano	(IDH)	2020,	lo	que	
indica un nivel medio de desarrollo humano.

Finalmente,	 Ecuador	 ha	 tenido	 algunos	 avances	 significativos	 en	 diversas	
áreas	de	desarrollo,	pero	aún	enfrenta	importantes	desafíos	sociales	y	económi-
cos,	con	el	fin	de	consolidar	su	institucionalidad,	reducir	la	pobreza,	disminuir	la	
desigualdad, cuidar los derechos humanos y preservar su rica biodiversidad. 

Sector Primario

El sector agrícola es uno de los sectores más importantes, aporta un porcen-
taje	a	la	economía	y	está	ligado	al	comercio	exterior,	sin	embargo,	durante	las	tres	
últimas	décadas	el	agro	ecuatoriano	ha	experimentado	significativos	procesos	de	
transformación	en	sus	estructuras	productivas	y	en	sus	características	demográficas.

Se	observa	que	en	el	año	2020	la	contribución	a	la	variación	anual	del	PIB	
con	 respecto	 al	 sector	 agrícola	 fue	 de	 -0.05	 puntos	 porcentuales.	 La	 actividad	

19		Información	Estadística	Mensual.	4.3.6.	Indicadores	macroeconómicos.	BCE.



206

agrícola en el cuarto trimestre de 2020 registró un decrecimiento en volumen 
de	0.1%	en	relación	con	el	trimestre	anterior,	y	una	tasa	de	variación	de	-2,4%	
respecto al cuarto trimestre de 2019. La variación anual de esta industria fue de 
-0.6%	(BCE,	2021)

Gráfico F1 Contribuciones a la variación anual del PIB

Fuente:	Boletín	Técnico	2020	(Banco	Central	del	Ecuador,	2021)

Al	 segundo	 trimestre	 del	 año	 2021,	 según	 el	 Banco	Central	 del	 Ecuador,	
(2021),	se	ha	experimentado	un	decrecimiento	del	-0.6	en	el	sector	de	la	agricul-
tura,	es	decir	que	decreció	en	0.1	puntos	porcentuales	con	relación	al	año	2020,	
siendo esta industria la más afectada durante la pandemia de la Covid por el cierre 
de mercados y la preferencia de los consumidores por productos envasados al 
vacío.

El	banano	en	el	año	2015	exportó	83.7%	en	comparación	al	año	2018,	que	
disminuyó	el	porcentaje	en	un	2%;	para	el	año	2019	tuvo	un	82.92%,	creciendo	un	
1%	en	comparación	al	año	2018,	pero	se	estima	que,	por	los	problemas	ocurridos	
en	octubre	del	2019,	disminuya	esta	exportación.	El	producto	con	menor	volumen	
de	exportación	es	el	café	sin	tostar	soluble	y	preparado,	que	no	supera	ni	el	1%	en	
todos	los	años	(BCE,	2019).
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Los	últimos	3	meses	 del	 2020	hubo	un	 crecimiento	 en	 la	 exportación	del	
banano	en	un	3.6%	en	comparación	con	el	mismo	periodo	de	2019.	Sin	embargo,	
para	el	primer	trimestre	de	2021	las	exportaciones	descendieron	2.14%	debido	a	
que	se	redujo	la	demanda	de	Rusia,	Medio	Oriente	y	parte	de	Europa	(El	Univer-
so,	2021).

Entre	 enero	 y	 agosto	 de	 2021,	 la	 exportación	 de	 banano	 y	 plátano	 alcan-
zó	USD2.345	millones	de	dólares	estadounidenses,	lo	que	representa	una	caída	
del	10%	comparado	en	el	mismo	periodo	del	año	anterior,	 en	donde	se	expor-
tó	USD2.611	millones	de	dólares	estadounidenses	(Banco	Central	del	Ecuador,	
2021).

Se observa también el crecimiento de las importaciones, la pasta de maderas 
es	la	que	más	se	ha	importado	y	ha	tenido	un	26.6%	en	el	año	2015,	mientras	que	
para	el	año	2019	ha	disminuido	en	un	2%,	el	producto	con	menos	importación	es	
el	maíz	duro	seco	y	amarillo,	manteniendo	el	mismo	porcentaje	del	0.5%	en	el	
2015 y en el 2019.

Gráfico F2 Porcentaje de Crecimiento en importaciones desde el año 2015-2019

 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019) 
 
En el Gráfico 3, se determina	que	para	el	2020	 las	 importaciones	se	 totalizaron	en	USD	16.987	
millones con una variación anual de -21,2%,	siendo	el	tráfico	postal	internacional	y	correos	rápidos	
el	 sector	 con	 mayor	 crecimiento	 del	 20.4%.	 Para	 marzo	 de	 2021	 las	 importaciones	 totales 
contemplan	USD	5.049	millones	con	una	variación	anual	de	7.1%,	manteniendo	al	tráfico	postal	en	
mayor	crecimiento	con	un	52.2%. 
 

 
Gráfico F-3 Porcentaje	de	Crecimiento	en	importaciones	de	2020	a	marzo 2021 

Fuente:	(ASOBANCA,	2021) 
 
Según	el	Ministerio	de	Producción,	Comercio	y	Exterior,	Inversiones	y	Pesca,	(2021),	entre	enero	
y	mayo	del	2021	las	importaciones	no	petroleras	del	Ecuador	ascendieron	a	USD7.007	millones	de	
dólares,	 lo	 que	 representa	 una	 variación	 del	 20.5%	 con	 respecto	 al	 año	 anterior.	 La	 balanza	
comercial en este periodo se considera negativa por la importación de medicamentos, en su 
mayoría	vacunas	de	la	Covid	19,	por	lo	cual	ascendió	a	USD311	millones	de	dólares,	mientras	que	
en materias	primas	fueron	los	polímeros	con	un	valor	de	USD258	millones 
 
Para	el	Ecuador,	juega	un	papel	importante	la	exportación	pesquera	el	atún,	tiene	un	gran	número	
de	flotas	y	un	mayor	procesamiento	ya	que	se	exporta	procesado.	El	atún	es	el	principal	producto 
de	exportación,	luego	viene	el	petróleo;	la	pesca	artesanal	también	es	importante	en	la	economía	
nacional,	 pues	 representa	 alrededor	 del	 65%,	 por	 ejemplo,	 el	 principal	mercado	 para	 el	 dorado	
fresco	congelado	es	Estados	Unidos	(BCE,	2019). 
 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019)
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En	el	Gráfico	3,	se	determina	que	para	el	2020	las	importaciones	se	totaliza-
ron	en	USD	16.987	millones	con	una	variación	anual	de	-21,2%,	siendo	el	tráfico	
postal	internacional	y	correos	rápidos	el	sector	con	mayor	crecimiento	del	20.4%.	
Para	marzo	de	2021	las	 importaciones	totales	contemplan	USD	5.049	millones	
con	una	variación	anual	de	7.1%,	manteniendo	al	tráfico	postal	en	mayor	creci-
miento	con	un	52.2%.

Gráfico F3 Porcentaje de Crecimiento en importaciones de 2020 a marzo 2021

 
Gráfico F-2 Porcentaje	de	Crecimiento	en	importaciones	desde	el	año	2015-2019 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019) 
 
En el Gráfico 3, se determina	que	para	el	2020	 las	 importaciones	se	 totalizaron	en	USD	16.987	
millones con una variación anual de -21,2%,	siendo	el	tráfico	postal	internacional	y	correos	rápidos	
el	 sector	 con	 mayor	 crecimiento	 del	 20.4%.	 Para	 marzo	 de	 2021	 las	 importaciones	 totales 
contemplan	USD	5.049	millones	con	una	variación	anual	de	7.1%,	manteniendo	al	tráfico	postal	en	
mayor	crecimiento	con	un	52.2%. 
 

 

Fuente:	(ASOBANCA,	2021) 
 
Según	el	Ministerio	de	Producción,	Comercio	y	Exterior,	Inversiones	y	Pesca,	(2021),	entre	enero	
y	mayo	del	2021	las	importaciones	no	petroleras	del	Ecuador	ascendieron	a	USD7.007	millones	de	
dólares,	 lo	 que	 representa	 una	 variación	 del	 20.5%	 con	 respecto	 al	 año	 anterior.	 La	 balanza	
comercial en este periodo se considera negativa por la importación de medicamentos, en su 
mayoría	vacunas	de	la	Covid	19,	por	lo	cual	ascendió	a	USD311	millones	de	dólares,	mientras	que	
en materias	primas	fueron	los	polímeros	con	un	valor	de	USD258	millones 
 
Para	el	Ecuador,	juega	un	papel	importante	la	exportación	pesquera	el	atún,	tiene	un	gran	número	
de	flotas	y	un	mayor	procesamiento	ya	que	se	exporta	procesado.	El	atún	es	el	principal	producto 
de	exportación,	luego	viene	el	petróleo;	la	pesca	artesanal	también	es	importante	en	la	economía	
nacional,	 pues	 representa	 alrededor	 del	 65%,	 por	 ejemplo,	 el	 principal	mercado	 para	 el	 dorado	
fresco	congelado	es	Estados	Unidos	(BCE,	2019). 
 

Fuente:	(ASOBANCA,	2021)

Según	el	Ministerio	de	Producción,	Comercio	y	Exterior,	Inversiones	y	Pes-
ca,	(2021),	entre	enero	y	mayo	del	2021	las	importaciones	no	petroleras	del	Ecua-
dor	ascendieron	a	USD7.007	millones	de	dólares,	lo	que	representa	una	variación	
del	20.5%	con	respecto	al	año	anterior.	La	balanza	comercial	en	este	periodo	se	
considera negativa por la importación de medicamentos, en su mayoría vacunas 
de	la	Covid	19,	por	lo	cual	ascendió	a	USD311	millones	de	dólares,	mientras	que	
en	materias	primas	fueron	los	polímeros	con	un	valor	de	USD258	millones.

Para	el	Ecuador,	juega	un	papel	importante	la	exportación	pesquera	el	atún,	
tiene	un	gran	número	de	flotas	y	un	mayor	procesamiento	ya	que	se	exporta	pro-
cesado.	El	atún	es	el	principal	producto	de	exportación,	luego	viene	el	petróleo;	
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la pesca artesanal también es importante en la economía nacional, pues representa 
alrededor	del	65%,	por	ejemplo,	el	principal	mercado	para	el	dorado	fresco	con-
gelado	es	Estados	Unidos	(BCE,	2019).

En	el	Gráfico	4	se	puede	apreciar	que	las	exportaciones	de	pescado,	camarón	
y	enlatado	de	pescado	han	disminuido	en	el	año	2015,	con	porcentajes	negativos	
6.8%,	 -8%	y	 -29.7%	respectivamente,	mientras	que	para	el	año	2018	se	 incre-
mentó	en	55.70%,	7.70%	y	10.20%	y	para	el	año	2019	disminuyó	en	un	6.60%,	
17.10%	y	-3.13%.	El	producto	que	no	ha	 tenido	disminuciones	negativas	es	el	
camarón	que	se	ha	mantenido	un	poco	constante,	su	disminución	o	aumento	no	
han	sido	significativos.

Según	el	Ministerio	de	Producción,	Comercio	y	Exterior,	Inversiones	y	Pes-
ca,	(2021),	entre	enero	y	mayo	del	2021	las	exportaciones	no	petroleras	ascendie-
ron	a	USD6.633	millones	de	dólares,	es	decir,	aumentaron	en	USD573	millones	
de	dólares	con	respecto	al	año	anterior.	Como	en	años	anteriores	los	enlatados	de	
pescado	siguen	siendo	el	principal	producto	de	exportación	con	una	variación	del	
16%,	lo	que	representa	USD514	millones	de	dólares	y	dentro	de	los	productos	
no	tradicionales	se	encuentra	el	camarón	con	un	valor	de	USD1.774	millones	de	
dólares.

Gráfico F4 Porcentaje de crecimiento en ventas desde el año 2015 - 2019

En el Gráfico 4	 se	 puede	 apreciar	 que	 las	 exportaciones	 de	 pescado,	 camarón	 y	 enlatado	 de	
pescado	 han	 disminuido	 en	 el	 año	 2015,	 con	 porcentajes	 negativos	 6.8%,	 -8%	 y	 -29.7%	
respectivamente,	mientras	que	para	el	año	2018	se	incrementó	en	55.70%,	7.70%	y	10.20%	y	para	
el año	 2019	 disminuyó	 en	 un	 6.60%,	 17.10%	 y	 -3.13%.	 El	 producto	 que	 no	 ha	 tenido	
disminuciones	negativas	es	el	camarón	que	se	ha	mantenido	un	poco	constante,	su	disminución	o	
aumento no han sido significativos. 
 
Según	el	Ministerio	de	Producción,	Comercio	y	Exterior,	Inversiones	y	Pesca,	(2021),	entre	enero	
y	mayo	del	2021	las	exportaciones	no	petroleras	ascendieron	a	USD6.633	millones	de	dólares,	es	
decir,	 aumentaron	 en	USD573	millones	 de	 dólares	 con	 respecto	 al	 año	 anterior.	Como	 en	 años	
anteriores los enlatados	 de	 pescado	 siguen	 siendo	 el	 principal	 producto	 de	 exportación	 con	 una	
variación	del	16%,	 lo	que	 representa	USD514	millones	de	dólares	y	dentro	de	 los	productos	no	
tradicionales	se	encuentra	el	camarón	con	un	valor	de	USD1.774	millones	de	dólares. 
 

 
Gráfico F-4 Porcentaje	de	crecimiento	en	ventas	desde	el	año	2015	- 2019 

Fuente:	(BCE,	2019) 
 
Sector Secundario 
 
La manufactura es uno de los sectores más importantes para un país, permite la elaboración de 
productos	 con	 un	 mayor	 nivel	 de	 valor	 agregado	 en	 los	 que	 existe	 buena	 capacidad	 de	
diferenciación y, sobre todo, un menor nivel de volatilidad en los precios.  El desarrollo de este 
sector	 fortalece	 al	 país,	 ya	 que	 más	 allá	 de	 lo	 mencionado,	 también	 genera fuentes de empleo 
calificadas	 y	 formales.	De	 acuerdo	 con	el	 INEC,	 a	 septiembre	 de	 2017	 esta	 actividad	 generó	 el	
11%	del	empleo	total	del	país	(Ekos,	2018).	A	septiembre	del	2019	esta	actividad	generó	un	9,99%	
del	empleo	total	del	país.	(Banco	Central	del Ecuador,	2019) 
 
De	acuerdo	con	el	INEC,	en	diciembre	de	2020,	la	industria	manufacturera	presentó	una	variación	
mensual de -1,09%	en	el	índice	de	puestos	de	trabajo.	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	
2021). Según	 el	 INEC,	 (2021),	 a	 marzo	 de	 este	 año,	 la	 industria	 manufacturera	 presentó	 una	
variación	mensual	de	0,01%,	esta	cifra	es	mayor	a	 la	 reportada	en	el	mes	anterior	que	 fue	del	 -
0,23%.	Además,	la	manufactura	incidió	con	0,004%	a	la	variación	mensual	del	IPT	(0,22%). 
 
La industria manufacturera arrancó el 2017 con el desafío de superar los resultados negativos de 
2015	y	2016,	años	en	los	que	el	sector	se	contrajo	en	0,4%	y	2,5%.	Este	cambio	fue	gracias	a	la	
apertura	 que	 se	 dio	 con	 el	Gobierno	 en	 el	 año	 2017,	 los	 cambios	 fueron	notorios	 entre	 enero y 
septiembre	del	mismo	año	con	3,1%	respecto	al	año	anterior	(García	C.	A.,	2018). 
 
Además,	 el	 aprovechamiento	 del	 acuerdo	 comercial	 con	 la	 Unión	 Europea	 facilitó	 que	 las	
exportaciones	de	este	sector	crezcan	en	28.7%	en	el	año	2017,	la	liberación	definitiva del régimen 
de salvaguardias favoreció la importación de materia prima y bienes de capital para la industria y 
permitió	 un	 incremento	 de	 23.5%	 para	 el	 caso	 de	 materias	 primas	 y	 de	 13.8%	 para	 bienes	 de	

Fuente:	(BCE,	2019)
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Sector Secundario

La manufactura es uno de los sectores más importantes para un país, permite 
la	elaboración	de	productos	con	un	mayor	nivel	de	valor	agregado	en	los	que	exis-
te buena capacidad de diferenciación y, sobre todo, un menor nivel de volatilidad 
en	los	precios.		El	desarrollo	de	este	sector	fortalece	al	país,	ya	que	más	allá	de	lo	
mencionado,	también	genera	fuentes	de	empleo	calificadas	y	formales.	De	acuer-
do	con	el	INEC,	a	septiembre	de	2017	esta	actividad	generó	el	11%	del	empleo	
total	del	país	(Ekos,	2018).	A	septiembre	del	2019	esta	actividad	generó	un	9,99%	
del	empleo	total	del	país.	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019)

De	acuerdo	con	el	INEC,	en	diciembre	de	2020,	la	industria	manufacturera	
presentó	una	variación	mensual	de	-1,09%	en	el	índice	de	puestos	de	trabajo.	(Ins-
tituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	2021).	Según	el	INEC,	(2021),	a	marzo	
de	este	año,	la	industria	manufacturera	presentó	una	variación	mensual	de	0,01%,	
esta	cifra	es	mayor	a	la	reportada	en	el	mes	anterior	que	fue	del	-0,23%.	Además,	
la	manufactura	incidió	con	0,004%	a	la	variación	mensual	del	IPT	(0,22%).

La industria manufacturera arrancó el 2017 con el desafío de superar los re-
sultados	negativos	de	2015	y	2016,	años	en	los	que	el	sector	se	contrajo	en	0,4%	
y	2,5%.	Este	cambio	fue	gracias	a	la	apertura	que	se	dio	con	el	Gobierno	en	el	año	
2017,	los	cambios	fueron	notorios	entre	enero	y	septiembre	del	mismo	año	con	
3,1%	respecto	al	año	anterior	(García	C.	A.,	2018).

Además,	el	aprovechamiento	del	acuerdo	comercial	con	la	Unión	Europea	
facilitó	que	las	exportaciones	de	este	sector	crezcan	en	28.7%	en	el	año	2017,	la	
liberación	 definitiva	 del	 régimen	 de	 salvaguardias	 favoreció	 la	 importación	 de	
materia prima y bienes de capital para la industria y permitió un incremento de 
23.5%	para	el	caso	de	materias	primas	y	de	13.8%	para	bienes	de	capital	(García	
C.	A.,	2018).

De	acuerdo	con	los	resultados	de	diciembre	del	2019	del	Índice	de	Produc-
ción	de	la	Industria	Manufacturera,	el	sector	tuvo	una	variación	anual	de	3,13%,	
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este	resultado	se	explica	por	la	incidencia	que	tuvo	la	producción	de	productos	
alimenticios,	bebidas	y	tabaco;	textiles,	prendas	de	vestir	y	productos	de	cuero.	
(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	2020)

Para	 septiembre	del	2020	 la	variación	anual	 es	de	30,32%	con	 respecto	 a	
septiembre	del	2019	donde	se	refleja	la	incidencia	que	tuvo	la	producción	de	otros	
bienes	transportables,	excepto	productos	metálicos,	maquinaria	y	equipo.	(Insti-
tuto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	2020)

La	Figura	5	muestra	el	índice	promedio	anual	de	porción	de	la	industria	ma-
nufacturera	a	partir	del	Valor	Bruto	de	la	Producción	del	año	2016	a	septiembre	
del	2020,	este	índice	tuvo	un	incremento	de	11,04%.	Este	indicador	mide	el	com-
portamiento en el tiempo de la producción real de la industria manufacturera y la 
variable	de	existencias.	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	2020)

Gráfico F5 Índice de producción de la Industria manufactura

capital	(García	C.	A.,	2018). 
 
De	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 de	 diciembre	 del	 2019	 del	 Índice	 de	 Producción	 de	 la	 Industria	
Manufacturera,	 el	 sector	 tuvo	 una	 variación	 anual	 de	 3,13%,	 este	 resultado	 se	 explica	 por	 la	
incidencia	que	tuvo	la	producción	de	productos	alimenticios,	bebidas	y	tabaco;	textiles, prendas de 
vestir	y	productos	de	cuero.	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	2020) 
 
Para	 septiembre	 del	 2020	 la	 variación	 anual	 es	 de	 30,32%	 con	 respecto	 a	 septiembre	 del	 2019	
donde	 se	 refleja	 la	 incidencia	 que	 tuvo	 la	 producción	 de	 otros	 bienes	 transportables,	 excepto	
productos	metálicos,	maquinaria	y	equipo.	(Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	2020) 
 
La	Figura	5	muestra	el	índice	promedio	anual	de	porción	de	la	industria	manufacturera	a	partir	del	
Valor	Bruto	de	la	Producción	del	año	2016 a septiembre del 2020, este índice tuvo un incremento 
de	 11,04%.	 Este	 indicador	 mide	 el	 comportamiento	 en	 el	 tiempo	 de	 la	 producción	 real	 de	 la	
industria	manufacturera	y	 la	variable	de	existencias.	 (Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos,	
2020) 
 

 

 
Como se observa en la Tabla 1 y Gráfico 6, la industria manufacturera se compone por 22 sectores, 
el	que	más	aporta	al	año	2020	es	el	sector	de	alimentos	y	bebidas	con	un	porcentaje	de	35,33%;	
para	el	año	2019,	el	sector	manufacturero	mueve	el	35,6%	de	la	producción	del	Ecuador (Cámara 
marítima del Ecuador, 2019). 
 

Fuente:	Elaboración	propia,	adaptado	de	Instituto	Ecuatoriano	de	Estadísticas	y	Censos
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Como	se	observa	en	la	Tabla	1	y	Gráfico	6,	la	industria	manufacturera	se	com-
pone	por	22	sectores,	el	que	más	aporta	al	año	2020	es	el	sector	de	alimentos	y	be-
bidas	con	un	porcentaje	de	35,33%;	para	el	año	2019,	el	sector	manufacturero	mue-
ve	el	35,6%	de	la	producción	del	Ecuador (Cámara marítima del Ecuador, 2019).

Tabla F1 Composición de la industria manufacturera
Tabla F-1 Composición de la industria manufacturera 

 
 

 
Gráfico F-6 Producción de la Industria manufactura 

Fuente:	CITATION	BCE19/112298	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019)	 
 

Como se observa en la Tabla 2 y Gráfico 7, la evolución y participación en el PIB del sector 
manufacturero depende del acceso a materias primas y bienes de capital, necesarios para su 
producción.	 Esto	 hizo	 que,	 en	 los	 años	 en	 los	 que	 se	 aplicaron	 mayores	 restricciones	 a	 las	
importaciones	 (2016),	 la	 tasa	de	crecimiento	 fue	negativa	 (-1%,).	En	el	 año	2017	 se	 estimó	una	
recuperación	 con	 una	 tasa	 de	 4,2%	 que	 se	 incrementa	 a	 4,4%	 y	 4,6%	 en	 el	 año	 2018	 y	 2019	
respectivamente. En este escenario, la participación del sector en la economía también se 
incrementó,	es	así	como	pasó	de	16%	en	2016	a	una	proyección	del	17,3%	al	año	2018	 (Costa, 
2018). 
 
En	el	año	2019	el	sector	aportó	con	el	12,5%	a	la	producción	total	del	país,	sin	embargo,	para	el	
año	2020	debido	al	confinamiento	y	la	crisis	sanitaria	golpeó	de manera amplia a la manufactura lo 
que	representó	una	caída	rápida	del	sector	registrando	cifras	negativas	(-4,90)	en	comparación	con	
el	año	anterior.		(Lucero,	2020) 
 

Tabla F-2 Evolución y participación en el	PIB	del	sector	Manufacturero 

 

Fuente:	Elaboración	propia	adaptado	de	Instituto	Ecuatoriano	de	Estadísticas	y	Censos	

Gráfico F6 Producción de la Industria manufactura

Tabla F-1 Composición de la industria manufacturera 

 
Fuente:	Elaboración	propia	adaptado	de	Instituto	Ecuatoriano	de	Estadísticas	y	Censos	 

 

 

 
 

Como se observa en la Tabla 2 y Gráfico 7, la evolución y participación en el PIB del sector 
manufacturero depende del acceso a materias primas y bienes de capital, necesarios para su 
producción.	 Esto	 hizo	 que,	 en	 los	 años	 en	 los	 que	 se	 aplicaron	 mayores	 restricciones	 a	 las	
importaciones	 (2016),	 la	 tasa	de	crecimiento	 fue	negativa	 (-1%,).	En	el	 año	2017	 se	 estimó	una	
recuperación	 con	 una	 tasa	 de	 4,2%	 que	 se	 incrementa	 a	 4,4%	 y	 4,6%	 en	 el	 año	 2018	 y	 2019	
respectivamente. En este escenario, la participación del sector en la economía también se 
incrementó,	es	así	como	pasó	de	16%	en	2016	a	una	proyección	del	17,3%	al	año	2018	 (Costa, 
2018). 
 
En	el	año	2019	el	sector	aportó	con	el	12,5%	a	la	producción	total	del	país,	sin	embargo,	para	el	
año	2020	debido	al	confinamiento	y	la	crisis	sanitaria	golpeó	de manera amplia a la manufactura lo 
que	representó	una	caída	rápida	del	sector	registrando	cifras	negativas	(-4,90)	en	comparación	con	
el	año	anterior.		(Lucero,	2020) 
 

Tabla F-2 Evolución y participación en el	PIB	del	sector	Manufacturero 

 

Fuente:	CITATION	BCE19/112298	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019)	

Como	se	observa	en	la	Tabla	2	y	Gráfico	7,	la	evolución	y	participación	en	
el PIB del sector manufacturero depende del acceso a materias primas y bienes 
de	capital,	necesarios	para	su	producción.	Esto	hizo	que,	en	los	años	en	los	que	se	
aplicaron	mayores	restricciones	a	las	importaciones	(2016),	la	tasa	de	crecimiento	
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fue	negativa	(-1%,).	En	el	año	2017	se	estimó	una	recuperación	con	una	tasa	de	
4,2%	que	se	incrementa	a	4,4%	y	4,6%	en	el	año	2018	y	2019	respectivamente.	En	
este escenario, la participación del sector en la economía también se incrementó, 
es	así	como	pasó	de	16%	en	2016	a	una	proyección	del	17,3%	al	año	2018	(Costa, 
2018).

En	el	año	2019	el	sector	aportó	con	el	12,5%	a	la	producción	total	del	país,	sin	
embargo,	para	el	año	2020	debido	al	confinamiento	y	la	crisis	sanitaria	golpeó	de	
manera	amplia	a	la	manufactura	lo	que	representó	una	caída	rápida	del	sector	regis-
trando	cifras	negativas	(-4,90)	en	comparación	con	el	año	anterior.		(Lucero,	2020)

Tabla F2 Evolución y participación en el PIB del sector Manufacturero

Tabla F-1 Composición de la industria manufacturera 

 
Fuente:	Elaboración	propia	adaptado	de	Instituto	Ecuatoriano	de	Estadísticas	y	Censos	 

 

 
Gráfico F-6 Producción de la Industria manufactura 

Fuente:	CITATION	BCE19/112298	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019)	 
 

Como se observa en la Tabla 2 y Gráfico 7, la evolución y participación en el PIB del sector 
manufacturero depende del acceso a materias primas y bienes de capital, necesarios para su 
producción.	 Esto	 hizo	 que,	 en	 los	 años	 en	 los	 que	 se	 aplicaron	 mayores	 restricciones	 a	 las	
importaciones	 (2016),	 la	 tasa	de	crecimiento	 fue	negativa	 (-1%,).	En	el	 año	2017	 se	 estimó	una	
recuperación	 con	 una	 tasa	 de	 4,2%	 que	 se	 incrementa	 a	 4,4%	 y	 4,6%	 en	 el	 año	 2018	 y	 2019	
respectivamente. En este escenario, la participación del sector en la economía también se 
incrementó,	es	así	como	pasó	de	16%	en	2016	a	una	proyección	del	17,3%	al	año	2018	 (Costa, 
2018). 
 
En	el	año	2019	el	sector	aportó	con	el	12,5%	a	la	producción	total	del	país,	sin	embargo,	para	el	
año	2020	debido	al	confinamiento	y	la	crisis	sanitaria	golpeó	de manera amplia a la manufactura lo 
que	representó	una	caída	rápida	del	sector	registrando	cifras	negativas	(-4,90)	en	comparación	con	
el	año	anterior.		(Lucero,	2020) 
 

Tabla F-2 Evolución y participación en el	PIB	del	sector	Manufacturero 

 

Fuente:	Elaboración	propia	adaptado	de	revista	Ekos

Gráfico F7 Evolución y participación en el PIB del sector ManufactureroFuente:	Elaboración	propia	adaptado	de	revista	Ekos 
 

 

 
El sector minero ecuatoriano	 explota	 grandes	 cantidades	 de	 oro,	 plata	 y	 cobre,	 además	 de	 una	
variada	oferta	de	productos	mineros.	(Banco	central	del	Ecuador,	2019).	La	industria	minera	es	una	
fuente	 de	 prosperidad	 económica	 para	 las	 zonas	 rurales	 y	 pobres	 del	 país,	 y	 será	 uno de los 
principales	motores	que	impulsen	un	crecimiento	sólido	y	sustentable	del	Ecuador;	un	futuro	con	
más	prosperidad	para	los	ecuatorianos	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019). 
Entre	2016	y	2020,	la	producción	anual	de	oro	alcanzó	un	promedio	en	millones	FOB	de	225.54,	
más	de	 la	mitad	de	 este	oro	 se	extrae	 en	 la	provincia	de	Azuay,	 siendo	 también	considerable	el	
aporte	de	las	provincias	de	El	Oro	y	Pichincha.	 
 
En	el	año	2020,	estas	exportaciones	alcanzaron	los	7,283	kilogramos,	destacándose	que	los	precios 
del oro se han incrementado como efecto de la pandemia del Covid-19, pues este metal se ha 
constituido en un bien estratégico de reserva de valor. Para el período comprendido entre enero y 
mayo	del	2021,	 las	exportaciones	de	oro	ascendieron	a	4,573	kilogramos,	mientras	que	su	valor	
incrementó	en	un	1%	con	respecto	al	2020,	se	prevé	que	para	finales	del	periodo	se	pueda	superar	
a	las	exportaciones	realizadas	en	el	anterior	ciclo	económico. 
 
La	producción	de	plata	no	ha	tenido	un	impulso	desde	años	atrás	y	en	promedio	en	millones	FOB	
presenta	0,10%.	Se	considera	la	más	baja	dentro	de	la	industria	minera,	 la	extracción	de	plata	se	
concentra,	casi	en	su	totalidad,	en	la	provincia	de	Azuay;	sin	embargo,	entre	enero	y	noviembre	de	
2020	 se	 exportaron	 1,071	 kilogramos,	 cantidad	 que	 supera	 a	 los	 últimos	 cuatro	 años	 (Banco	
Central	del	Ecuador,	2021).	Además,	desde	el	año	2016	el	aporte	económico	que	ha	 tenido	este	
sector	es	de	10.000	millones	de	dólares,	y	se	proyecta	hasta	el	año	2021;	este	valor	se	suma	entre	
inversión,	exportación	e	impuestos	con	valores	de	3.800,	3.660	y	800	millones	respectivamente	y	
también	se	estima	que	el	aporte	minero	al	PIB	será	de	4%	hasta	el	año	2021,	estas	proyecciones	
están	sujetas	al	desarrollo	del	sector	(Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	2019). 
 
Según	 el	 Banco	 Central	 del	 Ecuador,	 (2021),	 entre	 enero	 y	 mayo	 de	 2021	 se	 exportaron	 884	
kilogramos,	 nivel	 superior	 en	 738.58%	 a	 lo	 exportado	 en	 similar	 periodo	 del	 año	 anterior;	 este	
incremento	en	 las	exportaciones	de	plata	 se	debe	a	que	 la mina	Fruta	del	Norte	 se	encuentra	en	
funcionamiento.  
 
Las	 exportaciones	 de	 oro	 y	 plata,	 en	 valores	 FOB,	 alcanzaron	USD17.4	millones	 de	 dólares	 en	
2005,	equivalentes	al	0.17%	del	total	exportado	por	el	país	en	ese	mismo	año;	en	2007	subieron	a	
USD67.4	millones	 de	 dólares,	 equivalente	 al	 0.47%	del	 total	 exportado	 en	 ese	 año.	A	partir	 de	
2012,	 las	 exportaciones	 empiezan	 a	 ser	 más	 representativas,	 destacándose	 el	 año	 2014	 cuando	
alcanzaron	 USD1,003.6	 millones	 de	 dólares,	 lo	 que	 representó	 el	 3.90%	 del	 total	 exportado;	
mientras	que,	en	2020,	se	alcanzó	un	valor	de	USD379.4	millones	de	dólares,	apenas	el	1.88%	de	

Fuente:	Revista	Ekos	2019
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El	sector	minero	ecuatoriano	explota	grandes	cantidades	de	oro,	plata	y	cobre,	
además	de	una	variada	oferta	de	productos	mineros.	(Banco	central	del	Ecuador,	
2019).	La	industria	minera	es	una	fuente	de	prosperidad	económica	para	las	zonas	
rurales	y	pobres	del	país,	y	será	uno	de	los	principales	motores	que	impulsen	un	
crecimiento sólido y sustentable del Ecuador; un futuro con más prosperidad para 
los	ecuatorianos	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019).

Entre	2016	y	2020,	la	producción	anual	de	oro	alcanzó	un	promedio	en	millo-
nes	FOB	de	225.54,	más	de	la	mitad	de	este	oro	se	extrae	en	la	provincia	de	Azuay,	
siendo	también	considerable	el	aporte	de	las	provincias	de	El	Oro	y	Pichincha.	

En	el	año	2020,	estas	exportaciones	alcanzaron	los	7,283	kilogramos,	desta-
cándose	que	los	precios	del	oro	se	han	incrementado	como	efecto	de	la	pandemia	
del	Covid-19,	pues	este	metal	se	ha	constituido	en	un	bien	estratégico	de	reserva	
de	valor.	Para	el	período	comprendido	entre	enero	y	mayo	del	2021,	las	exporta-
ciones	de	oro	ascendieron	a	4,573	kilogramos,	mientras	que	su	valor	incrementó	
en	un	1%	con	respecto	al	2020,	se	prevé	que	para	finales	del	periodo	se	pueda	
superar	a	las	exportaciones	realizadas	en	el	anterior	ciclo	económico.

La	producción	de	plata	no	ha	tenido	un	impulso	desde	años	atrás	y	en	pro-
medio	en	millones	FOB	presenta	0,10%.	Se	considera	la	más	baja	dentro	de	la	
industria	minera,	la	extracción	de	plata	se	concentra,	casi	en	su	totalidad,	en	la	
provincia	de	Azuay;	sin	embargo,	entre	enero	y	noviembre	de	2020	se	exportaron	
1,071	kilogramos,	cantidad	que	supera	a	los	últimos	cuatro	años	(Banco	Central	
del	Ecuador,	2021).	Además,	desde	el	año	2016	el	aporte	económico	que	ha	teni-
do	este	sector	es	de	10.000	millones	de	dólares,	y	se	proyecta	hasta	el	año	2021;	
este	valor	se	suma	entre	inversión,	exportación	e	impuestos	con	valores	de	3.800,	
3.660	y	800	millones	respectivamente	y	también	se	estima	que	el	aporte	minero	al	
PIB	será	de	4%	hasta	el	año	2021,	estas	proyecciones	están	sujetas	al	desarrollo	
del	sector	(Ministerio	de	Economía	y	Finanzas,	2019).

Según	el	Banco	Central	del	Ecuador,	(2021),	entre	enero	y	mayo	de	2021	se	
exportaron	884	kilogramos,	nivel	superior	en	738.58%	a	lo	exportado	en	similar	
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periodo	del	año	anterior;	este	incremento	en	las	exportaciones	de	plata	se	debe	a	
que	la	mina	Fruta	del	Norte	se	encuentra	en	funcionamiento.	

Las	exportaciones	de	oro	y	plata,	en	valores	FOB,	alcanzaron	USD17.4	mi-
llones	de	dólares	en	2005,	equivalentes	al	0.17%	del	total	exportado	por	el	país	
en	ese	mismo	año;	en	2007	subieron	a	USD67.4	millones	de	dólares,	equivalente	
al	0.47%	del	total	exportado	en	ese	año.	A	partir	de	2012,	las	exportaciones	em-
piezan	a	 ser	más	 representativas,	destacándose	el	 año	2014	cuando	alcanzaron	
USD1,003.6	millones	de	dólares,	lo	que	representó	el	3.90%	del	total	exportado;	
mientras	que,	 en	2020,	 se	 alcanzó	un	valor	de	USD379.4	millones	de	dólares,	
apenas	el	1.88%	de	las	exportaciones	totales.

Los	proyectos	mineros	Río	Blanco,	Minero	Fruta	del	Norte	y	Mirador,	em-
pezaron	a	exportar	en	este	período	del	gobierno	actual	y	presentan	un	promedio	
anual	al	2019	de	37,33	millones	de	dólares,	siendo	el	que	más	aporta	el	proyecto	
minero Río Blanco con 53 millones de dólares anuales con una proyección a 69 
millones	al	2021;	el	proyecto	Cascabel	en	el	año	2018	obtuvo	ingresos	de	23.05	
millones de dólares, pero para el 2019 tuvo un retroceso notable, el proyecto 
que	se	vio	afectado	porque	la	rentabilidad	disminuyó,	es	el	Loma Larga	(Illesca,	
2019).	

Por	influencia	de	las	minas	Fruta	del	Norte	y	Mirador	(minas	a	gran	escala	
de	la	provincia	de	Zamora	Chinchipe),	las	exportaciones	en	valores	FOB	se	in-
crementaron	de	manera	importante,	es	así	que	entre	enero	y	noviembre	de	2020	
se	 registró	 un	 valor	 de	USD	334.3	millones,	 representando	 el	 1.82%	del	 total	
exportado	por	el	país	(Banco	Central	del	Ecuador,	2021).

Cada	uno	de	estos	proyectos	tiene	un	cronograma	específico,	la	demora	o	
retraso	de	cada	uno	de	ellos	significa	pérdidas	mensuales	al	estado	de	USD170	
millones	de	flujo	de	divisas,	pero	representan	una	oportunidad	de	empleo	muy	
representativa, actualmente la industria minera cuenta con un registro de más 
de	30.000	empleos	directos	e	indirectos,	también	está	la	pequeña	minería	y	la	
minería artesanal con un registro de empleo directo de 40.000, con alrededor 



216216

de	9.063	 fuentes	 de	 empleo	 regularizadas	 (Agencia	 de	Regulación	y	Control	
Minero,	2020)

De	acuerdo	con	el	Banco	Central	del	Ecuador	(2021),	debido	a	la	emergencia	
sanitaria	por	el	Covid-19	a	partir	de	marzo	de	2020,	se	evidenció	un	efecto	en	la	
industria	minera	ecuatoriana,	lo	que	provocó	que	solo	el	30%	de	los	empleados	y	
contratistas	de	los	proyectos	mineros	vigentes	continúen	laborando.

El petróleo es el recurso más rentable en Ecuador, la mayor parte de energía 
utilizada	proviene	del	petróleo	y	del	gas	natural,	de	igual	manera,	el	petróleo	es	
uno	de	los	principales	rubros	de	ingreso	para	el	Estado	(García	N.,	2016).	En	el	
país,	el	primer	pozo	petrolero	se	descubrió	en	Ancón,	península	de	Santa	Elena,	
sin embargo, la producción a niveles comerciales no se dio sino hasta 1925, y la 
exportación	en	1928,	aunque	en	cantidades	marginales	en	1971;	las	exportaciones	
petroleras	no	superaban	el	6%	del	total	de	las	exportaciones	totales	del	Ecuador,	
según	datos	del	Banco	Central	entre	1928	y	1957,	el	país	exportó	42	millones	de	
barriles	de	crudo,	igual	al	volumen	exportado	solo	en	1972,	año	en	que	se	inaugu-
ra	la	era	del	‘boom’	petrolero	(El	Comercio,	2016).

La	Tabla	3	y	Gráfico	8	muestra	la	evolución	anual	del	precio	medio	del	petró-
leo	crudo	fijado	por	la	Organización	de	Países	Exportadores	de	Petróleo	(OPEP)	
de 2016 a 2019. En 2016, el precio del combustible por barril fue de 26,5 dólares 
estadounidenses.	En	el	año	2019,	el	precio	es	aproximadamente	65	dólares	por	
barril,	lo	que	implica	un	aumento	considerable	de	los	precios	(Statista,	2019).

Para	el	año	2020,	el	precio	promedio	del	barril	 fue	de	40,66	dólares	esta-
dounidenses.	La	 razón	para	 la	 reducción	del	precio	 en	este	 año	es	debido	a	 la	
pandemia	provocada	por	el	Covid-19,	ya	que	el	confinamiento	redujo	la	demanda	
de	combustible	y	a	su	vez	el	de	petróleo.	Esto	se	evidenció	en	el	precio	del	mes	de	
mayo,	donde	sufrió	una	caída	tan	estrepitosa	que	pasó	de	cotizarse	a	USUSD18	
por	barril	al	inicio	del	día	a	un	precio	negativo	de	USUSD	-35,22	al	cierre	de	di-
cha	jornada.	(Bermúdez,	2020)
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En	el	año	2021,	el	precio	del	petróleo	ha	aumentado,	cerrándose	a	junio	con	
un precio promedio de 69,01 dólares estadounidenses. El precio se encuentra en 
subida	gracias	a	la	creación	de	vacunas	que	han	empezado	a	ponerle	un	fin	al	con-
finamiento	y	a	la	vez	se	incrementa	nuevamente	la	demanda	de	petróleo	a	nivel	
mundial.	(Datosmacro,	2021).

Tabla F3 Evolución del precio del petróleo a junio de 2021

Años Precio del petróleo
2016 26,5
2017 52,51
2018 69,78
2019 64,04
2020 40,44
2021* 69,01

Fuente:	Banco	Central	del	Ecuador,	2021

Gráfico F8 Evolución del precio del petróleo (Díaz, 2021)

2016 26,5 
2017 52,51 
2018 69,78 
2019 64,04 
2020 40,44 
2021* 69,01 

Fuente:	Banco	Central	del	Ecuador,	2021 
 

 

 
 
Sector Terciario 
 
El sector de servicios o terciario ocupa un rol importante dentro de la economía global, tanto en 
economías	desarrolladas	como	en	la	mayoría	de	los	países	en	desarrollo,	debido	a	que	se	constituye	
como el principal motor de crecimiento. 
 
El sector de servicios se conoce como el sector terciario de la economía y comprende todas 
aquellas	 actividades	 que	 satisfacen	 las	 necesidades	 del	 consumidor.	 Por	 ejemplo,	 tenemos	 a	 los	
servicios financieros, el turismo, las comunicaciones, el comercio, entre otros; dentro de las 
actividades	con	mayor	contribución	tenemos	con	17%	la	construcción,	seguida	de	los	servicios	de	
comercio,	enseñanza	y	 servicios	de	 salud	con	un	15%	y	14%	 respectivamente,	 otras	actividades	
que	cabe	indicar	con	representativas	en	este	sector	terciario	se	encuentra	los	servicios	financieros	
con	el	8%. 
 
La economía de servicios proporciona más de la mitad de los empleos y el valor agregado en la 
mayoría	 de	 los	 países.	 El	 Banco	 Interamericano	 de	 Desarrollo	 (BID)	 (2013),	 enfatiza	 que	 los	
servicios	 tienen	 un	 rol	 predominante	 en	 la	 transformación	 de	 la	 matriz	 productiva	 porque	
contribuyen decisivamente tanto a la transformación productiva como al surgimiento de una 
economía basada en el conocimiento e innovación.   
 
Además,	se	considera	importante	por	varias	razones,	entre	ellas	están	el	que	contribuyen	a	mejorar	
las	ventajas	competitivas	tradicionales	de	los	distintos	sectores	económicos	como,	por	ejemplo,	las	
del	sector	del	comercio,	transporte,	servicios	financieros,	entre	otros.	(Illesca,	2019). 
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Sector Terciario

El sector de servicios o terciario ocupa un rol importante dentro de la eco-
nomía global, tanto en economías desarrolladas como en la mayoría de los países 
en	desarrollo,	debido	a	que	se	constituye	como	el	principal	motor	de	crecimiento.
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El sector de servicios se conoce como el sector terciario de la economía y 
comprende	todas	aquellas	actividades	que	satisfacen	las	necesidades	del	consu-
midor.	Por	ejemplo,	tenemos	a	los	servicios	financieros,	el	turismo,	las	comunica-
ciones, el comercio, entre otros; dentro de las actividades con mayor contribución 
tenemos	con	17%	la	construcción,	seguida	de	los	servicios	de	comercio,	enseñan-
za	y	servicios	de	salud	con	un	15%	y	14%	respectivamente,	otras	actividades	que	
cabe indicar con representativas en este sector terciario se encuentra los servicios 
financieros	con	el	8%.

La economía de servicios proporciona más de la mitad de los empleos y el 
valor	agregado	en	 la	mayoría	de	 los	países.	El	Banco	Interamericano	de	Desa-
rrollo	(BID)	(2013),	enfatiza	que	los	servicios	tienen	un	rol	predominante	en	la	
transformación	de	la	matriz	productiva	porque	contribuyen	decisivamente	tanto	a	
la transformación productiva como al surgimiento de una economía basada en el 
conocimiento e innovación.  

Además,	se	considera	importante	por	varias	razones,	entre	ellas	están	el	que	
contribuyen	a	mejorar	las	ventajas	competitivas	tradicionales	de	los	distintos	sec-
tores	económicos	como,	por	ejemplo,	las	del	sector	del	comercio,	transporte,	ser-
vicios	financieros,	entre	otros.	(Illesca,	2019).

Gráfico F9 Aporte del PIB por sectores

 

 
 
Como se observa en la Gráfico 9,	 con	un	75%	el	 sector	 terciario	 es	el	más	 representativo	en	 el	
aporte	del	PIB,	el	más	representativo,	con	datos	referentes	al	2019.	Según	el	Banco	Mundial,	en	
Ecuador	el	sector	de	servicios	presentó	en	2019	un	incremento	anual	del	5%	en	el	Valor	Agregado 
Bruto	respecto	a	2018,	y	contribuye	en	un	52%	al	PIB.	En	el	país,	el	sector	generó	en	promedio	
ingresos	por	servicios	prestados	de	USD	75.093	millones	anuales	durante	el	período	de	análisis.	
Las	utilidades	alcanzaron	en	promedio	el	5%	de	los	ingresos	reportados anualmente.  
La suspensión de las actividades productivas en el país debido a la pandemia del covid-19 afectó 
negativamente	a	la	economía	ecuatoriana	en	el	año	2020.	A	nivel	privado,	los	principales	sectores	
que	presentaron	pérdidas	fueron:	comercio	(USD	5.514,9	millones,	turismo	USD	1.809,7	millones	
y	manufactura	USD	1.716,8	millones;	mientras	que,	a	nivel	público,	sobresale	el	sector	de	la	salud	
con	USD	2.886,2	millones	(BCE,	2021). 
 
En	 el	 año	 2020,	 la	 variación	 porcentual	 anual	 de	 ventas	 en	 comercios, servicios y turismo 
resintieron las afectaciones de la pandemia del Covid-19 y registraron descensos en sus ventas. 
Por	 efecto	 de	 la	 pandemia,	 de	 marzo	 a	 diciembre	 de	 2020,	 el	 PIB	 cayó	 en	 6,4%.	 A	 nivel	 de	
industrias, en la Gráfico 11	se	presentan	aquellas	que	mayor	afectación	registraron	como	resultado	
del	 efecto	del	COVID-19 en las pérdidas netas, representadas a través de tasas de variación del 
Valor	Agregado	Bruto	(VAB). 
 

 
Gráfico F-10 Variación del VAB por industria-Porcentaje 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2020) 
 
La	 industria	más	 afectada	 corresponde	 a	Alojamiento	 y	 Servicios	 de	 comida,	 con	 una	 caída	 de	
26,2%	del	VAB,	 seguida	 de	 la	 Industria	 enseñanza	 y	 Servicios	 de	 salud,	 con	 una	 reducción	 de 
15,1%;	y,	en	tercer	lugar,	los	servicios	de	Transporte	y	almacenamiento,	con	una	disminución	del	
13,6%	del	VAB. 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019)
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Como	se	observa	en	 la	Gráfico	9,	con	un	75%	el	 sector	 terciario	es	el	más	
representativo en el aporte del PIB, el más representativo, con datos referentes al 
2019.	Según	el	Banco	Mundial,	en	Ecuador	el	sector	de	servicios	presentó	en	2019	
un	incremento	anual	del	5%	en	el	Valor	Agregado	Bruto	respecto	a	2018,	y	contri-
buye	en	un	52%	al	PIB.	En	el	país,	el	sector	generó	en	promedio	ingresos	por	servi-
cios	prestados	de	USD	75.093	millones	anuales	durante	el	período	de	análisis.	Las	
utilidades	alcanzaron	en	promedio	el	5%	de	los	ingresos	reportados	anualmente.	

La suspensión de las actividades productivas en el país debido a la pandemia 
del	covid-19	afectó	negativamente	a	la	economía	ecuatoriana	en	el	año	2020.	A	
nivel	privado,	 los	principales	sectores	que	presentaron	pérdidas	fueron:	comer-
cio	(USD	5.514,9	millones,	turismo	USD	1.809,7	millones	y	manufactura	USD	
1.716,8	millones;	mientras	que,	a	nivel	público,	sobresale	el	sector	de	la	salud	con	
USD	2.886,2	millones	(BCE,	2021).

En	el	año	2020,	la	variación	porcentual	anual	de	ventas	en	comercios,	servi-
cios	y	turismo	resintieron	las	afectaciones	de	la	pandemia	del	Covid-19	y	regis-
traron descensos en sus ventas.

Por	efecto	de	la	pandemia,	de	marzo	a	diciembre	de	2020,	el	PIB	cayó	en	
6,4%.	A	nivel	de	industrias,	en	la	Gráfico	11	se	presentan	aquellas	que	mayor	afec-
tación	registraron	como	resultado	del	efecto	del	COVID-19	en	las	pérdidas	netas,	
representadas	a	través	de	tasas	de	variación	del	Valor	Agregado	Bruto	(VAB).

Gráfico F10 Variación del VAB por industria-Porcentaje
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Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2019) 
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Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2020)
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La	industria	más	afectada	corresponde	a	Alojamiento	y	Servicios	de	comida,	
con	una	caída	de	26,2%	del	VAB,	seguida	de	la	Industria	enseñanza	y	Servicios	de	
salud,	con	una	reducción	de	15,1%;	y,	en	tercer	lugar,	los	servicios	de	Transporte	
y	almacenamiento,	con	una	disminución	del	13,6%	del	VAB.

Gráfico F11 Variación del VAB por industria-Porcentaje

 
Gráfico F-11 Variación del VAB por industria-Porcentaje 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2020) 
 
Según	el	Banco	Central	del	Ecuador,	(2021),	la	industria	de	refinación	de	petróleo	ha	tenido	una	
caída	 del	 89.6%,	mientras	 que	 en	 el	 2020	 este	 valor	 tan	 solo	 llegaba	 al	 0.2%,	 por	 otro	 lado,	 el	
sector	de	alojamiento	y	servicios	de	comida	muestra	una	variación	del	9.3%,	menor	a	la	planteada	
en el anterior ciclo económico, mostrando una recuperación luego de la pandemia provocada por la 
Covid-19. 
 
I. Informe y diagnóstico socioeconómico  
 
Población 
 
De	acuerdo	con	la	Ley	de	Estadísticas	y	los	decretos	832,	549	y	298,	los	censos	se	realizan	cada	10	
años;	 en	 el	 2010	 se	 realizó	 el	VII	 Censo	 de	 Población	 y	VI	 de	Vivienda;	 el	 próximo	 censo	 se	
previó	 realizarlo	 en	 el	 año	 2020,	 sin	 embargo,	 por	 la	 crisis	 sanitaria	 por	 COVID-19, el INEC 
decidió	posponerlo	para	el	último	trimestre	del	año	2022	(El	Universo,	2021);	por	tanto,	el	nuevo	
censo dio inicio el 7 de noviembre del 2022 (INEC,	2022). 
 
A partir de la información obtenida del censo,	 los	expertos	que	forman	parte	de	 los	 institutos	de	
estadística	realizan	un	ejercicio	llamado	proyección,	son	datos	que	se	obtienen	como	resultado	de	
una	 simulación	 estadística	 con	 base	 en	 años	 anteriores,	 y	 permite	 llevar	 a	 cabo	 la	 planificación	
demográfica,	establecer	escenarios	y	prever	acciones	(INEC,	2021). 
 
Las provincias más pobladas del país son las de la región Costa y Sierra como: Guayas con 4 
millones	de	habitantes,	representando	el	25%	aproximadamente	de	la	población	total;	seguida	por	
Pichincha,	con	3	millones	de	habitantes	que	representa	el	18%	aproximadamente	de	la	población	
total	 y	 finalmente,	Manabí	 con	1,5	millones	de	habitantes,	 representando	el	9%	de	 la	población	
total	aproximadamente.	Por	otro	lado,	entre	las	provincias	menos	pobladas se encuentran las de la 
región	 Amazónica	 como:	 Pastaza,	 Zamora	 Chinchipe	 y	 Napo	 con	 una	 población	 de	 cien	 mil	
habitantes	aproximadamente	y	representando	menos	del	1%	de	la	población	total	del	país;	seguida	
por la región Insular, donde las Islas Galápagos	 tienen	30	mil	habitantes,	 teniendo	el	porcentaje	
más	bajo	en	relación	con	la	población	total	del	0,9%.	 
 
Al	realizar	un	análisis	a	partir	del	año	2016	al	2020	a	nivel	nacional,	se	puede	apreciar	que	en	el	
año	2016	el	país	se	proyecta	una	población	del	16.528.730	en	comparación	con	el	año	2020,	donde	
existe	 un	 incremento	 del	 5,94%	 en	 la	 población,	 es	 decir,	 17.510.643	 personas.	 Entre	 los	 años	
analizados	se	puede	apreciar	que	existirá	un	incremento	de	la	población,	en	los	años	2017,	2018,	

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2020)

Según	el	Banco	Central	del	Ecuador,	 (2021),	 la	 industria	de	 refinación	de	
petróleo	ha	tenido	una	caída	del	89.6%,	mientras	que	en	el	2020	este	valor	tan	
solo	 llegaba	al	0.2%,	por	otro	 lado,	el	sector	de	alojamiento	y	servicios	de	co-
mida	muestra	una	variación	del	9.3%,	menor	a	la	planteada	en	el	anterior	ciclo	
económico, mostrando una recuperación luego de la pandemia provocada por la 
Covid-19.
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I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población

De	acuerdo	con	la	Ley	de	Estadísticas	y	los	decretos	832,	549	y	298,	los	cen-
sos	se	realizan	cada	10	años;	en	el	2010	se	realizó	el	VII	Censo	de	Población	y	VI	
de	Vivienda;	el	próximo	censo	se	previó	realizarlo	en	el	año	2020,	sin	embargo,	
por	la	crisis	sanitaria	por	COVID-19,	el	INEC	decidió	posponerlo	para	el	último	
trimestre	del	año	2022	(El	Universo,	2021);	por	tanto,	el	nuevo	censo	dio	inicio	el	
7	de	noviembre	del	2022	(INEC,	2022).

A	partir	de	la	información	obtenida	del	censo,	los	expertos	que	forman	parte	
de	los	institutos	de	estadística	realizan	un	ejercicio	llamado	proyección,	son	datos	
que	se	obtienen	como	resultado	de	una	simulación	estadística	con	base	en	años	
anteriores,	y	permite	llevar	a	cabo	la	planificación	demográfica,	establecer	esce-
narios	y	prever	acciones	(INEC,	2021).

Las provincias más pobladas del país son las de la región Costa y Sierra 
como:	Guayas	con	4	millones	de	habitantes,	representando	el	25%	aproximada-
mente de la población total; seguida por Pichincha, con 3 millones de habitantes 
que	representa	el	18%	aproximadamente	de	la	población	total	y	finalmente,	Ma-
nabí	con	1,5	millones	de	habitantes,	 representando	el	9%	de	 la	población	 total	
aproximadamente.	Por	otro	lado,	entre	las	provincias	menos	pobladas	se	encuen-
tran	las	de	la	región	Amazónica	como:	Pastaza,	Zamora	Chinchipe	y	Napo	con	
una	población	de	cien	mil	habitantes	aproximadamente	y	representando	menos	
del	1%	de	la	población	total	del	país;	seguida	por	la	región	Insular,	donde	las	Islas	
Galápagos	tienen	30	mil	habitantes,	teniendo	el	porcentaje	más	bajo	en	relación	
con	la	población	total	del	0,9%.	

Al	realizar	un	análisis	a	partir	del	año	2016	al	2020	a	nivel	nacional,	se	puede	
apreciar	que	en	el	año	2016	el	país	se	proyecta	una	población	del	16.528.730	en	
comparación	con	el	año	2020,	donde	existe	un	incremento	del	5,94%	en	la	pobla-
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ción,	es	decir,	17.510.643	personas.	Entre	los	años	analizados	se	puede	apreciar	
que	existirá	un	incremento	de	la	población,	en	los	años	2017,	2018,	2019	y	2020	
del	1,50%,	1,47%,	1,44%	y	1,41%,	respectivamente.	

Gráfico F12 Crecimiento de la población

2019 y 2020 del 1,50%,	1,47%,	1,44%	y	1,41%,	respectivamente.	 
 

 
Gráfico F-12 Crecimiento de la población 

Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	INEC	 
(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos,	2019) 

 
Para	 febrero	 del	 2023	 el	 INEC	 contabiliza	 18.224.686	 personas.	Y	 a	 finales	 del	 2021	 según	 la	
proyección	 de	 la	 población	 nacional	 el	 Ecuador	 terminó	 con	 17.862.165	 (INEC,	 2021)	 de	
habitantes,	lo	que	representaría	un	aumento	del	2,01%,	la	misma	que	estaría	dada por el elevado 
índice	de	mortalidad	que	deja	la	pandemia	causada	por	el	COVID-19	(INEC,	2021).	 
 
En	nuestro	país,	la	población	urbana	ha	crecido	significativamente,	dando	como	resultado	que	en	
pueblos	 pequeños	 y	 zonas	 del	 campo	 disminuya	 la	 población.	 Según	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	
Empleo,	Desempleo	y	Subempleo	– ENEMDU	(ENEMDUM,2019), la población urbana a nivel 
nacional	para	el	año	2016	fue	de	11.366.255	personas;	para	el	año	2019	con	datos	al	mes	de	junio,	
la población urbana presentó un incremento del	 3,81%,	 es	 decir,	 la	 población	 urbana	 será	 de	
11.799.598	personas.	Se	proyecta	que	para	el	año	2020	sea	del	66,10%	del	total	de	la	población;	se	
puede	apreciar	que	seguirá	aumentando.	(CEPAL,	2019).	 
 
En	 el	 año	 2021	 la	 población	 estima	 un	 crecimiento	 del	 66,5%	 de	 los	 cuales	 el	 11.888.466	
corresponderá a la población urbana y solo el 6.000.008 pertenece a la población urbana esto 
correspondería	 debido	 a	 las	 condiciones	 de	 vida	 que	 se	 tiene	 en	 las	 ciudades,	 además	 del	 fácil	
acceso	 a	 los	 servicios	 básicos,	 que es un punto muy relevante de la migración del campo a las 
ciudades	(CEPAL	- Naciones	Unidas,	2019). 
 
El	Ecuador	es	un	país	multiétnico,	por	lo	que,	dentro	de	la	población	nacional	existen	poblaciones	
pertenecientes	 a	 cada	 tipo	 de	 etnia.	 De	 acuerdo	 con	 los datos obtenidos del Censo Poblacional 
realizado	en	el	año	2010,	la	población	ecuatoriana	se	identifica	con	las	siguientes	etnias:	mestizo,	
montubio, afroecuatoriano, indígena, blanco, otros.  
 
En	el	 año	2010,	después	de	 realizar	el	Censo	Poblacional	 se	pudo	apreciar	que	el	79,90%	de	 la	
población	 se	 identificó	 como	mestiza,	 siendo	 esta	 la	 etnia	 con	mayor	 población	 en	 el	 Ecuador,	
seguida	por	la	etnia	afroecuatoriana	que	representa	un	4,46%.	Las	etnias	de	blancos,	montubios	e	
indígenas	son	las	que	cuentan	con menor población.  
 
Para	el	año	2019	se	puede	apreciar	de	igual	forma	que	la	mayoría	de	la	población	se	identifica	con	
la	etnia	mestiza,	representando	un	80,74%;	seguida	por	la	etnia	afroecuatoriana	que	representa	el	
4,10%,	se	ha	podido	identificar	un	aumento de la población indígena a comparación del 2010 en un 
2,39%,	pero	de	forma	global	junto	con	las	etnias	de	blancos	y	montubios	siguen	siendo	las	etnias	
con menor población en el Ecuador, como se puede apreciar en la Gráfico 13.  

Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	INEC	
(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos,	2019)

Para	 febrero	del	2023	el	 INEC	contabiliza	18.224.686	personas.	Y	a	fina-
les	del	2021	 según	 la	proyección	de	 la	población	nacional	 el	Ecuador	 terminó	
con	17.862.165	(INEC,	2021)	de	habitantes,	lo	que	representaría	un	aumento	del	
2,01%,	la	misma	que	estaría	dada	por	el	elevado	índice	de	mortalidad	que	deja	la	
pandemia	causada	por	el	COVID-19	(INEC,	2021).	

En	nuestro	país,	 la	 población	urbana	ha	 crecido	 significativamente,	 dan-
do	como	resultado	que	en	pueblos	pequeños	y	zonas	del	campo	disminuya	la	
población.	Según	la	Encuesta	Nacional	de	Empleo,	Desempleo	y	Subempleo	–	
ENEMDU	(ENEMDUM,2019),	la	población	urbana	a	nivel	nacional	para	el	año	
2016	fue	de	11.366.255	personas;	para	el	año	2019	con	datos	al	mes	de	junio,	
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la	población	urbana	presentó	un	incremento	del	3,81%,	es	decir,	 la	población	
urbana	será	de	11.799.598	personas.	Se	proyecta	que	para	el	año	2020	sea	del	
66,10%	del	 total	de	 la	población;	se	puede	apreciar	que	seguirá	aumentando.	
(CEPAL,	2019).	

En	el	año	2021	la	población	estima	un	crecimiento	del	66,5%	de	los	cuales	
el 11.888.466 corresponderá a la población urbana y solo el 6.000.008 pertenece 
a	la	población	urbana	esto	correspondería	debido	a	las	condiciones	de	vida	que	se	
tiene	en	las	ciudades,	además	del	fácil	acceso	a	los	servicios	básicos,	que	es	un	
punto	muy	relevante	de	la	migración	del	campo	a	las	ciudades	(CEPAL	-	Nacio-
nes	Unidas,	2019).

El	Ecuador	es	un	país	multiétnico,	por	lo	que,	dentro	de	la	población	nacional	
existen	poblaciones	pertenecientes	a	cada	tipo	de	etnia.	De	acuerdo	con	los	datos	
obtenidos	del	Censo	Poblacional	realizado	en	el	año	2010,	la	población	ecuato-
riana	se	identifica	con	las	siguientes	etnias:	mestizo,	montubio,	afroecuatoriano,	
indígena, blanco, otros. 

En	el	año	2010,	después	de	realizar	el	Censo	Poblacional	se	pudo	apreciar	
que	el	79,90%	de	la	población	se	identificó	como	mestiza,	siendo	esta	la	etnia	con	
mayor	población	en	el	Ecuador,	seguida	por	la	etnia	afroecuatoriana	que	repre-
senta	un	4,46%.	Las	etnias	de	blancos,	montubios	e	indígenas	son	las	que	cuentan	
con menor población. 

Para	el	año	2019	se	puede	apreciar	de	 igual	 forma	que	 la	mayoría	de	 la	
población	se	identifica	con	la	etnia	mestiza,	representando	un	80,74%;	seguida	
por	la	etnia	afroecuatoriana	que	representa	el	4,10%,	se	ha	podido	identificar	
un	aumento	de	 la	población	 indígena	a	 comparación	del	2010	en	un	2,39%,	
pero	de	forma	global	junto	con	las	etnias	de	blancos	y	montubios	siguen	siendo	
las etnias con menor población en el Ecuador, como se puede apreciar en la 
Gráfico	13.	
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Gráfico F13 Autoidentificación étnica

 

 
De	acuerdo	con	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC)	de	Ecuador,	en el censo de 
2010,	 la	 población	 de	 65	 años	 y	 más	 representaba	 el	 6,5%	 de	 la	 población	 total	 del	 país	
aproximadamente.	 En	 conformidad	 con	 información	 estadística	 del	 INEC	 del	 año	 2021,	 la	
población	 de	 65	 años	 y	más	 representa	 el	 8,6%	de	 la	 población	 total.	Es decir, ha acaecido un 
aumento	de	la	población	anciana	en	el	país	en	los	últimos	años. 
 
A continuación, se presentan datos proyectados de la población anciana del Ecuador del período 
2010-2020. 
 

 
Gráfico F-14 Población	de	65	años	y	más. 

Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	Proyección	de	Población	por	 
Años	en	Edades	Simples	(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos). 

 
Según	información	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC)	de	Ecuador, la población 
joven	se	establece	entre	15	y	29	años.	De	acuerdo	con	las	proyecciones	del	INEC	para	el	año	2021,	
la	 población	 joven	 en	 Ecuador	 es	 de	 aproximadamente	 6,8	 millones	 de	 personas,	 es	 decir,	
representa	 alrededor	 del	 39%	de	 la	 población	 total del país. A continuación, se presentan datos 
proyectados	de	la	población	joven	del	Ecuador	del	período	2010-2020. 
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Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	ENEMDU	
(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos,	2019)

De	 acuerdo	 con	 el	 Instituto	Nacional	 de	 Estadística	 y	 Censos	 (INEC)	 de	
Ecuador,	en	el	censo	de	2010,	la	población	de	65	años	y	más	representaba	el	6,5%	
de	la	población	total	del	país	aproximadamente.	En	conformidad	con	información	
estadística	del	INEC	del	año	2021,	la	población	de	65	años	y	más	representa	el	
8,6%	de	la	población	total.	Es	decir,	ha	acaecido	un	aumento	de	la	población	an-
ciana	en	el	país	en	los	últimos	años.

A continuación, se presentan datos proyectados de la población anciana del 
Ecuador	del	período	2010-2020.

Gráfico F14 Población de 65 años y más.

 
Gráfico F-13 Autoidentificación étnica 

Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	ENEMDU	 
(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos,	2019) 

 
De	acuerdo	con	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC)	de	Ecuador,	en el censo de 
2010,	 la	 población	 de	 65	 años	 y	 más	 representaba	 el	 6,5%	 de	 la	 población	 total	 del	 país	
aproximadamente.	 En	 conformidad	 con	 información	 estadística	 del	 INEC	 del	 año	 2021,	 la	
población	 de	 65	 años	 y	más	 representa	 el	 8,6%	de	 la	 población	 total.	Es decir, ha acaecido un 
aumento	de	la	población	anciana	en	el	país	en	los	últimos	años. 
 
A continuación, se presentan datos proyectados de la población anciana del Ecuador del período 
2010-2020. 
 

 

 
 

 
Según	información	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC)	de	Ecuador, la población 
joven	se	establece	entre	15	y	29	años.	De	acuerdo	con	las	proyecciones	del	INEC	para	el	año	2021,	
la	 población	 joven	 en	 Ecuador	 es	 de	 aproximadamente	 6,8	 millones	 de	 personas,	 es	 decir,	
representa	 alrededor	 del	 39%	de	 la	 población	 total del país. A continuación, se presentan datos 
proyectados	de	la	población	joven	del	Ecuador	del	período	2010-2020. 
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Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	Proyección	de	Población	por	
Años	en	Edades	Simples	(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos).
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Según	 información	del	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	 (INEC)	
de	Ecuador,	la	población	joven	se	establece	entre	15	y	29	años.	De	acuerdo	con	
las	proyecciones	del	INEC	para	el	año	2021,	la	población	joven	en	Ecuador	es	
de	aproximadamente	6,8	millones	de	personas,	es	decir,	representa	alrededor	del	
39%	de	la	población	total	del	país.	A	continuación,	se	presentan	datos	proyectados	
de	la	población	joven	del	Ecuador	del	período	2010-2020.

Gráfico F15 Población Joven.

 

 
 

 
Según	los	datos	sobre	la	población	joven	del	Ecuador	en	2022	publicados	por	el	Instituto	Nacional	
de	Estadística	y	Censos	 (INEC),	 la	población	de	 jóvenes	 en	Ecuador	 entre	15	y	29	años	 fue	de	
alrededor	de	4,5	millones	en	2020,	lo	que	representó	aproximadamente	el	25,88%	de	la	población	
total del país. 
 
Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto  
 
En	 el	 Ecuador,	 el	 PIB	 total	 se	 compone	 de	 agricultura,	 ganadería,	 caza,	 silvicultura y pesca; 
explotación	de	minas	y	canteras;	industria	manufacturera;	construcción,	comercio	al	por	mayor	y	
menor;	 administración	 pública;	 resto	 de	 Servicios	 (Incluye	 suministro	 de	 electricidad	 y	 agua,	
alojamiento	y	servicios	de	comida,	 transporte,	correo y comunicaciones, actividades de servicios 
financieros,	actividades	profesionales,	técnicas	y	administrativas,	enseñanza	y	servicios	sociales	y	
de salud; actividades inmobiliarias y entretenimiento, recreación, otras actividades de servicios y 
hogares privados	con	servicio	doméstico). 
 
El	valor	del	PIB	de	un	país	se	encuentra	de	forma	nominal	y	real.	El	producto	interno	bruto	(PIB)	
nominal es el valor  a precios de mercado a precios corrientes de la producción de bienes y 
servicios finales producidos en un país durante un período determinado de tiempo, normalmente un 
año;	el	PIB	real	es	la	producción	de	bienes	y	servicios	finales	producidos	en	un	país	pero	a	precios	
constantes,	es	decir,	el	PIB	real	elimina	el	cambio	de	los	precios	a	lo	largo	de	los	años, mientras 
que	el	PIB	nominal	o	a	precios	corrientes,	 sí	 refleja	estos	cambios	anuales,	ya	sean	 incrementos	
(inflación)	o	disminuciones	(deflación).	(Pampillón,	20). 
 
La Gráfico 16	muestra	que	en	los	últimos	diez	años,	el	Ecuador	ha	tenido	fluctuaciones	en cuanto 
las	tasas	de	crecimiento	del	PIB,	se	registra	un	punto	más	decreciente	en	su	crecimiento	en	el	año	
2016	con	1,2%	sin	embargo,	en	los	años	2014	y	2017	se	evidencia	un	crecimiento	significativo	en	
la	economía	del	país,	es	decir,	de	3,8%	y	2,4%	respectivamente	y	esto	se	debe	al	desempeño	de	la	
economía	no	petrolera	(construcción,	manufactura,	comercio,	entre	las	más	importantes),	el	gasto	
de	consumo	final	de	los	hogares,	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	y	gasto	de	consumo	final	
del gobierno, por otro	lado	para	el	año	2019	ascendía	a	USD71.879	millones,	mientras	que	en	el	
año	 2020,	 a	 causa	 de	 la	 pandemia	 de	 enfermedad	 por	 coronavirus	 (COVID-19)	 y	 de	 la	 lenta	
reanudación de las actividades en el segundo semestre de 2020, el PIB real del Ecuador se contrajo	
un	 7,8%	 en	 el	 último	 año,	 tras	 haber	 experimentado	 un	 crecimiento	 igual	 a	 cero	 en	 2019.	 Esta	
contracción	inédita	respondió	al	desplome	de	la	demanda	interna	(que	ya	venía	disminuyendo	en	
2019)	y,	en	menor	medida,	al	debilitamiento	de	la	demanda	externa,	que	se	tradujo	en	una	baja	de	
las	 exportaciones	 de	 bienes	 y	 servicios.	 Mientras	 que	 ciertos	 productos	 acuícolas	 (camarón)	 y	
agrícolas	 (banano	 y	 plátano)	 se	 convirtieron	 en	 los	 principales	 bienes	 exportados	 del	 país,	 los	
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Fuente:	Elaboración	propia	datos	obtenidos	de	Proyección	de	Población	por	Años	en	 
Edades	Simples	(Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos).

Según	 los	datos	sobre	 la	población	 joven	del	Ecuador	en	2022	publicados	
por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC),	la	población	de	jóvenes	
en	Ecuador	entre	15	y	29	años	fue	de	alrededor	de	4,5	millones	en	2020,	lo	que	
representó	aproximadamente	el	25,88%	de	la	población	total	del	país.

Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 

En	 el	 Ecuador,	 el	 PIB	 total	 se	 compone	 de	 agricultura,	 ganadería,	 caza,	
silvicultura	y	pesca;	 explotación	de	minas	y	canteras;	 industria	manufacturera;	
construcción,	comercio	al	por	mayor	y	menor;	administración	pública;	resto	de	
Servicios	(Incluye	suministro	de	electricidad	y	agua,	alojamiento	y	servicios	de	
comida,	 transporte,	correo	y	comunicaciones,	actividades	de	servicios	financie-
ros,	actividades	profesionales,	técnicas	y	administrativas,	enseñanza	y	servicios	
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sociales y de salud; actividades inmobiliarias y entretenimiento, recreación, otras 
actividades	de	servicios	y	hogares	privados	con	servicio	doméstico).

El valor del PIB de un país se encuentra de forma nominal y real. El producto 
interno	bruto	(PIB)	nominal	es	el	valor		a	precios	de	mercado	a	precios	corrientes	
de	la	producción	de	bienes	y	servicios	finales	producidos	en	un	país	durante	un	
período	determinado	de	tiempo,	normalmente	un	año;	el	PIB	real	es	la	producción	
de	bienes	y	servicios	finales	producidos	en	un	país	pero	a	precios	constantes,	es	
decir,	el	PIB	real	elimina	el	cambio	de	los	precios	a	lo	largo	de	los	años,	mientras	
que	el	PIB	nominal	o	a	precios	corrientes,	sí	refleja	estos	cambios	anuales,	ya	sean	
incrementos	(inflación)	o	disminuciones	(deflación).	(Pampillón,	20).

La	Gráfico	16	muestra	que	en	 los	últimos	diez	años,	el	Ecuador	ha	 tenido	
fluctuaciones	 en	 cuanto	 las	 tasas	 de	 crecimiento	 del	 PIB,	 se	 registra	 un	 punto	
más	decreciente	en	su	crecimiento	en	el	año	2016	con	1,2%	sin	embargo,	en	los	
años	2014	y	2017	se	evidencia	un	crecimiento	significativo	en	la	economía	del	
país,	es	decir,	de	3,8%	y	2,4%	respectivamente	y	esto	se	debe	al	desempeño	de	la	
economía	no	petrolera	(construcción,	manufactura,	comercio,	entre	las	más	im-
portantes),	el	gasto	de	consumo	final	de	los	hogares,	las	exportaciones	de	bienes	
y	servicios	y	gasto	de	consumo	final	del	gobierno,	por	otro	lado	para	el	año	2019	
ascendía	a	USD71.879	millones,	mientras	que	en	el	año	2020,	a	causa	de	la	pan-
demia	de	enfermedad	por	coronavirus	(COVID-19)	y	de	la	lenta	reanudación	de	
las actividades en el segundo semestre de 2020, el PIB real del Ecuador se contra-
jo	un	7,8%	en	el	último	año,	tras	haber	experimentado	un	crecimiento	igual	a	cero	
en 2019. Esta contracción inédita respondió al desplome de la demanda interna 
(que	ya	venía	disminuyendo	en	2019)	y,	en	menor	medida,	al	debilitamiento	de	
la	demanda	externa,	que	se	tradujo	en	una	baja	de	las	exportaciones	de	bienes	y	
servicios.	Mientras	que	ciertos	productos	acuícolas	(camarón)	y	agrícolas	(banano	
y	plátano)	se	convirtieron	en	los	principales	bienes	exportados	del	país,	los	envíos	
de crudo y sus derivados se vieron mermados por la alta volatilidad del precio 
internacional	y	por	las	persistentes	dificultades	que	enfrenta	el	sector	petrolero	en	
materia	de	extracción	y	transporte.	
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La	oferta	también	recibió	un	fuerte	impacto	debido	a	que	más	del	80%	de	los	
sectores	de	actividad	contabilizados	mostraron	en	2020	una	variación	negativa	
en su valor agregado bruto. A esto se sumó el marcado declive de las importacio-
nes de bienes y servicios por la menor demanda de combustibles y lubricantes, 
equipos	de	transporte	y	materiales	de	construcción,	por	otro	lado,	en	el	segundo	
trimestre	de	2021,	el	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	Ecuador	se	elevó	8,4%	en	
comparación	con	el	mismo	período	de	2020,	según	información	de	las	Cuentas	
Nacionales del Banco Central. Este crecimiento de la economía responde a un me-
jor	desempeño	de	tres	indicadores:	Exportaciones,	con	un	alza	de	16%.	Consumo	
de	los	hogares,	que	se	incrementó	10,5%.	Inversión,	conocida	como	formación	
bruta	de	capital	fijo	(FBKF),	que	creció	9,8%.	(Banco	Central	del	Ecuador,	2021).		

Gráfico F16 Tasa de crecimiento del PIB de Ecuador

envíos de crudo y sus derivados se vieron mermados por la alta volatilidad del precio internacional 
y	 por	 las	 persistentes	 dificultades	 que	 enfrenta	 el	 sector	 petrolero	 en	 materia	 de	 extracción	 y	
transporte.  
 
La	oferta	también	recibió	un	fuerte	impacto	debido	a	que	más	del	80%	de	los	sectores	de	actividad	
contabilizados	mostraron	 en	 2020	una	 variación	 negativa	 en	 su	 valor	 agregado	 bruto.	A	 esto	 se	
sumó el marcado declive de las importaciones de bienes y servicios por la menor demanda de 
combustibles	y	lubricantes,	equipos	de	transporte	y	materiales	de	construcción,	por	otro	lado,	en	el	
segundo	 trimestre	 de	 2021,	 el	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	 de	 Ecuador	 se	 elevó	 8,4%	 en	
comparación con el mismo período de 2020, según	 información	 de	 las	 Cuentas	Nacionales	 del	
Banco	 Central.	 Este	 crecimiento	 de	 la	 economía	 responde	 a	 un	 mejor	 desempeño	 de	 tres	
indicadores:	 Exportaciones,	 con	 un	 alza	 de	 16%.	 Consumo	 de	 los	 hogares,	 que	 se	 incrementó	
10,5%.	Inversión,	conocida	como	formación	bruta	de	capital	fijo	(FBKF),	que	creció	9,8%.	(Banco	
Central	del	Ecuador,	2021).		 
 

 

 
En	 el	 año	 2020	Ecuador	 tuvo	 una	 caída	 de	 7.8%,	 esto	 debido	 a	 la	 pandemia	 por	Covid-19	 que	
azotó	al	mundo	entero.	Se	 trata	de	 la	caída	más	profunda	de	 la	economía	en	el	último	siglo.	La	
contracción de la economía se debe al decrecimiento de la formación bruta de capital fijo	también	
conocido	como	 inversión	en	11,9%,	 a	 la	disminución	del	consumo	de	 los	hogares	 en	7%	y	a	 la	
reducción	del	gasto	del	gobierno	en	6,1%.	A	eso	se	suma	la	contracción	de	las	exportaciones	de	
bienes	 y	 servicios	 en	 2,1%;	 y	 la	 caída	 de	 las	 importaciones	 de	 bienes	 y	 servicios	 en	 7,9%.	
(Primicias,	2021) 
La economía de América Latina y el Caribe, la más afectada por la pandemia de la Covid-19, 
repuntará	 en	 2021	un	 4,4	%	 tras	 la	 caída	 de	 6,7%	que	 experimentó	 en	 2020.	Aunque	 la	 región	
puede entrar en un proceso “acelerado” que incremente la “desigualdad dentro y entre los países”, 
advirtió	 el	 Banco	Mundial.	 Lo	 hizo	 a	 través	 de	 su	 informe	 sobre	 la	 región,	 publicado	 el	 29	 de	
marzo	de	2021.	(Primicias,	2021) 
En	 la	Tabla	4	elaborada	por	el	Banco	Mundial	en	su	publicación	del	PIB	a	mayo	del	año	2021,	
reúne	las	tasas	de	crecimiento	del	Producto	Interno	Bruto	total	a	precios	constantes	de	Argentina,	
Brasil,	 Chile,	 Colombia,	 Paraguay,	 Perú	 y	 Uruguay.	 Por	 lo	 que	 se	 evidencia	 que	 los	 países	 de	
América del Sur han tenido un	gran	movimiento	económico	en	los	últimos	10	años,	considerando	
que	los	años	2022	y	2023	están	basados	en	previsiones	de	los	expertos	de	Economía	Mundial. 
 

Tabla F-4 Tasa de crecimiento del PIB total a precios constantes 2016-2019 
Año Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú Uruguay 
2014 -2.5 0.5 1.8 4.7 4.9 2.4 3.2 
2015 2.7 -3.6 2.3 3.0 3.1 3.3 0.4 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador,	2021)

En	el	año	2020	Ecuador	tuvo	una	caída	de	7.8%,	esto	debido	a	la	pandemia	
por	Covid-19	que	azotó	al	mundo	entero.	Se	trata	de	la	caída	más	profunda	de	la	
economía	en	el	último	siglo.	La	contracción	de	la	economía	se	debe	al	decreci-
miento	de	la	formación	bruta	de	capital	fijo	también	conocido	como	inversión	en	
11,9%,	a	la	disminución	del	consumo	de	los	hogares	en	7%	y	a	la	reducción	del	
gasto	del	gobierno	en	6,1%.	A	eso	se	suma	la	contracción	de	las	exportaciones	de	
bienes	y	servicios	en	2,1%;	y	la	caída	de	las	importaciones	de	bienes	y	servicios	
en	7,9%.	(Primicias,	2021)
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La economía de América Latina y el Caribe, la más afectada por la pandemia 
de	la	Covid-19,	repuntará	en	2021	un	4,4	%	tras	la	caída	de	6,7%	que	experimentó	
en	2020.	Aunque	la	región	puede	entrar	en	un	proceso	“acelerado”	que	incremente	
la	“desigualdad	dentro	y	entre	los	países”,	advirtió	el	Banco	Mundial.	Lo	hizo	a	
través	de	su	informe	sobre	la	región,	publicado	el	29	de	marzo	de	2021.	(Primi-
cias,	2021)

En	la	Tabla	4	elaborada	por	el	Banco	Mundial	en	su	publicación	del	PIB	a	
mayo	del	año	2021,	 reúne	 las	 tasas	de	crecimiento	del	Producto	 Interno	Bruto	
total	a	precios	constantes	de	Argentina,	Brasil,	Chile,	Colombia,	Paraguay,	Perú	y	
Uruguay.	Por	lo	que	se	evidencia	que	los	países	de	América	del	Sur	han	tenido	un	
gran	movimiento	económico	en	los	últimos	10	años,	considerando	que	los	años	
2022	y	2023	están	basados	en	previsiones	de	los	expertos	de	Economía	Mundial.

Tabla F4 Tasa de crecimiento del PIB total a precios constantes 2016-2019

Año Argentina Brasil Chile Colombia Paraguay Perú Uruguay
2014 -2.5 0.5 1.8 4.7 4.9 2.4 3.2
2015 2.7 -3.6 2.3 3.0 3.1 3.3 0.4
2016 -1.8 -3.3 1.3 2.0 4.3 4.0 1.7
2017 2.9 1.1 1.5 1.8 5.2 2.5 2.7
2018 -2.6 1.3 3.9 2.7 4.2 3.8 1.9
2019 -2.2 1.4 1.1 3.3 -0.4 2.2 0.3
2020 -10 -4.1 -6.0 -6.8 -1.1 -11.1 -5.8
2021 6.4 3.0 5.5 5.0 3.5 3.5 3.4
2022 1.7 2.5 3.5 4.3 4.0 4.5 3.1
2023 1.9 2.3 2.5 4.2 3.8 4.1 2.5

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador)

En	el	último	año	se	ha	visto	evidenciada	la	situación	crítica	del	país	debido	a	
la	pandemia	que	azotó	al	mundo,	y	como	consecuencia	también	está	el	hecho	de	
que	las	inversiones	y	las	exportaciones	disminuyeron,	causando	así	la	caída	del	
PIB	a	nivel	mundial.,	del	mismo	modo	afectando	así	al	sector	petrolero	y	aún	más	
a	los	sectores	de	transporte,	construcción	y	alojamiento.
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De	acuerdo	con	Fernández	el	PIB	representa	el	valor	de	todos	los	bienes	y	
servicios	finales	que	son	producidos	por	una	nación	en	un	tiempo	determinado,	el	
cual	suele	a	corresponder	por	año	(Fernández,	2019).

Por otro lado, el crecimiento económico es el aumento del valor de los bienes 
y	servicios	finales,	o	el	valor	de	la	renta	producidos	por	una	economía.	Esto	en	un	
determinado	período	de	tiempo,	el	cual	es	por	lo	general	un	año	y	se	encuentra	
enfocado	en	un	país	o	región	como	tal	(Fernández,	2019).

Gráfico F17 Crecimiento del PIB del Ecuador desde 1990 al  
primer trimestre del 2021.

2016 -1.8 -3.3 1.3 2.0 4.3 4.0 1.7 
2017 2.9 1.1 1.5 1.8 5.2 2.5 2.7 
2018 -2.6 1.3 3.9 2.7 4.2 3.8 1.9 
2019 -2.2 1.4 1.1 3.3 -0.4 2.2 0.3 
2020 -10 -4.1 -6.0 -6.8 -1.1 -11.1 -5.8 
2021 6.4 3.0 5.5 5.0 3.5 3.5 3.4 
2022 1.7 2.5 3.5 4.3 4.0 4.5 3.1 
2023 1.9 2.3 2.5 4.2 3.8 4.1 2.5 

Fuente:	(Banco	Central	del	Ecuador) 
 

En	el	 último	 año	 se	 ha	 visto	 evidenciada	 la	 situación	 crítica	 del	 país	 debido	a	 la	 pandemia	 que	
azotó	 al	 mundo,	 y	 como	 consecuencia	 también	 está	 el	 hecho	 de	 que	 las	 inversiones	 y	 las	
exportaciones	 disminuyeron,	 causando	 así	 la	 caída	 del	 PIB	 a	 nivel	 mundial.,	 del	 mismo	 modo	
afectando así	al	sector	petrolero	y	aún	más	a	los	sectores	de	transporte,	construcción	y	alojamiento. 
 
De	acuerdo	con	Fernández	el	PIB	representa	el	valor	de	todos	los	bienes	y	servicios	finales	que	son	
producidos por una nación en un tiempo determinado, el cual suele	 a	 corresponder	 por	 año	
(Fernández,	2019). 
 
Por otro lado, el crecimiento económico es el aumento del valor de los bienes y servicios finales, o 
el valor de la renta producidos por una economía. Esto en un determinado período de tiempo, el 
cual es por lo general	un	año	y	se	encuentra	enfocado	en	un	país	o	región	como	tal	(Fernández,	
2019). 

 

 
El rendimiento financiero de un país se denota en el crecimiento de su PIB; el aumento de este 
indicador significa el crecimiento de	la	productividad	a	nivel	país,	lo	que	podría	traducirse	en	una	
disminución de la tasa de desempleo, un aumento en la calidad de vida de los pobladores, más 
diversidad	de	productos	y	aumento	de	la	inversión	extranjera. 
 
La evolución económica del Ecuador se ve marcada por un acontecimiento muy importante: la 
dolarización.	En	la	Gráfico 18	se	observa	que,	en	el	año	1999,	previo	a	este	evento,	se	estimaba	un	
decrecimiento de -4%	 respecto	 a	 1998	 mientras	 que,	 posterior	 a	 este	 evento,	 la	 economía	 se	
recupera y aunque	 existen	 constantes	 variaciones	 tanto	 altas	 como	 bajas,	 ninguna	 supera	 a	 este	
hecho.	Para	analizar	más	detenidamente	la	evolución	de	la	economía,	tomaremos	tres	etapas:	1990-
2000, 2001-2010, 2010-2021.	De	estas	épocas	describiremos	los	puntos	más	altos,	los	más	bajos	y	
las causas de estos. 
 

Fuente:	Elaboración	de	los	autores.	Información	obtenida	del	BCE.	Información	 
obtenida	de:	https://www.bce.fin.ec/	[fecha	de	consulta:	31	de	mayo	de	2021].

El	rendimiento	financiero	de	un	país	se	denota	en	el	crecimiento	de	su	PIB;	
el	aumento	de	este	indicador	significa	el	crecimiento	de	la	productividad	a	nivel	
país,	 lo	que	podría	 traducirse	 en	una	disminución	de	 la	 tasa	de	desempleo,	un	
aumento en la calidad de vida de los pobladores, más diversidad de productos y 
aumento	de	la	inversión	extranjera.

La evolución económica del Ecuador se ve marcada por un acontecimien-
to	muy	importante:	 la	dolarización.	En	la	Gráfico	18	se	observa	que,	en	el	año	
1999,	previo	a	este	evento,	se	estimaba	un	decrecimiento	de	-4%	respecto	a	1998	
mientras	que,	posterior	a	este	evento,	la	economía	se	recupera	y	aunque	existen	
constantes	variaciones	tanto	altas	como	bajas,	ninguna	supera	a	este	hecho.	Para	
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analizar	más	detenidamente	la	evolución	de	la	economía,	tomaremos	tres	etapas:	
1990-2000,	 2001-2010,	 2010-2021.	 De	 estas	 épocas	 describiremos	 los	 puntos	
más	altos,	los	más	bajos	y	las	causas	de	estos.

Gráfico F18 Crecimiento del PIB del Ecuador desde 1990 al 2000.

 

 

s 
partes: el crecimiento comprendido entre 1991 a 1997 y el decrecimiento en el período 1998-2000.  
En la primera parte se ve una acentuada recuperación económica, disminución de la inflación y 
buenas cifras para ciertos indicadores económicos durante los años	1991,	1994	y	1997	que,	como	
se muestra en la Gráfico 18,	 presentan	 un	 crecimiento	 del	 4,3%	 que,	 según	 el	 autor	 puede	 ser	
atribuida	al	 gobierno	de	Sixto	Durán	Ballén	y	 sus	políticas	de	 ajuste	 estructural	donde	 limitó	 el	
papel regulador del Estado, reduciendo	 el	 sector	 público,	 privatizando	 empresas	 estatales,	
eliminando subsidios y fortaleciendo el mercado. Buscando la estabilidad de precios, la promoción 
de	la	inversión	extranjera,	el	fortalecimiento	del	ahorro	interno	y	el	mejoramiento	de	la	eficiencia 
en la recaudación de impuestos. 
 
La Gráfico 18 también muestra en este período una alta variación en la evolución de la tasa del 
crecimiento	del	PIB	con	una	tendencia	decreciente,	alcanzando	sus	puntos	más	bajos	en	los	años	
1999 y 2000 con valores del -4,7%	y	 1,1%	 respectivamente.	Oleas	 Julio	 (2010)	 explica	 que,	 el	
período	 de	 decrecimiento	 económico	 en	 el	 Ecuador	 inicia	 en	 1998,	 comenzó	 cuando	 el	 sistema	
bancario	 colapsó	 por	 razones	 tanto	 externas	 como	 internas,	 otros	 factores	 externos	 fueron	 el	
fenómeno El	Niño	(1998),	que	ocasionó	pérdidas	de	2,8	mil	millones	de	dólares	y	un	impacto	en	el	
PIB	de	ese	año;	los	rezagos	de	la	guerra	del	Cenepa	en	1995	y	la	crisis	asiática	de	1997	también	
influyó. 
 
De	 igual	manera,	 en	 este	 período	 se	 expidió	 una	 Ley	 de	 Régimen	Monetario	 que,	 en	 lugar	 de	
incrementar	los	controles,	soltó	las	riendas	del	sistema	monetario	y	bancario	que	acusaba	notorios	
desajustes,	fracasó	la	política	monetaria	y	crediticia	que	implementó	el	régimen	de	turno,	se	tomó	
la imprudente decisión del Banco Central de emitir moneda en papel sin sustento real, con la 
intención de “salvar” la quiebra inevitable del sistema bancario, lo que ocasionó la especulación 
bancaria	y	descapitalización	del	sistema	financiero.	 
 
Los efectos negativos de la crisis acarrearon	un	mayor	índice	de	pobreza,	salida	del	país	de	cientos	
de	miles	de	personas,	fuga	de	capitales,	desconfianza	en	el	sistema	financiero	nacional,	a	lo	que	se	
sumó	 el	 impacto	 inicial	 de	 la	 dolarización,	 medida	 implementada	 en	 el	 2000.	 A	 raíz	 de	 lo	
acontecido los índices sociales decrecieron y aumentó la brecha entre la población más deprimida 
y la élite económica. Esto fue ocasionado por varios factores como: la reducción del Estado, los 
mercados desregulados, la economía dependiente del sector primario,	el	horizonte	de	términos	de	
intercambio	negativos,	proteccionismo	en	los	mercados	de	las	exportaciones	latinoamericanas	y	un	
pesado	servicio	de	 la	deuda	externa,	ayudado	por	el	cambio	de	 la	política	cambiaria	 iniciado	en	
1982, donde la paridad cambiaria fue	modificada,	llevando	a	que	el	sucre	se	devaluara	3.857%  lo 
que	se	tradujo	en	el	encarecimiento	de	deudas	externas	contratadas	en	dólares. 
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Fuente:	Elaboración	de	los	autores.	Información	obtenida	de	la	CEPAL.	
Información	obtenida	de:	https://www.rbi.org.in/	[fecha	de	consulta:	11	de	junio	de	2019].

Podríamos	denominar	a	esta	etapa	como	pre-dolarización,	donde	su	principal	
característica	fue	el	uso	del	sucre	como	la	moneda	de	uso	oficial.	Montesino	José	
(2007),	divide	esta	década	en	dos	partes:	el	crecimiento	comprendido	entre	1991	
a	1997	y	el	decrecimiento	en	el	período	1998-2000.	

En la primera parte se ve una acentuada recuperación económica, disminu-
ción	de	la	inflación	y	buenas	cifras	para	ciertos	indicadores	económicos	durante	
los	años	1991,	1994	y	1997	que,	como	se	muestra	en	la	Gráfico	18,	presentan	un	
crecimiento	del	4,3%	que,	según	el	autor	puede	ser	atribuida	al	gobierno	de	Sixto	
Durán	Ballén	y	sus	políticas	de	ajuste	estructural	donde	limitó	el	papel	regulador	
del	Estado,	reduciendo	el	sector	público,	privatizando	empresas	estatales,	elimi-
nando subsidios y fortaleciendo el mercado. Buscando la estabilidad de precios, 
la	promoción	de	la	inversión	extranjera,	el	fortalecimiento	del	ahorro	interno	y	el	
mejoramiento	de	la	eficiencia	en	la	recaudación	de	impuestos.
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La	Gráfico	18	también	muestra	en	este	período	una	alta	variación	en	la	evo-
lución	de	la	tasa	del	crecimiento	del	PIB	con	una	tendencia	decreciente,	alcanzan-
do	sus	puntos	más	bajos	en	los	años	1999	y	2000	con	valores	del	-4,7%	y	1,1%	
respectivamente.	 Oleas	 Julio	 (2010)	 explica	 que,	 el	 período	 de	 decrecimiento	
económico	en	el	Ecuador	 inicia	en	1998,	comenzó	cuando	el	 sistema	bancario	
colapsó	por	razones	tanto	externas	como	internas,	otros	factores	externos	fueron	
el	fenómeno	El	Niño	(1998),	que	ocasionó	pérdidas	de	2,8	mil	millones	de	dólares	
y	un	impacto	en	el	PIB	de	ese	año;	los	rezagos	de	la	guerra	del	Cenepa	en	1995	y	
la	crisis	asiática	de	1997	también	influyó.

De	igual	manera,	en	este	período	se	expidió	una	Ley	de	Régimen	Monetario	
que,	en	lugar	de	incrementar	los	controles,	soltó	las	riendas	del	sistema	monetario	
y	bancario	que	acusaba	notorios	desajustes,	fracasó	la	política	monetaria	y	cre-
diticia	que	implementó	el	régimen	de	turno,	se	tomó	la	imprudente	decisión	del	
Banco Central de emitir moneda en papel sin sustento real, con la intención de 
“salvar”	la	quiebra	inevitable	del	sistema	bancario,	lo	que	ocasionó	la	especula-
ción	bancaria	y	descapitalización	del	sistema	financiero.	

Los	efectos	negativos	de	la	crisis	acarrearon	un	mayor	índice	de	pobreza,	
salida	del	país	de	cientos	de	miles	de	personas,	fuga	de	capitales,	desconfianza	
en	el	sistema	financiero	nacional,	a	lo	que	se	sumó	el	impacto	inicial	de	la	do-
larización,	medida	implementada	en	el	2000.	A	raíz	de	lo	acontecido	los	índices	
sociales decrecieron y aumentó la brecha entre la población más deprimida y 
la élite económica. Esto fue ocasionado por varios factores como: la reducción 
del Estado, los mercados desregulados, la economía dependiente del sector pri-
mario,	 el	horizonte	de	 términos	de	 intercambio	negativos,	proteccionismo	en	
los	mercados	de	las	exportaciones	latinoamericanas	y	un	pesado	servicio	de	la	
deuda	externa,	ayudado	por	el	cambio	de	la	política	cambiaria	iniciado	en	1982,	
donde	la	paridad	cambiaria	fue	modificada,	llevando	a	que	el	sucre	se	devaluara	
3.857%		lo	que	se	tradujo	en	el	encarecimiento	de	deudas	externas	contratadas	
en dólares.
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Gráfico F19 Crecimiento del PIB del Ecuador desde 2001 al 2010.

 

 
 

 
La Gráfico 
años,	sin	embargo,	la	tendencia	sigue	siendo	decreciente,	pese	a	que	ahora	poseíamos	una	moneda	
que	mantenía	fuerte	y	estable	a	la	economía	ecuatoriana.	Los	puntos	más	notorios	se	ven	reflejados	
en	 el	 año	 2004	 con	 un	 crecimiento	 del	 8,2%	y	 en	 el	 2009	 con	 un	 0,6%.	  En el 2004, Ecuador 
registró	la	mayor	 tasa	de	crecimiento	de	 la	última	década,	que	alcanzó	un	8,2%	esto	debido	a	 la	
puesta en funcionamiento del oleoducto de crudos,	además	el	sector	bancario	comenzó	una	mayor	
colocación	en	créditos	de	consumo,	se	añade	que	el	sector	externo	fue	muy	dinámico	en	el	2004,	
gracias	 al	 fuerte	 incremento	 de	 las	 exportaciones	 de	 crudo,	 acompañado	 por	 aumentos	
significativos de las importaciones.  
 
La	balanza	 de	 bienes	 fue	positiva	 y	 contribuyó	 al	primer	 superávit	 de	 cuenta	 corriente	 desde	el	
2000.	Cabe	destacar	que	las	remesas	de	emigrantes	alcanzaron	durante	el	2004	los	1.604	millones	
de dólares, constituyéndose en una fuente de ingresos	 casi	 de	 la	misma	magnitud	 que	 todas	 las	
exportaciones	tradicionales	no	petroleras	(CEPAL,	2005). 
En	el	2009	el	PIB	del	Ecuador	creció	 solo	en	un	0,6%,	 siendo	una	de	 las	 tasas	más	bajas	de	 la	
década,	esto	debido	a	que	la	producción	de	petróleo	crudo	fue	menor	que	la	registrada	en	2008.	Si	
bien	 la	 producción	 de	PETROECUADOR	se	 incrementó	 un	 6,7%	durante	 el	 año,	 esto	 no	 bastó	
para	compensar	la	caída	de	aproximadamente	un	15%	de	la	producción	privada.	 
El desempleo nacional urbano fue aumentando gradualmente desde	 junio	 de	 2008,	 en	 cuanto	 al	
sector	externo,	el	valor	de	 las	exportaciones	de	bienes	durante	2009	disminuyó	respecto	al	2008	
debido	a	la	baja	del	valor	de	las	exportaciones	petroleras,	como	consecuencia	de	una	reducción	del	
volumen y precio. 
 
El valor	de	las	exportaciones	no	petroleras	también	se	redujo,	aunque	a	una	tasa	menor	(-5%).	El	
buen	desempeño	del	banano,	cacao	y	pescado	evitaron	que	esta	caída	 fuera	mayor.	En	enero	de	
2009	 se	 introdujeron	 restricciones	 temporales	 a	 las	 importaciones,	 como	 salvaguardia para la 
cuenta	 corriente,	 dado	 que	 el	 Ecuador	 no	 cuenta	 con	 una	 política	 cambiaria	 para	 controlar	 el	
déficit.	Además,	la	economía	exhibió	un	déficit	fiscal,	así	como	un	deterioro	de	la	cuenta	corriente	
de	la	balanza	de	pagos	y	una	mayor	tasa	de	desempleo,	la	inflación	mostró	una	tendencia	a	la	baja	
hasta	 septiembre	 de	 2009,	 adicionalmente	 el	 Ecuador	 empezó	 el	 año	 con	 una	 apreciación	 real	
efectiva, debido principalmente a la devaluación monetaria mostrada por la mayoría de sus socios 
comerciales con	respecto	al	dólar	estadounidense	(CEPAL,	2010). 
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Fuente:	Elaboración	de	los	autores	en	base	a	la	información	obtenida	de	la	CEPAL.
Información	obtenida	de:	https://www.rbi.org.in/	[fecha	de	consulta:	11	de	junio	de	2019].

La	Gráfico	19	muestra	que	del	año	2001	al	2010	se	mantiene	una	tasa	de	cre-
cimiento	positivo	entre	años,	sin	embargo,	la	tendencia	sigue	siendo	decreciente,	
pese	a	que	ahora	poseíamos	una	moneda	que	mantenía	fuerte	y	estable	a	la	econo-
mía	ecuatoriana.	Los	puntos	más	notorios	se	ven	reflejados	en	el	año	2004	con	un	
crecimiento	del	8,2%	y	en	el	2009	con	un	0,6%.		En	el	2004,	Ecuador	registró	la	
mayor	tasa	de	crecimiento	de	la	última	década,	que	alcanzó	un	8,2%	esto	debido	
a la puesta en funcionamiento del oleoducto de crudos, además el sector bancario 
comenzó	una	mayor	colocación	en	créditos	de	consumo,	se	añade	que	el	sector	
externo	fue	muy	dinámico	en	el	2004,	gracias	al	fuerte	incremento	de	las	expor-
taciones	de	crudo,	acompañado	por	aumentos	significativos	de	las	importaciones.	

La	balanza	de	bienes	fue	positiva	y	contribuyó	al	primer	superávit	de	cuenta	
corriente	desde	el	2000.	Cabe	destacar	que	las	remesas	de	emigrantes	alcanzaron	
durante el 2004 los 1.604 millones de dólares, constituyéndose en una fuente de 
ingresos	casi	de	la	misma	magnitud	que	todas	las	exportaciones	tradicionales	no	
petroleras	(CEPAL,	2005).

En	el	2009	el	PIB	del	Ecuador	creció	solo	en	un	0,6%,	siendo	una	de	las	tasas	
más	bajas	de	 la	década,	esto	debido	a	que	 la	producción	de	petróleo	crudo	fue	
menor	que	 la	registrada	en	2008.	Si	bien	 la	producción	de	PETROECUADOR	
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se	incrementó	un	6,7%	durante	el	año,	esto	no	bastó	para	compensar	la	caída	de	
aproximadamente	un	15%	de	la	producción	privada.	

El	desempleo	nacional	urbano	fue	aumentando	gradualmente	desde	junio	de	
2008,	en	cuanto	al	sector	externo,	el	valor	de	las	exportaciones	de	bienes	durante	
2009	disminuyó	respecto	al	2008	debido	a	la	baja	del	valor	de	las	exportaciones	
petroleras, como consecuencia de una reducción del volumen y precio.

El	valor	de	las	exportaciones	no	petroleras	también	se	redujo,	aunque	a	una	
tasa	menor	(-5%).	El	buen	desempeño	del	banano,	cacao	y	pescado	evitaron	que	
esta	caída	fuera	mayor.	En	enero	de	2009	se	introdujeron	restricciones	tempora-
les	a	las	importaciones,	como	salvaguardia	para	la	cuenta	corriente,	dado	que	el	
Ecuador	no	cuenta	con	una	política	cambiaria	para	controlar	el	déficit.	Además,	
la	economía	exhibió	un	déficit	fiscal,	así	como	un	deterioro	de	la	cuenta	corriente	
de	la	balanza	de	pagos	y	una	mayor	tasa	de	desempleo,	la	inflación	mostró	una	
tendencia	a	la	baja	hasta	septiembre	de	2009,	adicionalmente	el	Ecuador	empezó	
el	año	con	una	apreciación	real	efectiva,	debido	principalmente	a	la	devaluación	
monetaria mostrada por la mayoría de sus socios comerciales con respecto al dó-
lar	estadounidense	(CEPAL,	2010).

Gráfico F20 Crecimiento del PIB del Ecuador desde 2011  
al primer trimestre del 2019

 

 

 
El	PIB	nominal	o	a	precios	corrientes	del	Ecuador	alcanzó	en	2011	los	65.945	millones	de	dólares,	
lo	que	implica	un	crecimiento	en	términos	nominales	del	7,9%	respecto al 2010. El crecimiento de 
la	economía	ecuatoriana	se	explica	principalmente	por	el	impulso	de	la	demanda	interna	(consumo	
de	los	hogares	y	del	gobierno),	así	como	por	la	variable	inversión,	según	el	BCE,	el	consumo	final	
de los hogares tuvo un crecimiento	del	7,7%,	mientras	el	consumo	público	aumentó	en	1,4%.	 
 
La	inversión	constituyó	el	motor	del	crecimiento	del	país	con	un	crecimiento	del	10,24%,	siendo	la	
inversión	pública	partícipe	con	un	39%	de	la	inversión	total,	frente	a	la	escasa	inversión	privada 
que	se	generó	durante	el	gobierno	de	Rafael	Correa.	 
 
Las	exportaciones	crecieron	tan	solo	un	2,3%	mientras	las	importaciones	lo	hicieron	en	un	16,3%,	
generando	un	desbalance	en	la	balanza	comercial,	por	lo	que	se	empezaron	a	implementar	medidas	
de salvaguardia	y	de	protección	aplicadas	a	las	importaciones,	 lo	que	produciría	que	para	el	año	
2011	se	revirtiera	esta	situación	y	las	exportaciones	fueran	mayores	a	las	importaciones.	 
 
El	 consumo	 privado	 que	 se	 reactivó	 alcanzó	 un	 crecimiento	 del	 8,4%,	 debido al aumento del 
crédito	 de	 consumo	 en	 2010	 y	 2011,	 otros	 factores	 que	 contribuyeron	 fueron	 las	 mejoras	
producidas	en	el	índice	de	salario	real	y	las	importaciones	aumentaron	hasta	casi	el	21%	a	inicios	
del	2011	(BCE,	2012). 
 
Respecto al decrecimiento económico presentado desde el 2016, la Cámara de Comercio de 
Guayaquil	 (2017)	 explica	 que	 para	 el	 2016	 hubo	 un	 decrecimiento	 en	 todas	 las	 variables	 que	
explican	el	PIB:	exportaciones,	Formación	Bruta	de	Capital	Fijo	(FBKF),	consumo	de	hogares	y	
consumo de gobierno.	De	las	18	industrias	clasificadas	por	el	BCE,	10	decrecieron.	La	industria	de	
la	construcción	es	una	de	las	5	industrias	que	más	decrecieron	(-8,9%),	las	ventas	en	este	sector	se	
vienen contrayendo desde el 2014, afectados por la caída de la inversión	pública,	las	salvaguardias	
y	 la	 incertidumbre	 jurídica	 provocada	 por	 la	 Ley	 de	 Plusvalía,	 que	 limita	 la	 recuperación	 del	
sector. 
 
Para	el	2017	hubo	un	crecimiento	del	2,4%	generado	por	un	escenario	externo	favorable	debido	al	
alza	 de	 los	 precios	 del	 petróleo	 y	 a	 una	 amplia	 liquidez	 en	 el	 mercado	 internacional,	 lo	 que	
permitió colocar bonos soberanos por 5.500 millones de dólares, y sostuvo una moderada 
expansión	del	gasto	público,	evitó	la	caída	de	las	reservas	internacionales,	mantuvo	la	liquidez	del	
sistema financiero y permitió el aumento del crédito interno en todos sus segmentos. 

Fuente:	Elaboración	de	los	autores.	Información	obtenida	de	la	CEPAL	
de:	https://www.rbi.org.in/	[fecha	de	consulta:	11	de	junio	de	2019].
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La	Gráfico	20	nos	muestra	que	la	década	comprendida	entre	el	2011	al	2021	
está marcada con una notoria línea de tendencia negativa, con su mayor auge en 
el	año	2011	donde	la	tasa	de	crecimiento	del	PIB	fue	del	7,9%	y	su	mayor	baja	en	
el	año	2016	con	un	decrecimiento	del	-1,2%.

El	 PIB	 nominal	 o	 a	 precios	 corrientes	 del	 Ecuador	 alcanzó	 en	 2011	 los	
65.945	millones	de	dólares,	lo	que	implica	un	crecimiento	en	términos	nominales	
del	7,9%	respecto	al	2010.	El	crecimiento	de	la	economía	ecuatoriana	se	explica	
principalmente	por	el	 impulso	de	 la	demanda	 interna	 (consumo	de	 los	hogares	
y	del	gobierno),	así	como	por	la	variable	inversión,	según	el	BCE,	el	consumo	
final	de	los	hogares	tuvo	un	crecimiento	del	7,7%,	mientras	el	consumo	público	
aumentó	en	1,4%.	

La inversión constituyó el motor del crecimiento del país con un crecimiento 
del	10,24%,	siendo	la	inversión	pública	partícipe	con	un	39%	de	la	inversión	total,	
frente	a	la	escasa	inversión	privada	que	se	generó	durante	el	gobierno	de	Rafael	
Correa. 

Las	exportaciones	crecieron	tan	solo	un	2,3%	mientras	las	importaciones	lo	
hicieron	en	un	16,3%,	generando	un	desbalance	en	la	balanza	comercial,	por	lo	
que	se	empezaron	a	implementar	medidas	de	salvaguardia	y	de	protección	aplica-
das	a	las	importaciones,	lo	que	produciría	que	para	el	año	2011	se	revirtiera	esta	
situación	y	las	exportaciones	fueran	mayores	a	las	importaciones.	

El	consumo	privado	que	se	reactivó	alcanzó	un	crecimiento	del	8,4%,	debido	
al	aumento	del	crédito	de	consumo	en	2010	y	2011,	otros	factores	que	contribuye-
ron	fueron	las	mejoras	producidas	en	el	índice	de	salario	real	y	las	importaciones	
aumentaron	hasta	casi	el	21%	a	inicios	del	2011	(BCE,	2012).

Respecto al decrecimiento económico presentado desde el 2016, la Cámara 
de	Comercio	de	Guayaquil	(2017)	explica	que	para	el	2016	hubo	un	decrecimien-
to	 en	 todas	 las	variables	que	 explican	 el	PIB:	 exportaciones,	Formación	Bruta	
de	Capital	Fijo	(FBKF),	consumo	de	hogares	y	consumo	de	gobierno.	De	las	18	
industrias	clasificadas	por	el	BCE,	10	decrecieron.	La	industria	de	la	construcción	
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es	una	de	las	5	industrias	que	más	decrecieron	(-8,9%),	las	ventas	en	este	sector	se	
vienen	contrayendo	desde	el	2014,	afectados	por	la	caída	de	la	inversión	pública,	
las	salvaguardias	y	la	incertidumbre	jurídica	provocada	por	la	Ley	de	Plusvalía,	
que	limita	la	recuperación	del	sector.

Para	el	2017	hubo	un	crecimiento	del	2,4%	generado	por	un	escenario	ex-
terno	favorable	debido	al	alza	de	los	precios	del	petróleo	y	a	una	amplia	liquidez	
en	el	mercado	internacional,	lo	que	permitió	colocar	bonos	soberanos	por	5.500	
millones	de	dólares,	y	sostuvo	una	moderada	expansión	del	gasto	público,	evitó	la	
caída	de	las	reservas	internacionales,	mantuvo	la	liquidez	del	sistema	financiero	y	
permitió el aumento del crédito interno en todos sus segmentos.

Esta	expansión	del	crédito	fue	clave	ya	que	el	consumo	final	de	los	hogares	
logró	aumentar	un	3,8%	y	contribuyó	al	crecimiento	del	comercio,	los	servicios	
financieros	y	otros	servicios,	 la	baja	 inflación	favoreció	un	ligero	aumento	real	
del	salario	base	unificado	y	la	disminución	del	desempleo,	lo	cual	contribuyó	a	
mantener el consumo. 

Anexo	a	ello,	favoreció	al	crecimiento	del	PIB	que	los	ingresos	petroleros	se	
incrementaran	un	14,4%,	mientras	que	los	no	petroleros	se	vieron	beneficiados	
por la recuperación de la demanda interna. En octubre se anunciaron medidas 
destinadas	a	aumentar	 la	 recaudación	y	a	estimular	a	 las	pequeñas	y	medianas	
empresas.	En	adición,	se	produjo	una	contención	de	los	gastos	de	inversión,	sin	
embargo,	los	gastos	corrientes	aumentaron,	de	igual	manera	la	deuda	pública	se	
incrementó	(CEPAL,	2017).

Para	 el	 año	 2018	 se	 muestra	 un	 crecimiento	 del	 1,4%	 totalizando	 USD	
108.398	millones	en	términos	corrientes,	el	crecimiento,	según	lo	explica	el	BCE	
(2019),	se	explica	por:	mayor	gasto	de	consumo	final	de	gobierno	general,	el	au-
mento	de	2,7%	en	el	gasto	de	consumo	final	de	los	hogares;	una	mayor	formación	
bruta	de	capital	fijo	y	el	incremento	de	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios.	
Por otro lado, las importaciones de bienes y servicios en 2018 fueron mayores en 
5,8%	respecto	a	las	registradas	en	2017.
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Al	segundo	trimestre	del	año	2019	la	economía	ecuatoriana	muestra	un	cre-
cimiento	del	PIB	de	0,3%	explicado	principalmente	por	la	mayor	dinámica	de	las	
exportaciones	y	del	consumo	final	de	los	hogares,	que	subieron.	Por	otra	parte,	
las	importaciones	de	bienes	y	servicios,	que	por	su	naturaleza	disminuyen	el	PIB,	
fueron	mayores	en	2,2%	a	las	registradas	en	el	segundo	trimestre	de	2018.

Durante	el	segundo	trimestre	de	2019,	el	crecimiento	de	 las	exportaciones	
de	bienes	y	servicios	se	basó	en	el	desempeño	positivo	de	las	ventas	al	exterior	
del	 petróleo	 crudo,	 que	 alcanzó	 34,72	millones	 de	 barriles,	 con	 respecto	 a	 los	
productos	no	petroleros	como	el	camarón	(15,1%),	por	el	incremento	de	exporta-
ciones	a	China,	la	reapertura	comercial	con	el	mercado	brasileño	y	las	inversiones	
realizadas	en	mejoras	y	tecnificación	en	las	fincas	camaroneras	y	laboratorios	de	
larvas,	además	el	banano,	café	y	cacao	(5,8%),	pescado	y	otros	productos	acuáti-
cos	(3,4%)	(BCE,	2019)

En	el	primer	trimestre	de	2020	la	economía	ecuatoriana	experimentó	un	de-
crecimiento	de	2,4%	con	respecto	al	período	de	2019,	de	esta	manera,	el	Producto	
Interno	Bruto	(PIB)	totalizó	USD	17.523	millones	en	términos	constantes	y	USD	
25.879	millones	en	términos	corrientes,	esto	se	explica	por	la	reducción	de	6,0%	
de	la	formación	bruta	de	capital	fijo;	la	disminución	de	5,0%	en	el	gasto	de	con-
sumo	final	del	gobierno	y,	la	caída	del	gasto	de	consumo	final	de	los	hogares	en	
0,6%.	Por	otra	parte,	las	importaciones	de	bienes	y	servicios	fueron	mayores	en	
0,2%	a	las	registradas	en	el	primer	trimestre	de	2019.	(BCE,	2020)

El	Banco	Central	señala	que	la	suspensión	de	las	actividades	productivas	en	
el país afectó negativamente a la economía ecuatoriana, en el segundo trimestre 
de	2020	el	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	decreció	en	12,4	%	con	respecto	a	igual	
período de 2019, la mayor caída trimestral observada desde el 2000. El PIB to-
talizó	USD	15.790	millones	en	términos	constantes	y	USD	23.550	millones	en	
valores	 corrientes,	 se	 explica	 por	 el	 decrecimiento	 de	 18,5	%	 de	 la	 inversión,	
disminución	de	15,7	%	de	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios,	reducción	del	
gasto	de	consumo	final	de	los	hogares	de	11,9%;	y,	contracción	de	10,5%	en	el	
gasto	de	consumo	final	del	Gobierno.	(Expreso,	2020)
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El	tercer	trimestre	del	2020,	el	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	del	Ecuador	tuvo	
un	incremento	de	4,5%	frente	al	segundo	trimestre	del	mismo	año.	Según	el	Banco	
Central	del	Ecuador	(BCE)	la	cifra	del	tercer	trimestre	del	2020	muestra	una	recupe-
ración	de	la	economía,	que	había	sido	afectada	entre	abril	y	junio	por	la	suspensión	
de	las	actividades	productivas	durante	el	período	de	confinamiento	en	el	país.	Esto	
se	debe	a	que	el	consumo	final	en	los	hogares	registró	un	decrecimiento	de	8,9%,	
la	inversión	pública	y	privada,	que	se	conoce	como	formación	bruta	de	capital	fijo,	
registró	un	decrecimiento	de	14,8%	frente	al	tercer	trimestre	del	2019,	las	exporta-
ciones	de	bienes	y	servicios	crecieron	un	0,3%	en	el	tercer	trimestre,	las	importacio-
nes,	en	cambio,	tuvieron	un	decrecimiento	de	13,1%.	(El	comercio,	2021)

Para	2021	se	estima	que	la	economía	se	recupere	y	crezca	3,1%,	equivalente	
a	un	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	USD	67.539	millones	en	valores	constantes.	
Esta	recuperación	de	la	economía	ecuatoriana	será	dinamizada	principalmente	por	
el	Gasto	de	los	Hogares,	que	se	incrementaría	en	USD	3.441	millones,	por	mayo-
res	importaciones	de	bienes	de	consumo	(USD	136,2	millones)	y	un	incremento	
en	las	remesas	recibidas	(USD	272,5	millones).

Las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	aumentarían	USD	1.095,2	millones,	
con	la	expectativa	de	recuperación	en	la	venta	de	petróleo	crudo	y	derivados,	así	
como de los productos no petroleros, en particular banano y plátano, camarón y 
cacao,	que	mantendrían	la	dinámica	de	crecimiento.

Por	su	parte,	las	importaciones	de	bienes	y	servicios	crecerían	en	3,2%	frente	
a	2020,	porcentaje	que	corresponde	a	USD	936,6	millones.	Esto	se	explicaría	por	
una	mejora	en	el	dinamismo	de	la	economía	interna.	(BCE,	2020).

Según	 el	Banco	Central	 del	Ecuador20, en el cuarto trimestre de 2020, la 
inversión	en	vivienda	representó	el	5,7%	del	total	de	la	Formación	Bruta	de	Ca-
pital	Fijo	(FBCF),	que	es	la	medida	del	gasto	en	inversión	en	la	economía.	Esto	
significa	 que	 la	 inversión	 en	 vivienda	 fue	 una	 parte	 importante	 del	 gasto	 total	
en inversión en ese periodo. En cuanto a la inversión por sector, la información 

20	Matrices	de	Formación	Bruta	de	Capital	Fijo-	FBKF.	BCE
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del	Banco	Central	 del	Ecuador	 también	 indican	 que,	 en	 el	 cuarto	 trimestre	 de	
2020,	 los	 sectores	de	mayor	 inversión	en	FBCF	 fueron:	 construcción	 (36,2%),	
transporte	y	comunicaciones	(17,2%),	industria	manufacturera	(14,7%)	y	minería	
e	hidrocarburos	 (12,1%).	 (BCE,	2020).	Es	necesario	 recordar	que	 los	datos	de	
inversión en vivienda y otros sectores pueden ser afectados por diversos factores 
económicos, sociales y políticos. 

De	acuerdo	con	el	Banco	Mundial,	el	Ingreso	Nacional	Bruto	(INB)	per	cá-
pita	del	país	en	2020	fue	de	USUSD	3.819,0021.	El	INB	es	una	medida	que	repre-
senta la renta total generada por los residentes de un país, incorporando tanto la 
renta	generada	dentro	del	país	como	en	el	extranjero.

Es	importante	señalar	que,	el	INB	puede	verse	afectado	por	la	inflación,	el	
crecimiento	económico	y	la	distribución	de	la	riqueza.	Además,	la	pandemia	de	
COVID-19	ha	tenido	un	impacto	explicativo	en	la	economía	ecuatoriana,	por	lo	
cual,	es	posible	que	los	datos	actuales	marquen	diferencia	con	la	información	his-
tórica.	Para	el	año	2020	el	INB	fue	de	USD	64,36	mil	millones.

Gráfico F21 Ingreso Nacional Bruto del Ecuador desde 2010 al 2021.
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Fuente:	Elaboración	de	los	autores.	Información	obtenida	del	Banco	Mundial	de:	 
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GNP.MKTP.CD?locations=EC /  

[fecha	de	consulta:	30	de	marzo	de	2021].

21 https://datos.bancomundial.org/ INB per cápita.
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Según	el	Banco	Mundial,	el	INB	creció	en	5,62%	en	202122, en comparación 
con	el	año	anterior.	Sin	embargo,	la	pandemia	de	COVID-19	ha	tenido	un	impacto	
significativo	en	la	economía	ecuatoriana,	y	es	posible	que	nos	datos	económicos	
actuales	sean	diferentes	a	los	históricos	como	se	observa	en	la	gráfica.

De	acuerdo	con	el	Banco	Mundial,	el	Ingreso	Nacional	Neto	(INN)	per	cápi-
ta	del	país	en	2020	fue	de	USUSD	4.052,023. El INN es una medida del Ingreso 
Nacional	que	toma	en	consideración	la	depreciación	de	los	activos	fijos	y	otros	
ajustes	necesarios	para	obtener	una	medida	más	precisa	del	 ingreso	disponible	
para el país.

Según	 el	Banco	Mundial,	 el	 Ingreso	Nacional	Neto	 (INN)	 en	Ecuador	 en	
el	año	2020	fue	de	USD	71.26	mil	millones.	Es	importante	mencionar	que	estos	
datos	 son	preliminares	 y	 están	 sujetos	 a	 revisiones	 constantes	 por	 parte	 de	 las	
autoridades estadísticas.

Gráfico F22 Ingreso Nacional Bruto del Ecuador desde 2010 al 2021.
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22	https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GNP.MKTP.KD.ZG?locations=EC Crecimiento 
del	INB	(%	anual)	–	Ecuador.
23  https://datos.bancomundial.org/	INN	per	cápita	(USD	constantes	del	año	2010).
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Para	el	país	la	inversión	extranjera	directa	(IED)	ha	sido	una	fuente	impor-
tante	de	financiamiento	y	 tecnología	para	 el	 país.	Desde	 la	 adopción	del	dólar	
en	el	 año	2000,	 el	Ecuador	ha	atraído	una	cantidad	 significativa	de	 IED,	prin-
cipalmente en los sectores como la minería, la energía, el turismo y la agricul-
tura.	Según	datos	del	Banco	Central	del	Ecuador	la	IED	fue	de	USD	647.579,2	
en	miles	de	dólares	para	el	año	2021,	 lo	que	representaba	una	disminución	del	
40.84%	 en	 comparación	 con	 el	 año	 anterior	 (IED	2020=	USD	1.094.692,9)24, 
debido	en	gran	medida	a	la	pandemia	de	COVID-19	y	la	incertidumbre	política	
y	económica	en	el	país.	Entre	los	inversores	importantes	extranjeros	en	Ecuador	
se	hallan	países	como	Estados	Unidos,	España,	Canadá,	China,	Brasil	y	Perú.	Las	
empresas	extranjeras	en	Ecuador	invierten	proyectos	como	la	exploración	y	pro-
ducción de petróleo, la minería de metales, la generación de energía renovable, la 
construcción	de	infraestructura,	la	fabricación	y	comercialización	de	productos	y	
servicios, entre otros.

Precios e Inflación

Con	base	en	los	estadísticos,	tablas,	gráficos,	discutir	los	datos	encontrados.	
Se espera un párrafo de 100 a 150 palabras.

Tabla F5 Inflación Anual 2016-2021

Años/Variaciones Inflación	mensual Inflación	anual Inflación	acumulada

2016
2017
2018
2019
2020
2021

0,16%
0,18%
0,10%
-0,10%
-0,03%
0,07%

1,12%
-0,20%
0,27%
-0,07%
-0,93%
1,94%

1,12%
1,30%
1,40%
-0,07%
-0,93%
1,94%

Fuente:	Ecuador	en	cifras

24 Banco Central del Ecuador. https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/298-
inversi%C3%B3n-extranjera-directa	Matriz	Inversión	Extranjera	Directa	por	rama	de	actividad	
económica
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Gráfico F23 Inflación anual
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Tanto	en	el	año	2017	como	en	el	año	2019,	2020	y	2021	la	inflación se cerró con cifras negativas, 
siendo de -0,20%,	-0,07%,	-0,93%	y	-1.47%	respectivamente.	En	el	2017,	la	variación	presentada	
en	la	inflación	se	da	debido	a	que	la	economía	del	país	meses	atrás	había	presentado	una	recesión,	
donde el PIB cayó en 1,5%	siendo	esto	producto	de	la	caída	del	precio	del	petróleo,	en	cambio	para	
el	año	2019	se	presenta	una	inflación	negativa	debido	a	varios	factores	como	son,	las	protestas	de	
octubre	y	el	incremento	de	la	inmigración	venezolana	al	país,	lo	que	ha	ocasionado incremento en 
el desempleo y la disminución del empleo adecuado. Por otro lado, el 2020 y 2021 se vieron 
afectados	 por	 la	 pandemia	 sanitaria	 ocasionada	 por	 el	 COVID	 19,	 esto	 afectó	 directamente	 al	
consumo de diversos productos y a los ingresos de la población como consecuencia del incremento 
del desempleo. Por	lo	tanto,	las	cifras	negativas	presentadas	en	la	inflación	es	una	señal	de	que	la	
población está demandando menos bienes.  

Fuente:	INEC

Tanto	en	el	año	2017	como	en	el	año	2019,	2020	y	2021	la	inflación	se	
cerró	con	cifras	negativas,	siendo	de	-0,20%,	-0,07%,	-0,93%	y	-1.47%	res-
pectivamente.	En	el	2017,	la	variación	presentada	en	la	inflación	se	da	debido	
a	que	la	economía	del	país	meses	atrás	había	presentado	una	recesión,	donde	
el	PIB	cayó	en	1,5%	siendo	esto	producto	de	la	caída	del	precio	del	petróleo,	
en	cambio	para	el	año	2019	se	presenta	una	inflación	negativa	debido	a	varios	
factores como son, las protestas de octubre y el incremento de la inmigración 
venezolana	 al	 país,	 lo	 que	 ha	 ocasionado	 incremento	 en	 el	 desempleo	 y	 la	
disminución del empleo adecuado. Por otro lado, el 2020 y 2021 se vieron 
afectados	por	la	pandemia	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID	19,	esto	afectó	
directamente al consumo de diversos productos y a los ingresos de la pobla-
ción como consecuencia del incremento del desempleo. Por lo tanto, las cifras 
negativas	 presentadas	 en	 la	 inflación	 es	 una	 señal	 de	 que	 la	 población	 está	
demandando menos bienes. 
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Gráfico F24 Inflación acumulada en septiembre de cada año

 
Gráfico F-24 Inflación acumulada	en	septiembre	de	cada	año 

Fuente: BCE 
 

A	 diciembre	 del	 2021	 se	 presentó	 una	 inflación	 del	 1.30%,	 siendo	 el	 mayor	 porcentaje	 desde	
diciembre	 del	 2016	 en	 la	que	 los	 servicios	 diversos,	 la	 alimentación	 y	 bebidas	 no	 alcohólicas	 y	
alojamiento,	agua,	electricidad, gas y otros combustibles son los sectores con mayor inflación. En 
cuanto a productos, los de mayor incremento de precio fueron desodorante, cremas para la piel, 
protector	solar	y	shampoo.	Los	alimenticios	 fueron	arroz,	naranja,	papa	y	gaseosa. Por regiones, 
las	ciudades	de	la	Sierra	tuvieron	una	mayor	inflación	con	el	2,09%	frente	a	la	Costa,	que	llegaron	
al	1,81%.	Las	ciudades	con	mayor	inflación	en	el	último	año	fueron	Manta	con	2,81%.	Cuenca	con	
3,08%	y	Santo	Domingo	con	3,16%. 
 
Educación  
 
La	definición	del	 indicador	 se	expresa	como	 todos	 los	 Jóvenes	de	15	a	24	años	de	edad	que	no	
estudian	ni	trabajan	ni	realizan	labores	del	hogar	(o	no	integran	la	PEA),	según	sexo	y	grupos	de	
edad. Según la CEPAL esta medida “ofrece un conjunto homogéneo y comparable de información 
elaborada sobre la base de las encuestas de hogares de 18 países de la región.  Se hace un cálculo 
propio	 para	 el	 agregado	 regional.	 Si	 por	 distintas	 razones,	 derivadas	 principalmente	 de	 los	
diferentes	 diseños	 muestrales	 utilizados en un país, los resultados no son estrictamente 
comparables para algunos años, se opta por excluir la información de esos años”. (CEPAL	DATA,	
2022) 
 

Fuente:	BCE

A	diciembre	del	 2021	 se	 presentó	una	 inflación	del	 1.30%,	 siendo	 el	ma-
yor	porcentaje	desde	diciembre	del	2016	en	la	que	los	servicios	diversos,	la	ali-
mentación	y	bebidas	no	alcohólicas	y	alojamiento,	agua,	electricidad,	gas	y	otros	
combustibles	son	los	sectores	con	mayor	inflación.	En	cuanto	a	productos,	los	de	
mayor incremento de precio fueron desodorante, cremas para la piel, protector 
solar	y	shampoo.	Los	alimenticios	fueron	arroz,	naranja,	papa	y	gaseosa.	Por	re-
giones,	las	ciudades	de	la	Sierra	tuvieron	una	mayor	inflación	con	el	2,09%	frente	
a	la	Costa,	que	llegaron	al	1,81%.	Las	ciudades	con	mayor	inflación	en	el	último	
año	fueron	Manta	con	2,81%.	Cuenca	con	3,08%	y	Santo	Domingo	con	3,16%.

Educación 

La	definición	del	 indicador	se	expresa	como	todos	los	Jóvenes	de	15	a	24	
años	de	edad	que	no	estudian	ni	trabajan	ni	realizan	labores	del	hogar	(o	no	inte-
gran	la	PEA),	según	sexo	y	grupos	de	edad.	Según	la	CEPAL	esta	medida	“ofrece	
un	conjunto	homogéneo	y	comparable	de	información	elaborada	sobre	la	base	de	
las encuestas de hogares de 18 países de la región.  Se hace un cálculo propio para 
el	 agregado	 regional.	Si	 por	 distintas	 razones,	 derivadas	principalmente	de	 los	
diferentes	diseños	muestrales	utilizados	en	un	país,	los	resultados	no	son	estricta-
mente	comparables	para	algunos	años,	se	opta	por	excluir	la	información	de	esos	
años”.	(CEPAL	DATA,	2022)
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Gráfico F25 Jóvenes de 15 a 24 años de edad que no estudian ni están ocupados, 
según motivo por grupos de edad y motivo.

 

 
 
El	gasto	en	educación	superior,	según	la	CEPAL se considera como: Gastos corrientes y en capital 
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inclusive	(se	excluyen	las	contribuciones	de	los	hogares).	 
 

 
Gráfico F-26 Gasto	Público	en	Educación. 

Fuente:	Elaboración	de	los	autores.	Información	obtenida	de	la	CEPALSTAT:	
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/technical-sheet.html?lang=es&indicator_id=460  [fecha	
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con	el	Gasto	Público	en	educación	como	porcentaje	del	producto	interno	bruto,	es	del	4,13%	para	
el	año	2020,	teniendo	una	reducción	para	el	año	2021	del	3,69%.	 
 
Empleo, desigualdad y brechas salariales 
 
Con base en los estadísticos, tablas, gráficos, discutir los datos encontrados. Se espera un párrafo 
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Gasto	Público	en	educación	como	porcentaje	del	gasto	total	de	gobierno	re-
presenta	el	10,40%	para	el	año	2021,	incrementándose	en	cuatro	puntos	(14,34%)	
para	el	año	2022.	Al	contrario,	ocurre	con	el	Gasto	Público	en	educación	como	
porcentaje	del	producto	interno	bruto,	es	del	4,13%	para	el	año	2020,	teniendo	una	
reducción	para	el	año	2021	del	3,69%.	

Empleo, desigualdad y brechas salariales

Con	base	en	los	estadísticos,	tablas,	gráficos,	discutir	los	datos	encontrados.	
Se espera un párrafo de 100 a 150 palabras.

Personas	con	empleo	que,	durante	la	semana	de	referencia,	perciben	ingre-
sos	laborales	iguales	o	superiores	al	salario	mínimo,	trabajan	igual	o	más	de	40	
horas	a	la	semana,	 independientemente	del	deseo	y	disponibilidad	de	trabajar	
horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con 
empleo	que,	durante	la	semana	de	referencia,	perciben	ingresos	laborales	igua-
les	o	superiores	al	salario	mínimo,	trabajan	menos	de	40	horas,	pero	no	desean	
trabajar	horas	adicionales.	(INEC,	s.f.).	Para	determinar	si	 las	condiciones	de	
un	empleo	son	adecuadas	se	inicia	desde	la	primicia	de	Jornada	laboral,	exclu-
yendo	la	disponibilidad	y	deseo	de	trabajar	horas	adicionales.	En	este	sentido,	
se establecen los umbrales de satisfacción mínima para los ingresos y las horas 
de	 trabajo.	Según	 la	Encuesta	Nacional	de	Empleo,	Desempleo	y	Subempleo	
-ENEMDU25	 publicado	 por	 el	 Instituto	 de	 estadísticas	 y	Censos	 –	 INEC;	 su	
visualizador	web	muestran	las	series	historias	del	mercado	laboral	del	período	
2007-2022.	Las	siguientes	tablas	y	gráficos	reflejarán	el	comportamiento	de	este	
indicador:

25 Encuesta por muestreo probabilístico, cuyo propósito principal es la medición y seguimiento 
del	empleo,	desempleo	y	la	caracterización	mercado	de	trabajo,	que	permite	conocer	la	activi-
dad económica y las fuentes de ingresos de la población.
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Gráfico F27 Tasa de empleo adecuado.

de 100 a 150 palabras. 
 
Personas	con	empleo	que,	durante	la	semana	de	referencia,	perciben	 ingresos	laborales	iguales	o	
superiores al salario mínimo, trabajan	igual	o	más	de	40	horas	a	la	semana,	independientemente	del	
deseo	y	disponibilidad	de	trabajar	horas	adicionales.	También	forman	parte	de	esta	categoría,	 las	
personas	con	empleo	que,	durante	 la	semana	de	referencia,	perciben	 ingresos	laborales	iguales	o 
superiores	 al	 salario	 mínimo,	 trabajan	 menos	 de	 40	 horas,	 pero	 no	 desean	 trabajar	 horas	
adicionales. (INEC,	s.f.). Para determinar si las condiciones de un empleo son adecuadas se inicia 
desde	 la	 primicia	 de	 Jornada	 laboral,	 excluyendo	 la	 disponibilidad	 y	 deseo	 de	 trabajar	 horas	
adicionales. En este sentido, se establecen los umbrales de satisfacción mínima para los ingresos y 
las	 horas	 de	 trabajo. Según	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Empleo,	 Desempleo	 y	 Subempleo	 -
ENEMDU25 publicado por el Instituto de estadísticas y Censos – INEC;	 su	 visualizador	 web	
muestran las series historias del mercado laboral del período 2007-2022. Las siguientes tablas y 
gráficos	reflejarán	el	comportamiento	de	este	indicador: 
 

 

1ZGRjMDc3IiwidCI6ImYxNThhMmU4LWNhZWMtNDQwNi1iMGFiLWY1ZTI1OWJkYTEx
MiJ9 [fecha	de	consulta:	31	de	marzo	de	2021]. 

 
La	tasa	de	empleo	adecuado	en	el	país	según	la	fuente	y	el	período	de	medición.	Según	los	datos	
del	 Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	 (INEC)	de	diciembre de 2021, la tasa de empleo 
adecuado	en	Ecuador	fue	del	33,9%,	lo	que	significa	que	de	cada	100	personas	en	edad	de	trabajar	
33 tienen empleo adecuado. Es	 importante	 destacar	 que	 la	 tasa	 de	 empleo	 adecuado	 no	
precisamente	 refleja	 la	 calidad	 del	 empleo	 adecuado	 o	 el	 nivel	 de	 ingresos	 de	 los	 trabajadores.	
También	es	importante	tener	en	cuenta	que	los	efectos	de	la	pandemia	de	COVID-19 han afectado 
significativamente al mercado laboral en el país. 
 
Como lo muestra la Gráfico 28,	en	marzo	de	2019,	la	tasa de desempleo a nivel nacional fue de 
4,6%,	a	nivel	urbano	esta	tasa	se	ubicó	en	5,8%,	y	a	nivel	rural,	en	2,2%;	las	variaciones	tanto	a	
nivel	nacional,	urbano	y	rural	respecto	a	marzo	de	2018	no	fueron	estadísticamente	significativas. 
En 2020 la tasa de	desempleo	a	nivel	nacional	fue	de	5%,	a	nivel	urbano	esta	tasa	se	ubicó	en	6,1%	
y	a	nivel	Rural,	en	2,6%	mientras	que	para	marzo	de	2021	la	tasa	de	desempleo	a	nivel	nacional	
fue	de	5,5%	a	nivel	nacional,	a	nivel	urbano	esta	tasa	se	ubicó	en	6,8%	y	a	nivel	Rural,	en	2,8%. 
 

                                                      
25 Encuesta por muestreo probabilístico, cuyo propósito principal es la medición y seguimiento del empleo, 
desempleo y la caracterización mercado de trabajo, que permite conocer la actividad económica y las 
fuentes de ingresos de la población. 
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Fuente:	Elaboración	de	los	autores.	Información	obtenida	de	Visualizador	INEC	empleo:	
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYTIzYjE1Y2YtMTA0OS00OGJhLWE1YzMtZTVh
YTY1ZGRjMDc3IiwidCI6ImYxNThhMmU4LWNhZWMtNDQwNi1iMGFiLWY1ZTI1OW

JkYTExMiJ9	[fecha	de	consulta:	31	de	marzo	de	2021].

La	tasa	de	empleo	adecuado	en	el	país	según	la	fuente	y	el	período	de	medi-
ción.	Según	los	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC)	de	
diciembre	de	2021,	la	tasa	de	empleo	adecuado	en	Ecuador	fue	del	33,9%,	lo	que	
significa	que	de	cada	100	personas	en	edad	de	trabajar	33	tienen	empleo	adecuado.	
Es	importante	destacar	que	la	tasa	de	empleo	adecuado	no	precisamente	refleja	la	
calidad	del	empleo	adecuado	o	el	nivel	de	ingresos	de	los	trabajadores.	También	
es	importante	tener	en	cuenta	que	los	efectos	de	la	pandemia	de	COVID-19	han	
afectado	significativamente	al	mercado	laboral	en	el	país.

Como	lo	muestra	la	Gráfico	28,	en	marzo	de	2019,	la	tasa	de	desempleo	a	
nivel	nacional	fue	de	4,6%,	a	nivel	urbano	esta	tasa	se	ubicó	en	5,8%,	y	a	nivel	
rural,	en	2,2%;	las	variaciones	tanto	a	nivel	nacional,	urbano	y	rural	respecto	a	
marzo	de	2018	no	fueron	estadísticamente	significativas.

En	2020	la	tasa	de	desempleo	a	nivel	nacional	fue	de	5%,	a	nivel	urbano	esta	
tasa	se	ubicó	en	6,1%	y	a	nivel	Rural,	en	2,6%	mientras	que	para	marzo	de	2021	
la	tasa	de	desempleo	a	nivel	nacional	fue	de	5,5%	a	nivel	nacional,	a	nivel	urbano	
esta	tasa	se	ubicó	en	6,8%	y	a	nivel	Rural,	en	2,8%.
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Gráfico F28 Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2021 
(En % respecto a la PEA).

 
Gráfico F

 

mujeres	 fue	mayor	a	 la	de	 los	hombres.	Así,	en	marzo	de	2019	a	nivel	nacional,	el	5,7%	de	 las	
mujeres	 en	 la	 PEA	 estuvieron	 en	 situación	 de	 desempleo,	 mientras	 que	 entre	 los	 hombres	 el	
desempleo	fue	de	3,8%.	Esta	brecha	del 1,9%	por	sexo	fue	estadísticamente	significativa. 
Para	 el	 2020	 a	 nivel	 nacional	 el	 6,7%	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 PEA	 estuvieron	 en	 situación	 de	
desempleo,	mientras	que	entre	los	hombres	el	desempleo	fue	de	3,7%.	Y	para	marzo	de	2021	el	
6,9%	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 PEA	 estuvieron	 en	 situación	 de	 desempleo,	 mientras	 que	 entre	 los	
hombres	el	desempleo	fue	de	4,4%. 
 

 
Gráfico F-29 Tasa	de	desempleo	por	sexo	a	nivel	nacional,	2014-2021 

Fuente:	(INEC,	2021) 
 
Si bien el mayor	crecimiento	económico	que	experimentará	la	región	en	2021	conllevará	también	
un	 aumento	 del	 empleo,	 esta	 recuperación	 no	 será	 simétrica.	 Se	 espera	 que	 el	 empleo	 de	 los	
hombres	 crezca	 un	 7,2%,	mientras	 que	 el	 empleo	 femenino	 aumentará	 un	 4,9%.	 Una	 situación 
similar	 se	 dará	 en	 la	 tasa	de	 participación,	 pues,	 si	 bien	 se	 proyecta	 que	 la	 participación	 de	 los	
hombres	 se	 acercará	 a	 los	 niveles	 anteriores	 a	 la	 crisis	 (74%),	 la	 participación	 femenina	 será	
similar	a	la	registrada	en	2008	(49%).	A	fin	de	evitar	que	el	proceso	de	recuperación	deje	atrás	a	
las	mujeres	y	a	los	jóvenes	y	corregir	esta	asimetría,	es	necesario	aplicar	políticas	adicionales	que	
promuevan	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 hagan	 hincapié	 en	 la	 incorporación	 de	 los	 jóvenes	 en	 ese	
proceso	(CEPAL,	2021). 
 
Como se muestra en la Gráfico 30,	a	nivel	nacional,	a	marzo	de	2019,	la	tasa	de	subempleo	fue	de	
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En	cuanto	al	desempleo	por	sexo,	en	la	Gráfico	29,	se	observa	que	la	tasa	
de	desempleo	para	las	mujeres	fue	mayor	a	la	de	los	hombres.	Así,	en	marzo	de	
2019	a	nivel	nacional,	el	5,7%	de	las	mujeres	en	la	PEA	estuvieron	en	situación	de	
desempleo,	mientras	que	entre	los	hombres	el	desempleo	fue	de	3,8%.	Esta	brecha	
del	1,9%	por	sexo	fue	estadísticamente	significativa.

Para	el	2020	a	nivel	nacional	el	6,7%	de	las	mujeres	en	la	PEA	estuvieron	
en	situación	de	desempleo,	mientras	que	entre	los	hombres	el	desempleo	fue	de	
3,7%.	Y	para	marzo	de	2021	el	6,9%	de	las	mujeres	en	la	PEA	estuvieron	en	
situación	de	desempleo,	mientras	que	entre	 los	hombres	el	desempleo	 fue	de	
4,4%.
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Gráfico F29 Tasa de desempleo por sexo a nivel nacional, 2014-2021

 
Gráfico F-28 Tasa de desempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2021	(En	%	respecto	a	la	

PEA). 
Fuente:	(INEC,	2021) 

 
En	cuanto	al	desempleo	por	sexo,	en	la	Gráfico 29, se observa que	la	tasa	de	desempleo	para	las	
mujeres	 fue	mayor	a	 la	de	 los	hombres.	Así,	en	marzo	de	2019	a	nivel	nacional,	el	5,7%	de	 las	
mujeres	 en	 la	 PEA	 estuvieron	 en	 situación	 de	 desempleo,	 mientras	 que	 entre	 los	 hombres	 el	
desempleo	fue	de	3,8%.	Esta	brecha	del 1,9%	por	sexo	fue	estadísticamente	significativa. 
Para	 el	 2020	 a	 nivel	 nacional	 el	 6,7%	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 PEA	 estuvieron	 en	 situación	 de	
desempleo,	mientras	que	entre	los	hombres	el	desempleo	fue	de	3,7%.	Y	para	marzo	de	2021	el	
6,9%	 de	 las	 mujeres	 en	 la	 PEA	 estuvieron	 en	 situación	 de	 desempleo,	 mientras	 que	 entre	 los	
hombres	el	desempleo	fue	de	4,4%. 
 

 
 

Fuente:	(INEC,	2021) 
 
Si bien el mayor	crecimiento	económico	que	experimentará	la	región	en	2021	conllevará	también	
un	 aumento	 del	 empleo,	 esta	 recuperación	 no	 será	 simétrica.	 Se	 espera	 que	 el	 empleo	 de	 los	
hombres	 crezca	 un	 7,2%,	mientras	 que	 el	 empleo	 femenino	 aumentará	 un	 4,9%.	 Una	 situación 
similar	 se	 dará	 en	 la	 tasa	de	 participación,	 pues,	 si	 bien	 se	 proyecta	 que	 la	 participación	 de	 los	
hombres	 se	 acercará	 a	 los	 niveles	 anteriores	 a	 la	 crisis	 (74%),	 la	 participación	 femenina	 será	
similar	a	la	registrada	en	2008	(49%).	A	fin	de	evitar	que	el	proceso	de	recuperación	deje	atrás	a	
las	mujeres	y	a	los	jóvenes	y	corregir	esta	asimetría,	es	necesario	aplicar	políticas	adicionales	que	
promuevan	 la	 igualdad	 de	 género	 y	 hagan	 hincapié	 en	 la	 incorporación	 de	 los	 jóvenes	 en	 ese	
proceso	(CEPAL,	2021). 
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Si	bien	el	mayor	crecimiento	económico	que	experimentará	la	región	en	2021	
conllevará también un aumento del empleo, esta recuperación no será simétrica. 
Se	espera	que	el	empleo	de	los	hombres	crezca	un	7,2%,	mientras	que	el	empleo	
femenino	aumentará	un	4,9%.	Una	situación	similar	se	dará	en	la	tasa	de	partici-
pación,	pues,	si	bien	se	proyecta	que	la	participación	de	los	hombres	se	acercará	
a	los	niveles	anteriores	a	la	crisis	(74%),	la	participación	femenina	será	similar	a	
la	registrada	en	2008	(49%).	A	fin	de	evitar	que	el	proceso	de	recuperación	deje	
atrás	a	las	mujeres	y	a	los	jóvenes	y	corregir	esta	asimetría,	es	necesario	aplicar	
políticas	adicionales	que	promuevan	la	igualdad	de	género	y	hagan	hincapié	en	la	
incorporación	de	los	jóvenes	en	ese	proceso	(CEPAL,	2021).

Como	se	muestra	en	la	Gráfico	30,	a	nivel	nacional,	a	marzo	de	2019,	la	tasa	
de	subempleo	fue	de	18,7%,	en	el	área	urbana	18,5%	y	en	el	área	rural	19,1%.	
Entre	marzo	de	2018	y	el	mismo	mes	de	2019,	esta	tasa	no	presentó	variaciones	
estadísticamente	significativas,	a	nivel	nacional	ni	por	área	de	residencia.	La	va-
riación no es alta entre las tres áreas, es decir, el subempleo es el mismo tanto en 
la ciudad como en los lugares más aislados.

En	el	2020	la	tasa	de	subempleo	a	nivel	nacional	fue	de	22,7%,	en	el	área	
urbana	24,1%	y	en	el	área	rural	19,9%.	Mientras	que	para	marzo	de	2021	la	tasa	
de	subempleo	nacional	se	mantuvo	en	22,7%,	en	el	área	urbana	22,9%	y	en	el	área	
rural	22,3%.	Entre	marzo	de	2020	y	el	mismo	mes	de	2021,	esta	tasa	a	nivel	na-
cional no presentó variaciones, sin embargo, en el área urbana esta tasa descendió 
mientras	que	en	el	área	rural	presenta	un	incremento	de	2,4%
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Gráfico F30 Tasa de subempleo a nivel nacional, urbano y rural, 2014-2021

18,7%,	en	el	área	urbana	18,5%	y	en	el	área	rural	19,1%.	Entre	marzo	de	2018	y	el	mismo	mes	de	
2019, esta tasa no presentó variaciones estadísticamente significativas, a nivel nacional ni por área 
de residencia. La variación no es alta entre las tres áreas, es decir, el subempleo es el mismo tanto 
en la ciudad como en los lugares más aislados. 
 
En	el	2020	la	tasa	de	subempleo	a	nivel	nacional	fue	de	22,7%,	en	el	área	urbana	24,1%	y	en	el	
área	rural	19,9%.	Mientras	que	para	marzo	de	2021	la	tasa	de	subempleo	nacional	se	mantuvo	en	
22,7%,	en	el	área	urbana	22,9%	y	en	el	área	rural	22,3%.	Entre	marzo	de	2020	y	el	mismo	mes	de	
2021, esta tasa a nivel nacional no presentó variaciones, sin embargo, en el área urbana esta tasa 
descendió	mientras	que	en	el	área	rural	presenta	un	incremento	de	2,4% 
 

 

Fuente:	(INEC,	2021) 
 
Como	dato	importante,	debemos	acotar	que	la	tasa	de	desempleo	para	las	mujeres	fue	mayor	a	la	
de	 los	hombres.	Así,	en	marzo	de	2021,	a	nivel	nacional	el	6,9%	de	 las	mujeres	en	la	población	
económicamente	activa	(PEA)	estaban en	situación	de	desempleo,	mientras	que	entre	los	hombres	
el	 desempleo	 fue	 de	 4,4%.	  Finalmente,	 según	 los	 datos	 del	 Instituto	Nacional	 de	Estadística	 y	
Censos	(INEC),	se	revela	que	todos	los	diciembres,	entre	el	2007	y	el	2013,	la	tasa	del	subempleo	
nunca	ha	sido	menor	al	50%.	El	último	mes	del	año	que	terminó,	el	indicador	alcanzó	52,49%,	es	
decir,	1,59	puntos	porcentuales	más	que	en	el	mismo	mes	del	2012.	Considerando	al	subempleo	a	
las	personas	con	empleo	que,	durante	 la	 semana	de	 referencia,	percibieron ingresos inferiores al 
salario	 mínimo	 y/o	 trabajaron	 menos	 de	 la	 jornada	 legal	 y	 tienen	 el	 deseo	 y	 disponibilidad	 de	
trabajar	horas	adicionales.	Es	la	sumatoria	del	subempleo	por	insuficiencia	de	tiempo	de	trabajo	y	
por insuficiencia de ingresos. Como se puede evidenciar, el nulo crecimiento antes de la crisis, 
unido a la fuerte contracción de 2020, se ha traducido en una caída histórica de la ocupación, un 
aumento	 sin	precedentes	del	desempleo,	 junto	 con	 incrementos	 significativos	de	 la	pobreza	y	 la	
desigualdad,	lo	que	ha	exacerbado	aún	más	los	problemas	estructurales	de	la	región.	La	crisis	de	
2020	también	profundizó	la	heterogeneidad	productiva	de	la	región,	y	provocó	numerosos	cierres	
de	microempresas,	pequeñas	y	medianas	empresas	y	la	destrucción	de	capital humano y de empleo, 
lo	 que	 se	 suma	 al	 mal	 desempeño	 que	 ha	 tenido	 la	 región	 en	 materia	 de	 inversión	 (Comisión	
Económica	para	América	Latina	y	el	Caribe,	2021).	 
 
Tecnología e Innovación 
 
El acceso a internet se ha convertido en un componente crítico de la vida cotidiana en todo el 
mundo.	 A	 medida	 que	 la	 tecnología	 avanza,	 el	 acceso	 a	 internet	 a	 tomado	 parte	 como	 una	
necesidad fundamental para las personas y las empresas, tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo. El acceso a internet no solo facilita la comunicación en línea y el acceso a la 
información,	sino	que	también	es	esencial	para	el	acceso	a	servicios	de	salud,	educación,	finanzas	
y entretenimiento. Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 los	 avances	 en	 la	 tecnología	 y	 la	 expansión	 de	 la	
cobertura	de	internet,	todavía	hay	una	gran	cantidad	de	personas	en	todo	el	mundo	que	no	tienen	
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Fuente:	(INEC,	2021)

Como	dato	importante,	debemos	acotar	que	la	tasa	de	desempleo	para	las	mu-
jeres	fue	mayor	a	la	de	los	hombres.	Así,	en	marzo	de	2021,	a	nivel	nacional	el	6,9%	
de	las	mujeres	en	la	población	económicamente	activa	(PEA)	estaban	en	situación	de	
desempleo,	mientras	que	entre	los	hombres	el	desempleo	fue	de	4,4%.		Finalmente,	
según	los	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos	(INEC),	se	revela	que	
todos los diciembres, entre el 2007 y el 2013, la tasa del subempleo nunca ha sido 
menor	al	50%.	El	último	mes	del	año	que	terminó,	el	indicador	alcanzó	52,49%,	es	
decir,	1,59	puntos	porcentuales	más	que	en	el	mismo	mes	del	2012.	Considerando	
al	subempleo	a	las	personas	con	empleo	que,	durante	la	semana	de	referencia,	perci-
bieron	ingresos	inferiores	al	salario	mínimo	y/o	trabajaron	menos	de	la	jornada	legal	
y	tienen	el	deseo	y	disponibilidad	de	trabajar	horas	adicionales.	Es	la	sumatoria	del	
subempleo	por	insuficiencia	de	tiempo	de	trabajo	y	por	insuficiencia	de	ingresos.	
Como se puede evidenciar, el nulo crecimiento antes de la crisis, unido a la fuerte 
contracción de 2020, se ha traducido en una caída histórica de la ocupación, un 
aumento	sin	precedentes	del	desempleo,	junto	con	incrementos	significativos	de	la	
pobreza	y	la	desigualdad,	lo	que	ha	exacerbado	aún	más	los	problemas	estructurales	
de	la	región.	La	crisis	de	2020	también	profundizó	la	heterogeneidad	productiva	de	
la	 región,	y	provocó	numerosos	cierres	de	microempresas,	pequeñas	y	medianas	
empresas	y	la	destrucción	de	capital	humano	y	de	empleo,	lo	que	se	suma	al	mal	
desempeño	que	ha	tenido	la	región	en	materia	de	inversión	(Comisión	Económica	
para	América	Latina	y	el	Caribe,	2021).	
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Tecnología e Innovación

El acceso a internet se ha convertido en un componente crítico de la vida co-
tidiana	en	todo	el	mundo.	A	medida	que	la	tecnología	avanza,	el	acceso	a	internet	
a tomado parte como una necesidad fundamental para las personas y las empresas, 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. El acceso a internet no solo 
facilita	la	comunicación	en	línea	y	el	acceso	a	la	información,	sino	que	también	es	
esencial	para	el	acceso	a	servicios	de	salud,	educación,	finanzas	y	entretenimiento.	
Sin	embargo,	a	pesar	de	los	avances	en	la	tecnología	y	la	expansión	de	la	cobertura	
de	internet,	todavía	hay	una	gran	cantidad	de	personas	en	todo	el	mundo	que	no	
tienen	acceso	 a	 internet.	De	hecho,	 según	un	 informe	de	 la	Unión	 Internacional	
de	Telecomunicaciones	(UIT),	aproximadamente	la	mitad	de	la	población	mundial	
todavía	no	tiene	acceso	a	internet.	A	medida	que	el	mundo	se	vuelve	cada	vez	más	
digital,	la	brecha	entre	los	que	tienen	acceso	a	internet	y	los	que	no	tienen	acceso	
sigue siendo un desafío importante para la sociedad y la economía global.

Gráfico F31 Acceso a internet

acceso	a	internet.	De	hecho,	según	un	informe	de	la	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones	
(UIT),	 aproximadamente	 la	mitad	de	 la	población	mundial	 todavía	no	 tiene acceso a internet. A 
medida	 que	 el	 mundo	 se	 vuelve	 cada	 vez	 más	 digital,	 la	 brecha	 entre	 los	 que	 tienen	 acceso	 a	
internet	 y	 los	 que	 no	 tienen	 acceso	 sigue	 siendo	 un	 desafío	 importante	 para	 la	 sociedad	 y	 la	
economía global. 
 

 
Gráfico F-31 Acceso a internet 

Fuente:	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones,	Informe	sobre	el	Desarrollo	Mundial	de	las	
Telecomunicaciones/TIC y base de datos. 

 

 
Gráfico F-32 Evolución de la frecuencia de uso de Internet, a nivel nacional 2013-2020 

 
La	 segunda	 columna	 representa	 el	 año	 de	 estudio	 y	 la	 tercera	 columna	 indica	 el	 porcentaje	 de	
crecimiento	de	acceso	a	internet.	Ecuador	ha	teneido	un	incremento	del	71%	desde	el	2015	al	2020 
correspondiente	a	las	personas	que	tienen	acceso	al	uso	del	internet.  
 
El	 gasto	 interno	 bruto	 en	 investigación	 y	 desarrollo	 (I+D)	 es	 un	 indicador	 clave	 del	 nivel	 de	
inversión	 en	 tecnología	 e	 innovación	 de	 un	 país.	 La	 inversión	 en	 I+D	 ayuda	 a	 las	 empresas a 
desarrollar	 nuevos	 productos	 y	 servicios,	 mejorar	 los	 procesos	 de	 producción	 existentes	 y	
encontrar	 soluciones	 a	 los	 desafíos	 tecnológicos	 y	 ambientales.	 Además,	 la	 inversión	 en	 I+D	
también	 puede	 fomentar	 el	 crecimiento	 económico,	 crear	 empleos	 y	 mejorar la competitividad 
global de un país. 
A	nivel	mundial,	 el	 gasto	 en	 I+D	ha	 ido	en	 aumento	 en	 las	 últimas	 décadas.	 Según	datos	 de	 la	

Fuente:	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones,	Informe	sobre	el	 
Desarrollo	Mundial	de	las	Telecomunicaciones/TIC	y	base	de	datos.
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Gráfico F32 Evolución de la frecuencia de uso de Internet, a nivel nacional 
2013-2020

acceso	a	internet.	De	hecho,	según	un	informe	de	la	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones	
(UIT),	 aproximadamente	 la	mitad	de	 la	población	mundial	 todavía	no	 tiene acceso a internet. A 
medida	 que	 el	 mundo	 se	 vuelve	 cada	 vez	 más	 digital,	 la	 brecha	 entre	 los	 que	 tienen	 acceso	 a	
internet	 y	 los	 que	 no	 tienen	 acceso	 sigue	 siendo	 un	 desafío	 importante	 para	 la	 sociedad	 y	 la	
economía global. 
 

 
Gráfico F-31 Acceso a internet 

Fuente:	Unión	Internacional	de	Telecomunicaciones,	Informe	sobre	el	Desarrollo	Mundial	de	las	
Telecomunicaciones/TIC y base de datos. 

 

 
Gráfico F-32 Evolución de la frecuencia de uso de Internet, a nivel nacional 2013-2020 

 
La	 segunda	 columna	 representa	 el	 año	 de	 estudio	 y	 la	 tercera	 columna	 indica	 el	 porcentaje	 de	
crecimiento	de	acceso	a	internet.	Ecuador	ha	teneido	un	incremento	del	71%	desde	el	2015	al	2020 
correspondiente	a	las	personas	que	tienen	acceso	al	uso	del	internet.  
 
El	 gasto	 interno	 bruto	 en	 investigación	 y	 desarrollo	 (I+D)	 es	 un	 indicador	 clave	 del	 nivel	 de	
inversión	 en	 tecnología	 e	 innovación	 de	 un	 país.	 La	 inversión	 en	 I+D	 ayuda	 a	 las	 empresas a 
desarrollar	 nuevos	 productos	 y	 servicios,	 mejorar	 los	 procesos	 de	 producción	 existentes	 y	
encontrar	 soluciones	 a	 los	 desafíos	 tecnológicos	 y	 ambientales.	 Además,	 la	 inversión	 en	 I+D	
también	 puede	 fomentar	 el	 crecimiento	 económico,	 crear	 empleos	 y	 mejorar la competitividad 
global de un país. 
A	nivel	mundial,	 el	 gasto	 en	 I+D	ha	 ido	en	 aumento	 en	 las	 últimas	 décadas.	 Según	datos	 de	 la	

La	segunda	columna	representa	el	año	de	estudio	y	la	tercera	columna	indica	
el	porcentaje	de	crecimiento	de	acceso	a	internet.	Ecuador	ha	teneido	un	incre-
mento	del	71%	desde	el	2015	al	2020	correspondiente	a	las	personas	que	tienen	
acceso al uso del internet. 

El	gasto	 interno	bruto	en	 investigación	y	desarrollo	 (I+D)	es	un	 indicador	
clave del nivel de inversión en tecnología e innovación de un país. La inversión en 
I+D	ayuda	a	las	empresas	a	desarrollar	nuevos	productos	y	servicios,	mejorar	los	
procesos	de	producción	existentes	y	encontrar	soluciones	a	los	desafíos	tecnoló-
gicos	y	ambientales.	Además,	la	inversión	en	I+D	también	puede	fomentar	el	cre-
cimiento	económico,	crear	empleos	y	mejorar	la	competitividad	global	de	un	país.

A	nivel	mundial,	el	gasto	en	I+D	ha	ido	en	aumento	en	las	últimas	décadas.	
Según	datos	de	la	Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	
(OCDE),	el	gasto	en	I+D	aumentó	en	un	35%	entre	2007	y	2017.	Sin	embargo,	el	
gasto	en	I+D	no	está	distribuido	uniformemente	en	todo	el	mundo,	y	hay	grandes	
diferencias entre los países.

Por	ejemplo,	según	el	último	informe	disponible	de	SENESCYT,	correspon-
diente	al	año	2020,	el	gasto	 total	en	 investigación	y	desarrollo	en	Ecuador	 fue	
de	alrededor	de	0.47%	del	PIB,	el	cual	 representa	un	 incremento	de	14	puntos	
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porcentuales	en	comparación	al	2012	que	estuvo	representado	por	el	0,33%.	Es	
importante	destacar	que	este	porcentaje	es	relativamente	bajo	en	comparación	con	
otros	países	de	la	región	y	del	mundo,	lo	que	indica	que	hay	espacio	para	mejorar	
la inversión en investigación y desarrollo en el país.

Gráfico F33 Gastop I+D como (%) del PIB

Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos	(OCDE),	el	gasto	en	I+D	aumentó	
en	un	35%	entre	2007	y	2017.	Sin	embargo,	el	gasto	en	I+D	no	está	distribuido	uniformemente	en	
todo el mundo, y hay grandes diferencias entre los países. 
Por	ejemplo,	según	el	último	informe	disponible	de	SENESCYT,	correspondiente	al	año	2020,	el	
gasto total en investigación y desarrollo	en	Ecuador	 fue	de	 alrededor	de	0.47%	del	PIB,	 el	 cual	
representa	 un	 incremento	 de	 14	 puntos	 porcentuales	 en	 comparación	 al	 2012	 que	 estuvo	
representado	 por	 el	 0,33%.	Es	 importante	 destacar	 que	 este	 porcentaje	 es	 relativamente	 bajo	 en	
comparación con otros	países	de	la	región	y	del	mundo,	lo	que	indica	que	hay	espacio	para	mejorar	
la inversión en investigación y desarrollo en el país. 
 

 
Gráfico F-33 Gastop	I+D	como	(%)	del	PIB 

 
En Ecuador, la cantidad de investigadores	ha	ido	en	aumento	en	los	últimos	años.	Según	el	informe	
del INEC de 2020, había más de 12.000 investigadores en el país, concentrándose principalmente 
en la Región Sierra. Además, la tasa de investigadores por cada 10.000 habitantes ha aumentado 
significativamente,	 llegando	 a	 7,3	 en	 2019,	 lo	 que	 representa	 un	 incremento	 del	 28,1%	 con	
respecto	 al	 año	 anterior.	Estos	 datos	muestran	 el	 compromiso	 del	 país	 con	 la	 investigación	 y	 el	
desarrollo,	lo	que	a	su	vez	podría	tener	un	impacto	positivo	en	la economía y el bienestar social a 
largo	plazo. 
 
El	acceso	a	computadoras	desde	casa	es	un	aspecto	crucial	para	la	educación	y	el	trabajo	en	la	era	
digital.	En	Ecuador,	el	69,3%	de	 los	hogares	 tenía	al	menos	una	computadora	en	2020,	según	el	
Boletín	 Multipropósito TICs 202012 del INEC. Además, la mayoría de estos hogares se 
encontraban	 en	 la	 zona	 urbana	 del	 país.	 En	 cuanto	 al	 tipo	 de	 computadoras,	 el	 31,3%	 de	 los	
hogares	 que	 contaban	 con	 una	 tenía	 una	 laptop.	 Estos	 datos	 muestran	 la	 necesidad	 de	 seguir	
trabajando	en	la	democratización	del	acceso	a	la	tecnología,	especialmente	en	las	zonas	rurales	del	
país. 
 
El	empleo	de	las	TICs	(Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación)	en	Ecuador	es	cada	vez	
más importante en la vida diaria de la población del país. Según	el	Boletín	Multipropósito	TICs	
202012	del	INEC,	el	40,7%	del	área		la	población	ecuatoriana	de	5	años	o	más	en	el	área	urbana	
utilizó	internet	en	los	últimos	12	meses	antes	de	la	encuesta,	mientras	que	en	el	área	rural	fue	de	
20,5%.	Además,	el	acceso a internet en los hogares ecuatorianos ha aumentado significativamente, 
ya	que	el	70,7%	de	los	hogares	tenía	acceso	a	internet	en	2020.	Estos	datos	muestran	que	el	acceso	
a	las	TICs	se	ha	vuelto	cada	vez	más	accesible	y	que	la	población	ecuatoriana	las	utiliza	en	su	vida	
diaria.	Además,	 el	 sector	de	Tecnología	de	 la	 Información	y	Comunicaciones	 (TIC)	 en	Ecuador	
generó	 2,5%	 del	 PIB	 en	 el	 tercer	 trimestre	 de	 2021,	 lo	 que	 demuestra	 la	 importancia	 de	 esta	
industria para el desarrollo económico del país. 
 
El sector	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 (TIC)	 ha	 venido	 creciendo	

En	Ecuador,	la	cantidad	de	investigadores	ha	ido	en	aumento	en	los	últimos	
años.	Según	el	informe	del	INEC	de	2020,	había	más	de	12.000	investigadores	
en el país, concentrándose principalmente en la Región Sierra. Además, la tasa 
de	 investigadores	por	cada	10.000	habitantes	ha	aumentado	significativamente,	
llegando	a	7,3	en	2019,	lo	que	representa	un	incremento	del	28,1%	con	respecto	
al	año	anterior.	Estos	datos	muestran	el	compromiso	del	país	con	la	investigación	
y	el	desarrollo,	lo	que	a	su	vez	podría	tener	un	impacto	positivo	en	la	economía	y	
el	bienestar	social	a	largo	plazo.

El acceso a computadoras desde casa es un aspecto crucial para la educación y 
el	trabajo	en	la	era	digital.	En	Ecuador,	el	69,3%	de	los	hogares	tenía	al	menos	una	
computadora	en	2020,	según	el	Boletín	Multipropósito	TICs	202012	del	INEC.	
Además,	la	mayoría	de	estos	hogares	se	encontraban	en	la	zona	urbana	del	país.	En	
cuanto	al	tipo	de	computadoras,	el	31,3%	de	los	hogares	que	contaban	con	una	te-
nía	una	laptop.	Estos	datos	muestran	la	necesidad	de	seguir	trabajando	en	la	demo-
cratización	del	acceso	a	la	tecnología,	especialmente	en	las	zonas	rurales	del	país.
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El	empleo	de	las	TICs	(Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación)	
en	Ecuador	es	cada	vez	más	importante	en	la	vida	diaria	de	la	población	del	país.	
Según	el	Boletín	Multipropósito	TICs	202012	del	 INEC,	el	40,7%	del	área	 	 la	
población	ecuatoriana	de	5	años	o	más	en	el	área	urbana	utilizó	internet	en	los	
últimos	12	meses	antes	de	la	encuesta,	mientras	que	en	el	área	rural	fue	de	20,5%.	
Además,	el	acceso	a	internet	en	los	hogares	ecuatorianos	ha	aumentado	significa-
tivamente,	ya	que	el	70,7%	de	los	hogares	tenía	acceso	a	internet	en	2020.	Estos	
datos	muestran	que	el	acceso	a	las	TICs	se	ha	vuelto	cada	vez	más	accesible	y	que	
la	población	ecuatoriana	las	utiliza	en	su	vida	diaria.	Además,	el	sector	de	Tecno-
logía	de	la	Información	y	Comunicaciones	(TIC)	en	Ecuador	generó	2,5%	del	PIB	
en	el	tercer	trimestre	de	2021,	lo	que	demuestra	la	importancia	de	esta	industria	
para el desarrollo económico del país.

El	sector	de	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)	ha	
venido	creciendo	significativamente	en	Ecuador	en	los	últimos	años.	Según	datos	
del	Banco	Central	del	Ecuador,	las	exportaciones	de	bienes	TIC	aumentaron	un	
76,8%	entre	el	2013	y	el	2020,	pasando	de	USD242	millones	a	USD428	millones.	
Este crecimiento se debe en gran parte a la creciente demanda de productos y 
servicios TIC en los mercados internacionales, así como a las políticas guberna-
mentales orientadas a fomentar la inversión en tecnología e innovación en el país. 
Los	principales	productos	TIC	que	se	exportan	desde	Ecuador	son	dispositivos	
electrónicos,	software	y	servicios	de	consultoría	en	tecnología	de	la	información.	
En este sentido, Ecuador se posiciona como un actor relevante en el mercado in-
ternacional	de	las	TIC,	y	se	espera	que	continúe	desarrollando	su	potencial	en	este	
sector	en	los	próximos	años.

El	sector	de	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	comunicación	(TIC)	es	
uno	de	los	principales	motores	de	la	economía	digital	en	Ecuador.	En	los	últimos	
años,	el	gobierno	y	las	empresas	privadas	han	invertido	significativamente	en	in-
fraestructura	y	servicios	de	TI	para	mejorar	la	conectividad	y	el	acceso	a	Internet	
en	todo	el	país.	Según	datos	de	la	Agencia	de	Regulación	y	Control	de	Teleco-
municaciones	(ARCOTEL),	la	inversión	en	el	sector	de	las	TIC	se	han	destinado	
principalmente	a	la	ampliación	de	la	cobertura	de	redes	de	fibra	óptica,	la	moder-
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nización	de	la	infraestructura	de	telecomunicaciones,	el	desarrollo	de	aplicaciones	
móviles y la formación de profesionales en tecnología e innovación. Esta tenden-
cia	de	crecimiento	en	la	inversión	en	TIC	muestra	la	importancia	que	el	país	está	
dando a la transformación digital para el desarrollo económico y social del país.

Los	valores	añadidos	de	TI	(Tecnologías	de	la	Información)	se	refieren	a	la	
contribución	que	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	 comunicación	hacen	a	
la economía. Se pueden medir de diversas maneras, incluyendo la contribución 
directa	de	la	industria	TI,	la	contribución	de	los	sectores	que	utilizan	TI,	y	la	con-
tribución a la innovación y la productividad en general.

En	Ecuador,	según	el	informe	“Estadísticas	Sectoriales	2020”	de	la	Agencia	
de	Regulación	y	Control	de	Telecomunicaciones	(ARCOTEL),	la	industria	de	las	
TIC	aportó	alrededor	del	3.5%	al	PIB	en	el	año	2020,	lo	que	demuestra	la	impor-
tancia creciente de este sector para la economía del país.

Además, las TIC son una herramienta fundamental para el desarrollo de otros 
sectores,	ya	que	permiten	mejorar	la	eficiencia	y	la	productividad,	y	favorecen	la	
innovación	y	el	desarrollo	de	nuevas	tecnologías.	Por	ejemplo,	en	el	sector	de	la	
agricultura,	el	uso	de	tecnologías	de	la	información	puede	mejorar	la	gestión	de	
la	producción	y	el	uso	de	los	recursos,	lo	que	se	traduce	en	una	mayor	rentabili-
dad	y	sostenibilidad.	Los	valores	añadidos	de	TI	son	una	medida	importante	para	
entender la contribución de las TIC a la economía y el desarrollo en general, y en 
Ecuador,	este	sector	continúa	creciendo	y	aportando	cada	vez	más	a	la	economía	
nacional.

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

El	sector	económico	terciario	que	es	aquel	que	incluye	todas	las	actividades	
económicas	que	proporcionan	servicios	(transporte,	comercio,	turismo,	sanidad,	
educación	y	finanzas)	y	se	considera	el	principal	escenario	en	el	que	se	aplicará	el	
modelo	de	desarrollo	debido	a	que	este	campo	se	enfrenta	a	cambios	tecnológicos,	
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lo	cual	permite	transformar	la	forma	de	realizar	o	ejecutar	un	trabajo	y	la	manera	
de aplicar la tecnología en diversos campos laborales como el sector industrial, 
administrativo,	comercial,	etc.	De	este	modo	se	permite	que	este	sector	se	generen	
mayores ingresos y desarrollo socioeconómico para satisfacer las necesidades de 
cualquier	población	en	el	mundo.

Es	importante	conocer	también	que	la	educación	y	el	trabajo	son	dos	elemen-
tos,	que	están	estrechamente	vinculados.	La	igualdad	de	oportunidades	de	acceso	
a	la	educación	facilita	el	ejercicio	efectivo	del	derecho	del	trabajo.	Podemos	decir	
también	que	aquellos	pueblos	que	soportan	un	mayor	nivel	de	injusticia	social	se	
suelen	caracterizar	por	las	carencias	educativas	de	gran	parte	de	los	ciudadanos	y,	
en consecuencia, por un alto índice de desempleo. 

Considerando	que	la	“Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Eco-
nómicos	(OCDE)	es	una	organización	internacional	cuya	misión	es	diseñar	me-
jores	políticas	para	una	vida	mejor.”	El	proyecto	se	enfoca	en	promover	políticas	
que	favorezcan	la	prosperidad,	la	igualdad,	las	oportunidades	y	el	bienestar	para	
todas	las	personas.	De	esta	forma	se	puede	considerar	que	la	OCDE	se	vincula	
con	el	diseño	o	una	propuesta	de	una	vida	mejor	y	más	digna	para	los	sectores	
más vulnerables. 

Impacto Social

Se produce un impacto en todos los ámbitos de la vida humana por las carac-
terísticas	que	aportan	a	la	sociedad	del	conocimiento,	y	por	todas	las	posibilidades	
que	 ofrecen	 para	 el	 desarrollo	 de	 nuevas	 formas	 de	 organizarse,	 comunicarse,	
educar,	enseñar	y	aprender,	y	con	ello	la	transformación	y	evolución	de	la	misma	
sociedad a través de las TICS. 

Las	 tecnologías	como	herramientas,	han	 incrementado	el	grado	de	signifi-
cación y concepción educativa, estableciendo nuevos modelos de comunicación, 
además	de	generar	espacios	de	formación,	información,	debate,	reflexión,	entre	
otros. La creciente demanda de productos y servicios de tecnología de la informa-
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ción y la comunicación en los mercados internacionales, así como las políticas gu-
bernamentales destinadas a promover la inversión en tecnología y la innovación, 
son	algunas	de	las	razones	del	crecimiento.

Dispositivos	electrónicos,	software	y	servicios	de	consultoría	en	tecnologías	
de	la	información	son	algunos	de	los	productos	que	se	exportan	desde	Ecuador.	
De	esta	 forma,	 se	 espera	que	el	país	 continúe	desarrollando	 su	potencial	 en	el	
sector	en	los	próximos	años,	ya	que	se	posiciona	como	un	actor	relevante	en	el	
mercado internacional.

Sin las tecnologías de la información y la comunicación, muchas personas no 
tendrían acceso al conocimiento y la información. El internet contribuye a impul-
sar la innovación, el crecimiento económico, la generación de fuentes de empleo, 
el	aumento	de	la	productividad	y	la	mejora	de	la	competitividad.

Impacto Económico

Una	condición	necesaria	para	la	reducción	de	la	pobreza	es	el	crecimiento	
económico	 sostenible,	que	puede	 lograrse	mediante	 el	uso	eficaz	de	 las	 tecno-
logías de la información y la comunicación. A través de las TIC es posible au-
tomatizar	procesos	que	antes	eran	manuales	como	los	cajeros	automáticos	o	las	
solicitudes	de	diferentes	servicios	financieros	en	línea.	

El efecto positivo sobre el crecimiento económico podría atribuirse a otros 
factores como el capital social, la educación o el espíritu empresarial. Se basa en 
el conocimiento y la necesidad de difundir ideas mediante el uso de herramientas 
tecnológicas.  La capacidad de adaptación a nuevos mercados y demandas, así 
como la infraestructura de la empresa y su capacidad productiva, son los factores 
más	importantes	a	la	hora	de	determinar	la	inversión	para	cualquier	tipo	de	or-
ganización.	El	gasto	en	tecnologías	de	la información y la comunicación implica 
que	una	organización	puede	vender	más,	producir	más	y	posicionarse	más	en	el	
mercado.	Hay	libre	acceso	al	empoderamiento	digital	de	los	sectores.	Las	TIC	dis-
frutan	de	mejores	empleos	y	logran	un	mejor	estilo	de	vida.	Una	mayor	producti-
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vidad	y	calidad	educativa	pueden	garantizar	la	inclusión.	Digital,	frente	a	sectores	
vulnerables.	una	brecha	digital	del	11,4%	que	revela	que	2	de	cada	5	personas	no	
tienen acceso a las TIC; Se impide el crecimiento económico.

Impacto Tecnológico y de Innovación

La tecnología brinda la posibilidad de aplicar formatos digitales, pero tam-
bién	ha	venido	acompañada	de	nuevos	constructos	relacionados	con	las	habilida-
des de gestión de las TIC o nuevas formas de medir las habilidades blandas. Las 
TIC	 tienen	potencial	 para	 aumentar	 la	 innovación,	 ya	que	 aceleran	 la	 difusión	
de la información, favorecen la creación de redes entre empresas, facilitan las 
relaciones	empresa-cliente,	 reducen	 las	 limitaciones	geográficas	y	 aumentan	 la	
eficiencia	de	la	comunicación.

Proporciona	una	mejora	sustancial	en	la	eficiencia	y	es	una	importante	fuente	
de	innovación	empresarial.	Es	posible	que	las	TIC	transfiguren	los	procesos	de	
línea restantes y faciliten productos y servicios renovados, así como la variación 
y	personalización	de	los	productos	y	servicios	restantes	que	antes	no	eran	econó-
micamente viables. Los actuales directivos empresariales tienen la obligación de 
gestionar	la	innovación	porque	es	un	factor	clave	para	la	supervivencia	y	el	éxito	
de las empresas. Las actividades administrativas dentro de las empresas se pueden 
mejorar	con	el	uso	de	las	TIC.	El	proceso	progresivo	de	asimilación	que	afecta	a	
diferentes áreas relacionadas con la tecnología se puede describir como el efecto 
del desarrollo tecnológico.

Conclusión

El análisis de documentos y datos, con apoyo en la prospectiva, nos permiten 
arribar	a	conclusiones	e	ideas	que	sirven	para	influir	en	las	decisiones	sociales	y	
políticas del país en lo referente a la Economía Nacional. La realidad socioeconó-
mica	del	país	es	un	resultado	complejo	que	comprende	indicadores	importantes	
como	el	índice	de	pobreza	y	sobre	cómo	los	ingresos	de	estas	personas	se	encuen-
tran	por	debajo	de	la	canasta	básica;	las	remesas	y	el	impacto	económico	en	el	
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país	andino,	la	oferta	y	demanda	de	trabajo	y	como	ha	influido	en	el	crecimiento	
económico	del	país	son	otros	factores	que	demuestran	la	realidad	económica	del	
Ecuador.

El	aumento	de	la	población	del	año	2021	con	respecto	al	2020	es	de	un	6.7	
%	generando	el	crecimiento	de	las	áreas	urbanas	en	ciudades	como	Guayaquil,	
Quito	y	Cuenca,	esto	debido	a	el	efecto	de	la	crisis	sanitaria	por	COVID	-19,	la	
necesidad	de	crear	nuevas	zonas	urbanas	por	la	deserción	rural	que	migran	a	las	
ciudades aprovechando las oportunidades de empleo. Para mediados del 2020 la 
pandemia	por	el	COVID-19	elevó	aún	más	la	migración	por	el	fácil	acceso	a	los	
servicios	básicos.	 	Como	 resultado	de	 los	despidos	de	 cientos	de	 trabajadores,	
por	 la	crisis	económica	ha	catalogado	al	2020	como	uno	de	 los	peores	años,	a	
pesar de los avances en materia de legislación laboral, se ha convertido en un 
reto	para	el	gobierno	estabilizar	las	cifras	de	desempleo	que	han	crecido	al	igual	
que	la	pobreza	y	pobreza	extrema	a	nivel	nacional	con	índices	de	32,2%	y	14,7%	
respectivamente.

A	pesar	de	que	el	2020	estuvo	marcado	por	 la	crisis	sanitaria	por	COVID	
19,	las	remesas	durante	el	período	abril	–	Junio		2021	el	país	recibió	aproximada-
mente	1.088	millones,	lo	que	significa		un	crecimiento	de	61%	en	comparación	al	
mismo	lapso	de	2020,	adicional,	Ecuador	es	el	país	que	ha	reconocido	a	la	mayor	
cantidad	 de	 personas	 refugiadas	 en	América	Latina.	 Existen	 432.345	 personas	
refugiadas y migrantes. El estado ecuatoriano ha mantenido un permanente com-
promiso	para	garantizar	el	reconocimiento	del	estatus	de	refugio	individual	y	por	
influencia	masiva.

El	 comportamiento	 del	PIB	no	ha	 sido	 estable,	 sin	 embargo,	 en	 la	 última	
década	hemos	experimentado	grandes	cambios	ya	que	en	el	2016	se	presentó	el	
PIB	de	-1.2	ya	que	en	este	año	todas	las	variables	que	componen	este	indicador	
tuvieron	un	decrecimiento,	además	de	que	la	inversión	pública	y	la	incertidumbre	
jurídica	ocasiona	una	limitada	recuperación	en	el	sector;	cabe	mencionar	que	el	
PIB	viene	en	decrecimiento	desde	el	año	2017	al	2019.	En	el	año	2021	la	eco-
nomía	del	país	se	vio	afectada	por	la	paralización	de	las	actividades	y	por	ende	
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el consumo de los hogares disminuyó, no obstante, para el segundo trimestre del 
2021	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	crecieron	a	un	16%.	Se	espera	que	
con	las	nuevas	políticas	con	el	gobierno	entrante	ayude	a	que	para	este	año	en	
curso	crezca	y	se	recupere	en	3.5%	lo	que	ayudaría	a	mejorar	la	economía	de	los	
hogares	de	los	ecuatorianos	para	el	2022	(BCE,	2021).

De	acuerdo	con	el	sector	primario,	las	contribuciones	al	PIB	no	han	sido	del	
todo	alentadoras	debido	a	que	la	mayoría	han	arrojado	puntos	porcentuales	nega-
tivos	a	segundo	trimestre	del	2021	incluyendo	el	sector	agrícola	con	-0.06	que	no	
ha	podido	recuperarse	totalmente.	Sin	embargo,	hay	que	recalcar	que	la	pesca	ha	
logrado	salvar	en	un	gran	porcentaje	la	economía	ya	que	sus	exportaciones	han	
crecido	en	un	11.20%	a	marzo	de	2021.	 	Dentro	del	desarrollo	de	 la	actividad	
manufacturera	en	el	Ecuador,	este	sector	ha	influenciado	a	lo	largo	de	los	años	y	
cumple	un	rol	altamente	importante,	es	así	que,	representan	el	segundo	rubro	más	
importante	en	la	generación	de	ventas	y	empleo	de	la	economía.	Para	el	año	2019,	
el	sector	manufacturero	movió	el	35,6%	de	la	producción	del	Ecuador	y	el	rubro	
que	más	representación	tiene	es	el	de	la	elaboración	de	productos	alimenticios	con	
un	35,33%	para	el	año	2020.	Debido	a	la	crisis	sanitaria	la	evolución	de	este	sector	
ha	disminuido	en	un	-4,90%	sin	embargo,	la	participación	en	el	PIB	fue	del	12,4%.

Con respecto al sector secundario, la minería aporta al país con alrededor de 
50 mil empleos tanto directos como indirectos contando con la minería artesanal, 
una	cifra	que	se	vio	reducida	en	el	año	2020	por	la	crisis	sanitaria	generada	por	el	
Covid	19	,	sin	embargo	para	el	2021	según	el	Banco	Central	del	Ecuador	,(2021)		
en	junio	del	presente	año	el	sector	minero		alcanzo	el	nivel	de	exportación	men-
sual	más	elevado	de	la	historia		alcanzo	un	USD	705.50	millones	,	representando	
el	5,70%	de	la	exportaciones	totales.	Por	otro	lado,	a	pesar	de	la	caída	que	sufrió	
el sector petrolero en 2020 debido a la caída del barril de petróleo, al 19 de octu-
bre	de	2021,	el	precio	del	petróleo	West	Texas	Intermediate	(WTI),	alcanzó	USD	
83,51	por	barril,	su	valor	más	alto	desde	2014,	gracias	al	fin	del	confinamiento	
y	a	 la	vez	 se	 incrementa	nuevamente	 la	demanda	de	petróleo	a	nivel	mundial.	
Mientras,	la	participación	del	sector	terciario	en	la	economía	del	Ecuador	durante	
el	periodo	2015-2020,	se	concluye	que	como	consecuencia	de	la	pandemia	de	co-
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ronavirus	se	ha	visto	más	afectado	el	turismo,	alojamiento	y	servicios	de	comida,	
con	una	caída	de	26,2%	del	Valor	Agregado	Bruto	(VAB),	seguida	de	la	Industria	
enseñanza	y	Servicios	de	salud,	con	una	reducción	de	15,1%;	y,	en	tercer	lugar,	
los	servicios	de	Transporte	y	almacenamiento,	con	una	disminución	del	13,6%	
del VAB.

El	desempleo	y	subempleo	en	el	2021	llegó	a	la	tasa	6.3%	más	alta	desde	el	
2007	a	consecuencia	de	la	emergencia	sanitaria	por	el	COVID-19,	debido	a	despi-
dos,	percibiendo	ingresos	inferiores	al	salario	mínimo	o	jornadas	de	menor	tiempo	
de lo legal;  incrementando la necesidad de tener empleo informal, siendo las mu-
jeres	las	más	afectadas	por	la	crisis,	sin	embargo	se	espera	una	recuperación	pro-
gresiva	a	medida	que	continúe	la	apertura	total	de	la	economía	y	la	reactivación	de	
las	empresas,	su	crecimiento	y	expansión	traduciéndose	en	generación	de	fuentes	
de	empleo.	La	inflación	negativa	en	los	3	últimos	años	se	debe	a	varios	factores	
que	han	afectado	directamente	a	la	disminución	de	la	demanda	de	la	población,	
entre	los	más	relevantes	se	encuentran:	incremento	de	inmigración	venezolana	y	
la	propagación	del	COVID-19,	ocasionando	mayor	desempleo,	reducción	en	los	
ingresos	percibidos	por	la	población	y	poca	dinamización	del	mercado.

La recaudación de impuestos presentó un incremento desde el 2016 hasta 
el	2018	considerando	a	este	último	como	el	mejor	año	de	recaudación	tributaria	
desde el 2000, debido al incremento de la actividad económica, para el 2019 em-
pieza	a	reducirse	el	monto	de	recaudación	total,	los	impuestos	que	se	redujeron	
fueron	el	Impuesto	a	la	Renta	(IR)	y	el	Impuesto	al	Valor	Agregado	(IVA),	entre	
los	factores	que	han	influido	en	esta	tendencia	es	la	reducción	de	ingresos	y	con-
sumo	de	las	familias,	mayor	desempleo,	y	en	los	dos	últimos	años	el	declive	de	la	
economía debido a la crisis sanitaria.

El	riesgo	país	ha	tenido	un	aumento	progresivo	en	los	últimos	años,	llegando	
al	punto	más	alto	en	el	año	2020	debido	a	la	pandemia,	donde	se	evidenció	una	
inestabilidad política y económica del país; sin embargo, el triunfo del candidato 
Guillermo	Lasso	en	 las	 elecciones	del	2021	deja	un	escenario	positivo	para	 el	
futuro.
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España	es	un	país	situado	al	suroeste	de	Europa,	fronterizo	con	Francia,	Por-
tugal y Andorra, conocido por su variado patrimonio histórico y cultural, fruto de 
las	influencias	que	han	ido	dejando	diferentes	pueblos	a	su	paso	por	la	Península	
Ibérica a lo largo de los siglos. Esto se traduce en una gastronomía, arte, lenguas, 
literatura	y	tradiciones	tan	ricas	que	han	supuesto	que	España	sea	el	segundo	país	
más	visitado	del	mundo	con	lugares	como	Barcelona,	Madrid,	Valencia	o	Sevilla	
atrayendo	a	millones	de	visitantes	cada	año.	

Sector Primario 

En	España,	este	sector	ha	experimentado	una	disminución	relativa	en	térmi-
nos	de	su	contribución	al	PIB	en	las	últimas	décadas	debido	a	la	despoblación	de	
las	zonas	rurales,	pero	aún	representa	una	parte	importante	de	la	economía	espa-
ñola	y	tiene	una	gran	importancia	en	algunas	regiones	del	país.	

En	términos	de	evolución	reciente,	la	crisis	económica	que	comenzó	en	2008	
afectó	gravemente	al	sector	agrícola	y	ganadero,	ya	que	muchos	productores	se	
vieron obligados a reducir su producción debido a la disminución de la demanda 
y	los	precios	más	bajos.	Sin	embargo,	en	los	últimos	años,	el	sector	ha	experi-
mentado una recuperación, impulsada por el aumento de la demanda de produc-
tos	agrícolas	y	ganaderos	de	alta	calidad	y	por	el	aumento	de	las	exportaciones	
7.495,98 miles de hectáreas fueron destinadas a actividades agrícolas en 2021 
según	la	OCDE,	representando	el	2%	del	PIB	según	datos	del	Instituto	Nacional	
de	Estadística	(INE).	Los	principales	cultivos	por	orden	de	producción	en	2021	
según	la	FAO	son	trigo,	cebada,	aceitunas,	uvas,	 tomates,	maíz,	naranjas	y	pa-
tatas.	Respecto	a	la	ganadería,	ésta	representó	el	0,5%	del	PIB	en	2021	según	el	
INE	y	la	principal	producción	es	la	cría	de	cerdos,	seguido	de	ovejas,	vacas	y	aves	
respectivamente	según	la	FAO.	

La	producción	minera	alcanzo	en	España	en	2020	los	3.061	millones	de	eu-
ros,	 de	 los	 que	 el	 35%	pertenece	 a	minerales	mecánicos,	 el	 31%	a	 piedras	 de	
cantera,	 el	 23%	 a	minerales	 industriales	 y	 el	 7%	 a	minerales	 energéticos,	 que	
hace	pocas	décadas	eran	la	principal	explotación.	Hay	que	destacar	la	presencia	
de	minerales	como	el	cobalto	y	las	tierras	raras,	de	las	que	España	es	el	principal	
productor	de	 la	Unión	Europa	y	que	 sin	duda	adquirirán	mucha	 importancia	 a	
corto	y	medio	plazo.
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Sector Secundario 

La	economía	española	cuenta	con	un	sector	manufacturero	diverso,	orien-
tado	a	 la	exportación	y	muy	productivo.	En	 la	década	de	1960	y	1970,	el	país	
experimentó	un	fuerte	desarrollo	industrial,	que	se	concentró	en	sectores	como	la	
siderurgia,	la	petroquímica,	la	automoción	y	la	construcción	naval.	En	ese	perio-
do,	la	industria	y	la	construcción	contribuyeron	significativamente	al	crecimiento	
económico	y	al	aumento	del	empleo	en	España.

Sin	embargo,	en	las	últimas	décadas,	la	evolución	del	sector	secundario	ha	
sido	más	compleja.	Desde	los	años	80,	España	ha	experimentado	una	desindus-
trialización	gradual,	impulsada	por	factores	como	la	globalización,	la	deslocali-
zación	de	empresas	y	la	competencia	internacional.	En	este	contexto,	la	industria	
manufacturera	ha	perdido	peso	en	la	economía	española,	mientras	que	la	cons-
trucción	ha	sido	un	sector	más	volátil	y	ha	experimentado	una	fuerte	caída	tras	la	
crisis	financiera	de	2008.	

Actualmente este sector está en proceso de cambio, arrastrando algunos pro-
blemas	como	la	escasez	de	materias	primas	y	de	energía	consecuencia	de	la	pan-
demia	y	de	la	guerra	de	Ucrania,	unido	a	la	competencia	de	productos	extranjeros	
más	baratos	y	la	gran	dependencia	de	la	tecnología	extranjera.	Su	peso	en	el	PIB	
es	del	15.31%	en	2022	según	el	INE,	inferior	al	20%	recomendado	por	la	Unión	
Europea,	y	concentra	el	13%	del	total	de	empleos	en	el	país.

En	España,	 la	 industria	está	muy	localizada	y	se	concentra	principalmente	
en	Cataluña,	Madrid,	el	País	Vasco,	Valencia,	Zaragoza	y	Valladolid,	siendo	 la	
industria	metalúrgica	y	la	automotriz	las	más	importantes.

Sector Terciario 

El sector terciario o de servicios ha sido históricamente uno de los sectores 
más	importantes	en	la	economía	española.	En	las	últimas	décadas,	este	sector	ha	
experimentado	un	crecimiento	constante	y	ha	pasado	a	representar	la	mayor	parte	
del	PIB	y	del	empleo	en	España.
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En la década de 1980, el sector turístico se convirtió en un importante mo-
tor	de	crecimiento	económico	en	España,	gracias	a	la	mejora	de	las	infraestruc-
turas	y	la	promoción	del	turismo	internacional.	Desde	entonces,	el	turismo	ha	
sido	uno	de	los	principales	motores	de	la	economía	española	con	71,5	millones	
de	visitantes	en	2021	que	 representaron	unos	 ingresos	de	69.000	millones	de	
euros	según	la	OMT	y	un	20,7%	del	total	del	PIB	según	el	INE.	Otros	servicios	
importantes	 en	España	 son	 el	 comercio,	 los	 servicios	financieros,	 las	TIC,	 la	
educación y la salud.

En	la	última	década,	el	sector	terciario	ha	seguido	creciendo	y	diversificán-
dose, con la aparición de nuevos sectores como los servicios digitales, la eco-
nomía colaborativa y la atención a personas mayores. Además, la pandemia de 
COVID-19	ha	acelerado	la	digitalización	y	la	transformación	de	los	servicios,	lo	
que	ha	impulsado	la	innovación	y	el	cambio	en	la	forma	en	que	se	ofrecen	y	se	
consumen los servicios.

Para	España,	 el	 sector	 terciario	 representa	un	71,6%	del	Producto	 Interno	
Bruto	(PIB)	español	y	el	72,8%	del	empleo	en	2022	según	datos	del	INE.	Aunque	
son	cifras	muy	significativas,	son	inferiores	a	las	cifras	que	había	previamente	a	la	
pandemia, donde se vio un desplome en muchas de las actividades de este sector 
como comercio, transporte y hostelería.

I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población

La	población	española	está	estancada	alrededor	de	los	47	millones,	y	aunque	
la	natalidad	es	muy	baja,	existe	un	alto	flujo	migratorio	que	compensa	este	hecho.	
Aun	así,	cuando	este	flujo	migratorio	se	reduce	debido	a	crisis	económicas,	esto	
tiene	un	impacto	en	el	número	de	habitantes.	Mucha	población	joven	está	emi-
grando	en	los	últimos	años	en	busca	de	mejores	oportunidades,	lo	que	unido	al	
descenso de la llegada de inmigrantes tiene un profundo impacto en la población 
total.
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Gráfico G1 Población total
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En	la	tabla	general	de	población	se	puede	observar	como	en	los	últimos	10	
años	la	población	total	de	España	ha	aumentado,	aunque	en	números	generales	es	
una	población	muy	estable.	Parece	que	entra	en	un	ciclo	regresivo	con	una	dismi-
nución	en	el	último	año.

Gráfico G2 Población adultos mayores

 

significativamente	en	los	últimos	10	años	debido	al	aumento	de	la	esperanza	de	vida.	Se	espera	que	
este	número	continue	aumentando	a	medida	que	se	contrae	la	pirámide	poblacional,	momento	en	
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Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	and	vital	statistics	(2023) 
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En	este	gráfico	se	puede	observar	cómo	la	población	de	mayores	de	65	años	
ha	aumentado	significativamente	en	los	últimos	10	años	debido	al	aumento	de	la	
esperanza	de	vida.	Se	espera	que	este	número	continue	aumentando	a	medida	que	
se	contrae	la	pirámide	poblacional,	momento	en	que	se	estabilizará.

Gráfico G3 Población joven

 
Gráfico G-2 Población adultos mayores 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	and	vital	statistics	(2023) 
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La	población	menor	de	20	años	sigue	una	 tendencia	similar	a	 la	de	 la	po-
blación	general	 indicando	las	 tendencias	de	esta.	Hay	que	destacar	que	cuando	
decrece no lo hace debido a una alta mortalidad en este sector de la población sino 
a	cambios	en	los	flujos	migratorios.

Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 

El	Producto	Interno	Bruto	(PIB)	de	España	ha	experimentado	altibajos	sig-
nificativos	en	las	últimas	décadas.	A	mediados	de	los	años	noventa,	la	economía	
española	experimentó	un	rápido	crecimiento	impulsado	por	la	entrada	del	país	en	
la	Unión	Europea	y	la	inversión	extranjera.	Sin	embargo,	en	2008	la	crisis	finan-
ciera	global	golpeó	fuertemente	a	España,	lo	que	provocó	una	contracción	del	PIB	
que	duró	varios	años.	
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Gráfico G4 Producto interno bruto (PIB)

 

 

 
 

 
Gráfico G-5 Ingreso nacional neto 

Fuente:	OCDE,	Net	national	income	(2023) 
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En	los	últimos	años,	la	economía	española	ha	estado	creciendo	de	forma	sos-
tenida,	aunque	todavía	hay	desafíos	por	superar.	La	pandemia	marcó	un	retroceso	
en los medidores, pero 2021 ha mostrado una gran recuperación hasta niveles de 
2019.

Gráfico G5 Ingreso nacional neto
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Fuente:	OCDE,	Net	national	income	(2023) 
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La	evolución	del	ingreso	nacional	neto	en	España	sigue	la	misma	tendencia	
del	PIB,	una	recuperación	hasta	 la	caída	de	2020	producida	por	el	COVID-19.	
Sin embargo, podemos observar como a principios de década no se observó un 
retroceso,	sino	que	se	mantuvo	estable

Precios e Inflación

En	los	últimos	diez	años,	los	precios	y	la	inflación	en	España	han	experimen-
tado	altibajos	significativos.	Durante	los	primeros	años	de	la	década,	la	inflación	
se	mantuvo	relativamente	baja,	con	una	tasa	media	anual	del	2,4%	entre	2011	y	
2013.	Sin	embargo,	en	2014	y	2015,	 la	 inflación	disminuyó	significativamente	
debido a la caída de los precios del petróleo y la débil demanda interna.

Gráfico G6 Índices de nivel de precios respecto la OCDE
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adquisitivo	 y	 los	 tipos	 de	 cambio	 del	 mercado.	 A	 nivel	 del	 PIB,	 los	 niveles	 comparativos	 de	
precios proporcionan una medida de las diferencias en los niveles generales de precios de los 
países.	Observando	la	comparación	de	España	respecto	a	la	media	de	la	OCDE,	vemos	como	los	
precios se han reducido, sobre todo en 2022 y a pesar de la inflación. 
 

 
Gráfico G-7 Inflación	(IPC) 

Fuente:	OCDE,	Inflation	(2023) 
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Los índices comparativos del nivel de precios son las relaciones entre las pa-
ridades	del	poder	adquisitivo	y	los	tipos	de	cambio	del	mercado.	A	nivel	del	PIB,	
los niveles comparativos de precios proporcionan una medida de las diferencias 
en	los	niveles	generales	de	precios	de	los	países.	Observando	la	comparación	de	
España	respecto	a	la	media	de	la	OCDE,	vemos	como	los	precios	se	han	reducido,	
sobre	todo	en	2022	y	a	pesar	de	la	inflación.
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Gráfico G7 Inflación (IPC)
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Fuente:	OCDE,	Prices	level	indices	(2023) 
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Aun	con	muchos	altibajos,	la	inflación	no	ha	subido	más	que	en	el	resto	de	
los	países	de	 la	OCDE.	Hay	que	destacar	 la	 inflación	vivida	en	2021	y	que	ha	
continuado en 2022 

Educación 

El	sistema	educativo	español	se	divide	en	niveles:	educación	infantil,	educa-
ción	primaria,	educación	secundaria	obligatoria	(ESO),	bachillerato	y	formación	
profesional.	La	educación	en	España	es	gratuita	y	obligatoria	para	niños	y	jóvenes	
de	entre	6	y	16	años.

A	pesar	de	los	esfuerzos	del	gobierno	para	mejorar	la	educación	en	el	país,	el	
sistema	educativo	español	enfrenta	desafíos	importantes.	

En	los	últimos	años,	se	han	implementado	medidas	para	mejorar	la	educación	
en	España,	como	la	reforma	de	la	ESO	y	la	creación	de	una	Ley	de	Educación	para	
mejorar	la	calidad	y	equidad	del	sistema	educativo.	A	pesar	de	estos	esfuerzos,	
aún	queda	mucho	por	hacer	para	garantizar	una	educación	de	calidad	y	equitativa	
para	todos	los	estudiantes	en	España.
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Gráfico G8 Porcentaje población con estudios superiores entre 25-65 añossistema	 educativo.	A	 pesar	 de	 estos	 esfuerzos,	 aún	 queda	mucho	 por	 hacer	 para	 garantizar	 una	
educación	de	calidad	y	equitativa	para	todos	los	estudiantes	en	España. 
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Gráfico G-9 Rendimiento	científico	(PISA) 

Fuente:	OCDE,	PISA:	science	performance	PISA	(2023) 
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En	la	última	década	el	crecimiento	de	población	con	estudios	superiores	en-
tre	la	población	activa	ha	aumentado	de	forma	sostenida	casi	un	9%	hasta	situarse	
en	el	41%.	Esto	es	debido	tanto	a	la	facilidad	de	acceso	como	a	la	jubilación	de	
muchos	trabajadores	que	carecían	de	estos	estudios

Gráfico G9 Rendimiento científico (PISA)

sistema	 educativo.	A	 pesar	 de	 estos	 esfuerzos,	 aún	 queda	mucho	 por	 hacer	 para	 garantizar	 una	
educación	de	calidad	y	equitativa	para	todos	los	estudiantes	en	España. 
 

 
Gráfico G-8 Porcentaje	población	con	estudios	superiores	entre	25-65	años 

Fuente:	OCDE,	Student	Statistics:	Tertiary	education	(2023) 
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Observando	el	rendimiento	de	la	prueba	PISA,	España	tiene	un	rendimiento	
inferior	a	los	países	de	la	OCDE	en	la	prueba	PISA,	y	aunque	se	situaron	en	2015	
al	mismo	nivel	con	493	puntos,	en	2018	esta	cifra	bajó	hasta	los	483

Gráfico G10 Jóvenes sin empleo, educación o formación (NEET)

 
Gráfico G-10 Jóvenes	sin	empleo,	educación	o	formación	(NEET) 

Fuente:	OCDE,	Student	Statistics:	youth	not	in	employment	education	or	training	(neet) (2023) 
 
El	 número	 de	 jóvenes	 sin	 empleo,	 educación	 o	 formación	 en	 España	 disminuyó	 en	 la	 última	
década,	 aunque	 en	 2020	 y	 2021	 sufrió	 un	 repunte,	 principalmente	 debido	 a	 las	 dificultades	
ocasionadas	 por	 la	 pandemia.	 Este	 19%	 es	 bastante	 elevado	 en	 comparación con otros países 
desarrollados	con	alrededor	del	10%	de	jóvenes	en	esta	situación 
 

 
Gráfico G-11 Gasto en educación superior 

Fuente:	OCDE,	Student	Statistics:	Education	spending	(2023) 
 
El gasto promedio	en	educación	superior	ha	aumentado	ligeramente	en	la	última	década,	pero	se	ha	
quedado	estancado	respecto	al	de	la	OCDE	que	ha	aumentado	en	casi	4.000	dólares	por	estudiante	
respecto	a	los	1.000	de	España	a	pesar	de	partir	del	mismo	dato	de	13.000 dólares en 2011. 
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El	número	de	jóvenes	sin	empleo,	educación	o	formación	en	España	dismi-
nuyó	en	la	última	década,	aunque	en	2020	y	2021	sufrió	un	repunte,	principalmen-
te	debido	a	 las	dificultades	ocasionadas	por	 la	pandemia.	Este	19%	es	bastante	
elevado	en	comparación	con	otros	países	desarrollados	con	alrededor	del	10%	de	
jóvenes	en	esta	situación.

Gráfico G11 Gasto en educación superior
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Fuente:	OCDE,	Student	Statistics:	youth	not	in	employment	education	or	training	(neet) (2023) 
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Fuente:	OCDE,	Student	Statistics:	Education	spending	(2023) 
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El gasto promedio en educación superior ha aumentado ligeramente en la 
última	 década,	 pero	 se	 ha	 quedado	 estancado	 respecto	 al	 de	 la	OCDE	 que	 ha	
aumentado	en	casi	4.000	dólares	por	estudiante	respecto	a	los	1.000	de	España	a	
pesar de partir del mismo dato de 13.000 dólares en 2011.

Gráfico G12 Porcentaje alumnos extranjeros en aulas de estudios superiores

 

 

la	última	década,	aunque	sufrió	un	ligero	retroceso	en	2014	y	2016.	La	mayoría	de	los	estudiantes	
extranjeros	 en	 España	 siguen	 proviniendo	 de	 Latinoamérica,	 aunque	 el	 número	 de	 estudiantes	
provenientes	de	Asia	se	ha	incrementado	en	los	últimos	años. 
 
Empleo, desigualdad y brechas salariales 
 
España	 tiene	 una	 tasa	 de	 desempleo	 relativamente	 alta	 en	 comparación	 con	 otros	 países	 de	 la	
Unión	Europea.	A	 pesar	 de	 que	 la	 tasa	 de	 desempleo	 ha	 disminuido	 en los	 últimos	 años,	 sigue	
siendo	preocupante,	especialmente	para	los	jóvenes	y	las	personas	con	bajos	niveles	educativos. 
La	desigualdad	y	las	brechas	salariales	también	son	un	problema	en	España.	Además,	las	mujeres	
en	 España	 ganan	 menos	 que	 los	 hombres	 en promedio,	 lo	 que	 indica	 una	 brecha	 salarial	
significativa. 
 
Otro	 aspecto	 importante	 es	 el	 empleo	 precario,	 con	 un	 alto	 número	 de	 contratos	 temporales	 y	
trabajos	 a	 tiempo	 parcial.	 Estos	 trabajos	 a	 menudo	 no	 ofrecen	 seguridad	 laboral	 ni	 un	 salario	
adecuado para cubrir las necesidades básicas. 
Aunque	se	han	realizado	esfuerzos	para	abordar	la	desigualdad	y	las	brechas	salariales	en	España,	
aún	queda	mucho	por	hacer	para	garantizar	que	todos	los	trabajadores	tengan	acceso	a	empleos	de	
calidad	y	salarios	justos que	les	permitan	vivir	con	dignidad. 
 

 
Gráfico G-13 Población	en	edad	de	trabajar 

Fuente:	OCDE,	Population:	working	age	population	(2023) 
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El	porcentaje	de	alumnos	extranjeros	en	aulas	de	estudios	superiores	ha	au-
mentado	 ligeramente	en	 la	última	década,	aunque	sufrió	un	 ligero	retroceso	en	
2014	y	2016.	La	mayoría	de	los	estudiantes	extranjeros	en	España	siguen	provi-
niendo	de	Latinoamérica,	aunque	el	número	de	estudiantes	provenientes	de	Asia	
se	ha	incrementado	en	los	últimos	años.

Empleo, desigualdad y brechas salariales

España	tiene	una	tasa	de	desempleo	relativamente	alta	en	comparación	con	
otros	países	de	 la	Unión	Europea.	A	pesar	de	que	la	 tasa	de	desempleo	ha	dis-
minuido	en	 los	últimos	años,	sigue	siendo	preocupante,	especialmente	para	 los	
jóvenes	y	las	personas	con	bajos	niveles	educativos.
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La	desigualdad	y	las	brechas	salariales	también	son	un	problema	en	España.	
Además,	las	mujeres	en	España	ganan	menos	que	los	hombres	en	promedio,	lo	
que	indica	una	brecha	salarial	significativa.

Otro	aspecto	importante	es	el	empleo	precario,	con	un	alto	número	de	con-
tratos	temporales	y	trabajos	a	tiempo	parcial.	Estos	trabajos	a	menudo	no	ofrecen	
seguridad laboral ni un salario adecuado para cubrir las necesidades básicas.

Aunque	se	han	realizado	esfuerzos	para	abordar	la	desigualdad	y	las	brechas	
salariales	en	España,	aún	queda	mucho	por	hacer	para	garantizar	que	todos	los	
trabajadores	tengan	acceso	a	empleos	de	calidad	y	salarios	justos	que	les	permitan	
vivir con dignidad.

Gráfico G13 Población en edad de trabajar

 
Gráfico G-12 Porcentaje	alumnos	extranjeros	en	aulas	de	estudios	superiores 
Fuente:	OCDE,	Student	Statistics:	International	student	mobility	(2023) 
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El	porcentaje	de	población	en	edad	de	trabajar	ha	disminuido	casi	un	3%	en	
los	últimos	20	años,	hecho	bastante	preocupante.	Comparando	estos	datos	con	los	
vistos	en	los	del	punto	5	población	vemos	que	esta	disminución	se	debe	princi-
palmente	a	la	jubilación	de	muchos	trabajadores	activos	y	a	la	contracción	de	la	
pirámide poblacional
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Gráfico G14 Total trabajadores España en miles
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inmigrantes	que	llegan	a	España,	que	están	en	edad	laboral. 
 

 
Gráfico G-15 Distribución	empleo	en	España	en	2021 

Fuente:	OCDE,	Employment:	employment	by	activity	(2023) 
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El	 número	 de	 trabajadores	 activos	 en	 España,	 aunque	 pudiera	 parecer	 lo	
contrario,	ha	aumentado	en	más	de	un	millón	de	personas	en	la	última	década.	
Empezó	disminuyendo	el	número	en	2012	y	2013,	pero	a	partir	de	2014	en	creci-
miento	fue	sostenido,	principalmente	debido	al	número	de	inmigrantes	que	llegan	
a	España,	que	están	en	edad	laboral.

Gráfico G15 Distribución empleo en España en 2021
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El	64%	de	la	población	española	se	dedica	al	sector	servicios,	una	cifra	con-
siderada	elevada	según	la	OCDE	y	que	ha	aumentado	en	detrimento	de	otras	ac-
tividades	como	la	agrícola,	que	lleva	retrocediendo	desde	los	años	60.	Dentro	del	
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sector	servicios,	destacar	el	sector	del	turismo,	que	de	forma	directa	o	indirecta	
representa la mayoría del mismo.

Gráfico G16 Tasa de desempleo

 

 

la crisis de 2008 donde se disparó	 y	 alcanzó	 niveles	 muy	 altos.	 En	 esta	 última	 década	 ha	
disminuido	 desde	 el	 26%	 hasta	 el	 12%,	 por	 lo	 que	 la	 evolución	 ha	 sido	muy	 positiva,	 aunque	
todavía	algo	lejos	de	otros	países	como	Alemania	o	Francia. 
 

 
Gráfico G-17 Tasa	de	desempleo	juvenil 

Fuente:	OCDE,	Unemployment:	Youth	unemployment	rate	(2023) 
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española.	Aunque	la	cifra	ha	bajado	notablemente	en	la	última	década	del	56%	en	2012	al	32%	en	
2022,	sigue	siendo	mucho	más	elevada	que	las	cifras	de	desempleo	general	y	mucho	más	elevada	
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El	desempleo	ha	sido	una	de	las	mayores	preocupaciones	de	los	españoles	
en	la	última	década	tras	la	crisis	de	2008	donde	se	disparó	y	alcanzó	niveles	muy	
altos.	En	esta	última	década	ha	disminuido	desde	el	26%	hasta	el	12%,	por	lo	que	
la	evolución	ha	sido	muy	positiva,	aunque	todavía	algo	lejos	de	otros	países	como	
Alemania	o	Francia.

Gráfico G17 Tasa de desempleo juvenil
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La	tasa	de	desempleo	juvenil	es	uno	de	los	grandes	problemas	a	los	que	se	
enfrenta	la	economía	española.	Aunque	la	cifra	ha	bajado	notablemente	en	la	úl-
tima	década	del	56%	en	2012	al	32%	en	2022,	sigue	siendo	mucho	más	elevada	
que	las	cifras	de	desempleo	general	y	mucho	más	elevada	que	las	de	otros	países	
de	la	OCDE

Gráfico G18 Brecha salarial de género

 
Gráfico G-18 Brecha salarial de género 

Fuente:	OCDE 
 
La	 brecha	 salarial	 en	 España	 ha	 disminuido	 en	 España,	 y	 es	 inferior	 a	 la	 media	 de	 la	 OCDE.	
Resaltar	que	solo	hay	datos	de	2014,	2018,	2020	y	2021.	También	es	destacable	 la	disminución	
que	ha	habido	en	2021,	donde	el	porcentaje	ha	disminuido	más	de	un	4%	hasta	los	3,7%,	siendo	de	
los	 países	 que	 menos	 brecha	 tiene	 en	 el	 mundo.	 Hay	 que	 ver	 si	 es	 un	 resultado	 puntual	 o	 se	
mantendrá en el tiempo.  
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España	ha	experimentado	un	 importante	 crecimiento	en	 cuanto	 a	 tecnología e innovación en las 
últimas	décadas.	El	país	ha	logrado	establecerse	como	un	centro	tecnológico	en	Europa,	con	varias	
ciudades	como	Barcelona	y	Madrid	emergiendo	como	importantes	hubs	tecnológicos.	Además,	el	
sector de la innovación está en constante	crecimiento	y	está	recibiendo	cada	vez	más	inversiones. 
Entre	 las	áreas	en	 las	que	España	destaca	en	 tecnología	e	 innovación	se	encuentran	 las	energías	
renovables,	 la	 inteligencia	 artificial,	 la	 robótica	 y	 el	 blockchain.	Además,	 el	 país	 también	 se	 ha 
convertido en un centro de startups, con una gran cantidad de nuevas empresas emergiendo en el 
mercado. El	 sector	 de	 las	 TIC	 (tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación)	 también	 ha	
experimentado	un	 importante	 crecimiento	en	España,	 siendo	un	 sector	clave en la economía del 
país. 
 

 
Gráfico G-19 Acceso	a	Internet	en	España 
Fuente:	OCDE,	Internet	access	(2023) 

 
El	 96.1%	de	 los	 hogares	 en	España	 tienen	 acceso	 a	 Internet,	 lo	 que	 la	 convierte	 en	 uno	 de	 los	

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

España OCDE

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Fuente:	OCDE

La	brecha	salarial	en	España	ha	disminuido	en	España,	y	es	inferior	a	la	me-
dia	de	la	OCDE.	Resaltar	que	solo	hay	datos	de	2014,	2018,	2020	y	2021.	Tam-
bién	es	destacable	la	disminución	que	ha	habido	en	2021,	donde	el	porcentaje	ha	
disminuido	más	de	un	4%	hasta	los	3,7%,	siendo	de	los	países	que	menos	brecha	
tiene	en	el	mundo.	Hay	que	ver	si	es	un	resultado	puntual	o	se	mantendrá	en	el	
tiempo. 

Tecnología e Innovación

España	ha	experimentado	un	importante	crecimiento	en	cuanto	a	tecnología	e	
innovación	en	las	últimas	décadas.	El	país	ha	logrado	establecerse	como	un	centro	
tecnológico	en	Europa,	con	varias	ciudades	como	Barcelona	y	Madrid	emergien-
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do como importantes hubs tecnológicos. Además, el sector de la innovación está 
en	constante	crecimiento	y	está	recibiendo	cada	vez	más	inversiones.

Entre	 las	 áreas	 en	 las	que	España	destaca	 en	 tecnología	 e	 innovación	 se	
encuentran	 las	 energías	 renovables,	 la	 inteligencia	 artificial,	 la	 robótica	 y	 el	
blockchain.	Además,	el	país	también	se	ha	convertido	en	un	centro	de	startups,	
con una gran cantidad de nuevas empresas emergiendo en el mercado. El sector 
de	las	TIC	(tecnologías	de	la	 información	y	la	comunicación)	también	ha	ex-
perimentado	un	importante	crecimiento	en	España,	siendo	un	sector	clave	en	la	
economía del país.

Gráfico G19 Acceso a Internet en España

 
Gráfico G-18 Brecha salarial de género 

Fuente:	OCDE 
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El	96.1%	de	los	hogares	en	España	tienen	acceso	a	Internet,	lo	que	la	con-
vierte en uno de los países con más cobertura de internet, en consonancia con el 
resto	de	los	países	de	la	Unión	Europea	y	superior	a	otros	países	miembros	de	la	
OCDE	como	EEUU	y	México.
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Gráfico G20 % del PIB invertido en I+D
países	 con	 más	 cobertura	 de	 internet,	 en	 consonancia	 con	 el	 resto	 de	 los	 países	 de	 la	 Unión	
Europea	y	superior	a	otros	países	miembros	de	la	OCDE	como	EEUU	y	México. 
 

 
Gráfico G-20 %	del	PIB	invertido	en	I+D 

Fuente:	OCDE,	Gross	domestic	spending	on	R&D	(2023) 
 

En	 referencia	 al	 %	 del	 PIB	 invertido	 en	 I+D,	 aunque	 vemos	 que	 este	 se	 ha	 incrementado	
ligeramente	 en	 los	 últimos	 20	 años	 hasta	 llegar	 hasta	 casi	 el	 1.5%,	 éste	 sigue	 siendo	 bastante	
inferior a la media de	 la	OCDE,	 que	 es	 de	 casi	 el	 doble	 con	 un	 2.7%,	 por	 lo	 que	 la	 inversión	
española	en	I+D	puede	considerarse	baja 
 

 
Gráfico G-21 %	de	personas	que	trabajan	en	empresas	TIC 

Fuente:	OCDE,	ICT	employment	(2023) 
 
En	 España	 el	 2.7%	 de	 la	 población	 trabaja	 en	 el	 sector	 TIC	 (tecnología,	 información	 y	
comunicación.	Este	dato	es	un	punto	inferior	al	de	la	OCDE	de	3.7%	y	al	de	otros	países	punteros	
en	tecnología	como	Finlandia	con	el	6.4%	y	Suiza	con	el	5.4%	 
 
II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos 
 
El	 proyecto	 SIEMCI	 busca	 desarrollar	 un	 mercado	 productor	 de	 algoritmos	 en	 sistemas	
inteligentes	y	expertos,	modelos	fuzzy,	y	aplicaciones	de	machine	learning.	El	objetivo	es	producir	
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Iberoamericano	 a	 la	 vez	 que	 se	 generan	 sinergias	 entre	 los	 diferentes	 países	 miembros	 para	
capacitar	 y	 lograr	 un	 marco	 común	 de	 conocimiento	 en	 modelos	 y	 algoritmos	 derivados	 de	 la	
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Fuente:	OCDE,	Gross	domestic	spending	on	R&D	(2023)

En	referencia	al	%	del	PIB	invertido	en	I+D,	aunque	vemos	que	este	se	ha	
incrementado	ligeramente	en	los	últimos	20	años	hasta	llegar	hasta	casi	el	1.5%,	
éste	sigue	siendo	bastante	inferior	a	la	media	de	la	OCDE,	que	es	de	casi	el	doble	
con	un	2.7%,	por	lo	que	la	inversión	española	en	I+D	puede	considerarse	baja

Gráfico G21 % de personas que trabajan en empresas TIC
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En	España	el	2.7%	de	la	población	trabaja	en	el	sector	TIC	(tecnología,	in-
formación	y	comunicación.	Este	dato	es	un	punto	inferior	al	de	la	OCDE	de	3.7%	
y	al	de	otros	países	punteros	en	tecnología	como	Finlandia	con	el	6.4%	y	Suiza	
con	el	5.4%	

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

El	proyecto	SIEMCI	busca	desarrollar	un	mercado	productor	de	algoritmos	
en	 sistemas	 inteligentes	 y	 expertos,	modelos	 fuzzy,	 y	 aplicaciones	de	machine	
learning.	El	objetivo	es	producir	publicaciones	académicas	de	alta	 calidad	que	
promuevan	el	desarrollo	económico	y	social	Iberoamericano	a	la	vez	que	se	gene-
ran sinergias entre los diferentes países miembros para capacitar y lograr un mar-
co	común	de	conocimiento	en	modelos	y	algoritmos	derivados	de	la	inteligencia	
artificial	enfocado	a	soluciones	prácticas,	escalables	y	transferibles.

Las economías tienen un umbral de crecimiento del consumo impuesto por 
el límite biofísico del planeta. Por ello, es algo básico medir el bienestar de los 
países	y	sus	habitantes	sin	depender	exclusivamente	de	 indicadores	financieros	
que,	aunque	útiles	y	significativos	miden	una	dimensión	bastante	limitada.	Otros	
indicadores	que	pueden	ayudar	a	medir	 la	 realidad	de	una	 forma	más	holística	
pueden	ser	 la	salud	mental,	 la	pobreza,	 la	digitalización,	 los	objetivos	de	bajas	
emisiones,	la	esperanza	de	vida	o	el	nivel	de	educación,	y	son	sin	duda	claves	y	
relevantes	para	lograr	una	economía	sostenible	que	prospere.

En	este	contexto,	el	grupo	de	España	ha	centrado	su	participación	en	la	sos-
tenibilidad	 empresarial,	 desarrollando	 y	 explorando	 algoritmos	 y	modelos	 que	
puedan ser aplicados directamente por las empresas y otros tomadores de deci-
sión.	 En	 las	 diferentes	 publicaciones	 producidas	 se	 han	 utilizado	 herramientas	
como	el	Algoritmo	de	Pichat,	la	distancia	relativa	de	haming,	la	Lógica	Difusa,	o	
la	FuzzyLog,	así	como	con	la	Teoría	de	los	Efectos	Olvidados	o	la	Teoría	de	los	
Grupos de Interés para ver relaciones de causa y efecto entre los distintos elemen-
tos	que	pueden	afectar	a	la	sostenibilidad	empresarial.
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Impacto Social

La	comisión	Brundtland	dictó	en	1987	la	definición	más	adoptada	y	citada	
sobre	sostenibilidad,	según	la	cual	sostenibilidad	es	“el	desarrollo	que	satisface	
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus necesidades”.

En	la	actualidad	es	indudable	que	la	sostenibilidad	se	encuentra	presente	en	
gran	parte	de	la	agenda	sobre	desarrollo	de	los	países	del	mundo.	De	hecho,	la	
Asamblea	General	de	Naciones	Unidas	lanzó	en	2015	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	 (ODS)	para	alinear	 las	decisiones	de	 los	países	para	 lograr	un	 futu-
ro	y	más	sostenible.	Hay	que	considerar	que,	si	bien	la	sostenibilidad	no	es	un	
concepto nuevo, el incremento de los sensibles problemas ecológicos, sociales y 
económicos	han	extendido	el	interés	por	este	campo.	La	importancia	que	tiene	la	
generación de conocimiento en el campo de la sostenibilidad puede observarse 
plasmada	en	numerosos	estudios	donde	se	demuestra	que	la	educación,	la	inves-
tigación y la colaboración social son fundamentales e inseparables para lograr el 
desarrollo sostenible de una nación.

El	grupo	de	trabajo	de	España	trata	de	desarrollar	el	medidor	de	impacto	so-
cial	de	las	organizaciones	y	se	ha	centrado	en	elaborar	documentos	que	mejoren	
dichos	medidores	e	indicadores.	Específicamente	se	han	generado	publicaciones	
que	tratan	sobre	envejecimiento	de	la	población	y	la	necesidad	de	encontrar	alter-
nativas para preservar la calidad de vida y manutención laboral de los adultos ma-
yores,	uno	de	los	mayores	desafíos	que	va	a	afectar	la	sostenibilidad	de	multitud	
de	países	a	medio	y	largo	plazo.

Impacto Económico

Las empresas buscan la sostenibilidad como una estrategia para obtener 
ventajas	competitivas	y	por	ello	están	enfocando	sus	departamentos	en	generar	
buenas	prácticas	de	 trabajo	para	 resaltar	 la	 importancia	de	un	comportamiento	
responsable y sostenible. Además, una empresa más sostenible aumenta el bien-
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estar	de	sus	trabajadores,	por	lo	que	acaba	maximizando	la	capacidad	productiva	
de la misma. 

Visto	esto,	el	grupo	de	trabajo	de	España	se	ha	centrado	en	analizar	las	reper-
cusiones	que	tienen	las	decisiones	tomadas	por	las	organizaciones	empresariales	
sobre	 el	 entorno	 económico,	 focalizando	 los	 trabajos	 en	 crear	 estrategias	 para	
compras sostenibles desde la lógica difusa y la Teoría de los grupos de Interés 
y proponiendo un modelo para evaluar el grado de cumplimiento del código de 
conducta por parte de los proveedores. 

De	igual	modo	y	haciéndonos	eco	de	la	información	aportada	en	el	informe	
socioeconómico	de	España	presentado	anteriormente,	el	envejecimiento	de	la	po-
blación	no	sólo	supone	un	desafío	a	nivel	social,	sino	que	supone	una	grave	ame-
naza	a	nivel	económico,	al	aumentar	el	gasto	público	en	pensiones	a	la	vez	que	
disminuye	el	número	de	trabajadores	en	activo	con	capacidad	para	pagarlas.	Por	
eso,	otro	de	los	focos	del	grupo	de	trabajo	ha	sido	tratar	este	envejecimiento	de	la	
población	proponiendo	herramientas	alternativas	para	planificar	la	jubilación	a	fin	
de	garantizar	la	sostenibilidad	del	sistema	de	pensiones.

Impacto Tecnológico y de Innovación

Como	hemos	 visto	 anteriormente,	El	 sector	 de	 las	TIC	 (tecnologías	 de	 la	
información	y	la	comunicación)	ha	experimentado	un	importante	crecimiento	en	
España	en	los	últimos	años.	Este	sector	se	está	convirtiendo	en	un	sector	clave	en	
la	economía	del	país,	y	aunque	todavía	no	está	al	nivel	de	otros	países,	su	impacto	
ya es notorio en la economía y lo será más en el futuro.

El	mayor	impacto	tecnológico	y	de	innovación	por	parte	del	grupo	de	trabajo	
de	España	es	la	aplicación	de	herramientas	como	la	FuzzyLog	y	el	desarrollo	de	
modelos	fuzzy	y	sus	correspondientes	algoritmos	para	el	procesamiento	de	gran-
des	volúmenes	de	datos	que	permitirán	realizar	un	diagnóstico	más	acertado	de	la	
realidad.	Esta	evaluación	además	posibilitará	diseñar	mejores	políticas	públicas	a	
nivel	gubernamental	para	afrontar	los	retos	presentes	y	futuros	a	los	que	se	enfren-
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ta	el	país	y	puede	permitir	facilitar	a	las	organizaciones	las	decisiones	estratégicas	
a implementar en el campo de la sostenibilidad.

Conclusión

La	economía	española	se	encuentra	en	un	momento	de	transición	y	cambio	y	
enfrenta	duros	desafíos	para	los	próximos	años	si	quiere	seguir	siendo	competiti-
va	y	relevante	a	nivel	internacional.	El	envejecimiento	de	la	población	unido	a	la	
disminución de la población activa y a una sobre dependencia del sector servicios, 
principalmente del turismo pueden suponer un grave problema en un futuro no 
muy	lejano,	y	eventos	como	la	pandemia	del	COVID	19	y	 la	crisis	económica	
que	ha	desatado	no	han	hecho	sino	poner	en	relevancia	la	fragilidad	del	sistema.

Por	otro	lado,	hay	que	resaltar	que	durante	la	última	década	el	crecimiento	de	
la	economía	española	ha	sido	sostenido,	siendo	capaz	de	recuperarse	del	duro	gol-
pe	que	supuso	la	crisis	2008	mediante	la	especialización	e	internacionalización,	y	
hay	que	valorar	como	algo	positivo	el	crecimiento	sostenido	del	sector	de	las	TIC	
que,	aunque	focalizado	en	algunas	localidades	como	Barcelona	o	Madrid	y	aún	le-
jos	de	los	datos	de	otros	países,	sin	duda	supone	una	puerta	abierta	al	optimismo.

El	grupo	de	 trabajo	del	SIEMCI	España	 trabaja	para	aportar	herramientas	
que	permitan	afrontar	 con	éxito	estos	desafíos	mediante	 la	generación	de	nue-
vos	algoritmos	que	permitan	mejorar	 la	 toma	de	decisiones	en	el	ámbito	de	 la	
sostenibilidad	empresarial	que	impacten	más	eficientemente	en	el	bienestar	de	la	
población





H. MÉXICO
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México	 es	 un	 país	 ubicado	 en	América	 del	Norte,	 limita	 al	 norte	 con	 los	
Estados	Unidos,	al	este	con	el	Golfo	de	México	y	el	Mar	Caribe,	al	sureste	con	
Belice	y	Guatemala,	y	al	oeste	y	sur	con	el	Océano	Pacífico.	Con	una	superficie	de	
1.964.375	km²,	es	el	tercer	país	más	grande	de	América	Latina	después	de	Brasil	y	
Argentina.	Tiene	una	población	de	aproximadamente	130	millones	de	habitantes,	
lo	que	lo	convierte	en	el	undécimo	país	más	poblado	del	mundo.	El	idioma	oficial	
es	el	español,	aunque	también	se	hablan	más	de	60	lenguas	indígenas	en	todo	el	
territorio	mexicano	(INEGI,	2021c).	

México	es	conocido	por	su	rica	historia	y	cultura,	que	se	remonta	a	las	an-
tiguas	 civilizaciones	 precolombinas	 como	 los	 aztecas,	mayas	 y	 zapotecas.	Los	
vestigios	de	estas	 culturas	aún	 se	pueden	encontrar	 en	muchas	partes	del	país,	
incluyendo	impresionantes	sitios	arqueológicos	como	Teotihuacán,	Chichén	Itzá	
y	Monte	Albán.	Además	de	su	rica	historia	y	cultura,	México	es	conocido	por	su	
diversidad	geográfica.	Desde	las	montañas	de	la	Sierra	Madre	hasta	las	playas	de	
Cancún,	México	cuenta	con	una	amplia	variedad	de	paisajes	y	climas.	También	
es el hogar de una gran variedad de especies animales y plantas, muchas de las 
cuales	son	endémicas	de	la	región	(CONABIO,	2021).

La	economía	de	México	es	la	segunda	más	grande	de	América	Latina	des-
pués	de	Brasil.	El	país	es	un	importante	productor	y	exportador	de	petróleo,	ali-
mentos y productos manufacturados. Es considerado una economía emergente 
con	una	gran	diversidad	de	sectores,	en	la	búsqueda	de	diversificar	la	economía,	el	
país a apostado por el desarrollo de una economía más basada en la manufactura 
y	los	servicios,	para	equilibrar	la	dependencia	en	el	petróleo	y	la	agricultura,	esto	
mediante	la	apertura	a	la	inversión	extranjera	y	la	firma	de	acuerdos	comerciales,	
experimentado	un	crecimiento	significativo	en	las	últimas	décadas	(Secretaría	de	
Economía,	2021).	A	pesar	de	ello,	México	enfrenta	desafíos	significativos	en	tér-
minos	de	desigualdad,	pobreza	y	violencia.	A	pesar	de	que	el	país	ha	experimen-
tado	un	crecimiento	económico	significativo	en	las	últimas	décadas,	la	riqueza	no	
se	ha	distribuido	equitativamente	y	millones	de	personas	aún	viven	en	la	pobreza.	
El país ha tomado medidas para abordar estos desafíos, como la implementación 
de políticas para proteger el medio ambiente, la promoción de la educación y 
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la	 reducción	 de	 la	 pobreza,	 y	 la	 implementación	 de	 políticas	 económicas	 para	
promover	el	crecimiento.	Sin	embargo,	aún	queda	mucho	por	hacer	para	lograr	
un	desarrollo	sostenible	y	equitativo	en	el	país	(Secretaría	de	Economía,	2021;	
Secretaría	de	Educación	Pública,	2021;	Secretaría	de	Salud,	2021).

Sector Primario 

El	sector	primario	en	México	está	conformado	por	las	actividades	económi-
cas	relacionadas	con	la	extracción	y	producción	de	recursos	naturales,	como	la	
agricultura, la pesca, la ganadería, la silvicultura y la minería. Este sector es muy 
importante	para	la	economía	mexicana,	ya	que	es	fuente	de	ingresos	para	muchas	
personas y comunidades en todo el país. La agricultura es una de las actividades 
más	importantes	dentro	del	sector	primario	en	México,	ya	que	es	responsable	de	
la	producción	de	alimentos	básicos	como	el	maíz,	el	frijol,	el	trigo,	el	arroz,	entre	
otros.	México	es	uno	de	los	principales	productores	y	exportadores	de	aguacate,	
fresa, mango, limón y otros productos hortofrutícolas en el mundo. Además, la 
producción	de	café,	caña	de	azúcar,	tabaco	y	algodón	también	son	importantes	en	
la	economía	mexicana	(Secretaría	de	Agricultura	y	Desarrollo	Rural,	2021).

La	pesca	también	es	un	sector	importante	en	México,	ya	que	el	país	cuen-
ta	con	una	amplia	costa	en	el	Océano	Pacífico	y	en	el	Golfo	de	México,	lo	que	
lo	convierte	en	uno	de	los	principales	productores	y	exportadores	de	productos	
marinos	en	el	mundo.	La	producción	de	camarón,	 atún,	 sardina,	pulpo	y	otros	
mariscos es vital para la economía de muchas comunidades costeras. La ganadería 
en	México	también	es	una	actividad	importante	dentro	del	sector	primario,	espe-
cialmente en la producción de carne de res, cerdo, pollo y leche. La producción 
de carne es una de las principales fuentes de proteína animal para el consumo 
humano y también es una importante fuente de ingresos para muchos ganaderos y 
comunidades	rurales	(INEGI,	2021c).

La	silvicultura,	o	el	cultivo	y	manejo	de	bosques,	es	otro	sector	importante	
dentro	del	sector	primario	en	México.	El	país	cuenta	con	una	gran	cantidad	de	
bosques	y	selvas,	que	son	fuente	de	madera,	papel	y	otros	productos	forestales.	
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Además,	 los	bosques	son	 importantes	para	 la	conservación	de	 la	biodiversidad	
y el mantenimiento de servicios ecosistémicos, como la regulación del clima y 
la	purificación	del	agua.	La	minería	también	es	un	sector	importante	dentro	del	
sector	primario	en	México.	El	país	es	rico	en	recursos	minerales,	como	el	oro,	la	
plata,	el	cobre,	el	zinc	y	otros	metales,	así	como	también	en	recursos	no	metáli-
cos,	como	el	petróleo	y	el	gas	natural	(CONABIO,	2021).	La	explotación	de	estos	
recursos	es	vital	para	la	economía	mexicana,	aunque	también	puede	tener	un	im-
pacto	negativo	en	el	medio	ambiente	y	en	las	comunidades	cercanas	a	las	minas.	Y	
finalmente,	la	extracción	de	petróleo	es	una	actividad	importante	para	la	economía	
mexicana,	México	es	uno	de	los	principales	productores	de	petróleo	y	gas	natural	
en	América	Latina,	esta	actividad	representa	al	país	alrededor	del	7%	del	PIB	y	
conforma	una	gran	parte	de	sus	exportaciones	(INEGI,	2021c).

Sector Secundario 

El sector secundario, también conocido como sector industrial, es uno de los 
tres	sectores	económicos	que	conforman	la	economía	de	México.	Este	sector	está	
compuesto	por	todas	las	actividades	económicas	que	implican	la	transformación	
de materias primas en bienes manufacturados o productos terminados. En otras 
palabras,	se	refiere	a	la	producción	de	bienes	y	servicios	mediante	el	uso	de	ma-
quinaria	y	 tecnología.	En	México,	el	 sector	secundario	 representa	aproximada-
mente	el	30%	del	PIB	y	emplea	a	cerca	del	25%	de	la	población	económicamente	
activa	(INEGI,	2021c).	El	sector	está	compuesto	por	varias	industrias,	siendo	las	
principales	la	alimentaria,	la	textil,	la	de	la	construcción,	la	química,	la	automotriz	
y la electrónica.

La industria alimentaria es una de las más importantes dentro del sector se-
cundario	en	México.	Esta	industria	está	compuesta	por	la	producción	de	alimentos	
procesados,	bebidas,	productos	lácteos,	carne	y	aves	de	corral,	entre	otros.	México	
es	uno	de	los	principales	exportadores	de	productos	alimentarios	en	Latinoamé-
rica	y	el	mundo,	especialmente	de	frutas	y	hortalizas.	La	industria	textil	también	
es	importante	en	México,	y	está	enfocada	en	la	producción	de	ropa,	tejidos,	hilos,	
y	otros	productos	relacionados.	El	país	cuenta	con	una	amplia	variedad	de	fibras	
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naturales	como	el	algodón,	el	lino	y	la	seda,	lo	que	ha	permitido	el	desarrollo	de	
una	industria	textil	diversificada	y	competitiva.

La industria de la construcción, por su parte, es un sector estratégico para el 
país.	Se	enfoca	en	la	construcción	de	viviendas,	edificios	comerciales	e	industria-
les, infraestructura de transporte, obras hidráulicas, y otros proyectos relacionados. 
La	industria	química	es	otro	sector	relevante	dentro	del	sector	secundario	de	Mé-
xico.	Esta	industria	está	enfocada	en	la	producción	de	productos	químicos,	plás-
ticos,	pinturas,	y	otros	productos	relacionados.	México	es	uno	de	los	principales	
productores de plásticos en Latinoamérica, y cuenta con importantes reservas de 
materias	primas	como	el	petróleo	y	el	gas	natural	(Secretaría	de	Economía,	2021).

La	industria	automotriz	también	es	importante	en	México,	y	está	compuesta	
por	la	producción	de	automóviles,	camiones,	y	otros	vehículos.		México	es	uno	
de	los	principales	exportadores	de	vehículos	en	el	mundo,	principalmente	a	los	
Estados	Unidos.	En	2019,	la	industria	automotriz	representó	el	3.8%	del	PIB	de	
México	y	el	18.3%	del	PIB	del	sector	manufacturero.	Entre	las	principales	em-
presas	automotrices	que	operan	en	México	se	encuentran	General	Motors,	Ford,	
Nissan,	Volkswagen,	Toyota,	Honda,	Kia	y	BMW,	entre	otras	 (INEGI,	2021b).	
Finalmente,	 la	 industria	 electrónica	está	 enfocada	en	 la	producción	de	equipos	
electrónicos,	componentes	y	dispositivos.	México	cuenta	con	una	importante	pre-
sencia de empresas internacionales en este sector, especialmente en la producción 
de televisores, teléfonos móviles y dispositivos de cómputo.

Sector Terciario 

El sector terciario, también conocido como el sector de servicios, es uno de 
los	sectores	más	importantes	en	la	economía	de	México.	Este	sector	se	enfoca	en	
la producción y oferta de servicios a la población, y es responsable de la mayoría 
del	 empleo	 en	 el	 país.	El	 sector	 terciario	 en	México	 está	 conformado	por	 una	
amplia	gama	de	actividades,	desde	los	servicios	financieros	y	bancarios,	hasta	el	
turismo	y	la	hostelería.	Otros	subsectores	incluyen	servicios	de	transporte,	comu-
nicaciones, comercio al por mayor y menor, servicios de salud y educación, entre 
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otros.	Los	servicios	financieros	y	bancarios	son	uno	de	los	subsectores	más	im-
portantes	dentro	del	sector	terciario	en	México.	La	Bolsa	Mexicana	de	Valores	es	
una de las más importantes en América Latina, y el país cuenta con varios bancos 
importantes	como	BBVA	Bancomer,	Santander,	y	Citibanamex.	Además,	el	país	
cuenta	con	una	gran	cantidad	de	compañías	de	seguros,	casas	de	bolsa,	y	otros	
servicios	financieros	(Banco	Mundial,	2022).

El	turismo	es	otro	subsector	importante	en	el	sector	terciario	en	México,	y	es	
uno de los principales motores de la economía en algunas regiones del país. Los 
principales	destinos	turísticos	en	México	incluyen	la	Ciudad	de	México,	Cancún,	
Los	Cabos,	Puerto	Vallarta,	y	Acapulco,	entre	otros.	El	turismo	en	México	genera	
alrededor	del	8.7%	del	PIB	del	país	y	emplea	a	alrededor	de	4.2	millones	de	per-
sonas	(INEGI,	2021a).	El	comercio	también	es	un	subsector	importante	dentro	del	
sector	terciario	en	México.	El	comercio	al	por	mayor	y	menor	incluye	la	venta	de	
bienes y servicios en tiendas, supermercados, y otros establecimientos comercia-
les.	Este	subsector	representa	alrededor	del	15%	del	PIB	de	México	y	emplea	a	
más	de	11	millones	de	personas	(SECTUR,	2021).

Los servicios de transporte y comunicaciones también son importantes den-
tro	 del	 sector	 terciario	 en	México.	 La	 infraestructura	 de	 transporte	 en	México	
incluye carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, y servicios de transporte 
público.	El	 subsector	de	 las	 comunicaciones	 incluye	 servicios	de	 telefonía,	 in-
ternet, y televisión por cable, entre otros. Estos subsectores son importantes para 
el	comercio	y	la	comunicación	en	todo	el	país	(Secretaría	de	Comunicaciones	y	
Transportes,	2021).

I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población 

La	población	de	un	país	se	define	como	todas	las	personas	que	viven	dentro	
de	un	área	geográfica	delimitada.	Se	consideran	a	todas	las	personas	nacionales	
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presentes	o	ausentes	 temporalmente	del	país,	así	como	los	extranjeros	que	se	
asentaron	permanentemente	en	dicho	país.	En	México,	la	población	ha	tenido	
un	 incremento	 en	 los	 últimos	 años.	 Para	 la	 población	 anciana	 se	 consideran	
a	 las	personas	de	65	años	o	más	y	 la	población	 joven	 se	considera	como	 las	
personas	menores	de	15	años.	En	el	país,	se	observa	que	la	población	anciana	
se	ha	incrementado,	en	comparación	con	la	población	joven,	la	cual	ha	dismi-
nuido.	Las	proyecciones	de	población,	al	ser	herramienta	demográfica	común,	
permiten ser base para otras proyecciones estadísticas, las cuales ayudan a los 
gobiernos	en	la	toma	de	decisiones	por	las	implicaciones	en	el	gasto	público	en	
atención médica, educación, pensiones, crecimiento económico y el bienestar 
de los habitantes.

Gráfico H1 Población

 

 

incrementó	anualmente	en	1.12%,	es	decir	1.l2	personas	por	cada	100	habitantes. 
 

 
Gráfico H-2 Población anciana 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Elderly	population	(indicator) 
 
En este gráfico se observa	la	población	anciana	entre	2011	y	2021	en	México.	Se	observa	que	se	ha	
tenido	 un	 incremento	 de	 la	 población	 anciana	 de	 un	 1.63%,	 lo	 cual	 permite	 concluir	 que	 la	
población	 adulta	 se	 ha	 incrementado	 en	 los	 últimos	 años	 y	 esto	 conlleva	 a	 presentar	 algunos 
desafíos	sociales	y	económicos	por	el	envejecimiento	de	la	población. 
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Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	(indicator)

En	este	gráfico	se	observa	el	crecimiento	de	la	población	en	México	del	2011	
al	2021.	La	tasa	de	crecimiento	durante	este	periodo	de	tiempo	es	del	1.12%,	lo	
que	significa	que	la	población	se	incrementó	anualmente	en	1.12%,	es	decir	1.l2	
personas por cada 100 habitantes.
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Gráfico H2 Población anciana

 
Gráfico H-1 Población 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Population	(indicator) 
 
En	este	gráfico	se	observa	el	crecimiento	de	la	población	en	México	del	2011	al	2021.	La	tasa	de	
crecimiento	 durante	 este	 periodo	 de	 tiempo	 es	 del	 1.12%,	 lo	 que	 significa	 que	 la	 población	 se	
incrementó	anualmente	en	1.12%,	es	decir	1.l2	personas	por	cada	100	habitantes. 
 

 

 
 
En este gráfico se 
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población	 adulta	 se	 ha	 incrementado	 en	 los	 últimos	 años	 y	 esto	 conlleva	 a	 presentar	 algunos 
desafíos	sociales	y	económicos	por	el	envejecimiento	de	la	población. 
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Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Elderly	population	(indicator)

En	este	gráfico	se	observa	la	población	anciana	entre	2011	y	2021	en	México.	
Se	observa	que	se	ha	tenido	un	incremento	de	la	población	anciana	de	un	1.63%,	
lo	cual	permite	concluir	que	la	población	adulta	se	ha	incrementado	en	los	últimos	
años	y	esto	conlleva	a	presentar	algunos	desafíos	sociales	y	económicos	por	el	
envejecimiento	de	la	población.

Gráfico H3 Población joven

 
Gráfico H-3 Población	joven 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Young	population	(indicator) 
 
El	gráfico	muestra	los	porcentajes	de	población	joven	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que, en	los	últimos	años,	se	ha	presentado	una	disminución	de	la	población	menor	de	15	años,	lo	
que	representa	algunas	implicaciones	en	el	crecimiento	económico	del	país. 
 
Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto  
 
El Producto Interno Bruto de un país mide el valor monetario de los bienes y servicios durante un 
periodo	determinado,	y	es	un	indicador	importante	para	medir	la	actividad	económica.	En	México,	
para	el	año	2021	tuvo	un	incremento	en	comparación	con	el	año	2020.	Una	inversión	consiste	en	la	
acción de colocar capital o dinero en una actividad económica o sector. En el país, tanto el gasto en 
vivienda como el gasto en gobierno ha disminuido y se ha incrementado el gasto en empresas. El 
ingreso nacional bruto se puede definir como el producto interno bruto más los ingresos netos del 
extranjero	 y	 los	 ingresos	 de	 la	 propiedad	 y	 los	 impuestos	 netos	 menos	 los	 subsidios	 a	 la	
producción. Por otro lado, el Ingreso Nacional Neto se define como el ingreso nacional bruto 
menos	 la	 depreciación	 de	 los	 activos	 de	 capital	 fijo.	 Para	México,	 en	 ambos,	 se	 ha	 tenido	 un	
incremento en el 2021 en comparación con el 2020. 
 

 
Gráfico H-4 Producto	interno	bruto	(PIB) 

Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Gross	domestic	product	(GDP)	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	puede	observar	el	Producto	interno	bruto	de	México	entre	el	2011	y	2021.	Entre	el	
2011	y	 el	 2018	 se	 había	 tenido	 un	 incremento,	 sin	 embargo	para	 el	 año	 2019	 se	 tuvo	 un ligero 
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El	gráfico	muestra	los	porcentajes	de	población	joven	en	México	entre	2011	
y	2021.	Se	observa	que,	en	los	últimos	años,	se	ha	presentado	una	disminución	
de	la	población	menor	de	15	años,	lo	que	representa	algunas	implicaciones	en	el	
crecimiento económico del país.

Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 

El Producto Interno Bruto de un país mide el valor monetario de los bienes 
y servicios durante un periodo determinado, y es un indicador importante para 
medir	la	actividad	económica.	En	México,	para	el	año	2021	tuvo	un	incremento	
en	comparación	con	el	año	2020.	Una	inversión	consiste	en	la	acción	de	colocar	
capital o dinero en una actividad económica o sector. En el país, tanto el gasto en 
vivienda como el gasto en gobierno ha disminuido y se ha incrementado el gasto 
en	empresas.	El	ingreso	nacional	bruto	se	puede	definir	como	el	producto	interno	
bruto	más	los	ingresos	netos	del	extranjero	y	los	ingresos	de	la	propiedad	y	los	
impuestos netos menos los subsidios a la producción. Por otro lado, el Ingreso 
Nacional	Neto	se	define	como	el	ingreso	nacional	bruto	menos	la	depreciación	de	
los	activos	de	capital	fijo.	Para	México,	en	ambos,	se	ha	tenido	un	incremento	en	
el 2021 en comparación con el 2020.

Gráfico H4 Producto interno bruto (PIB)

 
Gráfico H-3 Población	joven 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Young	population	(indicator) 
 
El	gráfico	muestra	los	porcentajes	de	población	joven	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que, en	los	últimos	años,	se	ha	presentado	una	disminución	de	la	población	menor	de	15	años,	lo	
que	representa	algunas	implicaciones	en	el	crecimiento	económico	del	país. 
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En	el	gráfico	se	puede	observar	el	Producto	interno	bruto	de	México	entre	el	
2011 y 2021. Entre el 2011 y el 2018 se había tenido un incremento, sin embargo para 
el	año	2019	se	tuvo	un	ligero	decremento,	pero	para	el	año	2020	se	tuvo	un	mayor	
decremento,	esto	puede	deberse	a	la	pandemia	causada	por	el	virus	SARS-CoV-2.

Gráfico H5 Gasto en Vivienda

 
Gráfico H-3 Población	joven 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Young	population	(indicator) 
 
El	gráfico	muestra	los	porcentajes	de	población	joven	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que, en	los	últimos	años,	se	ha	presentado	una	disminución	de	la	población	menor	de	15	años,	lo	
que	representa	algunas	implicaciones	en	el	crecimiento	económico	del	país. 
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Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Investment	by	sector	(indicator)

En	este	gráfico	se	puede	observar	el	gasto	en	vivienda	en	México	durante	
el	periodo	de	2011	al	2021.	Se	observa	que	el	gasto	en	este	sector	ha	presentado	
fluctuaciones	en	el	lapso	de	tiempo	mencionado,	sin	embargo,	para	el	año	2021	se	
ha presentado el menor valor de gasto en dicho sector.

Gráfico	H6	Gasto	en	Empresas

 
Gráfico H-3 Población	joven 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Young	population	(indicator) 
 
El	gráfico	muestra	los	porcentajes	de	población	joven	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que, en	los	últimos	años,	se	ha	presentado	una	disminución	de	la	población	menor	de	15	años,	lo	
que	representa	algunas	implicaciones	en	el	crecimiento	económico	del	país. 
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producción. Por otro lado, el Ingreso Nacional Neto se define como el ingreso nacional bruto 
menos	 la	 depreciación	 de	 los	 activos	 de	 capital	 fijo.	 Para	México,	 en	 ambos,	 se	 ha	 tenido	 un	
incremento en el 2021 en comparación con el 2020. 
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En	el	gráfico	se	observa	el	gasto	en	empresas	en	México	durante	el	periodo	
de	2011	al	2021.	Se	observa	que	el	gasto	en	este	sector	ha	tenido	variaciones,	pero	
en	los	últimos	tres	años	se	ha	incrementado.

Gráfico H7 Gasto en Gobierno General

 

 

 

 
Gráfico H-8 El ingreso nacional bruto 

Fuente:	National	Accounts	of	OECD	Countries:	Gross	National	income	(indicator) 
 
En	este	gráfico	 se	observa	 el	 ingreso	nacional	bruto	 (GNI)	 en	México	 en	 el	periodo	de	2011	al	
2021.	Se	observa	que	presenta	una	variación	parecida	el	producto	interno	bruto,	ya	que	en	el	año	
2020 disminuyó a causa de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. Este indicador no es 
adecuado	para	realizar	comparaciones	a	lo	largo	del	tiempo,	ya	que	intervienen	varios	factores	que	
no permiten obtener valores comparativos. 
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Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Investment	by	sector	(indicator)

En	este	gráfico	se	observa	el	gasto	en	el	sector	de	gobierno	general,	en	el	cual	
se	incluye	inversión	en	I+D,	infraestructura	de	transporte,	así	como	en	edificios	
de	escuelas	y	hospitales,	en	México	entre	2011	y	2021	Este	sector	es	el	que	ha	
presentado una menor inversión en comparación con los otros dos sectores.

Gráfico H8 El ingreso nacional bruto

 
Gráfico H-7 Gasto en Gobierno General 

Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Investment	by	sector	(indicator) 
 
En este gráfico se observa el gasto en el sector de gobierno general, en el cual se incluye inversión 
en	 I+D,	 infraestructura	de	 transporte,	 así	 como	en	 edificios	de	escuelas	y	hospitales,	 en	México	
entre	2011	y	2021	Este	sector	es	el	que	ha	presentado	una	menor	inversión	en	comparación	con	los	
otros dos sectores. 
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Fuente:	National	Accounts	of	OECD	Countries:	Gross	National	income	(indicator)
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En	 este	 gráfico	 se	 observa	 el	 ingreso	 nacional	 bruto	 (GNI)	 en	México	 en	
el	periodo	de	2011	al	2021.	Se	observa	que	presenta	una	variación	parecida	el	
producto	interno	bruto,	ya	que	en	el	año	2020	disminuyó	a	causa	de	la	pandemia	
originada	por	el	virus	SARS-CoV-2.	Este	indicador	no	es	adecuado	para	realizar	
comparaciones	a	lo	largo	del	tiempo,	ya	que	intervienen	varios	factores	que	no	
permiten obtener valores comparativos.

Gráfico H9 Ingreso nacional neto

 

 
En	el	gráfico	se	observa	el	ingreso	nacional	neto	(NNI)	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que	presenta	una	variación	parecida	el	producto	interno	bruto,	ya	que	en	el	año	2020	disminuyó	a	
causa de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2	y	volvió	a	incrementar	en	el	año	2021. 
Precios e Inflación 
 
En relación con el tema de precios e inflación se consideran algunos indicadores como lo son los 
índices comparativos de nivel de precios, los cuales son las relaciones entre las paridades del poder 
adquisitivo	 y	 los	 tipos	 de	 cambio	 del	 mercado.	 Otro	 de	 los	 indicadores	 en	 este	 apartado	 es	 la	
inflación, la cual se define como el cambio de precios tanto en bienes como en servicios 
adquiridos,	 en	un	periodo	de	 tiempo,	 la	 cual	 se	puede	medir	por	medio	del	 índice	de	precios	 al	
consumidor. El pronóstico de la inflación se mide de igual manera por medio del índice de precios 
al consumidor	o	por	medio	del	índice	armonizado	de	precios	al	consumidor,	y	finalmente,	el	índice	
de	confianza	del	consumidor	el	cual	indica	la	evolución	futura	del	consumidor	y	el	ahorro	en	los	
hogares. 
 

 
Gráfico H-10 Índices	de	nivel	de	precios 

Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Price	level	indices	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	observa	los	índices	de	nivel	de	precios	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que	 ha	 presentado	 variaciones	 en	 el	 índice,	 pero	 para	 el	 2021 se presentó un incremento en el 
índice,	en	un	7%	en	comparación	con	el	año	2020. 
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Fuente:	National	Accounts	of	OECD	Countries:	Net	National	income	(indicator)

En	el	gráfico	se	observa	el	ingreso	nacional	neto	(NNI)	en	México	entre	2011	
y	2021.	Se	observa	que	presenta	una	variación	parecida	el	producto	interno	bruto,	
ya	que	en	el	año	2020	disminuyó	a	causa	de	la	pandemia	originada	por	el	virus	
SARS-CoV-2	y	volvió	a	incrementar	en	el	año	2021.

Precios e Inflación

En	relación	con	el	tema	de	precios	e	inflación	se	consideran	algunos	indica-
dores como lo son los índices comparativos de nivel de precios, los cuales son 
las	relaciones	entre	las	paridades	del	poder	adquisitivo	y	los	tipos	de	cambio	del	
mercado.	Otro	de	los	indicadores	en	este	apartado	es	la	inflación,	la	cual	se	defi-
ne	como	el	cambio	de	precios	tanto	en	bienes	como	en	servicios	adquiridos,	en	
un periodo de tiempo, la cual se puede medir por medio del índice de precios al 
consumidor.	El	pronóstico	de	la	inflación	se	mide	de	igual	manera	por	medio	del	
índice	de	precios	al	consumidor	o	por	medio	del	índice	armonizado	de	precios	al	
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consumidor,	y	finalmente,	el	índice	de	confianza	del	consumidor	el	cual	indica	la	
evolución futura del consumidor y el ahorro en los hogares.

Gráfico H10 Índices de nivel de precios

 
Gráfico H-9 Ingreso nacional neto 

Fuente:	National	Accounts	of	OECD	Countries:	Net	National	income	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	observa	el	ingreso	nacional	neto	(NNI)	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que	presenta	una	variación	parecida	el	producto	interno	bruto,	ya	que	en	el	año	2020	disminuyó	a	
causa de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2	y	volvió	a	incrementar	en	el	año	2021. 
Precios e Inflación 
 
En relación con el tema de precios e inflación se consideran algunos indicadores como lo son los 
índices comparativos de nivel de precios, los cuales son las relaciones entre las paridades del poder 
adquisitivo	 y	 los	 tipos	 de	 cambio	 del	 mercado.	 Otro	 de	 los	 indicadores	 en	 este	 apartado	 es	 la	
inflación, la cual se define como el cambio de precios tanto en bienes como en servicios 
adquiridos,	 en	un	periodo	de	 tiempo,	 la	 cual	 se	puede	medir	por	medio	del	 índice	de	precios	 al	
consumidor. El pronóstico de la inflación se mide de igual manera por medio del índice de precios 
al consumidor	o	por	medio	del	índice	armonizado	de	precios	al	consumidor,	y	finalmente,	el	índice	
de	confianza	del	consumidor	el	cual	indica	la	evolución	futura	del	consumidor	y	el	ahorro	en	los	
hogares. 
 

 

 
En	el	gráfico	se	observa	los	índices	de	nivel	de	precios	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	
que	 ha	 presentado	 variaciones	 en	 el	 índice,	 pero	 para	 el	 2021 se presentó un incremento en el 
índice,	en	un	7%	en	comparación	con	el	año	2020. 
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Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Price	level	indices	(indicator)

En	el	gráfico	se	observa	los	índices	de	nivel	de	precios	en	México	entre	2011	
y	2021.	Se	observa	que	ha	presentado	variaciones	en	el	índice,	pero	para	el	2021	
se	presentó	un	incremento	en	el	índice,	en	un	7%	en	comparación	con	el	año	2020.

Gráfico H11 Inflación (IPC)

 
Gráfico H-11 Inflación	(IPC) 

Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Inflation	(indicator) 
 

En el gráfico se observa la inflación en	 términos	 de	 tasa	 de	 crecimiento	 anual	 en	México	 entre	
2011	 y	 2021.	 Se	 aprecia	 que	 entre	 2011	 y	 2014	 se	 tuvo	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 de	 3.84%	 en	
promedio.	Durante	2015	y	2016,	se	presentó	una	tasa	de	crecimiento	menor	de	inflación.	Para	el	
2016 se incrementó	 el	 porcentaje	 de	 la	 tasa	 de	 crecimiento,	 pero	 bajó	 en	 el	 año	 2020,	 para	
posteriormente en el 2021 volvió a incrementarse. 
 

 
Gráfico H-12 Previsión de inflación 

Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Inflation	forecast	(indicator) 
 
En este gráfico se observa la previsión de inflación en términos de tasa de crecimiento anual en 
México	entre	2013	y	2023.	Las	proyecciones	de	la	inflación	tienen	como	base	el	clima	económico	
del país y de la economía mundial, de acuerdo con análisis basados en modelos y en la opinión de 
expertos.	El	año	con	mayor	previsión	de	inflación	fue	en	2022	y	se	estima	que	para	el	año	2023	la	
inflación	se	incremente	en	un	5.71%. 
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Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Inflation	(indicator)

En	el	gráfico	se	observa	la	inflación	en	términos	de	tasa	de	crecimiento	anual	
en	México	entre	2011	y	2021.	Se	aprecia	que	entre	2011	y	2014	se	tuvo	una	tasa	
de	crecimiento	de	3.84%	en	promedio.	Durante	2015	y	2016,	se	presentó	una	tasa	
de	crecimiento	menor	de	inflación.	Para	el	2016	se	incrementó	el	porcentaje	de	
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la	tasa	de	crecimiento,	pero	bajó	en	el	año	2020,	para	posteriormente	en	el	2021	
volvió a incrementarse.

Gráfico H12 Previsión de inflación

 
Gráfico H-11 Inflación	(IPC) 

Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Inflation	(indicator) 
 

En el gráfico se observa la inflación en	 términos	 de	 tasa	 de	 crecimiento	 anual	 en	México	 entre	
2011	 y	 2021.	 Se	 aprecia	 que	 entre	 2011	 y	 2014	 se	 tuvo	 una	 tasa	 de	 crecimiento	 de	 3.84%	 en	
promedio.	Durante	2015	y	2016,	se	presentó	una	tasa	de	crecimiento	menor	de	inflación.	Para	el	
2016 se incrementó	 el	 porcentaje	 de	 la	 tasa	 de	 crecimiento,	 pero	 bajó	 en	 el	 año	 2020,	 para	
posteriormente en el 2021 volvió a incrementarse. 
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Fuente:	OCDE,	Economic	Outlook:	Inflation	forecast	(indicator)

En	este	gráfico	se	observa	la	previsión	de	inflación	en	términos	de	tasa	de	
crecimiento	anual	en	México	entre	2013	y	2023.	Las	proyecciones	de	 la	 infla-
ción tienen como base el clima económico del país y de la economía mundial, 
de	acuerdo	con	análisis	basados	en	modelos	y	en	la	opinión	de	expertos.	El	año	
con	mayor	previsión	de	inflación	fue	en	2022	y	se	estima	que	para	el	año	2023	la	
inflación	se	incremente	en	un	5.71%.

Gráfico H13 Índice de confianza del consumidor (CCI)

 

 
 

valor	más	alto	del	índice	en	todo	el	año,	en	comparación	con	el	mes	de	septiembre,	y	se	observa 
que	en	enero	de	2023	se	 tuvo	un	 índice	mayor	que	en	2022,	por	 lo	que	 las	personas	 son	menos	
propensas	a	ahorrar	y	más	propensas	a	realizar	gastos	en	los	próximos	doce	meses. 
 
Educación  
 
La	educación	se	considera	como	un	derecho	humano,	ya	que	es	un	importante motor del desarrollo 
humano	 y	 contribuye	 al	 crecimiento	 económico	 del	 país,	 ya	 que	 permite	 ofrecer	 mejores	
oportunidades	de	vida	para	la	población.	Algunos	indicadores	en	este	apartado	son	el	número	de	
estudiantes, el cual se mide como un índice, relacionado con la educación básica; la población con 
educación	 superior	 que	 son	 todas	 aquellas	 personas	 que	 han	 culminado	 el	 nivel	 más	 alto	 de	
educación; el rendimiento científico de acuerdo con la evaluación PISA, el cual mide la 
alfabetización	científica	de	los	niños	de	15	años,	y,	finalmente	el	indicador	de	jóvenes	sin	empleo,	
ni	 educación	o	 formación	alguna,	 los	 cuales	 corren	 el	 riesgo	de	quedar	 socialmente	 excluidos	y	
carecen	de	habilidades	para	mejorar	su	situación	económica. 
 

 
Gráfico H-14 Número	de	estudiantes 

Fuente:	OCDE,	Education	at	a	Glance:	Number	of	students	(indicator) 
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Se	observa	en	el	gráfico	el	índice	de	confianza	del	consumidor	en	México	en-
tre enero de 2022 y enero de 2023. Este índice es mensual y si el indicador está en-
cima	de	100,	indica	un	aumento	de	la	confianza	de	los	consumidores,	hacia	la	si-
tuación económica futura. En abril de 2022 se tuvo el valor más alto del índice en 
todo	el	año,	en	comparación	con	el	mes	de	septiembre,	y	se	observa	que	en	enero	
de	2023	se	tuvo	un	índice	mayor	que	en	2022,	por	lo	que	las	personas	son	menos	
propensas	a	ahorrar	y	más	propensas	a	realizar	gastos	en	los	próximos	doce	meses.

Educación 

La	educación	se	considera	como	un	derecho	humano,	ya	que	es	un	importan-
te motor del desarrollo humano y contribuye al crecimiento económico del país, 
ya	que	permite	ofrecer	mejores	oportunidades	de	vida	para	la	población.	Algunos	
indicadores	en	este	apartado	son	el	número	de	estudiantes,	el	cual	se	mide	como	
un índice, relacionado con la educación básica; la población con educación su-
perior	que	son	todas	aquellas	personas	que	han	culminado	el	nivel	más	alto	de	
educación;	el	rendimiento	científico	de	acuerdo	con	la	evaluación	PISA,	el	cual	
mide	la	alfabetización	científica	de	los	niños	de	15	años,	y,	finalmente	el	indica-
dor	de	jóvenes	sin	empleo,	ni	educación	o	formación	alguna,	los	cuales	corren	el	
riesgo	de	quedar	socialmente	excluidos	y	carecen	de	habilidades	para	mejorar	su	
situación económica.

Gráfico H14 Número de estudiantes

 
Gráfico H-13 Índice	de	confianza	del	consumidor	(CCI) 

Fuente:	OCDE,	Main	economic	indicators:	Consumer	confidence	index	(CCI)	(indicator) 
 
Se	observa	en	el	gráfico	el	índice	de	confianza	del	consumidor	en	México	entre	enero	de	2022	y	
enero de 2023. Este índice es mensual y si el indicador está encima de 100, indica un aumento de 
la	confianza	de	los	consumidores,	hacia	la	situación	económica	futura.	En	abril	de	2022	se	tuvo	el	
valor	más	alto	del	índice	en	todo	el	año,	en	comparación	con	el	mes	de	septiembre,	y	se	observa 
que	en	enero	de	2023	se	 tuvo	un	 índice	mayor	que	en	2022,	por	 lo	que	 las	personas	 son	menos	
propensas	a	ahorrar	y	más	propensas	a	realizar	gastos	en	los	próximos	doce	meses. 
 
Educación  
 
La	educación	se	considera	como	un	derecho	humano,	ya	que	es	un	importante motor del desarrollo 
humano	 y	 contribuye	 al	 crecimiento	 económico	 del	 país,	 ya	 que	 permite	 ofrecer	 mejores	
oportunidades	de	vida	para	la	población.	Algunos	indicadores	en	este	apartado	son	el	número	de	
estudiantes, el cual se mide como un índice, relacionado con la educación básica; la población con 
educación	 superior	 que	 son	 todas	 aquellas	 personas	 que	 han	 culminado	 el	 nivel	 más	 alto	 de	
educación; el rendimiento científico de acuerdo con la evaluación PISA, el cual mide la 
alfabetización	científica	de	los	niños	de	15	años,	y,	finalmente	el	indicador	de	jóvenes	sin	empleo,	
ni	 educación	o	 formación	alguna,	 los	 cuales	 corren	 el	 riesgo	de	quedar	 socialmente	 excluidos	y	
carecen	de	habilidades	para	mejorar	su	situación	económica. 
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En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	estudiantes	de	nivel	básico,	el	cual	se	
mide	como	un	índice,	año	base	2015,	en	México	entre	2009	y	2019.	Se	aprecia	
que	se	ha	tenido	un	incremento	en	este	lapso,	sólo	en	2019	disminuyó	el	índice	en	
un	0.21%	en	relación	con	el	año	2018.

Gráfico H15 Población con educación superior
En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	estudiantes	de	nivel	básico,	el	cual	se	mide	como	un	índice,	
año	base	2015,	en	México	entre	2009	y	2019.	Se	aprecia	que	se	ha	tenido	un	incremento	en	este	
lapso,	sólo	en	2019	disminuyó	el	índice	en	un	0.21%	en	relación	con	el	año	2018. 
 

 

Fuente
 

 
 

 
Gráfico H-16 Rendimiento	científico	(PISA) 

Fuente:	OCDE,	PISA:	Science	performance	(PISA)	(indicator) 
 
En	 este	 gráfico	 se	 observa	 el	 rendimiento	 científico,	 para	 PISA,	 que	 presentó	 México	 en	 las	
últimas	cinco	evaluaciones	realizadas.	De	acuerdo	con	la	gráfica,	en	el	año	2018	se	ha	presentado	
la	mejor	evaluación,	sin	embargo, está	por	debajo	del	promedio	OCDE,	lo	que	representa	una	baja	
importancia	en	el	conocimiento	científico	en	los	niños	de	15	años.	 

18,79%20,03%20,86%20,31%20,81%21,79%22,56%23,36%23,59%
25,29%

27,06%

10,75%11,23%11,51%11,81%12,14%12,60%13,36%13,94%13,61%
15,11%15,88%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%
	e
n	
el
	m
is
m
o	
gr
up
o	
de
	e
da
d

Año

De	25	a	34	años De	55	a	64	años

410

416
415

416

419

404

406

408

410

412

414

416

418

420

2006 2009 2012 2015 2018

Pu
nt

ua
ci

ón
 m

ed
ia

Año

Fuente:	OCDE,	Education	at	a	Glance:	Population	with	tertiary	education	(indicator)

En	este	gráfico	se	observa	la	población	que	concluyó	la	educación	superior	
en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	que	las	personas	que	están	en	los	rangos	
de	25	a	24	años,	así	como	las	personas	entre	55	y	64	años	se	han	incrementado	en	
los	últimos	años,	y	esto	se	debe	a	que	el	mercado	laboral	demanda	personas	con	
conocimientos	más	amplio	y	habilidades	más	especializadas,	debido	al	constante	
evolución	de	la	tecnología	y	la	globalización.

Gráfico H16 Rendimiento científico (PISA)

En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	estudiantes	de	nivel	básico,	el	cual	se	mide	como	un	índice,	
año	base	2015,	en	México	entre	2009	y	2019.	Se	aprecia	que	se	ha	tenido	un	incremento	en	este	
lapso,	sólo	en	2019	disminuyó	el	índice	en	un	0.21%	en	relación	con	el	año	2018. 
 

 
Gráfico H-15 Población con educación superior 

Fuente:	OCDE,	Education	at	a	Glance:	Population	with	tertiary	education	(indicator) 
 
En	este	gráfico	se	observa	la	población	que	concluyó	la	educación	superior	en	México	entre	2011	y	
2021.	Se	observa	que	las	personas	que	están	en	los	rangos	de	25	a	24	años,	así	como las personas 
entre	 55	 y	 64	 años	 se	 han	 incrementado	 en	 los	 últimos	 años,	 y	 esto	 se	 debe	 a	 que	 el	mercado	
laboral	demanda	personas	con	conocimientos	más	amplio	y	habilidades	más	especializadas,	debido	
al constante evolución de la tecnología y la globalización. 
 

 

 
 
En	 este	 gráfico	 se	 observa	 el	 rendimiento	 científico,	 para	 PISA,	 que	 presentó	 México	 en	 las	
últimas	cinco	evaluaciones	realizadas.	De	acuerdo	con	la	gráfica,	en	el	año	2018	se	ha	presentado	
la	mejor	evaluación,	sin	embargo, está	por	debajo	del	promedio	OCDE,	lo	que	representa	una	baja	
importancia	en	el	conocimiento	científico	en	los	niños	de	15	años.	 
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En	este	gráfico	se	observa	el	rendimiento	científico,	para	PISA,	que	presentó	
México	en	las	últimas	cinco	evaluaciones	realizadas.	De	acuerdo	con	la	gráfica,	
en	el	año	2018	se	ha	presentado	la	mejor	evaluación,	sin	embargo,	está	por	debajo	
del	promedio	OCDE,	lo	que	representa	una	baja	importancia	en	el	conocimiento	
científico	en	los	niños	de	15	años.	

Gráfico H17 Jóvenes sin empleo, educación o formación (NEET)

 
Gráfico H-17 Jóvenes	sin	empleo,	educación	o	formación	(NEET) 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Youth	not	in	employment,	education	or	training	(NEET)	
(indicator) 

 
En	el	gráfico	se	observa	el	porcentaje	de	jóvenes	que	no	tienen	empleo,	educación	o	algún	tipo	de	
formación	en	México	en	el	periodo	de	2011	al	2021.	Se	puede	apreciar	que	en	el	año	2021	se	ha	
reducido	el	porcentaje	de	ambos	rangos	de	edad	(de	15	a	19	años	y	de	20	a	24	años)	en	relación	
con	el	año	2020.	Estos	porcentajes	representa	los	jóvenes	que	pueden	requerir	de	habilidades	que	
les	permita	mejorar	su	situación económica y social. 
 
Empleo, desigualdad y brechas salariales 
 
Cuando un país proporciona empleos de calidad, las personas tienen la oportunidad de salir de la 
pobreza	y	a	su	vez	ayuda	al	país	a	tener	una	mayor	estabilidad	económica	y	social.	La	desigualdad 
en	los	ingresos	es	uno	de	los	problemas	más	graves	que	presenta	México,	ya	que	está	ligado	con	la	
brecha	salarial.	Algunos	de	los	indicadores	son	la	población	en	edad	de	trabajar,	que	está	definida	
como	 las	 personas	 entre	 15	 a	 64	 años	 de	 edad,	 la	 tasa	 de	 empleo	 es	 la	medida	 en	 que	 se	 están	
utilizando	los	recursos	de	mano	de	obra	disponible,	el	empleo	que	es	la	generación	de	valor	a	partir	
de	la	actividad	producida	por	una	persona,	y	depende	de	la	actividad	en	la	que	se	desenvuelve,	y	la	
tasa de desempleo	 son	 las	 personas	 que	 están	 dentro	 de	 la	 edad	 de	 trabajar	 pero	 que	 no	 tienen	
empleo. 
 

 
Gráfico H-18 Población	en	edad	de	trabajar 

Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Working	age	population	(indicator) 
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Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Youth	not	in	employment,	education	or	training	
(NEET)	(indicator)

En	el	gráfico	se	observa	el	porcentaje	de	jóvenes	que	no	tienen	empleo,	edu-
cación	o	algún	tipo	de	formación	en	México	en	el	periodo	de	2011	al	2021.	Se	
puede	apreciar	que	en	el	año	2021	se	ha	reducido	el	porcentaje	de	ambos	rangos	
de	edad	(de	15	a	19	años	y	de	20	a	24	años)	en	relación	con	el	año	2020.	Estos	
porcentajes	 representa	 los	 jóvenes	 que	 pueden	 requerir	 de	 habilidades	 que	 les	
permita	mejorar	su	situación	económica	y	social.

Empleo, desigualdad y brechas salariales

Cuando un país proporciona empleos de calidad, las personas tienen la opor-
tunidad	de	salir	de	la	pobreza	y	a	su	vez	ayuda	al	país	a	tener	una	mayor	estabili-
dad económica y social. La desigualdad en los ingresos es uno de los problemas 
más	graves	que	presenta	México,	ya	que	está	ligado	con	la	brecha	salarial.	Al-
gunos	de	los	indicadores	son	la	población	en	edad	de	trabajar,	que	está	definida	
como	las	personas	entre	15	a	64	años	de	edad,	la	tasa	de	empleo	es	la	medida	en	
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que	se	están	utilizando	los	recursos	de	mano	de	obra	disponible,	el	empleo	que	
es la generación de valor a partir de la actividad producida por una persona, y 
depende	de	la	actividad	en	la	que	se	desenvuelve,	y	la	tasa	de	desempleo	son	las	
personas	que	están	dentro	de	la	edad	de	trabajar	pero	que	no	tienen	empleo.

Gráfico H18 Población en edad de trabajar

 
Gráfico H-17 Jóvenes	sin	empleo,	educación	o	formación	(NEET) 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Youth	not	in	employment,	education	or	training	(NEET)	
(indicator) 

 
En	el	gráfico	se	observa	el	porcentaje	de	jóvenes	que	no	tienen	empleo,	educación	o	algún	tipo	de	
formación	en	México	en	el	periodo	de	2011	al	2021.	Se	puede	apreciar	que	en	el	año	2021	se	ha	
reducido	el	porcentaje	de	ambos	rangos	de	edad	(de	15	a	19	años	y	de	20	a	24	años)	en	relación	
con	el	año	2020.	Estos	porcentajes	representa	los	jóvenes	que	pueden	requerir	de	habilidades	que	
les	permita	mejorar	su	situación económica y social. 
 
Empleo, desigualdad y brechas salariales 
 
Cuando un país proporciona empleos de calidad, las personas tienen la oportunidad de salir de la 
pobreza	y	a	su	vez	ayuda	al	país	a	tener	una	mayor	estabilidad	económica	y	social.	La	desigualdad 
en	los	ingresos	es	uno	de	los	problemas	más	graves	que	presenta	México,	ya	que	está	ligado	con	la	
brecha	salarial.	Algunos	de	los	indicadores	son	la	población	en	edad	de	trabajar,	que	está	definida	
como	 las	 personas	 entre	 15	 a	 64	 años	 de	 edad,	 la	 tasa	 de	 empleo	 es	 la	medida	 en	 que	 se	 están	
utilizando	los	recursos	de	mano	de	obra	disponible,	el	empleo	que	es	la	generación	de	valor	a	partir	
de	la	actividad	producida	por	una	persona,	y	depende	de	la	actividad	en	la	que	se	desenvuelve,	y	la	
tasa de desempleo	 son	 las	 personas	 que	 están	 dentro	 de	 la	 edad	 de	 trabajar	 pero	 que	 no	 tienen	
empleo. 
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Fuente:	OCDE,	Labour	Force	Statistics:	Working	age	population	(indicator)

Se	observa	en	el	gráfico	el	porcentaje	de	la	población	en	México	que	trabaja,	
entre	el	2011	y	2021.	En	el	gráfico	se	aprecia	el	incremento	de	la	población,	entre	
los	15	y	64	años,	que	trabaja,	por	lo	que	hay	un	mayor	número	de	personas	que	
reciben	un	sueldo	y	pueden	mejorar	su	calidad	socioeconómica.

Gráfico H19 Tasa de empleo

Se	observa	en	el	gráfico	el	porcentaje	de	la	población	en	México	que	trabaja,	entre	el	2011	y	2021.	
En	el	gráfico	se	aprecia	el	incremento	de	la	población,	entre	los	15	y	64	años,	que	trabaja,	por	lo	
que	 hay	 un	 mayor	 número	 de	 personas	 que	 reciben	 un	 sueldo	 y	 pueden	 mejorar	 su	 calidad	
socioeconómica. 
 

 

por el virus SARS-CoV-2 muchas personas perdieron sus empleos, y a partir del 2021 se han 
generado nuevos empleos, pero sin	lograr	alcanzar	el	porcentaje	del	2019. 
 
Empleo por actividad 
 

 
Gráfico H-20 Agricultura 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator) 
 

Se observa en el gráfico la cantidad, en miles	de	personas,	que	cuentan	con	un	empleo	relacionado	
con	el	sector	de	la	agricultura	en	México,	entre	2011	y	2021.	En	este	sector	se	ha	mantenido	dentro	
de	cierto	rango,	sin	embargo,	en	el	2020,	se	observa	una	disminución	del	número	de	personas	en	
este sector, debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, y en 2021 se tuvo un 
incremento considerable. 

60,02%

60,91%60,84%

60,41%
60,75%

61,05%61,19%
61,59%

62,26%

61,03%

58,50%

59,00%

59,50%

60,00%

60,50%

61,00%

61,50%

62,00%

62,50%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021%
	d
e	
la
	p
ob
la
ci
ón
	e
n	
ed
ad
	d
e	
tra
ba
ja
r

Año

6.394,48

6.622,95
6.665,53

6.750,556.743,95
6.710,26

6.621,436.653,456.667,57

6.311,18

6.751,96

6.000,00

6.100,00

6.200,00

6.300,00

6.400,00

6.500,00

6.600,00

6.700,00

6.800,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

M
il	
pe
rs
on
as

Año

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	rate	(indicator)
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En	el	gráfico	se	observa	la	tasa	de	empleo	que	se	presentó	en	México	entre	
2011	y	2021.	En	el	último	año	se	tiene	una	disminución	de	la	tasa	de	empleo,	ya	
que	durante	la	pandemia	ocasionada	por	el	virus	SARS-CoV-2	muchas	personas	
perdieron sus empleos, y a partir del 2021 se han generado nuevos empleos, pero 
sin	lograr	alcanzar	el	porcentaje	del	2019.

Empleo por actividad

Gráfico H20 Agricultura

Se	observa	en	el	gráfico	el	porcentaje	de	la	población	en	México	que	trabaja,	entre	el	2011	y	2021.	
En	el	gráfico	se	aprecia	el	incremento	de	la	población,	entre	los	15	y	64	años,	que	trabaja,	por	lo	
que	 hay	 un	 mayor	 número	 de	 personas	 que	 reciben	 un	 sueldo	 y	 pueden	 mejorar	 su	 calidad	
socioeconómica. 
 

 
Gráfico H-19 Tasa de empleo 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	rate	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	observa	 la	 tasa	de	empleo	que	se	presentó	en	México	entre	2011	y	2021.	En	el	
último	año	se	tiene	una	disminución	de	la	tasa	de	empleo,	ya	que	durante	la	pandemia	ocasionada	
por el virus SARS-CoV-2 muchas personas perdieron sus empleos, y a partir del 2021 se han 
generado nuevos empleos, pero sin	lograr	alcanzar	el	porcentaje	del	2019. 
 
Empleo por actividad 
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Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator)

Se	observa	en	el	gráfico	la	cantidad,	en	miles	de	personas,	que	cuentan	con	
un	empleo	relacionado	con	el	sector	de	 la	agricultura	en	México,	entre	2011	y	
2021. En este sector se ha mantenido dentro de cierto rango, sin embargo, en el 
2020,	se	observa	una	disminución	del	número	de	personas	en	este	sector,	debido	
a	la	pandemia	ocasionada	por	el	virus	SARS-CoV-2,	y	en	2021	se	tuvo	un	incre-
mento considerable.

Gráfico H21 Construcción

 
Gráfico H-21 Construcción 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator) 
 
En	 este	 gráfico	 se	 observa	 la	 cantidad	 de	 personas	 que	 están	 empleadas	 dentro	 del	 sector	 de	 la	
construcción	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	aprecia	que	este	sector	tiene	el	menor	número	de	
personas en comparación con otros sectores. Este sector presenta un promedio de empleados de 
4,003.60 en este lapso de tiempo. 
 

 
Gráfico H-22 Industria 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	personas	que	están	empleadas	en	el	sector	de	la	industria	en	
México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	que	en	este	sector	no	ha	presentado	 tanta	variación	en	el	
número	de	empleados,	ya	que	a	pesar	de	la	pandemia	ocasionada	por	el	virus	SARS-CoV-2, este 
sector mantuvo el número	de	empleados	en	comparación	con	los	registrados	entre	2011	y	2015. 
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Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator)
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En	 este	 gráfico	 se	 observa	 la	 cantidad	 de	 personas	 que	 están	 empleadas	
dentro	del	sector	de	la	construcción	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	aprecia	
que	este	sector	 tiene	el	menor	número	de	personas	en	comparación	con	otros	
sectores. Este sector presenta un promedio de empleados de 4,003.60 en este 
lapso de tiempo.

Gráfico H22 Industria

 
Gráfico H-21 Construcción 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator) 
 
En	 este	 gráfico	 se	 observa	 la	 cantidad	 de	 personas	 que	 están	 empleadas	 dentro	 del	 sector	 de	 la	
construcción	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	aprecia	que	este	sector	tiene	el	menor	número	de	
personas en comparación con otros sectores. Este sector presenta un promedio de empleados de 
4,003.60 en este lapso de tiempo. 
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Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator)

En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	personas	que	están	empleadas	en	el	
sector	de	la	industria	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	que	en	este	sector	
no	ha	presentado	tanta	variación	en	el	número	de	empleados,	ya	que	a	pesar	de	la	
pandemia	ocasionada	por	el	virus	SARS-CoV-2,	este	sector	mantuvo	el	número	
de empleados en comparación con los registrados entre 2011 y 2015.

Gráfico H23 Fabricación

 

 
 
Este gráfico muestra la cantidad de miles	de	personas	que	se	dedican	al	sector	de	fabricación	en	
México	entre	2011	y	2021.	Es	un	sector	que	ha	mantenido	el	número	de	empleados,	llegando	a	su	
nivel	máximo	en	2019,	y	a	pesar	de	la	pandemia,	en	el	2021	casi	alcanzo	el	nivel	que	tenía	en	el	
año 2019. 
 

 
Gráfico H-24 Servicios 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	personas	que	se	encuentran	dentro	del	sector	de	servicios	en	
México	entre	2011	y	2021.	Se	puede	observar	que	es	el	sector	con	mayor	número	de	personas	en	
comparación	 con	 los	 otros	 sectores	 y	 se	 aprecia	 que	 fue	 uno	 de	 los	 sectores	más	 perjudicados	
durante	la	pandemia	en	el	año	2020. 
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Este	gráfico	muestra	la	cantidad	de	miles	de	personas	que	se	dedican	al	sector	
de	fabricación	en	México	entre	2011	y	2021.	Es	un	sector	que	ha	mantenido	el	
número	de	empleados,	llegando	a	su	nivel	máximo	en	2019,	y	a	pesar	de	la	pan-
demia,	en	el	2021	casi	alcanzo	el	nivel	que	tenía	en	el	año	2019.

Gráfico H24 Servicios

 
Gráfico H-23 Fabricación 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator) 
 
Este gráfico muestra la cantidad de miles	de	personas	que	se	dedican	al	sector	de	fabricación	en	
México	entre	2011	y	2021.	Es	un	sector	que	ha	mantenido	el	número	de	empleados,	llegando	a	su	
nivel	máximo	en	2019,	y	a	pesar	de	la	pandemia,	en	el	2021	casi	alcanzo	el	nivel	que	tenía	en	el	
año 2019. 
 

 

 
 
En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	personas	que	se	encuentran	dentro	del	sector	de	servicios	en	
México	entre	2011	y	2021.	Se	puede	observar	que	es	el	sector	con	mayor	número	de	personas	en	
comparación	 con	 los	 otros	 sectores	 y	 se	 aprecia	 que	 fue	 uno	 de	 los	 sectores	más	 perjudicados	
durante	la	pandemia	en	el	año	2020. 
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Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Employment	by	activity	(indicator)

En	el	gráfico	se	observa	el	número	de	personas	que	se	encuentran	dentro	del	
sector	de	servicios	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	puede	observar	que	es	el	
sector	con	mayor	número	de	personas	en	comparación	con	los	otros	sectores	y	se	
aprecia	que	fue	uno	de	los	sectores	más	perjudicados	durante	la	pandemia	en	el	
año	2020.

Gráfico H25 Tasa de desempleo

 
Gráfico H-25 Tasa de desempleo 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Unemployment	rate	(indicator) 
 
Este	gráfico	 se	muestra	 la	 tasa	de	desempleo	que	se	presentó	en	México	 entre	2011	y	2021.	Se	
observa	 que	 a	 partir	 del	 año	 2011	 disminuyó	 la tasa de desempleo y a partir de 2019 subió el 
porcentaje	de	desempleo	y	en	el	2021	tuvo	otra	baja	de	la	tasa. 
 
Tecnología e Innovación 
 
La tecnología ha promocionado la transformación de la economía global, impactando los 
estándares de vida, aunado a esto,	 la	 innovación	 es	 un	 factor	 que	 diferencia	 entre	 los	 países	
desarrollados	 y	 las	 economías	 emergentes,	 generando	 productos	 y	 servicios,	 mejorando	 la	
productividad	 y	 el	 bienestar	 de	 la	 población.	 Dentro	 de	 los	 indicadores	 de	 este	 apartado,	 se	
encuentra el acceso	 a	 internet	 en	 los	 hogares,	 el	 gasto	 interno	 bruto	 en	 I+D,	 el	 número	 de	
investigadores	 en	 el	 país	 y	 el	 acceso	 a	 computadoras	 en	 los	 hogares.	 En	 México	 se	 ha	
incrementado	 el	 porcentaje	 de	 los	 hogares	 que	 tienen	 acceso	 a	 internet,	 así	 como	 acceso	 a	 una	
computadora	 desde	 el	 hogar.	 Por	 otro	 lado,	 el	 gasto	 interno	 bruto	 en	 I+D	 ha	 tenido	 una	
disminución	en	los	últimos	años	a	pesar	de	que	se	ha	incrementado	el	número	de	investigadores	en	
el país. 
 

 
Gráfico H-26 Acceso a Internet 

Fuente:	OCDE,	Digital	Economy	Outlook	2017:	Internet	access	(indicator) 
 
En	el	gráfico	se	observa	el	porcentaje	de	los	hogares	que	tienen	acceso	a	internet	en	México	entre	
2011	y	2021.	Se	observa	que	ha	tenido	un	incremento	anual	del	porcentaje,	y	a	partir	del	año	2020	
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Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Unemployment	rate	(indicator)
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Este	gráfico	se	muestra	la	tasa	de	desempleo	que	se	presentó	en	México	entre	
2011	y	2021.	Se	observa	que	a	partir	del	año	2011	disminuyó	la	tasa	de	desempleo	y	a	
partir	de	2019	subió	el	porcentaje	de	desempleo	y	en	el	2021	tuvo	otra	baja	de	la	tasa.

Tecnología e Innovación

La tecnología ha promocionado la transformación de la economía global, 
impactando	los	estándares	de	vida,	aunado	a	esto,	la	innovación	es	un	factor	que	
diferencia entre los países desarrollados y las economías emergentes, generando 
productos	y	servicios,	mejorando	la	productividad	y	el	bienestar	de	la	población.	
Dentro	de	los	indicadores	de	este	apartado,	se	encuentra	el	acceso	a	internet	en	
los	 hogares,	 el	 gasto	 interno	 bruto	 en	 I+D,	 el	 número	 de	 investigadores	 en	 el	
país	y	el	acceso	a	computadoras	en	los	hogares.	En	México	se	ha	incrementado	
el	porcentaje	de	los	hogares	que	tienen	acceso	a	internet,	así	como	acceso	a	una	
computadora	desde	el	hogar.	Por	otro	lado,	el	gasto	interno	bruto	en	I+D	ha	tenido	
una	disminución	en	los	últimos	años	a	pesar	de	que	se	ha	incrementado	el	número	
de investigadores en el país.

Gráfico H26 Acceso a Internet

 
Gráfico H-25 Tasa de desempleo 

Fuente:	OCDE,	Employment	Outlook:	Unemployment	rate	(indicator) 
 
Este	gráfico	 se	muestra	 la	 tasa	de	desempleo	que	se	presentó	en	México	 entre	2011	y	2021.	Se	
observa	 que	 a	 partir	 del	 año	 2011	 disminuyó	 la tasa de desempleo y a partir de 2019 subió el 
porcentaje	de	desempleo	y	en	el	2021	tuvo	otra	baja	de	la	tasa. 
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computadora	 desde	 el	 hogar.	 Por	 otro	 lado,	 el	 gasto	 interno	 bruto	 en	 I+D	 ha	 tenido	 una	
disminución	en	los	últimos	años	a	pesar	de	que	se	ha	incrementado	el	número	de	investigadores	en	
el país. 
 

 

 

2011	y	2021.	Se	observa	que	ha	tenido	un	incremento	anual	del	porcentaje,	y	a	partir	del	año	2020	
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Fuente:	OCDE,	Digital	Economy	Outlook	2017:	Internet	access	(indicator)

En	 el	 gráfico	 se	observa	 el	 porcentaje	de	 los	hogares	que	 tienen	 acceso	 a	
internet	en	México	entre	2011	y	2021.	Se	observa	que	ha	tenido	un	incremento	
anual	del	porcentaje,	y	a	partir	del	año	2020	se	incrementó	este	porcentaje	debido	
a	la	pandemia	causada	por	el	virus	SARS-CoV-2,	ya	que	los	estudiantes	tomaban	
clase	en	línea,	así	como	los	empleados	realizaban	trabajo	desde	casa.
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Gráfico H27 Gasto interno bruto en I+Dse	incrementó	este	porcentaje	debido	a	la	pandemia	causada	por	el	virus	SARS-CoV-2,	ya	que	los	
estudiantes	tomaban	clase	en	línea,	así	como	los	empleados	realizaban	trabajo	desde	casa. 
 

 

 
 
En	este	gráfico	se	muestra	el	porcentaje	del	producto	interno	bruto	que	se	aplicó	en	I+D	en	México	
entre	 los	 años	 2010	 al	 2020.	 Se	 muestra	 que	 entre	 el	 año	 2010	 y	 2012	 tuvo	 una	 baja	 en	 el	
porcentaje,	pero	entre	2013	al	2015	tuvo	un	ligero	incremento,	sin	embargo,	a	partir	del	2016	se	
tuvo	 una	 disminución	 en	 el	 porcentaje	 y	 tuvo	 un	 ligero	 incremento	 hasta	 el	 año	 2020.	 Este	
porcentaje	representa	el	gasto	total	realizado	por	empresas	residentes,	institutos	de	investigación,	
laboratorios	universitarios	y	gubernamentales,	entre	otros,	en	el	país.	observa	el	porcentaje	de	los	
hogares	que	tienen	acceso	a	internet	en	México	entre	2011	y	2021. 
 

 
Gráfico H-28 Investigadores 

Fuente:	Main	Science	and	Technology	Indicators:	Researchers	(indicator) 
 
Se	muestra	 en	 este	 gráfico	 el	 número	 de	 personas	 consideradas	 como	 investigadores	 en	México	
entre 2010 y 2020. Este tipo de personas se dedican a la creación de nuevo conocimiento, 
productos,	procesos,	métodos	y	sistemas,	así	como	a	la	gestión	de	proyectos.	Se	muestra	que	entre	
los	años	2018	al	2020	se	ha	incrementado	el	número de investigadores en el país. 
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Fuente:	Main	Science	and	Technology	Indicators:	Gross	domestic	spending	on	R&D 
(indicator)

En	este	gráfico	se	muestra	el	porcentaje	del	producto	 interno	bruto	que	se	
aplicó	en	I+D	en	México	entre	los	años	2010	al	2020.	Se	muestra	que	entre	el	
año	2010	y	2012	tuvo	una	baja	en	el	porcentaje,	pero	entre	2013	al	2015	tuvo	un	
ligero incremento, sin embargo, a partir del 2016 se tuvo una disminución en el 
porcentaje	y	tuvo	un	ligero	incremento	hasta	el	año	2020.	Este	porcentaje	repre-
senta	el	gasto	total	realizado	por	empresas	residentes,	institutos	de	investigación,	
laboratorios universitarios y gubernamentales, entre otros, en el país. observa el 
porcentaje	de	 los	hogares	que	 tienen	acceso	a	 internet	en	México	entre	2011	y	
2021.
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se	incrementó	este	porcentaje	debido	a	la	pandemia	causada	por	el	virus	SARS-CoV-2,	ya	que	los	
estudiantes	tomaban	clase	en	línea,	así	como	los	empleados	realizaban	trabajo	desde	casa. 
 

 
Gráfico H-27 Gasto	interno	bruto	en	I+D 

Fuente:	Main	Science	and	Technology	Indicators:	Gross	domestic	spending	on	R&D	(indicator) 
 
En	este	gráfico	se	muestra	el	porcentaje	del	producto	interno	bruto	que	se	aplicó	en	I+D	en	México	
entre	 los	 años	 2010	 al	 2020.	 Se	 muestra	 que	 entre	 el	 año	 2010	 y	 2012	 tuvo	 una	 baja	 en	 el	
porcentaje,	pero	entre	2013	al	2015	tuvo	un	ligero	incremento,	sin	embargo,	a	partir	del	2016	se	
tuvo	 una	 disminución	 en	 el	 porcentaje	 y	 tuvo	 un	 ligero	 incremento	 hasta	 el	 año	 2020.	 Este	
porcentaje	representa	el	gasto	total	realizado	por	empresas	residentes,	institutos	de	investigación,	
laboratorios	universitarios	y	gubernamentales,	entre	otros,	en	el	país.	observa	el	porcentaje	de	los	
hogares	que	tienen	acceso	a	internet	en	México	entre	2011	y	2021. 
 

 

 
 
Se	muestra	 en	 este	 gráfico	 el	 número	 de	 personas	 consideradas	 como	 investigadores	 en	México	
entre 2010 y 2020. Este tipo de personas se dedican a la creación de nuevo conocimiento, 
productos,	procesos,	métodos	y	sistemas,	así	como	a	la	gestión	de	proyectos.	Se	muestra	que	entre	
los	años	2018	al	2020	se	ha	incrementado	el	número de investigadores en el país. 
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Se	muestra	 en	 este	 gráfico	 el	 número	 de	 personas	 consideradas	 como	 in-
vestigadores	en	México	entre	2010	y	2020.	Este	tipo	de	personas	se	dedican	a	la	
creación de nuevo conocimiento, productos, procesos, métodos y sistemas, así 
como	a	la	gestión	de	proyectos.	Se	muestra	que	entre	los	años	2018	al	2020	se	ha	
incrementado	el	número	de	investigadores	en	el	país.

Gráfico H29 El acceso a las computadoras desde la casa

 

 

hogar	 en	 México,	 entre	 los	 años	 2011	 al	 2021.	 Se	 observa	 que	 en	 el	 2015	 se	 incrementó	 el	
porcentaje	de	hogares	con	computadoras	y	se	ha	mantenido	el	porcentaje	promedio	de	44.71%.	Por	
otro	lado,	en	años	recientes,	las	personas	utilizan	otros	tipos	de	dispositivos	electrónicos	(tabletas,	
teléfonos	inteligentes,	etc.)	para	realizar	sus	trabajos	y/o	tareas	en	lugar	de	la	computadora,	es	por	
eso por	lo	que no se ha tenido	incremento	en	este	porcentaje. 
 
II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos 
 
Los	sistemas	inteligentes,	expertos	y	modelos	computacionales	son,	sin	duda	alguna,	herramientas	
cuyo potencial para detonar desarrollo social resulta inestimable. En los	últimos	años,	los	avances 
en	 tecnologías	 de	 la	 información	 han	 permitido	 no	 únicamente	 la	 comunicación	 y	 el	 envío	 de	
información	de	manera	instantánea	en	la	mayor	parte	del	globo,	sino	que	también,	han	motivado el 
surgimiento de innovaciones, emprendimientos, nuevos modelos de negocio y soluciones a 
fenómenos	altamente	complejos.	Este	potencial	brinda	posibilidades	de	aplicación	en	innumerables	
campos	y	áreas	de	estudio.	Para	nuestro	equipo	de	investigación,	resulta	imprescindible	que	estos	
novedosos recursos	 sean	 aplicados	 de	 forma	 tal	 que	 coadyuven	 al	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	
sociedad. Los algoritmos,	modelos	y	aplicativos	derivados	de	los	sistemas	inteligentes	y	expertos	
han probado ser altamente eficientes en el tratamiento de fenómenos en incertidumbre, es decir, 
que	se	encuentren	en	entornos	altamente	cambiantes	o	donde la información es faltante,	subjetiva	o	
imprecisa para su puntual medición. Las características de los fenómenos englobados en el 
desarrollo	 sostenible,	 donde	 se	 requiere	 que	 exista un balance económico, social y 
medioambiental,	 así	como	 las	 subjetivas	 conexiones	entre	 sus	elementos	hacen que	 los sistemas 
inteligentes	y	expertos	sean	un	recurso	idóneo	para	su	tratamiento, modelación y aplicación.    
 
Impacto Social 
 
Los retos sociodemográficos	que	presenta	el	país	incluyen	un	creciente	número	de	habitantes,	un	
ritmo	 de	 envejecimiento	 progresivo,	 disminución	 de	 la	 población	 joven,	 disparidad	 del	 poder	
adquisitivo,	 desigualdad	 en	 salarios	 y	 empleo,	 así	 como	 una	 tasa	 desacelerada	 de	 rendimiento 
académico.	 Es	 en	 este	 ámbito	 donde	 la	 aplicación	 de	 los	 sistemas	 expertos,	 especialmente	 los	
derivados	de	la	toma	de	decisiones	en	la	incertidumbre	(Alfaro-García,	2020)	pueden	aportar	luz	
en el modelamiento de diversos escenarios. Los sistemas de modelamiento	 fuzzy,	 por	 ejemplo,	
expertones	 (Kaufmann,	 1988)	 brindan	 un	 agrupamiento	 de	 las	 opiniones	 de	 expertos	 a	 distintos	
niveles	borrosos	que,	aplicados	a	diversas	problemáticas,	podrían	agrupar,	por	ejemplo,	la	visión	
de	 expertos	 en	 diversas	 áreas	 como	 políticas	 públicas,	 académicos	 y	 economistas	 para	 la	
generación	de	soluciones	efectivas	y	multidisciplinares.		El	modelo	de	efectos	olvidados	(Garcia-
Orozco	et	al.,	2021;	Linares-Mustarós	et	al.,	2020)	presenta	una	innovadora	forma	de	evaluar	las	
relaciones causa-efecto	inherentes	a	cualquier	fenómeno	en	la	naturaleza.	Este	modelo	que	incluye	
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Fuente:	Digital	Economy	Outlook	2017:	Access	to	computers	from	home	(indicator)

En	este	gráfico	se	observa	el	porcentaje	de	los	hogares	que	tienen	al	menos	
una	computadora	en	el	hogar	en	México,	entre	los	años	2011	al	2021.	Se	observa	
que	en	el	2015	se	incrementó	el	porcentaje	de	hogares	con	computadoras	y	se	ha	
mantenido	el	porcentaje	promedio	de	44.71%.	Por	otro	lado,	en	años	recientes,	
las	personas	utilizan	otros	tipos	de	dispositivos	electrónicos	(tabletas,	teléfonos	
inteligentes,	etc.)	para	realizar	sus	trabajos	y/o	tareas	en	lugar	de	la	computadora,	
es	por	eso	por	lo	que	no	se	ha	tenido	incremento	en	este	porcentaje.

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

Los	sistemas	inteligentes,	expertos	y	modelos	computacionales	son,	sin	duda	
alguna, herramientas cuyo potencial para detonar desarrollo social resulta ines-
timable.	En	los	últimos	años,	los	avances	en	tecnologías	de	la	información	han	
permitido	no	únicamente	 la	comunicación	y	el	envío	de	 información	de	mane-
ra	 instantánea	en	 la	mayor	parte	del	globo,	 sino	que	 también,	han	motivado	el	
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surgimiento de innovaciones, emprendimientos, nuevos modelos de negocio y 
soluciones	a	fenómenos	altamente	complejos.	Este	potencial	brinda	posibilidades	
de	aplicación	en	innumerables	campos	y	áreas	de	estudio.	Para	nuestro	equipo	de	
investigación,	resulta	imprescindible	que	estos	novedosos	recursos	sean	aplicados	
de	 forma	 tal	 que	 coadyuven	 al	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	 sociedad.	Los	 algo-
ritmos,	modelos	y	aplicativos	derivados	de	 los	sistemas	 inteligentes	y	expertos	
han	probado	ser	altamente	eficientes	en	el	tratamiento	de	fenómenos	en	incerti-
dumbre,	es	decir,	que	se	encuentren	en	entornos	altamente	cambiantes	o	donde	
la	información	es	faltante,	subjetiva	o	imprecisa	para	su	puntual	medición.	Las	
características de los fenómenos englobados en el desarrollo sostenible, donde 
se	requiere	que	exista	un	balance	económico,	social	y	medioambiental,	así	como	
las	subjetivas	conexiones	entre	sus	elementos	hacen	que	los	sistemas	inteligentes	
y	expertos	sean	un	recurso	idóneo	para	su	tratamiento,	modelación	y	aplicación.			

Impacto Social

Los	retos	sociodemográficos	que	presenta	el	país	incluyen	un	creciente	nú-
mero	de	habitantes,	un	ritmo	de	envejecimiento	progresivo,	disminución	de	la	po-
blación	joven,	disparidad	del	poder	adquisitivo,	desigualdad	en	salarios	y	empleo,	
así como una tasa desacelerada de rendimiento académico. Es en este ámbito don-
de	la	aplicación	de	los	sistemas	expertos,	especialmente	los	derivados	de	la	toma	
de	decisiones	en	la	incertidumbre	(Alfaro-García,	2020)	pueden	aportar	luz	en	el	
modelamiento	de	diversos	escenarios.	Los	sistemas	de	modelamiento	fuzzy,	por	
ejemplo,	expertones	(Kaufmann,	1988)	brindan	un	agrupamiento	de	las	opiniones	
de	expertos	a	distintos	niveles	borrosos	que,	aplicados	a	diversas	problemáticas,	
podrían	agrupar,	por	ejemplo,	la	visión	de	expertos	en	diversas	áreas	como	polí-
ticas	públicas,	académicos	y	economistas	para	la	generación	de	soluciones	efec-
tivas	y	multidisciplinares.		El	modelo	de	efectos	olvidados	(Garcia-Orozco	et	al.,	
2021;	Linares-Mustarós	et	al.,	2020)	presenta	una	innovadora	forma	de	evaluar	
las	relaciones	causa-efecto	inherentes	a	cualquier	fenómeno	en	la	naturaleza.	Este	
modelo	que	incluye	mecanismos	fuzzy	permitiendo,	por	ejemplo,	la	evaluación	
de	la	incidencia	de	primer	y	segundo	orden	que	ciertas	acciones	representarían	al	
total del sistema. En este sentido, el modelo de efectos olvidados permite evaluar 
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el efecto multiplicador y las repercusiones de las acciones de los tomadores de de-
cisión	en	ciertos	rubros	sociales.	El	conocer	y	cuantificar	estos	efectos	de	segundo	
orden	ayudarían,	además,	a	la	colocación	eficiente	de	recursos,	al	conocer	cuál	de	
las acciones a llevarse a cabo tendría una mayor repercusión positiva social en 
el	ámbito	de	aplicación.	Finalmente,	los	aplicativos	de	agrupación	derivados	de	
los	sistemas	inteligentes	y	expertos,	tales	como	el	Algoritmo	de	Pichat	(Blanco-
Mesa	&	Merigó,	2020)	o	el	Algoritmo	Húngaro	(Souto	Anido	&	García	Rondón,	
2023),	permiten	la	generación	de	clústeres	altamente	afines	(Alfaro-García	et	al.,	
2015),	donde	se	podrían	agrupar,	por	ejemplo,	grupos	sociales	con	características	
y	necesidades	similares.	Esto	abonaría	a	 la	correcta	visualización	de	demandas	
específicas	y	a	la	generación	de	estrategias	y	acciones	de	políticas	públicas	que	
incidan	de	manera	eficiente	en	los	grupos	con	características	afines,	permitiendo	
una permeabilidad mas amplia en los diversos grupos de interés a tratar. 

Impacto Económico

En	el	ámbito	económico,	México,	como	la	mayoría	de	los	países,	se	encuen-
tra en una fase recuperación tras las afectaciones causadas por la pandemia del 
virus	SARS-CoV-2.	No	obstante	el	ritmo	de	crecimiento	es	lento,	se	puede	obser-
var	que	el	PIB	si	bien,	cayo	en	2019,	2020,	muestra	mesurados	signos	de	recupe-
ración al repuntar ligeramente para el 2021, este patrón es coincidente con otros 
indicadores,	por	ejemplo	el	ingreso	nacional	bruto	y	neto.	Quizás	el	mayor	de	los	
retos	actuales	sea	el	control	de	la	inflación,	que	ha	ido	incrementando	de	forma	
significativa	en	los	últimos	años	y	meses.	Este	fenómeno,	cuyo	origen	reside	en	
gran	medida	por	la	inyección	de	efectivo	en	el	mercado	en	los	años	más	duros	
de la pandemia, las afectaciones de las grandes cadenas de suministro globales 
y	los	conflictos	armados	resientes,	no	son	ajenas	al	resto	de	países	del	globo.	En	
general, la economía mundial sufre de crecientes niveles de precios. La elevación 
de las tasas de interés son una de las principales medidas para contrarrestar los 
altos	 niveles	 de	 inflación,	 pero	 ¿en	 qué	medida?	El	 entorno	 y	 las	 condiciones	
altamente	volátiles	impiden	la	generación	de	una	receta	única	para	el	tratamien-
to de los problemas económicos nacionales e internacionales. Es precisamente 
en estos entonos donde la teoría de la toma de decisiones en la incertidumbre 
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cobra	 especial	 relevancia	 e	 interés.	 Los	 trabajos	 realizados	 desde	 los	 sistemas	
inteligentes	(Yager,	1988),	permiten	la	fusión	de	información	(Torra	&	Narukawa,	
2007)	en	mecanismos	ordenados,	permitiendo	obtención	de	prioridades	con	base	
en	datos	objetivos	y	subjetivos.	Algunos	de	los	trabajos	realizados,	aplicados	al	
ámbito	financiero	son	por	ejemplo	en	 la	aplicación	al	pronóstico	econométrico	
(León-Castro	et	al.,	2018),	análisis	de	la	volatilidad	de	mercados	(Leon-Castro,	
E.;	Espinoza-Audelo,	L.F.;	Aviles-Ochoa,	E.;	Merigo,	J.M.;	Kacprzyk,	2019),	y	la	
estimación	de	la	inflación	(León-Castro	et	al.,	2020).	Los	trabajos	realizados	hasta	
ahora	han	permitido	extender	las	herramientas	para	el	análisis	y	tratamiento	de	fe-
nómenos	económicos	altamente	complejos.	En	este	mismo	sentido,	la	aplicación	
de los sistemas inteligentes es, de suma importancia en este momento. La correcta 
medición	de	 los	 esfuerzos	 en	 sostenibilidad	 con	herramientas	 extendidas	de	 la	
teoría	de	la	decisión	en	ambientes	inciertos	podría	ayudar	a	priorizar	la	gestión	de	
recursos	y	esfuerzos	hacia	la	recuperación	económica	sostenible.			

Impacto Tecnológico y de Innovación

El	creciente	número	de	usuarios	de	internet	y	acceso	a	las	tecnologías	propi-
cian	desarrollo	e	innovación.	La	disrupción	provocada	por	el	por	el	virus	SARS-
CoV-2	tuvo	un	impacto	positivo	en	el	uso	de	las	tecnologías	de	la	información	y	
comunicación.	A	pesar	de	las	grandes	afectaciones	se	detonó	el	trabajo	y	estudio	
en	casa,	lo	cual	dio	pie	a	nuevos	modelos	y	esquemas	de	trabajo.	No	obstante,	re-
sulta preocupante en nuestro país la disminución del gasto orientado a desarrollo 
e	innovación.	Si	bien	existen	más	investigadores,	la	disminución	de	los	recursos	
destinados a la generación de conocimiento limita el potencial desarrollo tecnoló-
gico de la nación. Para el caso del desarrollo sostenible, la visión de nuestro grupo 
de investigación se centra en el desarrollo de algoritmos en sistemas inteligen-
tes	y	expertos,	tales	como	ya	hemos	mencionado,	la	consecución	de	más	herra-
mientas	que	permitan	el	modelado	en	ambientes	altamente	volátiles,	cambiantes	
o de información limitada permite la construcción de nuevos mecanismos para 
la	evaluación	de	políticas	públicas,	decisiones	económicas,	sociales	y	medioam-
bientales.	El	trabajar	con	algoritmos	derivados	de	la	lógica	difusa	y	su	fusión	con	
los	sistemas	expertos	permite	un	análisis	orientado	al	humano	(Kacprzyk	et	al.,	
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2019).	Este	último	punto	es	esencial,	ya	que,	por	ejemplo,	 las	 innovaciones	en	
inteligencia	artificial	requieren	código	que	evalué	las	alternativas	y	opciones	de	
diversos problemas, el orientar el mecanismo de evaluación es fundamental para 
que	las	máquinas	sitúen	la	decisión	en	el	mejor	interés	de	la	humanidad.	

Conclusión

El	volátil	entorno	mundial	y	los	retos	sociodemográficos,	económicos	y	tec-
nológicos	de	México	 requieren	de	 soluciones	 encaminadas	 al	 desarrollo	 soste-
nible.	El	 creciente	 número	 de	 habitantes,	 el	 ritmo	de	 envejecimiento	 progresi-
vo,	la	disminución	de	la	población	joven,	la	disparidad	del	poder	adquisitivo,	la	
desigualdad	en	 salarios	y	 empleo,	 así	 como	 la	 creciente	 inflación	 requieren	de	
herramientas	que	se	desempeñen	de	manera	correcta	en	entornos	de	incertidum-
bre.	En	este	sentido,	el	desarrollo	y	aplicación	de	sistemas	inteligentes	y	expertos	
en	los	tres	ámbitos	que	propone	la	teoría	de	la	sostenibilidad:	económico,	social	
y medioambiental, es imprescindible para encausar el potencial crecimiento del 
país	de	forma	balanceada.	Los	algoritmos	derivados	de	la	lógica	difusa	(Zadeh,	
1968),	proponen	por	ejemplo	la	evaluación	del	efecto	multiplicador	que	aplicado	
a	políticas	publicas	podrían	ayudar	a	encausar	de	forma	eficiente	el	uso	de	recur-
sos	hacia	las	áreas	con	mayor	potencial	de	desarrollo,	el	modelo	de	expertones	
ayudaría	 a	 delimitar	 problemas	 altamente	 complejos	 cuando	 se	 requiere	 de	 un	
valor	agregado	del	consenso	de	expertos,	el	desarrollo	de	más	herramientas	de	
agregación y fusión de información permite la evaluación de fenómenos altamen-
te	complejos	y	volátiles,	tales	como	la	estimación	inflación.	El	grupo	de	investi-
gación	en	México	propone	y	centra	el	desarrollo	y	aplicación	de	más	algoritmos	
y	mecanismos	de	evaluación	en	sistemas	inteligentes	y	expertos	centrados	en	el	
humano hacia el desarrollo sostenible y balanceado. 
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Perú	es	una	república	democrática	cuyo	gobierno	se	estructura	en	tres	poderes:	
Poder	Ejecutivo,	Poder	Legislativo	y	Poder	Judicial.	El	territorio	peruano	está	ubi-
cado en la parte occidental e intertropical de América del Sur. Limita al norte con 
Ecuador y Colombia, al este con Brasil, al sureste con Bolivia, al sur con Chile y al 
oeste	con	el	Mar	Pacífico.	Perú	es	el	tercer	país	por	tamaño	en	América	del	Sur.	Su	
situación	y	condiciones	geográficas	generan	tres	zonas	diferenciadas:	costa,	sierra	
y	selva	por	lo	que	posee	gran	diversidad	de	paisajes	y	recursos	naturales.	El	Perú	
pertenece a los territorios con mayor biodiversidad del planeta y mayores reservas 
de	minerales	(Plataforma	digital	única	del	Estado	Peruano	2023).	Cuna	de	la	civi-
lización	en	Sudamérica,	a	lo	largo	de	su	historia	se	han	sucedido	diversas	culturas	
andinas	como	la	Moche,	Nazca,	Huari,	Inca.	En	la	actualidad	su	cultura	es	muy	di-
versa	como	resultado	del	mestizaje	en	distintos	grados.	Entre	sus	literatos	destacan	
el	Inca	Garcilaso	de	la	Vega,	César	Vallejo,	Alfredo	Bryce	Echenique	y	el	premio	
Nobel	de	Literatura	Mario	Vargas	Llosa.	Su	gastronomía	es	considerada	una	de	las	
más	variadas	y	originales	del	mundo.	Tiene	11	Patrimonios	de	la	Humanidad	entre	
los	que	están:	el	Machu	Pichu,	parque	nacional	de	Huascarán,	ciudad	del	Cuzco,	
centros	históricos	de	Lima	y	Arequipa,	sitios	arqueológicos	de	Charín,	Chan	Chan,	
Nazca	y	la	ciudad	sagrada	de	Caral-Supe	(Gobierno	de	España	2023).

Sector Primario  

El sector primario agrupa a las actividades agropecuarias, pesca y minería 
e	hidrocarburos	(IPE	2021).	Entre	1960	y	2000,	el	sector	primario	representó	el	
20%	del	Producto	Bruto	Interno	(PBI),	mientras	que	en	el	siguiente	período	entre	
2001	y	2019,	su	promedio	alcanzó	el	20,2%	del	PBI.	Asimismo,	dentro	del	sector	
primario,	el	sector	minero	representó	tan	solo	en	el	2019	el	68,5%	del	PBI	prima-
rio,	aunque	cabe	resaltar	que	hubo	periodos,	como	entre	los	años	1978	y	1987,	en	
donde	el	sector	minero	superó	el	70%	(La	Cámara	2020).

Sector Secundario

El sector secundario está vinculado a actividades artesanales y de industria 
manufacturera. A través de estas actividades se transforman productos del sector 
primario en nuevos productos. Asimismo, también está relacionada con la industria 
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de bienes de producción, los bienes de consumo y la prestación de servicios a la co-
munidad.		Las	maquinarias,	las	materias	primas	artificiales,	la	producción	de	papel	
y	cartón,	construcciones,	distribución	de	agua,	entre	otros	son	un	claro	ejemplo	de	
este	sector	(IPE	2021).	Entre	1960	y	2000,	el	sector	secundario	representó	el	22%	
del	PBI	y	entre	los	años	2001	y	2019	su	promedio	ligeramente	se	incrementó	al	
22,2%	del	producto.	Asimismo,	los	sectores	de	manufactura,	electricidad	y	agua,	y	
construcción	representaron	en	el	2019	el	20%	del	PBI	(La	Cámara	2020).

Sector Terciario

El	sector	terciario,	que	agrupa	a	comercio	y	servicios,	es	el	que	más	se	ha	
expandido	alcanzando	una	participación	 superior	 al	60%	del	PBI	desde	el	 año	
2012. El sector servicios congrega importantes actividades como transporte y al-
macenamiento,	servicios	financieros,	servicios	prestados	a	empresas,	actividades	
inmobiliarias,	educación,	salud,	entre	otras,	lo	que	explica	un	aporte	superior	al	
80%	en	el	PBI	del	sector	terciario	y	el	20%	restante	corresponde	al	sector	comer-
cio	(IPE	2021).	La	expansión	del	sector	terciario	es	consecuencia	de	la	mejora	en	
el	nivel	de	ingresos	lo	que	impulsa	el	desarrollo	del	comercio	minorista,	así	como	
un incrementó en la demanda de distintos servicios por parte de la población, lo 
que	conlleva	la	creación	de	un	gran	número	de	empresas	y	la	absorción	de	buena	
parte	de	la	población	económicamente	activa.	Sin	embargo,	existe	una	gran	diver-
sidad	de	servicios	de	alta	y	baja	calidad	por	lo	cual	esta	actividad	económica	es	
también	fuente	de	empleos	de	baja	productividad,	informal	y	con	bajos	ingresos	
(La	Cámara	2020).	En	 los	últimos	diez	años	 las	participaciones	del	 sector	pri-
mario	y	secundario	convergen	a	una	participación	de	alrededor	del	20%	del	PBI,	
mientras	el	sector	terciario	se	consolida	en	un	piso	del	60%.

I.Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población 

La	población	total	se	basa	en	la	definición	de	población	de	facto,	que	cuenta	
a todos los residentes independientemente de su estatus legal o ciudadanía. Los 
valores	que	se	muestran	son	estimaciones	de	mitad	de	año.
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Gráfico I1 Evolución de la población peruana, 2018 - 2022
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A	partir	del	gráfico	1	se	puede	observar	el	crecimiento	de	la	población	de	
Perú	del	2018	al	2022	en	el	que	se	sigue	una	tendencia	positiva.	Del	año	2018	
al	2022	el	tamaño	de	la	población	aumentó	en	un	4,6%,	con	un	1,5	millón	de	
habitantes.

Población anciana

Población	de	65	años	y	más	como	porcentaje	de	la	población	total.	La	po-
blación	 se	 basa	 en	 la	 definición	de	población	de	 facto,	 que	 cuenta	 a	 todos	 los	
residentes	independientemente	de	su	estatus	legal	o	ciudadanía.	Del	gráfico	2	se	
puede	ver	que	la	población	adulta	ha	ido	aumentando	año	tras	año	alcanzando	una	
representación	de	casi	el	9%	del	total	de	la	población	en	el	año	2021.	
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Se	considera	población	joven	a	la	población	total	menor	de	14	años	como	
porcentaje	de	la	población	total.	La	población	se	basa	en	la	definición	de	pobla-
ción	de	facto,	que	cuenta	a	todos	los	residentes	independientemente	de	su	estatus	
legal o ciudadanía. 

Gráfico I3 Evolución de la población joven, 2018 - 2022

 

Fuente:	(INEI	2023b) 
 
Del	gráfico	3	se	puede	observar	que	la	representación	de	población	joven	ha	 ido	decayendo	a	 lo	
largo	de	los	años	de	forma	muy	notoria.	Entre	los	años	del	2018	al	2022	la	representación	de	este	
grupo	tuvo	una	reducción	de	un	6%. 
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muy	 pronunciada	 debido	 al	 contexto	 global	 con	 la	 pandemia	 provocada	 por	 el	 COVID-19. Sin 
embargo,	 para	 el	 año	 2021	 se	 registró	 una	 recuperación	 de	 la	 economía	 con	un	 crecimiento del 
13.35%. 
 

 
Gráfico I-4 Evolución del Producto Bruto Interno, 2017-2021 

Fuente:	(INEI	2023a) 
 
Inversión por sector 
 
El	gasto	de	consumo	final	de	los	hogares	(anteriormente	consumo	privado)	es	el	valor	de	mercado	
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hogares	incluye	los	gastos	de	las	instituciones	sin	fines	de	lucro	que	sirven a los hogares, incluso 
cuando	 el	 país	 los	 reporta	por	 separado.	Los	 datos	 están	 expresados	 en dólares estadounidenses 
actuales.	A	partir	del	gráfico	5	se	puede	observar	que	el	gasto	en	vivienda	mantuvo	un	crecimiento	
constante	en	los	tres	primeros	años	del	período	alcanzando	su	cifra	máxima	en	el	2019	con	147	mil	
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Del	gráfico	3	 se	puede	observar	que	 la	 representación	de	población	 joven	
ha	ido	decayendo	a	lo	largo	de	los	años	de	forma	muy	notoria.	Entre	los	años	del	
2018	al	2022	la	representación	de	este	grupo	tuvo	una	reducción	de	un	6%.

Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 

El PBI es la suma del valor agregado bruto de todos los productores residen-
tes en la economía más los impuestos sobre los productos y menos los subsidios 
no incluidos en el valor de los productos. Se calcula sin hacer deducciones por 
depreciación de bienes fabricados o por agotamiento y degradación de los recur-
sos	naturales.	Los	datos	están	expresados	en	dólares	estadounidenses	actuales.	A	
partir	del	gráfico	4	se	puede	apreciar	que	para	el	periodo	de	2017	al	2021	el	PBI	
mantuvo	un	rendimiento	positivo	en	los	tres	primeros	años.	En	el	2020	hubo	una	
caída	del	11.13%	muy	pronunciada	debido	al	contexto	global	con	 la	pandemia	
provocada	por	el	COVID-19.	Sin	embargo,	para	el	año	2021	se	registró	una	recu-
peración	de	la	economía	con	un	crecimiento	del	13.35%.
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Gráfico I4 Evolución del Producto Bruto Interno, 2017-2021
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Inversión por sector

El	gasto	de	consumo	final	de	los	hogares	(anteriormente	consumo	privado)	
es el valor de mercado de todos los bienes y servicios, incluidos los productos 
duraderos	(como	automóviles,	lavadoras	y	computadoras	domésticas),	adquiri-
dos	por	los	hogares.	Excluye	las	compras	de	viviendas,	pero	incluye	el	alquiler	
imputado de las viviendas ocupadas por sus propietarios. También incluye pa-
gos	y	tarifas	a	los	gobiernos	para	obtener	permisos	y	licencias.	Aquí,	el	gasto	de	
consumo	de	los	hogares	incluye	los	gastos	de	las	instituciones	sin	fines	de	lucro	
que	sirven	a	los	hogares,	incluso	cuando	el	país	los	reporta	por	separado.	Los	
datos	están	expresados			en	dólares	estadounidenses	actuales.	A	partir	del	gráfico	
5	se	puede	observar	que	el	gasto	en	vivienda	mantuvo	un	crecimiento	constante	
en	los	 tres	primeros	años	del	período	alcanzando	su	cifra	máxima	en	el	2019	
con	147	mil	millones	de	dólares.	Sin	embargo,	para	el	año	2020	tuvo	una	caída	
pronunciada	de	casi	20	mil	millones.	Para	el	año	2021	se	registró	un	crecimiento	
del	4.7%	con	relación	al	año	anterior.	Esto	indica	una	ligera	recuperación	tras	
la pandemia. 
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Gráfico I5 Evolución del Gasto en Vivienda, 2017-2021
millones	 de	 dólares.	 Sin	 embargo,	 para	 el	 año	 2020	 tuvo	una	 caída	 pronunciada	 de	 casi	 20	mil	
millones.	Para	el	año	2021	se	registró	un	crecimiento	del	4.7%	con	relación	al	año	anterior.	Esto	
indica una ligera recuperación tras la pandemia.  
 

 
  

Fuente:	(The	Global	Economy	2021c)  
 
Las	 asociaciones	 público-privadas	 en	 transporte	 (US$	 a	 precios	 actuales)	 se	 refieren	 a	
compromisos	con	proyectos	de	infraestructura	en	transporte	que	han	alcanzado	un	cierre	financiero 
y	 sirven	 directa	 o	 indirectamente	 al	 público.	 Se	 excluyen	 los	 bienes	 muebles	 y	 los	 pequeños	
proyectos.	Los	datos	se	presentan	en	función	del	año	de	inversión.	Los	datos	están	expresados	en	
dólares estadounidenses actuales.  
 

 
Gráfico I-6 Evolución	del	Gasto	en	Transporte	y	equipo 

Fuente:	(Banco	Mundial	2020c) 
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después	de	ese	año	la	inversión	cayó	a	los	229 millones en 2020. El resultado muestra los efectos 
de	los	casos	de	corrupción	en	obras	públicas	en	el	sector,	en	que	se	paralizó	varios	proyectos	de	
transporte,	 y,	 además,	 se	 refuerza	 una	 debilidad	 del	 país	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 desafíos	 de	 la	
movilidad urbana. 
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Las	asociaciones	público-privadas	en	transporte	(US$	a	precios	actuales)	se	
refieren	a	compromisos	con	proyectos	de	 infraestructura	en	 transporte	que	han	
alcanzado	un	cierre	financiero	y	 sirven	directa	o	 indirectamente	al	público.	Se	
excluyen	los	bienes	muebles	y	los	pequeños	proyectos.	Los	datos	se	presentan	en	
función	del	año	de	inversión.	Los	datos	están	expresados	en	dólares	estadouni-
denses actuales. 
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A	partir	del	gráfico	6	se	puede	apreciar	que	hay	inconsistencia	en	la	actua-
lización	de	los	datos	con	respecto	a	la	inversión	de	transporte	y	equipo.	Para	el	
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periodo	de	2014	al	2020,	se	alcanzó	un	máximo	de	7	mil	millones	de	dólares	ame-
ricanos	en	inversión	en	el	año	2015,	sin	embargo,	después	de	ese	año	la	inversión	
cayó a los 229 millones en 2020. El resultado muestra los efectos de los casos de 
corrupción	en	obras	públicas	en	el	sector,	en	que	se	paralizó	varios	proyectos	de	
transporte,	y,	además,	se	refuerza	una	debilidad	del	país	para	hacer	frente	a	los	
desafíos de la movilidad urbana.

En	el	gráfico	7	se	puede	observar	que	la	evolución	del	gasto	en	tecnología	y	
comunicación	no	fue	constante.	En	el	año	2016	el	gasto	representó	el	4.5%	y	tuvo	
un	aumento	al	año	siguiente	en	el	que	se	obtuvo	un	7.1%,	no	obstante,	para	el	año	
2018	cayó	a	6.3%.	Los	 resultados	 revelan	una	oportunidad	para	diversificar	 la	
economía al ampliar el gasto en tecnología de información y comunicación como 
motor del desarrollo económico del país.

Gráfico I7 Evolución del Gasto en Tecnologías de la información  
y comunicación

 
Gráfico I-7  

Fuente:	(INEI	2023c) 
 
El ingreso nacional bruto 
 
El	 INB	 (anteriormente,	 PNB)	 es	 la	 suma	 del	 valor	 agregado	 por	 todos	 los	 productores	 más	
residentes	todos	los	impuestos	a	los	productos	(menos	los	subsidios)	no	incluidos	en	la	valuación 
del	producto	más	las	entradas	netas	de	ingreso	primario	(remuneración	de	empleados	e	ingreso	por	
propiedad)	del	exterior.	Datos	en	US$	a	precios	actuales.	A	partir	del	gráfico	8	se	puede	apreciar	
que	en	el	periodo	de	2017	al	2021	el	INB	tuvo	una	tendencia	volátil.	Alcanzó	su	valor	máximo	en	
el 2019 con 220 mil millones de dólares y tuvo su valor mínimo en el 2020 con 196 mil millones. 
Se	 observa	 un	 aumento	 del	 5.6%	 en	 2021	 con	 relación	 al	 año	 anterior.	 Esto	 indica	 que	 el	 país	
estaba en una tendencia positiva, pero fue interrompida por la crisis sanitaria del 2020. 
 

 
Gráfico I-8 Evolución del Ingreso Nacional Bruto 

Fuente:(Banco	Mundial	2021a) 
 

El	ingreso	nacional	neto	reajustado	es	el	INB	menos	el	consumo	de	capital	fijo	y	el	agotamiento	de	
los	recursos	naturales.	Del	gráfico	9	se	puede	apreciar	que	en	el	periodo	del	2017	al	2021	hubo	una	
tendencia constante	y	positiva	en	los	primeros	cuatro	años,	alcanzando	su	valor	máximo	en	el	2019	
con	192	mil	millones	de	dólares,	sin	embargo,	para	el	año	siguiente	hubo	una	caída	considerable	de	
10.38%	lo	que	representa	casi	20	mil	millones	de	dólares. 
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El ingreso nacional bruto

El	INB	(anteriormente,	PNB)	es	 la	suma	del	valor	agregado	por	 todos	 los	
productores	más	residentes	todos	los	impuestos	a	los	productos	(menos	los	sub-
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sidios)	no	incluidos	en	la	valuación	del	producto	más	las	entradas	netas	de	ingre-
so	primario	(remuneración	de	empleados	e	 ingreso	por	propiedad)	del	exterior.	
Datos	en	US$	a	precios	actuales.	A	partir	del	gráfico	8	se	puede	apreciar	que	en	
el	periodo	de	2017	al	2021	el	INB	tuvo	una	tendencia	volátil.	Alcanzó	su	valor	
máximo	en	el	2019	con	220	mil	millones	de	dólares	y	tuvo	su	valor	mínimo	en	el	
2020	con	196	mil	millones.	Se	observa	un	aumento	del	5.6%	en	2021	con	relación	
al	año	anterior.	Esto	indica	que	el	país	estaba	en	una	tendencia	positiva,	pero	fue	
interrompida por la crisis sanitaria del 2020.

Gráfico I8 Evolución del Ingreso Nacional Bruto
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El	ingreso	nacional	neto	reajustado	es	el	INB	menos	el	consumo	de	capital	
fijo	y	el	agotamiento	de	los	recursos	naturales.	Del	gráfico	9	se	puede	apreciar	
que	en	el	periodo	del	2017	al	2021	hubo	una	tendencia	constante	y	positiva	en	los	
primeros	cuatro	años,	alcanzando	su	valor	máximo	en	el	2019	con	192	mil	millo-
nes	de	dólares,	sin	embargo,	para	el	año	siguiente	hubo	una	caída	considerable	de	
10.38%	lo	que	representa	casi	20	mil	millones	de	dólares.
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Gráfico I9 Evolución del Ingreso Nacional Neto

 

 

 
La	inversión	extranjera	directa	son	las	entradas	netas	de	inversión	para	adquirir	una	participación	
gerencial	duradera	en	una	empresa	que	opera	en	una	economía	distinta	a	la	del	inversionista.	Es	la	
suma	del	capital	social,	la	reinversión	de	utilidades,	otro	capital	a	largo	plazo	y	el	capital a corto 
plazo	que	se	muestra	en	la	balanza	de	pagos.	Esta	serie	muestra	las	entradas	netas	en	la	economía	
declarante	de	inversores	extranjeros,	y	se	divide	por	el	PBI.	 
 

 
Gráfico I-10 Inversión	extranjera	directa 
Fuente:	(The	Global	Economy	2021b) 

 
Para	el	periodo	del	2017	al	2021,	del	gráfico	10,	se	puede	apreciar	que	en	los	tres	primeros	años	la	
inversión	extranjera	neta	tuvo	una	tendencia	negativa	alcanzando	su	valor	mínimo	en	el	2020	con	
una	representación	del	0.36%	del	PBI.	Sin	embargo,	para	el	año	2021	hubo	un	aumento	en	el	que	
representó	 un	 3.34%	 del	 PBI.	 Esto	 muestra	 un	 interés	 del	 inversionista	 internacional	 por	 las	
oportunidades de negocios ofrecidas en la economía peruana. 
 
Precios e Inflación 
 
Del	gráfico	11	se	puede	apreciar	que	para	el	periodo	del	2017	al	2021	el	índice	de	nivel	precios	
tuvo	un	comportamiento	variable	en	el	que	su	valor	máximo	se	alcanzó	en	el	año	2021	con	casi	un	
4%	 de	 representación,	 mientras	 que	 su	 valor	 mínimo	 se	 dio	 en	 el	 año	 2018	 con	 un	 1.3%	
aproximadamente	 de	 representación.	 Esto	 indica	 los	 primeros	 efectos	 provocadas	 por	 la	 crisis	
sanitaria en el nivel de precios. 
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Inversión extranjera directa

La	inversión	extranjera	directa	son	las	entradas	netas	de	inversión	para	ad-
quirir	una	participación	gerencial	duradera	en	una	empresa	que	opera	en	una	eco-
nomía distinta a la del inversionista. Es la suma del capital social, la reinversión 
de	utilidades,	otro	capital	a	largo	plazo	y	el	capital	a	corto	plazo	que	se	muestra	en	
la	balanza	de	pagos.	Esta	serie	muestra	las	entradas	netas	en	la	economía	decla-
rante	de	inversores	extranjeros,	y	se	divide	por	el	PBI.	

Gráfico I10 Inversión extranjera directa
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Para	el	periodo	del	2017	al	2021,	del	gráfico	10,	se	puede	apreciar	que	en	los	
tres	primeros	años	la	inversión	extranjera	neta	tuvo	una	tendencia	negativa	alcan-
zando	su	valor	mínimo	en	el	2020	con	una	representación	del	0.36%	del	PBI.	Sin	
embargo,	para	el	año	2021	hubo	un	aumento	en	el	que	representó	un	3.34%	del	
PBI. Esto muestra un interés del inversionista internacional por las oportunidades 
de negocios ofrecidas en la economía peruana.

Precios e Inflación

Del	gráfico	11	se	puede	apreciar	que	para	el	periodo	del	2017	al	2021	el	ín-
dice	de	nivel	precios	tuvo	un	comportamiento	variable	en	el	que	su	valor	máximo	
se	alcanzó	en	el	año	2021	con	casi	un	4%	de	representación,	mientras	que	su	valor	
mínimo	se	dio	en	el	año	2018	con	un	1.3%	aproximadamente	de	representación.	
Esto indica los primeros efectos provocadas por la crisis sanitaria en el nivel de 
precios.

Gráfico I11 Índices de nivel de precios (promedio anual)

 

 
 
Inflación  
 
La	inflación	medida	por	el	índice	de	precios	al	consumidor	refleja	el	cambio	porcentual	anual	en	el	
costo para el consumidor promedio	de	adquirir	una	canasta	de	bienes	y	servicios	que	puede	ser	fijo	
o cambiar en intervalos específicos, como anualmente. A partir del gráfico 12 se puede apreciar 
que	en	el	periodo	de	2017	al	2021	fue	un	periodo	volátil	en	el	que	no	hay	una	tendencia constante. 
Se	alcanzó	el	valor	máximo	en	el	2021	con	un	4.3%	de	inflación,	mientras	que	su	valor	mínimo	se	
dio	 en	 el	 2018	 con	 un	 1.5%.	A	partir	 del	 2021,	 los	 resultados	 exponen	 las	 consecuencias	 de	 la	
crisis	sanitaria,	y	los	desequilibrios	de	los	costes	de transportes internacionales. 
 

 
Gráfico I-12 Inflación	(promedio	anual) 
Fuente:	(The	Global	Economy	2021a) 

 
La proyección de la inflación en el periodo de 2019 a 2023 se mantuvo oscilante. Su valor mínimo 
fue	de	1.9%	en	el	2019	y	alcanzó	un	valor	máximo	de	7.8%	en	el	2022	debido	al	aumento	de	los	
precios	de	importación	y	la	depreciación	de	la	moneda.	Se	espera	que	la	inflación	regrese	al	rango	
meta en la segunda mitad de 2023, tras la reversión en los precios de los combustibles y los granos, 
y	llegue	al	3%	en	2023.	Esto	indica	una	estabilidad,	control	y	buena	gestión	monetaria	por	parte	
del	Banco	Central	de	Reservas	del	Perú	(BCRP). 
 

2,8

1,32

2,14
1,83

3,98

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

2017 2018 2019 2020 2021

3

1,5

2,3
2

4,3

0

1

2

3

4

5

2017 2018 2019 2020 2021

Fuente:	(BCRP	2022a)



339339

Inflación 

La	inflación	medida	por	el	índice	de	precios	al	consumidor	refleja	el	cambio	
porcentual	anual	en	el	costo	para	el	consumidor	promedio	de	adquirir	una	canasta	
de	bienes	y	servicios	que	puede	ser	fijo	o	cambiar	en	intervalos	específicos,	como	
anualmente.	A	partir	del	gráfico	12	se	puede	apreciar	que	en	el	periodo	de	2017	al	
2021	fue	un	periodo	volátil	en	el	que	no	hay	una	tendencia	constante.	Se	alcan-
zó	el	valor	máximo	en	el	2021	con	un	4.3%	de	inflación,	mientras	que	su	valor	
mínimo	se	dio	en	el	2018	con	un	1.5%.	A	partir	del	2021,	los	resultados	exponen	
las	consecuencias	de	la	crisis	sanitaria,	y	los	desequilibrios	de	los	costes	de	trans-
portes internacionales.

Gráfico I12 Inflación (promedio anual)

 
Gráfico I-11 Índices	de	nivel	de	precios	(promedio	anual) 

Fuente:	(BCRP	2022a) 
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La	proyección	de	la	inflación	en	el	periodo	de	2019	a	2023	se	mantuvo	os-
cilante.	Su	valor	mínimo	fue	de	1.9%	en	el	2019	y	alcanzó	un	valor	máximo	de	
7.8%	en	el	2022	debido	al	aumento	de	los	precios	de	importación	y	la	deprecia-
ción	de	la	moneda.	Se	espera	que	la	inflación	regrese	al	rango	meta	en	la	segunda	
mitad de 2023, tras la reversión en los precios de los combustibles y los granos, y 
llegue	al	3%	en	2023.	Esto	indica	una	estabilidad,	control	y	buena	gestión	mone-
taria	por	parte	del	Banco	Central	de	Reservas	del	Perú	(BCRP).
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Gráfico I13 Previsión de inflación

 

 
El	índice	de	confianza	del	consumidor	para	el	periodo	de	2019	a	2023	se	mantuvo	relativamente	
constante durante todo el periodo.	El	gráfico	14	muestra	que	su	valor	máximo	fue	de	49.8	puntos	
en	 el	 año	2019,	mientras	que	 en	el	 resto	del	periodo	se	mantuvo	constante	y	 creciente	 entre	 los	
valores de 36 a 43 puntos. 
 

 
Gráfico I-14 Índice	de	confianza	del	consumidor	(promedio	móvil	de	tres	meses) 

Fuente:	(IPSOS	2022) 
Índice	de	confianza	empresarial	(ICB) 

 
A	partir	del	gráfico	15,	se	puede	apreciar	que	el	índice	de	confianza	empresarial,	para	el	periodo	de	
2018 a 2022, se mantuvo relativamente creciendo, sin embargo, tuvo una caída de 13 puntos en el 
año	2019,	pero	logró	retomar	su	tendencia	para	el	año	2021.	En	2022	se	registró	el	mejor	resultado	
de la serie con 115 puntos.  
 

 
Gráfico I-15 Índice	de	confianza	empresarial	(promedio	del	último	trimestre) 

Fuente:	(Vistage	2023) 
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El	índice	de	confianza	del	consumidor	para	el	periodo	de	2019	a	2023	se	
mantuvo	relativamente	constante	durante	todo	el	periodo.	El	gráfico	14	mues-
tra	que	su	valor	máximo	fue	de	49.8	puntos	en	el	año	2019,	mientras	que	en	el	
resto del periodo se mantuvo constante y creciente entre los valores de 36 a 43 
puntos.

Gráfico I14 Índice de confianza del consumidor (promedio móvil de tres meses)

 
Gráfico I-13 Previsión de inflación 

Fuente:	(BCRP	2022b) 
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A	partir	 del	 gráfico	 15,	 se	 puede	 apreciar	 que	 el	 índice	 de	 confianza	 em-
presarial, para el periodo de 2018 a 2022, se mantuvo relativamente creciendo, 
sin	embargo,	tuvo	una	caída	de	13	puntos	en	el	año	2019,	pero	logró	retomar	su	
tendencia	para	el	año	2021.	En	2022	se	registró	el	mejor	resultado	de	la	serie	con	
115 puntos. 

Gráfico I15 Índice de confianza empresarial (promedio del último trimestre)

 
Gráfico I-13 Previsión de inflación 

Fuente:	(BCRP	2022b) 
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valores de 36 a 43 puntos. 
 

 
Gráfico I-14 Índice	de	confianza	del	consumidor	(promedio	móvil	de	tres	meses) 

Fuente:	(IPSOS	2022) 
Índice	de	confianza	empresarial	(ICB) 
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Educación 

La	matriculación	total	en	la	enseñanza	primaria,	 independientemente	de	la	
edad,	expresada	como	porcentaje	de	la	población	en	edad	oficial	de	cursar	la	en-
señanza	primaria.	La	tasa	bruta	de	escolarización	(TBE)	puede	superar	el	100%	
debido	a	la	inclusión	de	alumnos	de	edad	superior	o	inferior	a	la	oficial	a	causa	
del ingreso temprano o tardío en la escuela y de la repetición de curso. A partir 
del	gráfico	16	se	puede	observar	un	crecimiento	en	este	indicador	en	el	periodo	
de	2016	a	2020.	El	valor	medio	para	Perú	durante	ese	período	fue	de	111.33	por	
ciento	con	un	mínimo	de	100.24	por	ciento	en	2015	y	un	máximo	de	120.98	por	
ciento en 2020.
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Gráfico I16 Estudiantes de educación primaria

La	matriculación	total	en	la	enseñanza	primaria,	independientemente	de	la	edad,	expresada	como	
porcentaje	 de	 la	 población	 en	 edad	 oficial	 de	 cursar	 la	 enseñanza primaria. La tasa bruta de 
escolarización	(TBE)	puede	superar	el	100%	debido	a	la	inclusión	de	alumnos	de	edad	superior	o	
inferior a la oficial a causa del ingreso temprano o tardío en la escuela y de la repetición de curso. 
A partir del gráfico 16 se puede observar un crecimiento en este indicador en el periodo de 2016 a 
2020.	El	valor	medio	para	Perú	durante	ese	período	fue	de	111.33	por	ciento	con	un	mínimo	de	
100.24	por	ciento	en	2015	y	un	máximo	de	120.98	por	ciento	en	2020. 
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puede	apreciar	del	gráfico	17	que	la	representación	de	estudiantes	de	secundaria	alcanzó	su	nivel	
máximo	en	el	año	2020	con	una	representación	del	110.6	y	su	nivel	mínimo	en	el	2016	con	una	
representación del 102. El valor medio	para	Perú	durante	ese	período	fue	de	72.49	por	ciento	con	
un	mínimo	de	34.8	por	ciento	en	1970	y	un	máximo	de	110.58	por	ciento	en	2020. 
 

 
Gráfico I-17 Estudiantes de educación secundaria 

Fuente:	(The	Global	Economy	2020b) 
 
Matriculación	 total	 en	 educación	 terciaria,	 independientemente	 de	 la	 edad,	 expresada	 como	
porcentaje	 de	 la	 población	 total	 del	 grupo	 de	 edad	 de	 cinco	 años	 posterior	 al	 abandono de la 
educación	secundaria.	A	partir	del	gráfico	18	se	puede	apreciar	que	la	proporción	de	alumnos	de	
educación	terciaria	alcanzó	su	nivel	máximo	en	el	2016	con	una	representación	del	71.13	mientras	
que	su	nivel	mínimo	se	dio	en	el	año	2004	con	una	representación del 32.5. El valor medio para 
Perú	durante	ese	período	fue	de	26.19	por	ciento	con	un	mínimo	de	9.68	por	ciento	en	1971	y	un	
máximo	 de	 71.13	 por	 ciento	 en	 2016.	 Esto	 indica	 que	 hay	 una	 brecha	 de	 casi	 un	 30%	 de	
estudiantes no matriculados en educación terciaria. 
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Matriculación	total	en	educación	secundaria,	independientemente	de	la	edad,	
expresada	como	porcentaje	de	la	población	en	edad	oficial	de	cursar	educación	
secundaria.	La	TBE	puede	superar	el	100%	debido	a	la	inclusión	de	alumnos	de	
edad	superior	e	inferior	a	la	oficial	a	causa	de	un	ingreso	temprano	o	tardío	en	la	
escuela y de la repetición de curso. En el periodo 2016 al 2020 se puede apreciar 
del	gráfico	17	que	la	representación	de	estudiantes	de	secundaria	alcanzó	su	nivel	
máximo	en	el	año	2020	con	una	representación	del	110.6	y	su	nivel	mínimo	en	el	
2016	con	una	representación	del	102.	El	valor	medio	para	Perú	durante	ese	perío-
do	fue	de	72.49	por	ciento	con	un	mínimo	de	34.8	por	ciento	en	1970	y	un	máximo	
de 110.58 por ciento en 2020.

Gráfico I17 Estudiantes de educación secundaria

La	matriculación	total	en	la	enseñanza	primaria,	independientemente	de	la	edad,	expresada	como	
porcentaje	 de	 la	 población	 en	 edad	 oficial	 de	 cursar	 la	 enseñanza primaria. La tasa bruta de 
escolarización	(TBE)	puede	superar	el	100%	debido	a	la	inclusión	de	alumnos	de	edad	superior	o	
inferior a la oficial a causa del ingreso temprano o tardío en la escuela y de la repetición de curso. 
A partir del gráfico 16 se puede observar un crecimiento en este indicador en el periodo de 2016 a 
2020.	El	valor	medio	para	Perú	durante	ese	período	fue	de	111.33	por	ciento	con	un	mínimo	de	
100.24	por	ciento	en	2015	y	un	máximo	de	120.98	por	ciento	en	2020. 
 

 
Gráfico I-16 Estudiantes de educación primaria 

Fuente:	(The	Global	Economy	2020a) 
 
Matriculación	 total	 en	 educación	 secundaria,	 independientemente	 de	 la	 edad,	 expresada	 como	
porcentaje	de	la	población	en	edad	oficial	de	cursar	educación	secundaria.	La	TBE	puede	superar	
el	 100%	debido	a	 la	 inclusión	de	alumnos	de	 edad	superior	 e	 inferior	 a	 la	oficial	 a	 causa	de	un	
ingreso temprano o tardío en la escuela y de la repetición de curso. En el periodo 2016 al 2020 se 
puede	apreciar	del	gráfico	17	que	la	representación	de	estudiantes	de	secundaria	alcanzó	su	nivel	
máximo	en	el	año	2020	con	una	representación	del	110.6	y	su	nivel	mínimo	en	el	2016	con	una	
representación del 102. El valor medio	para	Perú	durante	ese	período	fue	de	72.49	por	ciento	con	
un	mínimo	de	34.8	por	ciento	en	1970	y	un	máximo	de	110.58	por	ciento	en	2020. 
 

 

 
 
Matriculación	 total	 en	 educación	 terciaria,	 independientemente	 de	 la	 edad,	 expresada	 como	
porcentaje	 de	 la	 población	 total	 del	 grupo	 de	 edad	 de	 cinco	 años	 posterior	 al	 abandono de la 
educación	secundaria.	A	partir	del	gráfico	18	se	puede	apreciar	que	la	proporción	de	alumnos	de	
educación	terciaria	alcanzó	su	nivel	máximo	en	el	2016	con	una	representación	del	71.13	mientras	
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Perú	durante	ese	período	fue	de	26.19	por	ciento	con	un	mínimo	de	9.68	por	ciento	en	1971	y	un	
máximo	 de	 71.13	 por	 ciento	 en	 2016.	 Esto	 indica	 que	 hay	 una	 brecha	 de	 casi	 un	 30%	 de	
estudiantes no matriculados en educación terciaria. 
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Matriculación	total	en	educación	terciaria,	independientemente	de	la	edad,	
expresada	 como	porcentaje	 de	 la	 población	 total	 del	 grupo	de	 edad	de	 cinco	
años	posterior	al	abandono	de	la	educación	secundaria.	A	partir	del	gráfico	18	
se	puede	apreciar	que	la	proporción	de	alumnos	de	educación	terciaria	alcanzó	
su	nivel	máximo	en	el	2016	con	una	representación	del	71.13	mientras	que	su	
nivel	mínimo	se	dio	en	el	año	2004	con	una	representación	del	32.5.	El	valor	
medio	para	Perú	durante	ese	período	fue	de	26.19	por	ciento	con	un	mínimo	de	
9.68	por	ciento	en	1971	y	un	máximo	de	71.13	por	ciento	en	2016.	Esto	indica	
que	hay	una	brecha	de	casi	un	30%	de	estudiantes	no	matriculados	en	educación	
terciaria.

Gráfico I18 Estudiantes de educación terciaria

 
  

Fuente:	(The	Global	Economy	2017) 
 
Según	el	gráfico	19,	la	población	con	educación	superior	en	universidades	es	más	elevada	que	la	
población con educación superior de institutos; sin embargo, ambas tuvieron tendencias 
relativamente	estables	a	lo	largo	del	periodo	de	2017	a	2021.	Aunque	se	puede	apreciar	que	en	el	
año	2020	ambos	tuvieron	una ligera disminución, debido a la crisis sanitaria. 
 

 
Gráfico I-19 Población	con	educación	superior	(Miles	de	personas) 

Fuente:(INEI	2022e)  
 
Rendimiento científico (PISA) 
 
El	 rendimiento	 científico	 PISA	 se	 evalúa,	 en	 Perú,	 cada	 tres	 años.	 Del	 gráfico	 20,	 se	 puede	
observar	que,	hubo	un	crecimiento	constante	en	las	tres	áreas	evaluadas,	siendo	el	año	2018	donde	
se	 alcanzaron	 las	 puntuaciones	más	 altas	 del	 país	 hasta	 el	momento,	 siendo	 en	 primer	 lugar	 en	
ciencia con 404 puntos, lectura en segundo lugar con 401 puntos, y matemática en tercero lugar 
con 400 puntos.  
  

 
Gráfico I-20 Rendimiento	científico	(Puntos) 
Fuente:	(Ministerio	de	Educación	2019) 
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Según	el	gráfico	19,	la	población	con	educación	superior	en	universidades	es	
más	elevada	que	la	población	con	educación	superior	de	institutos;	sin	embargo,	
ambas tuvieron tendencias relativamente estables a lo largo del periodo de 2017 
a	2021.	Aunque	se	puede	apreciar	que	en	el	año	2020	ambos	tuvieron	una	ligera	
disminución, debido a la crisis sanitaria.
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Gráfico I19 Población con educación superior (Miles de personas)

 
Gráfico I-18 Estudiantes de educación terciaria 

Fuente:	(The	Global	Economy	2017) 
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se	 alcanzaron	 las	 puntuaciones	más	 altas	 del	 país	 hasta	 el	momento,	 siendo	 en	 primer	 lugar	 en	
ciencia con 404 puntos, lectura en segundo lugar con 401 puntos, y matemática en tercero lugar 
con 400 puntos.  
  

 
Gráfico I-20 Rendimiento	científico	(Puntos) 
Fuente:	(Ministerio	de	Educación	2019) 
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El	rendimiento	científico	PISA	se	evalúa,	en	Perú,	cada	tres	años.	Del	grá-
fico	20,	se	puede	observar	que,	hubo	un	crecimiento	constante	en	las	tres	áreas	
evaluadas,	siendo	el	año	2018	donde	se	alcanzaron	las	puntuaciones	más	altas	
del país hasta el momento, siendo en primer lugar en ciencia con 404 puntos, 
lectura en segundo lugar con 401 puntos, y matemática en tercero lugar con 400 
puntos. 
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Gráfico I-18 Estudiantes de educación terciaria 

Fuente:	(The	Global	Economy	2017) 
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Fuente:(INEI	2022e)  
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Los	resultados	indican	que	Perú	es	el	país	de	América	Latina	con	mayor	cre-
cimiento	en	matemática,	ciencia	y	lectura.	Sin	embargo,	el	país	debe	priorizar	el	
trabajo	en	el	más	del	50	%	que	aún	se	ubican	en	los	niveles	más	bajos	en	las	tres	
áreas	evaluadas	y	las	brechas	de	inequidad	que	aún	están	pendientes	por	cerrar.
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A	partir	del	gráfico	21	se	puede	observar	que	para	el	periodo	entre	los	años	
de	2015	al	2019	la	cantidad	de	mujeres	sin	estudiar	ni	 trabajar	es	superior	a	la	
de	los	hombres	a	lo	largo	de	todo	el	periodo.	La	proporción	de	mujeres	tiene	un	
nivel	mínimo	de	22.5	puntos	porcentuales	alcanzados	en	los	años	2016	y	2017,	
mientras	que	los	hombres	alcanzaron	su	nivel	mínimo	en	el	año	2017	con	un	11.5	
de	representación	en	puntos	porcentuales.	Las	cifras	máximas	se	alcanzaron	en	el	
año	2018	para	ambos	grupos.	Los	resultados	revelan	una	brecha	de	género	en	este	
indicador, y también indican la falta de oportunidades e inclusión socio económi-
ca	para	los	jóvenes.

Gráfico I21 Población NINI (Puntos porcentuales)
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un	11.5	de	representación	en	puntos	porcentuales.	Las	cifras	máximas	se	alcanzaron	en	el	año	2018	
para ambos grupos. Los resultados revelan una brecha de género en este indicador, y también 
indican la falta de oportunidades	e	inclusión	socio	económica	para	los	jóvenes. 
 

 

 
El	gasto	del	gobierno	general	 en	 educación	 (corriente,	 capital	 y	 transferencias)	 se	 expresa	como	
porcentaje	 del	 PBI.	 Incluye	 gastos	 financiados	 por	 transferencias	 de	 fuentes	 internacionales	 al	
gobierno. El gobierno general generalmente se refiere a los gobiernos locales, regionales y 
centrales. A partir del gráfico 22 se puede	 apreciar	 que	 para	 el	 periodo	 de	 2016	 al	 2021	 la	
educación	 universitaria	 registró	 un	 mayor	 gasto	 público	 comparado	 con	 el	 gasto	 superior	 no	
universitaria,	 siendo	 el	 año	 de	 2019	 con	 mayor	 gasto	 en	 educación	 universitaria.	 En	 2021	 se	
observa un crecimiento	del	7.2%	en	relación	con	el	año	anterior.	 
 

 
Gráfico I-22 Gasto	público	por	alumno	de	educación	superior	(no	universitaria	y	universitaria)	

(Soles	corrientes) 
Fuente:	(INEI	2022d) 

 
En	2021,	Perú	registró	un	total	de	8´250,000	estudiantes	matriculados,	siendo	que	84,975	fueron	
estudiantes	extranjeros,	lo	que	representa	un	1.03%	de	los	estudiantes	matriculados	(INEI	2022f). 
 
Empleo, desigualdad y brechas salariales 
 
Se	puede	apreciar	del	gráfico	23	que	 la	población	en	edad	de	 trabajar	 se	mantuvo	 relativamente	
estable	entre	el	71	a	72%	en	el	período	de	2016	a	2021,	a	excepción	del	año	2020	donde	hubo	una	
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Fuente:	(BID	2023)

El	 gasto	 del	 gobierno	 general	 en	 educación	 (corriente,	 capital	 y	 transfe-
rencias)	 se	 expresa	 como	 porcentaje	 del	 PBI.	 Incluye	 gastos	 financiados	 por	
transferencias de fuentes internacionales al gobierno. El gobierno general gene-
ralmente	se	refiere	a	los	gobiernos	locales,	regionales	y	centrales.	A	partir	del	
gráfico	22	se	puede	apreciar	que	para	el	periodo	de	2016	al	2021	la	educación	
universitaria	registró	un	mayor	gasto	público	comparado	con	el	gasto	superior	
no	universitaria,	siendo	el	año	de	2019	con	mayor	gasto	en	educación	univer-
sitaria.	 En	 2021	 se	 observa	 un	 crecimiento	 del	 7.2%	 en	 relación	 con	 el	 año	
anterior. 
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Gráfico I22 Gasto público por alumno de educación superior  
(no universitaria y universitaria) (Soles corrientes)
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Gráfico I-21 Población	NINI	(Puntos	porcentuales) 

Fuente:	(BID	2023) 
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En	2021,	Perú	registró	un	total	de	8´250,000	estudiantes	matriculados,	sien-
do	que	84,975	fueron	estudiantes	extranjeros,	lo	que	representa	un	1.03%	de	los	
estudiantes	matriculados	(INEI	2022f).

Empleo, desigualdad y brechas salariales

Se	puede	apreciar	del	gráfico	23	que	la	población	en	edad	de	trabajar	se	man-
tuvo	relativamente	estable	entre	el	71	a	72%	en	el	período	de	2016	a	2021,	a	ex-
cepción	del	año	2020	donde	hubo	una	caída	al	64.7%.	Los	resultados	indican	que	
el	país	posee	una	considerable	fuerza	de	trabajo	disponible	para	el	mercado	laboral.	

Gráfico I23 Población en edad de trabajar (Porcentaje)caída	 al	 64.7%.	 Los	 resultados	 indican	 que	 el	 país	 posee	 una	 considerable	 fuerza	 de	 trabajo	
disponible para el mercado laboral.  
 

 

 
Tasa de empleo 
 
La	tasa	de	participación	en	la	fuerza	laboral	es	la	proporción	de	la	población	de	15	años	o	más	que	
es	 económicamente	 activa:	 todas	 las	 personas	 que	 aportan	mano	 de	 obra para la producción de 
bienes	 y	 servicios	 durante	 un	 período	 específico.	 Del	 gráfico	 25	 se	 puede	 apreciar	 que	 en	 el	
periodo	del	2017	al	2021,	los	tres	primeros	años	se	mantuvieron	constantes	con	una	representación	
del	77%.	No	obstante,	en	el	año	2020	se	tuvo	una	caída	al	65%	de	representación,	pero	al	año	se	
recuperó	hasta	llegar	al	73.89%. 
 

 
Gráfico I-24 Tasa	de	empleo	(Porcentaje) 

Fuente:	(Banco	Mundial	2023a)  
 
Empleo por actividad 
 
A partir del gráfico 26 se	puede	apreciar	que	el	sector	de	servicios	es	el	que	más	aporte	representa	
seguido	del	sector	comercio,	manufactura	y	al	final	construcción.	También	se	puede	observar	que	
para	el	2022	se	alcanzó	su	cifra	máxima	de	total	de	entre	los	cuatro	años.	 
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Tasa de empleo

La	tasa	de	participación	en	la	fuerza	laboral	es	la	proporción	de	la	población	
de	15	años	o	más	que	es	económicamente	activa:	todas	las	personas	que	aportan	
mano de obra para la producción de bienes y servicios durante un período especí-
fico.	Del	gráfico	25	se	puede	apreciar	que	en	el	periodo	del	2017	al	2021,	los	tres	
primeros	 años	 se	mantuvieron	constantes	 con	una	 representación	del	 77%.	No	
obstante,	en	el	año	2020	se	tuvo	una	caída	al	65%	de	representación,	pero	al	año	
se	recuperó	hasta	llegar	al	73.89%.

Gráfico I24 Tasa de empleo (Porcentaje)
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Empleo por actividad

A	partir	del	gráfico	26	se	puede	apreciar	que	el	sector	de	servicios	es	el	que	
más	aporte	representa	seguido	del	sector	comercio,	manufactura	y	al	final	cons-
trucción.	También	se	puede	observar	que	para	el	2022	se	alcanzó	su	cifra	máxima	
de	total	de	entre	los	cuatro	años.	
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Gráfico I25 Empleo por sector  
(trimestre móvil de agosto a octubre) (Miles de personas)

 
Gráfi  

  
 
Tasa de desempleo 
 
El desempleo se refiere a la proporción	 de	 la	 fuerza	 laboral	 que	 no	 tiene	 trabajo	 pero	 que	 está	
disponible	y	buscando	empleo.	Del	gráfico	27	se	puede	apreciar	que	la	tasa	de	desempleo	alcanzó	
su	 nivel	 máximo	 en	 el	 año	 2020	 con	 una	 representación	 del	 7.4%.	 Los	 años	 previos	 a	 estos	
mantuvieron	un	nivel	alrededor	del	3.5%.	El	año	2021	hubo	una	recuperación	económica,	en	el	que	
la	tasa	de	desempleo	bajó	al	5.7%. 
 

 
Gráfico I-26 Tasa	de	desempleo	(Porcentaje) 

Fuente:	(INEI	2022a)  
 
El	desempleo	 juvenil	 se	refiere	a	 la	proporción	de	 la	 fuerza	 laboral	de	15	a	24	años	sin	 trabajo,	
pero	 disponible	 y	 buscando	 empleo.	 A	 partir	 del	 gráfico	 28	 se	 puede	 apreciar	 que	 dentro	 del	
periodo	de	2017	a	2021	la	tasa	de	desempleo	alcanzó	su	nivel	máximo	en	el	2020	con	una	tasa	de	
13%	de	representación.	Su	nivel	mínimo	de	representación	fue	el	año	anterior	de	un	7.55% 
 

 
Gráfico I-27 Tasa	de	desempleo	juvenil	(Porcentaje) 

Fuente:	(BID	2023)  
 

Fuente:	(INEI	2022b)	(*)	El	total	incluye	otras	actividades
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dedor	del	3.5%.	El	año	2021	hubo	una	recuperación	económica,	en	el	que	la	tasa	
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El	desempleo	juvenil	se	refiere	a	la	proporción	de	la	fuerza	laboral	de	15	a	
24	años	sin	trabajo,	pero	disponible	y	buscando	empleo.	A	partir	del	gráfico	28	se	
puede	apreciar	que	dentro	del	periodo	de	2017	a	2021	la	tasa	de	desempleo	alcan-
zó	su	nivel	máximo	en	el	2020	con	una	tasa	de	13%	de	representación.	Su	nivel	
mínimo	de	representación	fue	el	año	anterior	de	un	7.55%

Gráfico I27 Tasa de desempleo juvenil (Porcentaje)

millones	 de	 dólares.	 Sin	 embargo,	 para	 el	 año	 2020	 tuvo	una	 caída	 pronunciada	 de	 casi	 20	mil	
millones.	Para	el	año	2021	se	registró	un	crecimiento	del	4.7%	con	relación	al	año	anterior.	Esto	
indica una ligera recuperación tras la pandemia.  
 

 
Gráfico I-5 Evolución del Gasto en Vivienda, 2017-2021 

Fuente:	(The	Global	Economy	2021c)  
 
Las	 asociaciones	 público-privadas	 en	 transporte	 (US$	 a	 precios	 actuales)	 se	 refieren	 a	
compromisos	con	proyectos	de	infraestructura	en	transporte	que	han	alcanzado	un	cierre	financiero 
y	 sirven	 directa	 o	 indirectamente	 al	 público.	 Se	 excluyen	 los	 bienes	 muebles	 y	 los	 pequeños	
proyectos.	Los	datos	se	presentan	en	función	del	año	de	inversión.	Los	datos	están	expresados	en	
dólares estadounidenses actuales.  
 

 
  
Fuente:	(Banco	Mundial	2020c) 

 
A	partir	del	gráfico	6	se	puede	apreciar	que	hay	inconsistencia	en	la	actualización	de	los	datos	con	
respecto	 a	 la	 inversión	 de	 transporte	 y	 equipo.	 Para	 el	 periodo	 de	 2014	 al	 2020,	 se	 alcanzó	 un	
máximo	 de	 7	 mil	 millones	 de	 dólares	 americanos	 en	 inversión	 en	 el	 año	 2015,	 sin	 embargo,	
después	de	ese	año	la	inversión	cayó	a	los	229 millones en 2020. El resultado muestra los efectos 
de	los	casos	de	corrupción	en	obras	públicas	en	el	sector,	en	que	se	paralizó	varios	proyectos	de	
transporte,	 y,	 además,	 se	 refuerza	 una	 debilidad	 del	 país	 para	 hacer	 frente	 a	 los	 desafíos	 de	 la	
movilidad urbana. 
 
En	el	gráfico	7	se	puede	observar	que	la	evolución	del	gasto	en	tecnología	y	comunicación	no	fue	
constante.	En	el	año	2016	el	gasto	representó	el	4.5%	y	tuvo	un	aumento	al	año	siguiente	en	el	que	
se	 obtuvo	 un	 7.1%,	 no	 obstante,	 para	 el	 año	 2018 cayó	 a	 6.3%.	 Los	 resultados	 revelan	 una	
oportunidad para diversificar la economía al ampliar el gasto en tecnología de información y 
comunicación como motor del desarrollo económico del país. 
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Del	gráfico	29	se	puede	apreciar	que	la	desigualdad	de	ingresos	esta	se	redu-
ciendo	en	el	periodo	de	2016	al	2019.	Sin	embargo,	en	el	año	2020,	la	desigualdad	
de	ingresos	tuvo	un	ligero	crecimiento	en	el	que	alcanzó	una	representación	de	
43.8%.	El	resultado	indica	el	efecto	de	la	pandemia	provocada	por	el	COVID-19	
que	ha	contribuido	para	aumentar	la	inequidad	en	el	país.

Gráfico I28 Desigualdad de ingresos (Coeficiente de Gini) (Porcentaje)
Del	gráfico	29	se	puede	apreciar	que	la	desigualdad	de	ingresos	esta	se	reduciendo	en	el	periodo	de	
2016	al	2019.	Sin	embargo,	en	el	año	2020,	la	desigualdad	de	ingresos	tuvo	un	ligero	crecimiento	
en	 el	 que	 alcanzó	 una	 representación	 de	 43.8%.	 El	 resultado	 indica	 el	 efecto	 de	 la	 pandemia	
provocada	por	el	COVID-19	que	ha	contribuido	para	aumentar	la	inequidad	en	el	país. 
 

 

 

mantuvo	estable	con	un	aproximado	del	29%.	No	obstante,	en	el	2020	hubo	una	disminución	de	la	
brecha salarial	 en	 el	 que	 registró	 un	 aproximado	 del	 19%,	 sin	 embargo,	 esta	 tendencia	 no	 se	
mantuvo	 constante,	 sino	 que	 aumentó	 a	 un	 25%	 en	 el	 año	 2021.	 Esto	 indica	 la	 necesidad	 de	
promover	estrategias	de	concientización	para	reducir	la	brecha	salarial	de	género.	 
 

 
Gráfico I-29 Brecha	salarial	de	género	(nivel	nacional)	(Porcentaje) 

Fuente:	(INEI	2022a)  
 
Para	 el	 periodo	 de	 2020	 a	 2023,	 se	 puede	 observar	 del	 gráfico	 31	 que	 la	 remuneración	 por	
actividad	 se	 mantuvo	 constante	 en	 los	 tres	 años.	 De	 todas	 las	 actividades,	 la	 de	 mayor	
remuneración	es	la	minería,	mientras	que	el	sector	de	agropecuario	y	pesca	es	la	actividad	con	la	
menor remuneración.  
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Del	gráfico	30,	se	puede	apreciar	que	en	el	año	2016	y	2018	la	brecha	salarial	
por	género	se	mantuvo	estable	con	un	aproximado	del	29%.	No	obstante,	en	el	
2020	hubo	una	disminución	de	la	brecha	salarial	en	el	que	registró	un	aproximado	
del	19%,	sin	embargo,	esta	tendencia	no	se	mantuvo	constante,	sino	que	aumentó	
a	un	25%	en	el	año	2021.	Esto	 indica	 la	necesidad	de	promover	estrategias	de	
concientización	para	reducir	la	brecha	salarial	de	género.	

Gráfico I29 Brecha salarial de género (nivel nacional) (Porcentaje)

Del	gráfico	29	se	puede	apreciar	que	la	desigualdad	de	ingresos	esta	se	reduciendo	en	el	periodo	de	
2016	al	2019.	Sin	embargo,	en	el	año	2020,	la	desigualdad	de	ingresos	tuvo	un	ligero	crecimiento	
en	 el	 que	 alcanzó	 una	 representación	 de	 43.8%.	 El	 resultado	 indica	 el	 efecto	 de	 la	 pandemia	
provocada	por	el	COVID-19	que	ha	contribuido	para	aumentar	la	inequidad	en	el	país. 
 

 
Gráfico I-28 Desigualdad	de	ingresos	(Coeficiente	de	Gini)	(Porcentaje) 

Fuente:	(Banco	Mundial	2020b)  
 
Del	 gráfico	 30,	 se	 puede	 apreciar	 que	 en	 el	 año	 2016	 y	 2018	 la	 brecha	 salarial	 por	 género	 se	
mantuvo	estable	con	un	aproximado	del	29%.	No	obstante,	en	el	2020	hubo	una	disminución	de	la	
brecha salarial	 en	 el	 que	 registró	 un	 aproximado	 del	 19%,	 sin	 embargo,	 esta	 tendencia	 no	 se	
mantuvo	 constante,	 sino	 que	 aumentó	 a	 un	 25%	 en	 el	 año	 2021.	 Esto	 indica	 la	 necesidad	 de	
promover	estrategias	de	concientización	para	reducir	la	brecha	salarial	de	género.	 
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Para	 el	 periodo	 de	 2020	 a	 2023,	 se	 puede	 observar	 del	 gráfico	 31	 que	 la	
remuneración	por	actividad	se	mantuvo	constante	en	los	tres	años.	De	todas	las	
actividades,	 la	de	mayor	remuneración	es	 la	minería,	mientras	que	el	sector	de	
agropecuario y pesca es la actividad con la menor remuneración. 

Gráfico I30 Remuneración a empleados por actividad 
(promedio mensual) (Soles)

 

 
 

 
Los	 usuarios	 de	 Internet	 son	 personas	 que	 han	 utilizado	 Internet	 (desde	 cualquier	 lugar)	 en	 los	
últimos	12	meses.	 Internet	 se	puede	usar	a	 través	de	una	computadora,	 teléfono	móvil,	 asistente	
digital	 personal,	máquina	de	 juegos,	TV	digital,	 etc.	Del	gráfico	32	 se	puede	 apreciar	que	en	 el	
periodo	entre	los	años	de	2017	al	2021	existe	una	tendencia	positiva,	lo	que	quiere	decir	que	año	
tras	año	el	acceso	de	 internet	y	usuarios	de	 internet	 incrementan.	En	2021	se	 registró	el	71.11%	
con acceso a internet, siendo	este	el	mejor	resultado	de	la	serie	histórica.	Esto	indica	que	aún	existe	
casi	30%	de	las	personas	sin	acceso	a	internet.	 
 

 
Gráfico I-31 Acceso	a	internet	(por	cada	100	personas)	(Porcentaje) 

Fuente:	(Banco	Mundial	2023a) 
 
Los	gastos	de	 investigación	y	desarrollo	 (I+D)	son	gastos	corrientes	y	de	capital	 (tanto	públicos	
como	privados)	en	trabajos	creativos	realizados	sistemáticamente	para	aumentar	el	conocimiento,	
incluido el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso del conocimiento para 
nuevas	 aplicaciones.	 La	 I+D	 abarca	 la	 investigación	 básica,	 la	 investigación	 aplicada	 y	 el	
desarrollo	experimental. 
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Tecnología e Innovación

Los	usuarios	de	Internet	son	personas	que	han	utilizado	Internet	(desde	
cualquier	 lugar)	en	 los	últimos	12	meses.	 Internet	se	puede	usar	a	 través	de	
una	computadora,	teléfono	móvil,	asistente	digital	personal,	máquina	de	jue-
gos,	TV	digital,	etc.	Del	gráfico	32	se	puede	apreciar	que	en	el	periodo	entre	
los	años	de	2017	al	2021	existe	una	tendencia	positiva,	lo	que	quiere	decir	que	
año	tras	año	el	acceso	de	internet	y	usuarios	de	internet	incrementan.	En	2021	
se	 registró	 el	 71.11%	 con	 acceso	 a	 internet,	 siendo	 este	 el	mejor	 resultado	
de	la	serie	histórica.	Esto	indica	que	aún	existe	casi	30%	de	las	personas	sin	
acceso a internet. 

Gráfico I31 Acceso a internet (por cada 100 personas) (Porcentaje)

 
Gráfico I-30 Remuneración	a	empleados	por	actividad	(promedio	mensual)	(Soles) 

Fuente:	(Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción del	Empleo	2022) 
 
Tecnología e Innovación 
 
Los	 usuarios	 de	 Internet	 son	 personas	 que	 han	 utilizado	 Internet	 (desde	 cualquier	 lugar)	 en	 los	
últimos	12	meses.	 Internet	 se	puede	usar	a	 través	de	una	computadora,	 teléfono	móvil,	 asistente	
digital	 personal,	máquina	de	 juegos,	TV	digital,	 etc.	Del	gráfico	32	 se	puede	 apreciar	que	en	 el	
periodo	entre	los	años	de	2017	al	2021	existe	una	tendencia	positiva,	lo	que	quiere	decir	que	año	
tras	año	el	acceso	de	 internet	y	usuarios	de	 internet	 incrementan.	En	2021	se	 registró	el	71.11%	
con acceso a internet, siendo	este	el	mejor	resultado	de	la	serie	histórica.	Esto	indica	que	aún	existe	
casi	30%	de	las	personas	sin	acceso	a	internet.	 
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Los	 gastos	 de	 investigación	y	 desarrollo	 (I+D)	 son	 gastos	 corrientes	 y	 de	
capital	(tanto	públicos	como	privados)	en	trabajos	creativos	realizados	sistemáti-
camente para aumentar el conocimiento, incluido el conocimiento de la humani-
dad, la cultura y la sociedad, y el uso del conocimiento para nuevas aplicaciones. 
La	I+D	abarca	la	investigación	básica,	 la	investigación	aplicada	y	el	desarrollo	
experimental.
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Gráfico I32 Gasto en Investigación y Desarrollo (Porcentaje)

 
   
Fuente:	(Banco	Mundial	2020a) 

 
Del	gráfico	33	se	observa	que	durante	el	periodo	del	2016	al	2020	hay	una	tendencia	positiva	del	
gasto	interno.	Del	2016	al	2020	pasó	de	0.12%	a	0.17%	respectivamente.	Esto	indica	que	el	país	
invierte	 poco	 en	 I+D,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 debería	 ser	 una	 prioridad	 como	 estrategia	 de	 desarrollo	
económico.  
 
Investigadores 
 
La	cantidad	de	investigadores	por	millón	de	habitantes,	según	se	puede	observar en el gráfico 34, 
tuvo una tendencia positiva, es decir creciente, a lo largo del periodo del 2016 al 2020. En 2020 se 
registró	 un	 aumento	 del	 18%	 en	 número	 de	 investigadores	 con	 relación	 al	 año	 anterior.	 Sin	
embargo, los resultados indican la necesidad de	mejorar	este	 indicador	se	comparado	con	países	
desarrollados.  
 

 
Gráfico I-33 Número	de	investigadores	(por	un	millón	de	habitantes) 

Fuente:	(CONCYTEC	2022) 
 
El acceso a computadoras desde casa se mantuvo relativamente estable y creciente a lo largo del 
periodo	entre	2017	a	2021	conforme	se	presenta	en	el	gráfico	35,	a	excepción	del	año	2019	en	el	
que	hubo	una	caída	en	el	que	pasó	de	33.3%	el	año	anterior	a	un	32.7%.	En	2021	se	observa	que	un	
33.9%	tiene	acceso	a las	computadoras	desde	casa.	Esto	muestra	una	brecha	digital,	pues	aún	un	
66.1%	de	las	casas	no	tienen	acceso	a	los	computadores. 
 

Fuente:	(Banco	Mundial	2020a)

Del	gráfico	33	se	observa	que	durante	el	periodo	del	2016	al	2020	hay	una	
tendencia	positiva	del	gasto	interno.	Del	2016	al	2020	pasó	de	0.12%	a	0.17%	res-
pectivamente.	Esto	indica	que	el	país	invierte	poco	en	I+D,	y,	por	lo	tanto,	debería	
ser una prioridad como estrategia de desarrollo económico. 

Investigadores

La	 cantidad	 de	 investigadores	 por	millón	 de	 habitantes,	 según	 se	 puede	
observar	en	el	gráfico	34,	tuvo	una	tendencia	positiva,	es	decir	creciente,	a	lo	
largo	del	periodo	del	2016	al	2020.	En	2020	se	registró	un	aumento	del	18%	en	
número	de	investigadores	con	relación	al	año	anterior.	Sin	embargo,	los	resul-
tados	indican	la	necesidad	de	mejorar	este	indicador	se	comparado	con	países	
desarrollados. 
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Gráfico I33 Número de investigadores (por un millón de habitantes)

 
Gráfico I-32 Gasto en Investigación y	Desarrollo	(Porcentaje) 

Fuente:	(Banco	Mundial	2020a) 
 
Del	gráfico	33	se	observa	que	durante	el	periodo	del	2016	al	2020	hay	una	tendencia	positiva	del	
gasto	interno.	Del	2016	al	2020	pasó	de	0.12%	a	0.17%	respectivamente.	Esto	indica	que	el	país	
invierte	 poco	 en	 I+D,	 y,	 por	 lo	 tanto,	 debería	 ser	 una	 prioridad	 como	 estrategia	 de	 desarrollo	
económico.  
 
Investigadores 
 
La	cantidad	de	investigadores	por	millón	de	habitantes,	según	se	puede	observar en el gráfico 34, 
tuvo una tendencia positiva, es decir creciente, a lo largo del periodo del 2016 al 2020. En 2020 se 
registró	 un	 aumento	 del	 18%	 en	 número	 de	 investigadores	 con	 relación	 al	 año	 anterior.	 Sin	
embargo, los resultados indican la necesidad de	mejorar	este	 indicador	se	comparado	con	países	
desarrollados.  
 

 
 

Fuente:	(CONCYTEC	2022) 
 
El acceso a computadoras desde casa se mantuvo relativamente estable y creciente a lo largo del 
periodo	entre	2017	a	2021	conforme	se	presenta	en	el	gráfico	35,	a	excepción	del	año	2019	en	el	
que	hubo	una	caída	en	el	que	pasó	de	33.3%	el	año	anterior	a	un	32.7%.	En	2021	se	observa	que	un	
33.9%	tiene	acceso	a las	computadoras	desde	casa.	Esto	muestra	una	brecha	digital,	pues	aún	un	
66.1%	de	las	casas	no	tienen	acceso	a	los	computadores. 
 

Fuente:	(CONCYTEC	2022)

El acceso a computadoras desde casa se mantuvo relativamente estable y cre-
ciente	a	lo	largo	del	periodo	entre	2017	a	2021	conforme	se	presenta	en	el	gráfico	
35,	a	excepción	del	año	2019	en	el	que	hubo	una	caída	en	el	que	pasó	de	33.3%	
el	año	anterior	a	un	32.7%.	En	2021	se	observa	que	un	33.9%	tiene	acceso	a	las	
computadoras	desde	casa.	Esto	muestra	una	brecha	digital,	pues	aún	un	66.1%	de	
las casas no tienen acceso a los computadores.

Gráfico I34 Acceso a las computadoras desde casa (Porcentaje)

 

 

demanda	de	profesionales	TIC	(Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación), principalmente 
relacionados	a	ciberseguridad,	desarrollo	de	software	e	inteligencia	artificial	(La	República	2022). 
El	resultado	revela	que	el	déficit	atienda	a	factores	como	la	poca	promoción	de	estas	carreras	o la 
brecha	digital	que	se	vive	en	algunas	regiones	del	país. 
 
Del	gráfico	36	se	exhibe	que	durante	el	periodo	del	2015	al	2019	hubo	una	tendencia	negativa	en	la	
contribución	 de	 las	 exportaciones	 de	 productos	 de	 TIC	 en	 términos	 porcentuales	 de	 las	
exportaciones	de	productos	en	Perú.	 
 

 
Gráfico I-35 Exportación	de	productos	de	TIC	(%	de	las	exportaciones	de	productos) 

Fuente:	(Banco	Mundial	2023b) 
 
Se	 observa	 que	 en	 2018	 la	 exportación	 de	 productos	 de	 TIC	 representaba	 el	 0.08%	 de	 las	
exportaciones	de	productos,	y	en	2019	pasó	al	0.06%.	Esto	muestra	poca	participación	de	la	TIC	
en	las	exportaciones,	y	una	mayor	dependencia	de	las	exportaciones	de materias primas. 
 
El	 gasto	 en	 TI	 en	 Perú	 mejoró	 con	 una	 inversión	 de	 US$	 1.1	 mil	 millones	 en	 servicios	 de	
tecnología	de	la	información	en	el	año	2021,	ubicándolo	como	el	quinto	país	en	Latinoamérica	que	
más	invirtió	durante	el	segundo	semestre	de	ese	año.	Dentro	de	los	gastos	en	servicios	de	TI	que	se	
efectuaron	en	el	sector	empresarial,	tenemos	en	primer	lugar	migración	a	la	nube	con	US$	426.6	
millones,	 seguido	 por	 Big	 Data	&	Analytics	 con	 US$	 362.3	millones,	 ciberseguridad	 con	 US$	
239.4 millones y, finalmente,	inteligencia	artificial	con	US$	74.5	millones	(Arenales	2022). Estos 
resultados	 indican	 el	 potencial	 que	 país	 posee	 para	 crecer	 en	 este	 segmento	 y	 diversificar	 la	
economía. 
 
II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos 
 
El	proyecto	SIEMCI	se	conecta	con	la	necesidad	de	integración de las temáticas desarrolladas en 
las	 investigaciones	 del	 grupo	 de	 trabajo	 en	 un	 ambiente	 de	 incertidumbre	 aplicadas	 al	 sector	
empresarial,	 en	 beneficio	de	 la	 sociedad	y	 del	 planeta.	En	 este	 contexto,	 el	 objetivo	 general	del	
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Con	un	déficit	de	más	17.000	personas,	Perú	es	el	quinto	país	en	América	
Latina	con	mayor	demanda	de	profesionales	TIC	(Tecnologías	de	la	Información	
y	la	Comunicación),	principalmente	relacionados	a	ciberseguridad,	desarrollo	de	
software	e	inteligencia	artificial	(La	República	2022).	El	resultado	revela	que	el	
déficit	atienda	a	factores	como	la	poca	promoción	de	estas	carreras	o	la	brecha	
digital	que	se	vive	en	algunas	regiones	del	país.

Del	gráfico	36	se	exhibe	que	durante	el	periodo	del	2015	al	2019	hubo	una	
tendencia	negativa	en	la	contribución	de	las	exportaciones	de	productos	de	TIC	en	
términos	porcentuales	de	las	exportaciones	de	productos	en	Perú.	

Gráfico I35 Exportación de productos de TIC 
(% de las exportaciones de productos)
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Se	observa	que	en	2018	la	exportación	de	productos	de	TIC	representaba	el	
0.08%	de	las	exportaciones	de	productos,	y	en	2019	pasó	al	0.06%.	Esto	muestra	
poca	participación	de	la	TIC	en	las	exportaciones,	y	una	mayor	dependencia	de	
las	exportaciones	de	materias	primas.

El	gasto	en	TI	en	Perú	mejoró	con	una	inversión	de	US$	1.1	mil	millones	
en	servicios	de	tecnología	de	la	información	en	el	año	2021,	ubicándolo	como	el	
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quinto	país	en	Latinoamérica	que	más	invirtió	durante	el	segundo	semestre	de	ese	
año.	Dentro	de	los	gastos	en	servicios	de	TI	que	se	efectuaron	en	el	sector	em-
presarial,	tenemos	en	primer	lugar	migración	a	la	nube	con	US$	426.6	millones,	
seguido	por	Big	Data	&	Analytics	con	US$	362.3	millones,	ciberseguridad	con	
US$	239.4	millones	y,	finalmente,	 inteligencia	artificial	con	US$	74.5	millones	
(Arenales	2022).	Estos	resultados	indican	el	potencial	que	país	posee	para	crecer	
en	este	segmento	y	diversificar	la	economía.

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

El	proyecto	SIEMCI	se	conecta	con	la	necesidad	de	integración	de	las	temá-
ticas	desarrolladas	en	las	investigaciones	del	grupo	de	trabajo	en	un	ambiente	de	
incertidumbre	aplicadas	al	sector	empresarial,	en	beneficio	de	la	sociedad	y	del	
planeta.	En	este	contexto,	el	objetivo	general	del	grupo	está	orientado	en	desarro-
llar	e	implementar	algoritmos	de	la	Lógica	Borrosa	que	puedan	ser	aplicados	a	los	
desafíos	que	se	enfrentan	los	tomadores	de	decisión,	como	la	gestión	de	grupos	
de	interés,	equidad	de	género,	sostenibilidad	empresarial,	responsabilidad	corpo-
rativa, cambio climático e innovación. Además, se busca ampliar, entre otros, la 
visión empresarial, el marco legal, la desigualdad, el emprendimiento, la igualdad 
de	género,	en	un	segmento	especifico,	en	las	mujeres	de	América	Latina.	El	pro-
yecto	SIEMCI	nos	ayudará	a	desarrollar,	de	la	mano	del	grupo	de	investigadores	
que	lo	conforman,	una	mejora	en	cada	una	de	nuestras	investigaciones	que	están	
en	proceso,	así	como	de	las	actividades	que	necesite	realizar	para	promover	nue-
vas	soluciones	y,	a	su	vez,	artículos	de	calidad	que	lo	sustenten.

Impacto Social

El	grupo	de	trabajo	busca	encontrar	soluciones	a	los	problemas	sociales	iden-
tificados	 y	 contribuir	 al	 logro	 del	 desarrollo	 sostenible	 en	Perú.	En	 esta	 línea,	
se	prioriza	mejorar	las	relaciones	y	reducir	conflictos	entre	los	varios	grupos	de	
stakeholders	de	los	sectores	privado,	público	y	sociedad	civil	sobre	la	gestión	de	
los recursos naturales e inclusión social. Se espera orientar responsables políticos 
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y	tomadores	de	decisión	en	invertir	en	I+D	en	acciones	de	mitigación	y	adapta-
ción	al	cambio	climático.	Además,	se	colabora	con	los	Objetivos	de	Desarrollo	
Sostenible	(ODS)	de	las	Naciones	Unidas.	Directamente	con	el	ODS	5:	“Lograr	
la	igualdad	entre	los	géneros	y	empoderar	a	todas	las	mujeres	y	las	niñas”,	el	ODS	
11:	“Ciudades	y	comunidades	sostenibles”,	el	ODS	13:	“Acción	por	el	clima”,	y	el	
ODS	14:	“Vida	de	ecosistemas	terrestres”.	A	partir	de	las	investigaciones	se	espe-
ra	realizar	intervención	sociopolítica	a	través	de	la	política	pública.	Esta	generará	
impacto	a	nivel	social	y	beneficiará	principalmente	a	las	mujeres	emprendedoras.	
La	 política	 pública	 tendrá	 como	objetivo	 generar	 acciones	 para	 resolver	 y	 dar	
respuesta	a	los	problemas	relacionados	con	las	dificultades	del	desarrollo	de	los	
emprendimientos femeninos. Por ello, se prevén impactos alineados con políticas 
públicas	de	igualdad	de	oportunidades	entre	hombres	y	mujeres,	en	el	marco	del	
Plan	Nacional	de	Igualdad	de	Género	2012-2017	(Ministerio	de	la	Mujer	y	Po-
blaciones	Vulnerables	 [MIMDES],	 2012).	Finalmente,	 se	 espera	 colaborar	 con	
programas	vinculados	a	las	mujeres	empresarias,	realizar	programas	educativos	
que	incorporen	las	habilidades	digitales	y	sistemas	inteligentes	como	parte	de	la	
preparación	de	estudiantes	de	posgrado,	especialmente	mujeres.

Impacto Económico

Con	el	proyecto	SIEMCI	se	espera	que	los	conocimientos	generados	puedan	
en	primero	 lugar,	sensibilizar	el	sector	empresarial	sobre	 los	beneficios	del	de-
sarrollo	sostenible	como	una	ventaja	competitiva.	En	segundo	lugar,	aplicar	los	
algoritmos en la toma de decisión y gestión de la sostenibilidad, reduciendo los 
riesgos económicos, sociales y ambientales en sus operaciones. En tercero lugar, 
orientar	a	los	responsables	políticos	para	incentivar	las	exportaciones	de	las	TIC,	
reduciendo	la	dependencia	de	las	exportaciones	de	materias	primas.	Asimismo,	
los	hallazgos	del	proyecto	pueden	ayudar	en	la	recuperación	económica	postpan-
demia, con soluciones para los desafíos de la movilidad urbana, economía circular 
y	de	bajo	carbono,	y	crear	más	oportunidades	para	los	jóvenes	en	el	mercado	la-
boral.	En	resumen,	se	espera	que	el	proyecto	genera	impacto	positivo	al	contribuir	
al	desarrollo	económico	del	país	de	manera	sostenible,	directamente	con	el	ODS	
8: “Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el 



357357

trabajo	decente	para	todos”,	el	ODS	9:	“Industria,	Innovación	e	Infraestructura”,	
el	ODS	10:	“Reducir	la	desigualdad	en	y	entre	los	países”,	y	el	ODS	12:	“Produc-
ción y consumo responsable”. 

Impacto Tecnológico y de Innovación

El	grupo	de	trabajo	busca	realizar	investigaciones	que	concientice	los	respon-
sables	políticos	y	gestores	en	reducir	la	brecha	digital	en	que	se	vive	en	algunas	
regiones	del	país,	y	ofrezca	soluciones	en	materia	de	innovación	y	sostenibilidad.	
Por	otra	parte,	los	estudios	científicos	estarán	orientadas	en	incentivar	la	inver-
sión	en	la	I+D	y	aplicar	algoritmos	que	faciliten	la	toma	de	decisión	y	gestión	de	
la	innovación.	Además,	se	verifica	el	potencial	que	país	posee	para	crecer	en	el	
segmento	de	las	TIC	y	diversificar	la	economía.	En	este	sentido,	las	investigacio-
nes	deben	mejorar	el	ambiente	empresarial,	generar	un	impacto	positivo	con	más	
empresas	y	puestos	de	trabajos,	y	de	esta	manera	también	contribuir	al	ODS	9:	
“Industria, Innovación e Infraestructura”.

Conclusión

El	estudio	reveló	un	bajo	crecimiento	poblacional,	mayor	participación	an-
ciana	y	reducción	de	los	jóvenes.	El	sector	terciario	posee	una	participación	del	
60%	del	PBI.	La	economía	se	recupera	de	los	efectos	de	la	crisis	sanitaria,	con	
aumento del PBI y del gasto en vivienda. Por otro lado, se registró una caída 
del	gasto	en	transporte	y	equipo,	y	en	la	TIC,	lo	que	señala	oportunidades	en	
estos sectores. Se observó una estabilidad en el INB, aumento de la inversión 
extranjera	directa,	incremento	de	los	precios	y	alza	inflacionaria.	Sin	embargo,	
la	inflación	debe	regresar	al	rango	meta	en	2023.	El	índice	de	confianza	del	con-
sumidor	y	empresarial	se	quedaron	estables.	La	investigación	mostró	un	30%	
de	estudiantes	no	matriculados	en	educación	terciaria,	y	que	la	población	con	
educación	superior	en	universidades	es	más	elevada	que	en	los	institutos.	Perú	
presentó	un	crecimiento	en	el	indicador	PISA,	pero	es	necesario	mejorar	la	edu-
cación	y	reducir	las	brechas	de	inequidad.	Se	indican	la	falta	de	inclusión	socio	
económica	para	los	jóvenes.
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El	 diagnóstico	 presentó	 una	 fuerza	 de	 trabajo	 disponible	 para	 el	mercado	
laboral,	el	empleo	se	recupera,	y	el	sector	de	servicios	es	el	que	más	emplea.	GINI	
reveló	el	aumento	de	la	inequidad	en	el	país,	y	que	la	brecha	salarial	de	género	se	
quedó	en	25%,	indicando	la	necesidad	de	estrategias	para	reducir	esta	debilidad.	
Finalmente,	en	tecnología	e	innovación,	se	verificó	que	un	30%	de	las	personas	
sin	acceso	a	internet,	un	66.1%	de	las	casas	no	tienen	acceso	a	los	computadores,	
baja	inversión	en	I+D,	y	necesidad	de	aumentar	el	número	de	investigadores.	Por	
otro	lado,	Perú	tiene	una	demanda	de	17	mil	profesionales	y	poca	participación	
de	la	TIC	en	las	exportaciones.	El	estudio	reveló	el	potencial	para	crecer	en	TIC	
y	diversificar	la	economía.
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Portugal es un país situado en Europa, a suroeste del continente, en la Pe-
nínsula Ibérica. Su capital se encuentra en Lisboa y limita al norte y al este con 
España.	Asimismo,	 al	 sur	 y	 al	 oeste	 está	 rodeado	por	 el	Océano	Atlántico.	La	
división	territorial	de	Portugal	incluye	regiones	geograficas/adimistrativas	Norte,	
Centro,	Área	Metropolitana	de	Lisboa,	Alentejo,	Algarve,	además	de	las	Regio-
nes	Autónomas	de	Madeira	y	Açores	que	se	encontran	fuera	del	continente,	en	el	
Oceano	Atlántico.	

Portugal	se	fundó	en	1143.	Durante	los	siglos	XII	y	XIII,	los	reyes	portugue-
ses	ampliaron	sus	fronteras	hasta	conquistar	el	Algarve	(sur	del	país),	consolidan-
do	un	territorio	en	que	ha	permanecido	prácticamente	inalterado	hasta	nuestros	
días	(Republica	Portuguesa,	2023).	Portugal	fue	pionero	en	los	descubrimientos	
marítimos,	cambiando	las	relaciones	mercantilistas	de	la	época.	Muchos	factores	
lo	hicieron	posibles,	entre	ellos	la	posición	geográfica	y	la	temprana	centraliza-
ción	de	la	nación,	que	permitió	las	inversiones	(Sanchez,	2009).	Gracias	al	impul-
so	del	príncipe	Enrique	el	Navegante,	las	carabelas	portuguesas	se	hicieron	a	la	
mar,	aprovechando	los	mejores	conocimientos	científicos	y	prácticos	de	la	época.	
Durante	los	siglos	XIV,	XV	y	XVI,	llegaron	a	África,	Extremo	Oriente	y	todo	el	
continente	sudamericano	(Republica	Portuguesa,	2023).	

Portugal gobernó un verdadero imperio global, posicionándose como la na-
ción más emprendedora del planeta. África tuvo una importancia fundamental 
para los portugueses al inicio de las grandes navegaciones del siglo XVI. La co-
mercialización	de	los	pimientos	producidos	en	el	continente,	que	constituían	una	
alternativa	a	la	pimienta	negra,	acaparada	por	los	italianos,	ayudó	a	financiar	los	
grandes	viajes	de	aquel	siglo.	La	región	también	desempeñó	el	papel	de	provee-
dora	de	mano	de	obra	 esclava.	Brasil,	 a	 su	vez,	 suministraba	materiales	 como	
madera	y	azúcar.	Las	colonias	asiáticas	desempeñaron	un	papel	mucho	más	im-
portante	para	Portugal,	ya	que	eran	el	principal	medio	de	reunir	capital.	Ofrecían	
una	rentabilidad	inmensamente	mayor	que	en	la	América	portuguesa,	sobre	todo	
en pimienta, porcelana y plata. Portugal llegó a tener un imperio de 14 colonias 
en	cuatro	continentes	(Sanchez,	2009).
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En	la	segunda	mitad	del	siglo	XVI,	el	Imperio	portugués	en	Oriente	entró	
en	crisis,	debido	a	 la	desorganización,	 los	ataques	a	sus	rutas,	 los	naufragios	y	
la	competencia	de	las	rutas	de	Levante,	Holanda	e	Inglaterra.	Portugal	no	podía	
competir	con	las	Compañías	de	Comercio,	consideradas	las	primeras	compañías	
modernas.	Holanda	 e	 Inglaterra	 contaban	 con	 las	 instituciones	más	 adecuadas	
para fomentar el espíritu empresarial. Las inversiones y las innovaciones técnicas 
y	de	gestión	permitieron	una	explotación	más	eficaz	del	comercio	colonial	con	
Asia. En 1808, las tropas de Napoleón invadieron Portugal y la corte se trasladó 
a	Brasil	 para	 garantizar	 la	 continuidad	 de	 la	 dinastía	 y,	 por	 tanto,	 la	 indepen-
dencia	de	Portugal.	En	1821,	el	rey	João	VI	regresó	y	se	encontró	con	un	nuevo	
panorama político marcado por el movimiento liberal. El poder del rey ya no era 
absoluto y estaba a punto de aprobarse la primera constitución. En 1822, Brasil 
se	independizó	y	dejó	de	ser	colonia	de	Portugal.	La	monarquía	sobrevivió	hasta	
principios del siglo XX en Portugal.  El 5 de octubre de 1910 se instauró la Re-
pública	y	Manuel	II	se	convirtió	en	el	último	rey.	En	1926	se	inició	un	período	de	
dictadura	militar,	que	concluyó	con	la	aprobación	de	la	Constitución	de	1933.	Se	
instauró	el	Estado	Novo,	un	régimen	autoritario,	corporativista	y	de	partido	único	
dominado	por	António	Oliveira	Salazar,	que	gobernó	el	país	durante	casi	50	años.	
El 25 de abril de 1974, la “Revolución de los Claveles” devolvió la libertad y la 
democracia a los portugueses, reconociendo rápidamente la independencia de las 
antiguas	colonias	de	África:	Timor	Oriental,	Angola,	Cabo	Verde,	Guinea-Bissau,	
Mozambique	y	Santo	Tomé	y	Príncipe	(Republica	Portuguesa,	2023).

En 1977, Portugal solicitó su adhesión a la Comunidad Económica Euro-
pea	y	firmó	el	Tratado	en	1985.	El	1	de	enero	de	1986	pasó	a	ser	miembro	de	la	
Unión	Europea	(UE).	A	lo	largo	de	los	años	noventa,	Portugal	siguió	una	política	
económica	dictada	por	 los	criterios	de	convergencia	de	 la	Unión	Económica	y	
Monetaria	(UEM),	lo	que	permitió	al	país	incorporarse	a	la	zona	euro	en	enero	de	
1999.	Hoy,	según	los	resultados	del	Eurobarómetro	98,	el	61%	de	los	portugueses	
tiene	una	imagen	positiva	de	la	UE,	la	segunda	más	alta	entre	los	países	de	la	UE	
(sólo	por	detrás	de	Irlanda,	con	un	74%).	Además,	tres	de	cada	cuatro	portugueses	
rechazan	 la	 idea	de	que	Portugal	pueda	 tener	un	futuro	mejor	fuera	del	bloque	
(Comissao	 Europeia	Representacao	 Portugal,	 2023).	 En	 cuanto	 a	 la	 estructura	
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económica de Portugal, destaca el creciente predominio del sector servicios, es-
pecialmente	del	turismo,	que	hoy	es	la	mayor	actividad	económica	de	exportación	
del	país.	La	posición	geográfica	del	país,	que	disfruta	de	un	clima	mediterráneo	
moderado	por	la	influencia	del	Atlántico,	así	como	su	extenso	litoral,	junto	con	
su historia y cultura, sustentan una industria turística relevante y en crecimien-
to.	Portugal	también	figura	entre	los	15	primeros	países	del	mundo	en	cuanto	a	
recursos	naturales	y	culturales,	 según	el	Foro	Económico	Mundial	 (McKinsey,	
2021).	Pese	a	los	avances,	el	país	todavía	enfrente	desafíos.	El	Ranking	Mundial	
de	Competitividad	IMD	2022	(evalúa	en	qué	medida	un	país	promueve	la	pros-
peridad	de	su	población	midiendo	el	bienestar	económico)	sitúa	a	Portugal	en	el	
puesto 42 de 63 economías de todo el mundo. El panorama de la competitividad 
en	el	país	ha	empeorado	nueve	posiciones	a	lo	largo	de	los	últimos	cinco	años	en	
su	performance	general.	En	Rendimiento	Económico	(ocupa	el	puesto	46),	Efi-
ciencia	Gubernamental	(43)	y	Eficiencia	Empresarial	(42),	e	Infraestructuras	(30).	
Todas las posiciones descendieron en comparación con 2021, donde ocupaban los 
puestos	43º,	38º,	38º	y	27º,	respectivamente	(IMD,	2022).

Sector Primario

En	2021,	la	agricultura	representa	el	2,2%	del	producto	interior	bruto	(PIB)	
de	Portugal	(The	World	Bank,	2023b)	y	emplea	al	2,7%	de	la	población	(Eurostat,	
2023a).	La	riqueza	creada	por	la	agricultura	ha	ido	disminuyendo	en	los	últimos	
años.	En	1995	era	del	4,8%,	alcanzó	su	valor	más	bajo	en	2011	(1,8%),	y	desde	
entonces	ha	conseguido	recuperar	el	crecimiento	alcanzando	el	2,2%	(The	World	
Bank,	2023b).	Se	puede	observar	en	la	serie	histórica	que	el	número	de	empleos	
también ha disminuido en línea con la tendencia del PIB. En 1998 el sector em-
pleaba	al	13,6%	de	la	población,	pero	en	2011	sólo	al	4%,	y	en	los	años	siguientes	
continuó	la	tendencia	a	la	baja	(Pordata,	2023a).	A	pesar	de	ello,	la	producción	
agrícola	en	2021	mostró	un	crecimiento	del	14,6%	en	comparación	con	2020.	Es	
relevante	destacar	que	entre	2006	y	2021,	el	volumen	de	producción	del	sector	
agrícola	en	Portugal	aumentó	un	28,71%,	frente	al	14,1%	de	la	UE	en	el	mismo	
periodo.	La	renta	agraria,	definida	por	la	renta	métrica	real	por	unidad	de	trabajo	y	
año,	creció	un	11%	en	Portugal	frente	al	3,3%	de	la	Unión	Europea,	lo	que	le	sitúa	
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como	el	octavo	mejor	país	de	la	UE	(Eurostat,	2023a).	Los	principales	cultivos	
agrícolas	son	el	olivar	(4,1%	del	territorio),	los	cereales	(2,3%)	y	la	vid	(1,9%).	
Se cría ganado vacuno, porcino, ovino y caprino. También cuenta con un activo 
sector	pesquero,	 pero	 a	pesar	de	 su	 tradición	y	 relevancia	para	 la	gastronomía	
local,	representa	el	0,17%	del	PIB	en	2020	(Pordata,	2023a).	Además,	es	un	país	
con	muchos	recursos	naturales.	La	minería,	especialmente	el	cobre	y	el	estaño,	
representa	el	6%	del	producto	interno	bruto	del	país.	También	pertenece	a	los	ma-
yores	exportadores	de	mármol.	Los	bosques	portugueses	son	una	parte	importante	
del suministro, u oferta, mundial de corcho. 

Sector Secundario

El	sector	industrial	aporta	el	19,7%	del	PIB	de	Portugal	en	2021(The	World	
Bank,	2023a)	y	emplea	el	24,6%	de	la	mano	de	obra	en	2022	(Pordata,	2023b).	A	
finales	de	los	años	90,	la	riqueza	de	la	industria	representaba	aproximadamente	
el	25%	del	PIB	y	en	los	años	siguientes	disminuyó	significativamente.	En	2013	
y	2019,	alcanzaron	un	mínimo	del	18,9%	y	del	18,8%,	respectivamente.	La	po-
blación empleada en el sector industrial manufacturero se ha mantenido estable 
en	los	últimos	años.	En	2008	era	del	17%	y	alcanzó	un	máximo	del	17,67%	en	
2011.		A	partir	de	2021	se	produjo	un	descenso	progresivo,	cerrando	el	año	2022	
en	el	16,75%.

En 2020, las cinco divisiones con mayor peso en la industria manufacturera 
en términos de facturación en orden descendente son la fabricación de productos 
alimenticios,	vehículos	de	motor,	productos	metálicos,	coque,	productos	deriva-
dos	del	petróleo,	sustancias	químicas	y	productos	químicos.	En	conjunto,	repre-
sentan	el	45,0%	de	la	facturación	del	sector	manufacturero	(Instituto	Nacional	de	
Estatística,	2021).	El	sector	también	incluye	la	confección	y	el	textil,	el	cuero,	la	
transformación	de	la	madera	y	el	corcho,	entre	otros	(Pordata,	2023c).	Entre	los	
productos alimenticios manufacturados, la producción de vino viene creciendo, 
con	un	aumento	del	14%	en	2021/22	en	comparación	con	el	año	anterior.	El	país	
está	entre	los	diez	mayores	exportadores	de	vino	del	mundo,	generando	el	2,4%	
de	las	exportaciones	totales,	con	el	vino	de	Oporto	representando	el	1,4%	de	este	
total	(Viniportugal,	2023).	El	aceite	de	oliva	también	es	líder	mundial.	Portugal	
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es	el	tercer	mayor	exportador	de	aceite	de	oliva	de	la	UE	al	resto	del	mundo,	con	
56	000	toneladas	anuales,	el	10%	del	total.	Y	el	cuarto	mayor	exportador	a	la	UE	
(Eurostat,	2023b).		

Sector Terciario

Las actividades terciarias comprenden servicios como el turismo, los nego-
cios, la banca, las telecomunicaciones, el transporte, la sanidad, la educación, la 
administración	pública	y	el	ocio.	En	Portugal,	el	área	de	servicios	corresponde	
al	64,7%	del	PIB	en	2021(The	World	Bank,	2023c)	y	abarca	casi	el	72,7%	de	
la	población	activa	en	2022	(Pordata,	2023b).	La	riqueza	generada	por	el	sector	
alcanzó	el	66,9%	en	los	años	2009	y	2013,	y	luego	disminuyó.	En	cuanto	a	la	po-
blación activa ocupada, se observa un crecimiento continuo desde 1998, cuando 
representaba	el	51,2%	de	la	población	ocupada,	alcanzando	el	61,5%	en	2010	y	
el	67,3%	al	año	siguiente.		

En	particular,	turismo	desempeña	un	papel	clave	en	la	economía	portuguesa	
y	ha	disparado	su	crecimiento	en	la	última	década.	En	2019,	el	sector	 turístico	
representó	alrededor	del	15%	del	PIB	y	el	18%	del	empleo.	Las	exportaciones	
turísticas	representan	casi	el	20%	de	las	exportaciones	totales,	mucho	más	que	en	
otros	países	europeos	(IMF,	2022).	El	turismo	también	es	la	principal	actividad	
económica	de	las	regiones	del	Algarve,	Madeira	y	las	Azores,	donde	el	turismo	
representa	más	del	30%	del	PIB	local	y	del	empleo	en	caso	del	Algarve	(McKin-
sey,	2021).	Por	otro	lado,	Portugal	también	ha	avanzado	en	la	diversificación	de	
los	mercados	de	origen	del	turismo,	aumentando	la	cuota	de	turistas	extracomu-
nitarios. 

El sector turístico ya se enfrentaba a algunos retos importantes incluso antes 
de	 la	pandemia.	Como,	por	ejemplo,	 la	 fragmentación	del	 sector	que	está	des-
proporcionadamente	representado	por	pequeñas	empresas	y	microempresas	que	
por	 su	vez	 suelen	 ser	más	vulnerables	a	 las	 crisis	 económicas.	Estas	 empresas	
representan	cerca	del	90%	de	todas	las	empresas	del	sector	turístico	y	al	menos	
una	quinta	parte	del	volumen	de	negocios	total.	Además,	el	sector	contrata	a	una	
mayor	proporción	de	trabajadores	poco	cualificados	y	con	contratos	temporales.	
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En consecuencia, los niveles de productividad de este sector son inferiores a los 
del	resto	de	la	economía	(IMF,	2022).	La	recuperación	de	la	crisis	exige	un	replan-
teamiento	basado	en	prioridades	clave	para	una	recuperación	más	rápida	(y	soste-
nible)	del	sector.		Las	políticas	a	medio	plazo	deben	centrarse	en	seguir	mejorando	
la	productividad	y	la	competitividad.	Y	centrarse	las	mejorías	en	la	sostenibilidad	
medioambiental, la transformación digital, así como apostar por políticas activas 
del mercado laboral y las reformas estructurales para incentivar la formación y la 
educación	en	las	empresas	(IMF,	2022;	McKinsey,	2021).

Tecnología	de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)

Las	exportaciones	de	bienes	de	tecnología	de	la	información	y	la	comunica-
ción	(TIC)	representarían	el	3,7%	del	total	de	exportaciones	de	bienes	en	2020,	
siguiendo	una	tendencia	a	la	baja	desde	2006,	que	ha	sido	el	mejor	año,	alcanzan-
do	el	8,5%	(The	World	Bank,	2023d).	Sin	embargo,	las	perspectivas	para	las	TIC	
son	de	crecimiento.	En	2020,	el	mercado	creció	casi	un	2%,	y		en	2021	alcanzó	el	
17,8%.	Según	la	consultora	IDC	Portugal,	las	inversiones	directas	en	transforma-
ción	digital	se	acelerarán	hasta	un	crecimiento	medio	anual	del	16,5%	en	el	pe-
riodo de 2022 a 2025. Como consecuencia de este crecimiento, la transformación 
digital	en	Portugal	representará	el	50%	de	todas	las	inversiones	nacionales	en	TIC	
a	finales	de	2025.	Y	se	destinarán	a	ámbitos	como	la	ciberseguridad,	la	nube,	los	
macrodatos	y	la	inteligencia	artificial	(IA).

I. Informe y diagnóstico socioeconómico 

Población 

Según	el	último	censo	realizado	en	2021(Instituto	Nacional	de	Estatísticas,	
2022),	hubo	una	disminución	del	2,1%	en	la	población	del	país,	que	hoy	tiene	una	
población de 10 343 066 personas. Esto representa menos de 200 mil personas 
respecto	a	2011,	marcando	un	retroceso	en	el	crecimiento	poblacional	que	solo	
se	registró	en	la	década	de	los	70	debido	a	la	migración	de	los	años	60.	Algunas	
regiones	registraron	un	aumento	de	población,	como	el	Algarve	(3,6%)	y	la	re-
gión	metropolitana	de	Lisboa	(1,7%).	El	Alentejo	vio	disminuir	su	población	en	
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un	7%	y	Madeira	en	un	6,4%.	Gran	parte	de	la	población	se	asienta	alrededor	de	
la	capital,	Lisboa,	y	a	lo	largo	de	la	costa,	tendencia	que	ha	aumentado	en	los	úl-
timos	diez	años.	Siete	ciudades	concentran	el	20%	de	la	población	y	ocupan	sólo	
el	1,1%	del	territorio.	

Hay	un	envejecimiento	significativo	de	la	población,	debido	a	la	baja	tasa	de	
natalidad y al aumento de la longevidad. La edad media de la población es de 45,4 
años,	lo	que	supone	un	aumento	de	3,1	años	respecto	a	2011.	Entre	2011	y	2021,	
en	todos	los	grupos	de	edad	hasta	39	años,	se	produjo	un	descenso	de	la	pobla-
ción,	con	especial	incidencia	entre	30	y	39	años.	Por	otro	lado,	todos	los	grupos	
por	encima	de	44	años	aumentaron	su	importancia	relativa.	En	los	últimos	años	
(2011-2021)	la	población	anciana,	que	se	define	como	las	personas	de	65	anos	o	
más,	ha	ido	creciendo	de	forma	constante.	Los	mayores	de	65	años	representan	el	
23,4%	del	total,	con	un	predominio	de	mujeres.	

Portugal	es	el	país	de	la	UE	donde	la	tasa	de	envejecimiento	creció	más	rápi-
do,	un	3,6%,	entre	2015	y	2020	(Pordata,	2023d).	Esta	tasa	es	la	relación	entre	el	
grupo	de	más	de	65	años	y	los	jóvenes	de	0	a	14	años.	En	2021	la	tasa	era	de	182	
ancianos	para	cada	100	jóvenes,	un	incremento	frente	al	2011,	cuando	la	tasa	era	
de	128.	Y	la	tendencia	es	que	la	población	seguirá	envejeciendo	a	un	ritmo	ace-
lerado	(Instituto	Nacional	de	Estatísticas,	2022).	Mientras	que	los	jóvenes	(0-14	
años)	representan	el	12,9%.	En	el	periodo	de	los	ultimos	cinco	años	la	población	
joven	se	mantuvo	estable,	en	el	13%	del	total,	siendo	el	año	2017	donde	hubo	más	
personas	 jóvenes	(casi	un	14%	del	 total	de	 la	población).	La	 tendencia	de	este	
grupo es decreciente.

Los	censos	indican	que,	con	eso,	ha	empeorado	el	rejuvenecimiento	de	la	po-
blación	activa.	Ha	pasado	de	94	a	76	entre	2011	y	2021,	lo	que	significa	que	por	
cada	100	individuos	que	abandonen	el	mercado	laboral,	solo	entrarán	76.	Esta	ci-
fra	está	por	debajo	del	valor	que	asegura	el	reemplazo	de	la	población	en	edad	de	
trabajar	(se	considera	que	existe	rejuvenecimiento	cuando	el	valor	de	este	índice	
es	superior	a	100).	En	la	última	década	también	se	ha	producido	un	aumento	sig-
nificativo	del	nivel	educativo	de	la	población,	con	un	refuerzo	de	la	población	con	
estudios superiores y educación secundaria y postsecundaria. También se ha produ-
cido	un	cambio	en	las	relaciones	conyugales.	Los	más	significativos	son	la	pérdida	
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de	importancia	relativa	de	la	población	casada	(en	un	5,6%)	junto	con	el	aumento	
de	la	población	divorciada	(2,4%).	También	ha	aumentado	la	representación	de	la	
población	cohabitante	en	2021,	con	un	incremento	del	38,2%	respecto	a	2011.	Sin	
embargo,	hay	más	personas	solteras,	alrededor	del	43,5%	de	la	población	residente.	

En	términos	de	hogares	y	núcleos	familiares,	se	puede	concluir	que	el	tamaño	
medio	de	los	hogares	privados	ha	disminuido	llegando	a	2,5	personas,	un	01%	
menos	que	en	2011.	Ya	el	número	de	personas	que	viven	solas	ha	aumentado,	son	
un	24,8%	del	total.	Por	otro	lado,	los	hogares	de	mayor	tamaño	han	ido	perdiendo	
expresión,	siendo	los	hogares	con	4	personas	representan	el	14,7%	y	los	de	5	o	
más	personas	el	5,6%.	Crece	el	número	de	familias	monoparentales	y	reconstitui-
das	lo	que	representa	el	18,5%	del	total	nacional	de	núcleos	familiares,	3,6	%	más	
que	en	2011.	La	mayoría	son	madre	e	hijos	(85,6%)	frente	al	hogares	formados	
por	padre	e	hijos	(14,4%).	Respecto	a	la	población	extranjera	residente	en	Portu-
gal	Era	del	3,7%	en	2011	y	subió	al	5,2%	de	la	población	total,	un	crecimiento	de	
37%.	La	mayor	comunidad	extranjera	residente	en	Portugal	era	brasileña,	seguida	
de	personas	nacidas	en	Angola,	Cabo	Verde	y	Reino	Unido.

La migración 

Segundos especialistas un total de 1.293.484 emigrantes se marcharon entre 
1964	y	1974.	(Marques,	2009).	Iban	en	busca	de	mejores	condiciones	de	vida	en	
una época de crisis agrícola y guerra en las colonias. A menudo lo hacían clandes-
tinamente,	ya	que	el	Estado	intentaba	impedir	la	salida	de	mano	de	obra	y,	más	
tarde,	la	reducción	del	número	de	soldados	necesarios	para	la	guerra	en	las	colo-
nias	(Nicolau,	2016).	El	destino	eran	los	países	europeos,	principalmente	Francia.	
Debido	a	la	crisis	económica	de	principios	de	los	años	70,	eso	países	cerraron	sus	
fronteras	a	los	trabajadores.	Los	294.423	que	lo	hicieron	entre	1975	y	1985	esta-
ban compuesto principalmente por las familias de los inmigrantes. En ese periodo 
otros 500.000 emigrantes volverían a Portugal principalmente por la indepen-
dencia	de	las	colonias	portuguesas.	Pero	la	emigración	aún	no	había	terminado,	
había	nuevos	destinos	de	emigración,	como	Suiza	y	Alemania.	Los	portugueses	
en	Europa	eran	16%	en	1960,	este	porcentaje	aumentó	al	53%	en	1990,	y	alcanzó	
el	62%	(Secretaria	de	Estado	das	Comunidades	Portuguesa,	2016).		
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De	acuerdo	con	el	Relatorio	de	la	Emigración	Portuguesa	en	2022,	con	la	en-
trada	de	Portugal	en	la	UE,	el	flujo	migratorio	volvió	a	crecer	de	forma	gradual	y	
continuada,	aunque	a	niveles	mucho	más	bajos	que	en	el	pasado.	A	partir	del	2006	
se	nota	un	incremento	de	las	salidas.	Debido	a	la	crisis	financiera	mundial	2008-
2011 hubo una migración acentuada de los portugueses en busca de oportunidades 
de	trabajo	en	ese	periodo.	Entre	2010	y	2015	el	número	de	emigrantes	disparó	
llegando	a	alcanzar	120	mil	en	2013	y	el	destino	era	sobre	todo	el	Reino	Unido	
(Grafico	1).	En	2019	la	emigración	volvió	a	crecer	hasta	80	mil,	y	cayó	en	torno	
al	44%	en	2020	por	los	efectos	combinados	de	la	crisis	pandémica	y	el	Brexit.	En	
2021	se	verifica	una	tendencia	de	alza	con	60	mil	emigrantes.	No	obstante,	cabe	
señalar	 la	 elevada	 concentración	 de	 los	 flujos	 de	 emigración	 portuguesa	 sigue	
siendo	en	el	espacio	europeo	espacio	europeo,	entre	los	que	destacan	los	flujos	
hacia	España,	Suiza,	Reino	Unido,	Francia	y	Alemania	(Pires	et	al.,	2022)	

Gráfico J1 Estimación de las salidas totales de emigrantes portugueses,  
2001-2021
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Fuente:	Observatório	da	Emigração	(2023) 
 
El perfil de los emigrantes portugueses incluye un predominio masculino. El nivel de estudios 
también	 ha	 ido	 en	 aumento,	 mientras	 que	 en	 2001	 el	 6%	 de	 los	 emigrantes	 tenía	 estudios	
superiores,	este	nivel	aumentó	al	11%	según	los	censos	de	2011.	La	mayor	parte,	sin	embargo,	son	
emigrantes	con	estudios	primarios.	Lo	que	tiende	a	ser	estructural	y	a	agotar	demográficamente	el	
país (Góis	&	Marques,	2018). En ese sentido, en 2021 la cantidad	de	emigrantes	se	aproxima	al	
número	de	nacimientos	 anuales	 en	 el	 país.	También	 se	notó	 el	 aumento	del	número	de	hijos	de	
madres	 portuguesas	 nacidos	 en	 el	 extranjero,	 ya	 que	 muchas	 mujeres	 jóvenes	 emigran,	 lo	 que	
acentúa	indirectamente	el	desequilibrio demográfico (Observatório	Da	Emigração,	2023) 
 
Portugal es un país de emigración en términos de saldo migratorio (Pires et	al.,	2022). Portugal fue, 
en	2019,	el	primer	país	de	la	UE	con	más	emigrantes	en	porcentaje	de	la	población	(25,7%).	En	
2019	Portugal	ocupaba	el	puesto	26	país	con	más	emigrantes	en	el	mundo,	una	posición	más	que	
en	2015.	Actualmente,	los	bajos	salarios y el elevado precio de la vivienda favorecen la salida del 

Fuente:	Observatório	da	Emigração	(2023)

El	perfil	de	los	emigrantes	portugueses	incluye	un	predominio	masculino.	El	
nivel	de	estudios	también	ha	ido	en	aumento,	mientras	que	en	2001	el	6%	de	los	
emigrantes	tenía	estudios	superiores,	este	nivel	aumentó	al	11%	según	los	censos	
de 2011. La mayor parte, sin embargo, son emigrantes con estudios primarios. Lo 
que	tiende	a	ser	estructural	y	a	agotar	demográficamente	el	país	(Góis	&	Marques,	
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2018).	En	ese	sentido,	en	2021	la	cantidad	de	emigrantes	se	aproxima	al	número	
de	nacimientos	anuales	en	el	país.	También	se	notó	el	aumento	del	número	de	
hijos	de	madres	portuguesas	nacidos	en	el	extranjero,	ya	que	muchas	mujeres	jó-
venes	emigran,	lo	que	acentúa	indirectamente	el	desequilibrio	demográfico	(Ob-
servatório	Da	Emigração,	2023)

Portugal	es	un	país	de	emigración	en	términos	de	saldo	migratorio	(Pires	et	
al.,	2022).	Portugal	fue,	en	2019,	el	primer	país	de	la	UE	con	más	emigrantes	en	
porcentaje	de	la	población	(25,7%).	En	2019	Portugal	ocupaba	el	puesto	26	país	
con	más	emigrantes	en	el	mundo,	una	posición	más	que	en	2015.	Actualmente,	
los	bajos	salarios	y	el	elevado	precio	de	la	vivienda	favorecen	la	salida	del	país	de	
los	jóvenes	licenciados.	El	sueldo	medio	real	de	un	joven	licenciado	que	acceda	
al	mercado	laboral	en	2020	(1.050	euros)	era	inferior	al	de	2006	(1.088	euros).	

Portugal tiene un PIB per cápita y un índice de desarrollo humano con va-
lores claramente inferiores a los de los principales países de destino de la emi-
gración	portuguesa,	y	superiores	que	 los	de	 los	principales	países	de	origen	de	
los	inmigrantes	que	ha	recibido	en	los	últimos	40	años.	La	situación	es	similar	
en	el	mercado	de	trabajo:	Portugal	tiene	una	tasa	de	desempleo	superior	a	la	de	
los	principales	países	de	destino	de	la	emigración	portuguesa	(con	excepción	de	
Francia)	e	inferior	a	la	de	los	principales	países	de	origen	de	los	inmigrantes	que	
recibe	(Observatório	Da	Emigração,	2023).	

Por	otro	lado,	es	uno	de	los	países	con	un	porcentaje	de	inmigrantes	en	la	
población	residente	inferior	a	la	media	de	los	países	de	la	Unión	Europea	(8,7%).	
Aunque	Portugal	viene	recibiendo	más	inmigrantes,	muchos	tardan	para	regula-
rizar	la	situación	que	muchas	veces	es	ilegal	lo	que	interfiere	en	las	estadísticas.	
El	perfil	de	los	inmigrantes	y/o	residentes	extranjeros	ha	cambiado	en	los	últimos	
años	y	para	más	allá	de	profesionales,	hay	un	aumento	de	estudiantes	en	la	ense-
ñanza	superior)	y	a	la	reagrupación	familiar.	Así	como	de	expatriados	(un	0,5%	
de	la	población	son	residentes	oriundos	principalmente	de	países	comunitarios);	
y	residentes	que	tiene	la	ciudadanía	portuguesa	(Góis	&	Marques,	2018).	Pero	la	
emigración	sigue	siendo	más	alta	que	inmigración.	La	combinación	de	alta	emi-
gración	y	baja	inmigración,	en	términos	acumulados,	sitúa	a	Portugal	en	el	grupo	
de	países	europeos	de	repulsión	(Pires	et	al.,	2022).
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Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto 

A	partir	del	gráfico	se	puede	observar	que	el	PIB	durante	el	período	de	los	úl-
timos	cinco	muestra	una	tendencia	de	alza,	aunque	ha	sufrido	una	queda	en	2020	
por	la	crisis	económica	provocada	por	la	pandemia	del	COVID-19.	Después	vol-
vió	a	crecer	alcanzando	mayor	valor	del	período	en	2022.	El	PIB	era	de	359.199	
millones	en	2018	y	pasó	a	435.020	millones	en	2022	(OECD,	2023a).

Gráfico J2 PIB Portugal

país	de	los	jóvenes	licenciados.	El	sueldo	medio	real	de	un	joven	licenciado	que	acceda	al	mercado	
laboral	en	2020	(1.050	euros)	era	inferior	al	de	2006	(1.088	euros).	 
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Por otro lado,	 es	 uno	 de	 los	 países	 con	 un	 porcentaje	 de	 inmigrantes	 en	 la	 población	 residente	
inferior	a	la	media	de	 los	países	de	la	Unión	Europea	(8,7%).	Aunque	Portugal	viene	recibiendo	
más	 inmigrantes,	muchos	 tardan	para	 regularizar	 la	 situación	que	muchas	veces	es	 ilegal	 lo	que	
interfiere	en	las	estadísticas.	El	perfil	de	los	inmigrantes	y/o	residentes	extranjeros	ha	cambiado	en	
los	últimos	años	y	para	más	allá	de	profesionales,	hay	un	aumento	de	estudiantes	en	la	enseñanza	
superior)	 y	 a	 la	 reagrupación	 familiar.	 Así	 como	 de	 expatriados	 (un	 0,5%	 de	 la	 población	 son	
residentes	oriundos	principalmente	de	países	 comunitarios);	 y	 residentes	que	 tiene	 la	 ciudadanía	
portuguesa (Góis	&	Marques,	2018).	Pero	la	emigración	sigue	siendo	más	alta	que	inmigración.	La	
combinación	de	alta	emigración	y	baja	inmigración,	en	términos	acumulados,	sitúa	a	Portugal	en	el	
grupo de países europeos de repulsión (Pires	et	al.,	2022). 
 
Producto Interior Bruto, Ingreso y Gasto  
 
A	partir	del	gráfico	se	puede	observar	que	el	PIB	durante	el	período	de	los	últimos	cinco	muestra	
una	tendencia	de	alza,	aunque	ha	sufrido	una	queda	en	2020	por	la	crisis	económica	provocada	por	
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Gráfico J-2 PIB Portugal 

Fuente:	OECD	(2023),	Gross	domestic	product	(GDP)	(indicator). 
 
En	relación	a	la	tasa	de	crecimiento	real	del	PIB	en	2018	fue	del	2,85%,	en	2019,	del	2,68%,	en	
2020	tuvo	una	caída	del	8,3%	y	en	2021	un	crecimiento	del	5,5%	 (Pordata,	2023e).	Ya	en	2023	
creció	un	6,7%	muy	por	encima	de	la	UE	que	tuvo	un	avance	de	3,5%.	La	previsión	de	PIB	para	
Portugal	 en	2023	es	1%	y	1,8%	en	2024,	 lo	que	 es	un	poco	más	de	 lo	 esperado	para	 la	UE	en	
mismo	periodo,	de	08%	en	2023	y	1,6%	en	2024 (Comisión	Europea,	2023). 
 
Se puede observar	que	el	gasto	en	vivienda	se	incrementó ligeramente en los últimos 5 años. No 
obstante,	transporte	y	equipo	tuvo	una	tendencia	a	la	baja	a	partir	de	2020.	Cuanto	a	tecnología de 
información y comunicación	se	mantuvo	constante	entre	2018	y	2020	(anos de	datos	disponibles).	
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Fuente:	OECD	(2023),	Gross	domestic	product	(GDP)	(indicator).

En	relación	a	la	tasa	de	crecimiento	real	del	PIB	en	2018	fue	del	2,85%,	en	
2019,	del	2,68%,	en	2020	tuvo	una	caída	del	8,3%	y	en	2021	un	crecimiento	del	
5,5%	(Pordata,	2023e).	Ya	en	2023	creció	un	6,7%	muy	por	encima	de	la	UE	que	
tuvo	un	avance	de	3,5%.	La	previsión	de	PIB	para	Portugal	en	2023	es	1%	y	1,8%	
en	2024,	lo	que	es	un	poco	más	de	lo	esperado	para	la	UE	en	mismo	periodo,	de	
08%	en	2023	y	1,6%	en	2024	(Comisión	Europea,	2023).

Se	puede	observar	que	el	gasto	en	vivienda	se	incrementó	ligeramente	en	los	
últimos	5	años.	No	obstante,	transporte	y	equipo	tuvo	una	tendencia	a	la	baja	a	
partir de 2020. Cuanto a tecnología de información y comunicación se mantuvo 
constante	entre	2018	y	2020	(anos	de	datos	disponibles).	Por	otro	parte,	la	propie-
dad	intelectual	presenta	una	tendencia	de	crecimiento,	alcanzando	17,2%		de	la	
formación	bruta	total	de	capital	fijo	(OECD,	2023b)	(Grafico	3).	
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Gráfico J3 Gastos por activo en PortugalPor	otro	parte,	la	propiedad	intelectual	presenta	una	tendencia	de	crecimiento,	alcanzando	17,2%		
de	la	formación	bruta	total	de	capital	fijo	(OECD,	2023b) (Grafico	3).	 
 

 
Gráfico J-3 Gastos por activo en Portugal 

Fuente:	OECD	(2023),	Investment	by	asset	(indicator). 
 
Hay	 un	 crecimiento	 constante	 de	 la	 renta	 bruta	 y	 neta	 en	 Portugal,	 siguiendo	 la	 tendencia	
presentada	en	 la	UE.	Aunque	 las	 cifras	 del	 país	 están	 un	 26%	por	 debajo	 de	 la	Renta	Nacional	
Bruta	per	cápita	y	un	28%	por	debajo	de	la	Renta	Nacional	Neta	per	cápita en comparación con la 
UE	(OECD,	2023c;	OECD,	2023d) (Gráfico	4). 
 

 
Gráfico J-4 Ingreso Nacional Bruto y Neto 

Fuente:	OECD	(2023),	Gross	national	income	(indicator)	y	Net	national	income	(indicator) 
 
La	Figura	5	muestra	que	hubo	una	tendencia	al	alza	interrumpida	por	la	crisis	económica	generada	
por	 la	 pandemia,	 que	 llevó	 la	 inversión	 a	 niveles	 próximos	 a	 cero	 en	 la	UE	 en	 2020,	 con	 un	 -
0,01%.	 En	 cuanto	 a	 Portugal,	 tuvo	 una	 inversión	 positiva	 del	 1,1%	 en el mismo periodo. Este 
impacto	 negativo	 afectó	 al	 país	 en	 2021,	 con	 una	 caída	 del	 0,21%.	 En	 la	 UE	 se	 observa	 una	
tendencia	al	crecimiento	 (2,34%),	mientras	que	Portugal	aún	no	se	ha	 recuperado	de	 la	 recesión	
(OECD,	2023e), conforme se verifica en el Gráfico 6. 

2022 2021 2020 2019 2018
Vivienda 19.7 18.9 17.7 17.7 17.8
Tansporte y equipo 6.5 6.4 6.5 8.8 9.2
Tecnologías información y

comunicación 12.9 12.1 12

Propiedad Intelectual 17.2 17 15.9 15.7
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Fuente:	OECD	(2023),	Investment	by	asset	(indicator).

Hay	un	crecimiento	constante	de	la	renta	bruta	y	neta	en	Portugal,	siguiendo	
la	 tendencia	presentada	en	la	UE.	Aunque	las	cifras	del	país	están	un	26%	por	
debajo	de	la	Renta	Nacional	Bruta	per	cápita	y	un	28%	por	debajo	de	la	Renta	Na-
cional	Neta	per	cápita	en	comparación	con	la	UE	(OECD,	2023c;	OECD,	2023d)	
(Gráfico	4).

Gráfico J4 Ingreso Nacional Bruto y Neto
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Fuente:	OECD	(2023),	Investment	by	asset	(indicator). 
 
Hay	 un	 crecimiento	 constante	 de	 la	 renta	 bruta	 y	 neta	 en	 Portugal,	 siguiendo	 la	 tendencia	
presentada	en	 la	UE.	Aunque	 las	 cifras	 del	 país	 están	 un	 26%	por	 debajo	 de	 la	Renta	Nacional	
Bruta	per	cápita	y	un	28%	por	debajo	de	la	Renta	Nacional	Neta	per	cápita en comparación con la 
UE	(OECD,	2023c;	OECD,	2023d) (Gráfico	4). 
 

 

 

(OECD,	2023e), conforme se verifica en el Gráfico 6. 
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La	Figura	5	muestra	que	hubo	una	tendencia	al	alza	interrumpida	por	la	crisis	
económica	generada	por	la	pandemia,	que	llevó	la	inversión	a	niveles	próximos	a	
cero	en	la	UE	en	2020,	con	un	-0,01%.	En	cuanto	a	Portugal,	tuvo	una	inversión	
positiva	del	1,1%	en	el	mismo	periodo.	Este	impacto	negativo	afectó	al	país	en	



377377

2021,	con	una	caída	del	0,21%.	En	la	UE	se	observa	una	tendencia	al	crecimiento	
(2,34%),	mientras	que	Portugal	aún	no	se	ha	recuperado	de	la	recesión	(OECD,	
2023e),	conforme	se	verifica	en	el	Gráfico	6.

Gráfico J5 Inversión Extranjera Direta, % PIB, en Portugal y UE

 

 
Precios e Inflación 
 
Para	 el	 periodo	 de	 los	 últimos	 cinco	 años	 se	 observa	 el	 índice	 de	 nivel	 de	 precios	 tiene	 un	
promedio	del	53.6,	siendo	el	año	2018	el	pico	más	alto	en	este	periodo	con	un	índice del 55. En 
2017, 2019 y 2020 el valor se mantuve en 53. Llegando a 54 puntos en 2021 (OECD,	2023f)  
 
Con	respecto	a	su	desempeño	en	los	años	del	2017	al	2020,	se	observa	que	la	inflación	fue	bajando	
de	1,6%	en	ese	año,	a	1,2%	en	2018,	y	0,3%	en	2019	hasta	 llegar	a	su	cifra	más	baja	en	el	año	
2020	 (-0,01%).	En	2021	 la	 inflación	sube	al	0,9%	y	alcanza	8,3	%	en	2022.	En	el	Gráfico	8	se	
verifica	 que	 la	 inflación	 en	 la	 zona	 de	 OECD	 presenta	 valores	 superiores	 a	 zona	 do	 euro	 o	
Portugal.	A	su	vez,	el	país,	con	la	excepción	de	2022,	obtuvo	los	mismos	valores	que	la	zona	euro,	
y	 consiguió	 controlar	 la	 inflación	 con	 porcentajes	 inferiores	 a	 los	 de	 la	 región.	 Para 2023 es 
esperado	 una	 tasa	 de	 6.6%	 en	 Portugal,	 en	 los	 países	 de	 la	OCDE	 y	 un	 6,8%	 en	 la	 zona	 euro	
(OECD,	2023g). 
 

 
Gráfico J-6 Previsión	de	Inflación	Total.	Tasa	de	crecimiento	anual	(%) 

Fuente:	OECD	(2023),	FDI	Flows,	Outward	%	GDP	(indicator) 
 
El crecimiento de la inflación en Portugal en 2022 fue la tasa más alta desde 1992 (Neto,	2023).	Y	
es debido a la fuerte demanda derivada de la recuperación económica tras la pandemia de	COVID-
19 (Banco	 Central	 Europeo,	 2023). Esto se debe en gran parte a la variación del indicador de 
inflación	subyacente,	que	excluye	los	alimentos	no	elaborados	y	la	energía,	fue	del	5,6%	en	2022	
(0,8%	en	2021).	Hubo	un	mayor	crecimiento	medio	anual	de	los	precios	de	los	bienes	que	de	los	
servicios.	 En	 cuanto	 los	 precios	 de	 los	 bienes	 aumentaron	 un	 10,2%.	En	 2021	 ese	 valor	 fue	 de	
1,7%.	Ya	los	servicios	aumentaron	un	4,3%	frente	a	0,6%	en	el	año	anterior.	Los	combustibles	(la	
electricidad, el gas y los combustibles para calefacción y para vehículos tuvieron un fuerte 
aumento,	pasó	de	una	tasa	de	variación	media	del	7,3%	en	2021	al	23,7%	en	2022.	También	los	
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Precios e Inflación

Para	el	periodo	de	 los	últimos	cinco	años	se	observa	el	 índice	de	nivel	de	
precios	tiene	un	promedio	del	53.6,	siendo	el	año	2018	el	pico	más	alto	en	este	
periodo con un índice del 55. En 2017, 2019 y 2020 el valor se mantuve en 53. 
Llegando	a	54	puntos	en	2021	(OECD,	2023f)	

Con	respecto	a	su	desempeño	en	los	años	del	2017	al	2020,	se	observa	que	la	
inflación	fue	bajando	de	1,6%	en	ese	año,	a	1,2%	en	2018,	y	0,3%	en	2019	hasta	
llegar	a	su	cifra	más	baja	en	el	año	2020	(-0,01%).	En	2021	la	inflación	sube	al	
0,9%	y	alcanza	8,3	%	en	2022.	En	el	Gráfico	8	se	verifica	que	la	inflación	en	la	
zona	de	OECD	presenta	valores	superiores	a	zona	do	euro	o	Portugal.	A	su	vez,	
el	país,	con	la	excepción	de	2022,	obtuvo	los	mismos	valores	que	la	zona	euro,	y	
consiguió	controlar	la	inflación	con	porcentajes	inferiores	a	los	de	la	región.	Para	
2023	es	esperado	una	tasa	de	6.6%	en	Portugal,	en	los	países	de	la	OCDE	y	un	
6,8%	en	la	zona	euro	(OECD,	2023g).
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Gráfico J6 Previsión de Inflación Total. Tasa de crecimiento anual (%)

 
Gráfico J-5 Inversión	Extranjera	Direta,	%	PIB,	en	Portugal	y	UE 
Fuente:	OECD	(2023),	FDI	Flows,	Outward	%	GDP	(indicator) 
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Para	 el	 periodo	 de	 los	 últimos	 cinco	 años	 se	 observa	 el	 índice	 de	 nivel	 de	 precios	 tiene	 un	
promedio	del	53.6,	siendo	el	año	2018	el	pico	más	alto	en	este	periodo	con	un	índice del 55. En 
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esperado	 una	 tasa	 de	 6.6%	 en	 Portugal,	 en	 los	 países	 de	 la	OCDE	 y	 un	 6,8%	 en	 la	 zona	 euro	
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Fuente:	OECD	(2023),	FDI	Flows,	Outward	%	GDP	(indicator) 
 
El crecimiento de la inflación en Portugal en 2022 fue la tasa más alta desde 1992 (Neto,	2023).	Y	
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(0,8%	en	2021).	Hubo	un	mayor	crecimiento	medio	anual	de	los	precios	de	los	bienes	que	de	los	
servicios.	 En	 cuanto	 los	 precios	 de	 los	 bienes	 aumentaron	 un	 10,2%.	En	 2021	 ese	 valor	 fue	 de	
1,7%.	Ya	los	servicios	aumentaron	un	4,3%	frente	a	0,6%	en	el	año	anterior.	Los	combustibles	(la	
electricidad, el gas y los combustibles para calefacción y para vehículos tuvieron un fuerte 
aumento,	pasó	de	una	tasa	de	variación	media	del	7,3%	en	2021	al	23,7%	en	2022.	También	los	
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El	crecimiento	de	la	inflación	en	Portugal	en	2022	fue	la	tasa	más	alta	desde	
1992	(Neto,	2023).	Y	es	debido	a	la	fuerte	demanda	derivada	de	la	recuperación	
económica	tras	la	pandemia	de	COVID-19	(Banco	Central	Europeo,	2023).	Esto	
se	debe	en	gran	parte	a	 la	variación	del	 indicador	de	 inflación	subyacente,	que	
excluye	los	alimentos	no	elaborados	y	la	energía,	fue	del	5,6%	en	2022	(0,8%	en	
2021).	Hubo	un	mayor	crecimiento	medio	anual	de	los	precios	de	los	bienes	que	
de	los	servicios.	En	cuanto	los	precios	de	los	bienes	aumentaron	un	10,2%.	En	
2021	ese	valor	fue	de	1,7%.	Ya	los	servicios	aumentaron	un	4,3%	frente	a	0,6%	
en	el	año	anterior.	Los	combustibles	 (la	electricidad,	el	gas	y	 los	combustibles	
para calefacción y para vehículos tuvieron un fuerte aumento, pasó de una tasa 
de	variación	media	del	7,3%	en	2021	al	23,7%	en	2022.	También	los	productos	
alimenticios	no	elaborados,	que	en	2021	habían	registrado	una	variación	anual	del	
0,6%,	sufrieron	un	gran	incremento	de	precios	en	2022	(12,2%).	

Esto	se	explica	en	gran	medida	por	la	invasión	de	Rusia	en	Ucrania.	La	gue-
rra	perjudicó	el	suministro	de	combustible,	sobre	todo	de	gas	procedente	de	Rusia.	
Y	los	cereales	y	fertilizantes	para	la	producción	agrícola,	ya	que	Ucrania	era	el	
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mayor	proveedor	de	estos	productos	a	Europa.	Otra	razón	fue	la	sequía	que	azotó	
Portugal	y	dañó	la	producción	agrícola,	reduciendo	la	oferta	de	productos	en	el	
mercado.	Esto	presionó	los	precios,	lo	que	se	tradujo	en	una	mayor	inflación.	Sin	
embargo,	Portugal	tiene	una	de	las	tasas	de	inflación	más	bajas	de	la	región,	por	
debajo	de	la	UE,	que	fue	del	9,2%	en	2022	(Rosa,	2023a).

La	previsión	de	crecimiento	de	la	inflación	en	la	zona	euro	fue	rebajada	por	la	
Comisión	Europea	al	inicio	de	2023	debido	que	la	economía	se	está	resistiendo	a	
los	impactos	negativos	de	la	guerra	en	Ucrania.	La	bajada	se	debió	principalmente	
a	la	caída	de	la	inflación	energética,	mientras	que	la	inflación	subyacente	aún	no	
ha	alcanzado	su	máximo.	La	expectativa	es	que	tasa	alcance	5,6%	en	2023	y	2,5%	
en	la	región.	La	proyección	para	Portugal	es	similar,	un	5,4%	de	inflación	en	2023	
y	2,6%	en	2024	(Comisión	Europea,	2023).

Este	indicador	de	confianza	del	consumidor	proporciona	una	indicación	
de la evolución futura del consumo y el ahorro de los hogares, en función de 
las	respuestas	sobre	su	situación	financiera	esperada,	su	opinión	sobre	la	situa-
ción	económica	general,	el	desempleo	y	la	capacidad	de	ahorro.	Un	indicador	
por	 encima	 de	 100	 señala	 un	 impulso	 en	 la	 confianza	 de	 los	 consumidores	
hacia la situación económica futura, como consecuencia de lo cual son menos 
propensos a ahorrar y más propensos a gastar dinero en compras importantes 
en	los	próximos	12	meses.	Los	valores	por	debajo	de	100	indican	una	actitud	
pesimista	hacia	la	evolución	futura	de	la	economía,	 lo	que	posiblemente	re-
sulte	en	una	tendencia	a	ahorrar	más	y	consumir	menos.	A	partir	del	Gráfico	
9	se	puede	observar	que	el	CCI	tiene	un	comportamiento	significativamente	
variable,	siendo	el	2019	el	año	con	mayor	estabilidad	con	valores	por	encima	
de	100	puntos.	Y	que	en	2020	subió	hasta	mediados	de	2021,	momento	en	el	
que	muestra	un	descenso	continuado	hasta	octubre	de	2022,	cuando	alcanza	
los	95,5	puntos.	Esto	muestra	un	empeoramiento	de	la	confianza	de	los	consu-
midores	(OECD,	2023h).
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Gráfico J7 Índice de Confianza del Consumidor

productos	alimenticios	no	elaborados,	que	en	2021	habían	registrado	una	variación	anual	del	0,6%,	
sufrieron un gran	incremento	de	precios	en	2022	(12,2%).	 
 
Esto	 se	 explica	 en	 gran	 medida	 por	 la	 invasión	 de	 Rusia	 en	 Ucrania.	 La	 guerra	 perjudicó	 el	
suministro	de	combustible,	 sobre	 todo	de	gas	procedente	de	Rusia.	Y	 los	cereales	y	 fertilizantes	
para	la	producción	agrícola,	ya	que	Ucrania	era	el	mayor	proveedor	de estos productos a Europa. 
Otra	razón	fue	la	sequía	que	azotó	Portugal	y	dañó	la	producción	agrícola,	reduciendo	la	oferta	de	
productos	en	el	mercado.	Esto	presionó	los	precios,	lo	que	se	tradujo	en	una	mayor	inflación.	Sin	
embargo, Portugal tiene una de las	tasas	de	inflación	más	bajas	de	la	región,	por	debajo	de	la	UE,	
que	fue	del	9,2%	en	2022	(Rosa,	2023a). 
 
La	previsión	de	crecimiento	de	la	inflación	en	la	zona	euro	fue	rebajada	por	la	Comisión	Europea	
al inicio de	2023	debido	que	la	economía se está resistiendo a los impactos negativos de la guerra 
en	Ucrania.	La	bajada	se	debió	principalmente	a	la	caída	de	la	inflación	energética,	mientras	que	la	
inflación	subyacente	aún	no	ha	alcanzado	su	máximo.	La	expectativa	es	que	tasa	alcance	5,6%	en	
2023 y 2,5%	en	la	región.	La	proyección	para	Portugal	es	similar,	un	5,4%	de	inflación	en	2023	y	
2,6%	en	2024	(Comisión	Europea,	2023). 
 
Este	indicador	de	confianza	del	consumidor	proporciona	una	indicación	de	la	evolución	futura	del	
consumo y el ahorro de los hogares, en función de las respuestas sobre su situación financiera 
esperada, su opinión sobre la situación económica general, el desempleo y la capacidad de ahorro. 
Un	indicador	por	encima	de	100	señala	un	impulso	en	la	confianza	de	los	consumidores	hacia	la	
situación económica futura, como consecuencia de lo cual son menos propensos a ahorrar y más 
propensos	 a	 gastar	 dinero	 en	 compras	 importantes	 en	 los	 próximos	 12	 meses.	 Los	 valores	 por	
debajo	 de	 100	 indican	 una	 actitud	 pesimista	 hacia	 la	 evolución	 futura	 de	 la	 economía,	 lo	 que	
posiblemente resulte en una tendencia a ahorrar más y consumir menos. A partir del Gráfico 9 se 
puede	observar	que	el	CCI	tiene	un	comportamiento	significativamente	variable,	siendo	el	2019	el	
año	 con	 mayor	 estabilidad	 con	 valores	 por	 encima	 de	 100	 puntos.	 Y	 que	 en	 2020	 subió hasta 
mediados	 de	 2021,	momento	 en	 el	 que	muestra	 un	descenso	 continuado	 hasta	 octubre	 de	 2022,	
cuando	 alcanza	 los	 95,5	 puntos.	 Esto	 muestra	 un	 empeoramiento	 de	 la	 confianza	 de	 los	
consumidores (OECD,	2023h). 
 

 

 
 

 
basándose en encuestas de opinión sobre la evolución de la producción, los pedidos y las 
existencias	 de	 productos	 terminados	 en	 el	 sector	 industrial.	 Puede	 usarse	 para	 monitorear	 el	
crecimiento	 de	 la	 producción	 y	 anticipar	 puntos	 de	 inflexión	 en	 la	 actividad	 económica.	 Los	
números	por	encima	de	100	sugieren	una	mayor	confianza	en	el	desempeño	comercial	en	el	futuro	

Fuente:	OECD	(2023),	Consumer	confidence	index	(CCI)	(indicator)

Este	 indicador	de	confianza	empresarial	proporciona	 información	sobre	
la evolución futura, basándose en encuestas de opinión sobre la evolución de 
la	producción,	los	pedidos	y	las	existencias	de	productos	terminados	en	el	sec-
tor industrial. Puede usarse para monitorear el crecimiento de la producción 
y	anticipar	puntos	de	 inflexión	en	 la	actividad	económica.	Los	números	por	
encima	de	100	sugieren	una	mayor	confianza	en	el	desempeño	comercial	en	
el	futuro	cercano,	y	los	números	por	debajo	de	100	indican	pesimismo	hacia	
el	desempeño	futuro.	A	partir	del	grafico	se	puede	observar	que	la	confianza	
empresarial	se	mantuvo	estable	y	fue	buena	(por	encima	de	los	cien	puntos)	
hasta	el	inicio	del	año	2020,	año	en	el	que	la	confianza	tuvo	una	caída	drástica	
y	no	se	recuperó	hasta	la	segunda	mitad	del	año	2021.	A	partir	del	inicio	de	
2022	comenzó	una	tendencia	a	la	baja	y	sólo	en	2023	presentó	un	repunte	al	
alza	(OECD,	2023i).	
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Gráfico J8 Indice de confianza empresarial

cercano,	y	los	números	por	debajo	de	100	indican	pesimismo	hacia	el	desempeño	futuro. A partir 
del	grafico	se	puede	observar	que	 la	confianza	empresarial	 se	mantuvo	estable	y	 fue	buena	(por	
encima	de	los	cien	puntos)	hasta	el	inicio	del	año	2020,	año	en	el	que	la	confianza	tuvo	una	caída	
drástica y no se recuperó hasta la segunda mitad	del	año	2021.	A	partir	del	inicio	de	2022	comenzó	
una	tendencia	a	la	baja	y	sólo	en	2023	presentó	un	repunte	al	alza	(OECD,	2023i).  
 

 

 
 

 
En	la	última	década	hubo	un	descenso	del	número	de	estudiantes	matriculados	a	todos	los	niveles	
de	 enseñanza	 en	 el	 país,	 como	 se	 puede	 observar	 a	 seguir	 (Pordata,	 2023f) (Tabla	 1).	 Lo	 que	
sugiere el impacto de descenso de la población y una menor tasa de natalidad.  
 

Tabla J-1 Estudiantes matriculados por nivel de educación 

 
Fuente:	Pordata	(2023) 

 
En	 la	última	década,	el	nivel	educativo	de	 la	población	ha	aumentado	significativamente,	con	el	
refuerzo	 de	 la	 población	 con	 estudios	 superiores	 y	 con	 estudios	 secundarios	 y	 postsecundarios	
(Instituto	Nacional	de	Estatísticas,	2022).	El	Censo	de	2021	muestra	que	la	población	con	estudios 
superiores	es	de	1	782	888	individuos,	lo	que	representa	el	19,8%	de	la	población	de	15	o	más	años	
(13,9%	 en	 2011).	 La	 población	 con	 educación	 secundaria	 y	 postsecundaria	 pasa	 del	 16,7%	 al	
24,7%. 
 
Los	campos	de	 estudio	preferidos	 en	 la	enseñanza	 superior	 fueron:	 "	Empresa,	administración	y	
derecho"	 (21,8%)	 y	 "Sanidad	 y	 protección	 social"	 (15,2%).	 En	 cambio,	 el	 campo	 Agricultura,	
silvicultura,	pesca	y	ciencias	veterinarias",	fue	el	menos	frecuentado,	representando	sólo	el	2%	de	
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En	la	última	década	hubo	un	descenso	del	número	de	estudiantes	matricula-
dos	a	todos	los	niveles	de	enseñanza	en	el	país,	como	se	puede	observar	a	seguir	
(Pordata,	2023f)	(Tabla	1).	Lo	que	sugiere	el	impacto	de	descenso	de	la	población	
y una menor tasa de natalidad. 

Tabla J1 Estudiantes matriculados por nivel de educación

cercano,	y	los	números	por	debajo	de	100	indican	pesimismo	hacia	el	desempeño	futuro. A partir 
del	grafico	se	puede	observar	que	 la	confianza	empresarial	 se	mantuvo	estable	y	 fue	buena	(por	
encima	de	los	cien	puntos)	hasta	el	inicio	del	año	2020,	año	en	el	que	la	confianza	tuvo	una	caída	
drástica y no se recuperó hasta la segunda mitad	del	año	2021.	A	partir	del	inicio	de	2022	comenzó	
una	tendencia	a	la	baja	y	sólo	en	2023	presentó	un	repunte	al	alza	(OECD,	2023i).  
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En	la	última	década,	el	nivel	educativo	de	la	población	ha	aumentado	sig-
nificativamente,	 con	 el	 refuerzo	de	 la	población	 con	 estudios	 superiores	y	 con	
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estudios	secundarios	y	postsecundarios	(Instituto	Nacional	de	Estatísticas,	2022).	
El	Censo	de	2021	muestra	que	la	población	con	estudios	superiores	es	de	1	782	
888	 individuos,	 lo	 que	 representa	 el	 19,8%	de	 la	 población	de	 15	o	más	 años	
(13,9%	en	2011).	La	población	con	educación	secundaria	y	postsecundaria	pasa	
del	16,7%	al	24,7%.

Los	campos	de	estudio	preferidos	en	la	enseñanza	superior	fueron:	“	Empre-
sa,	administración	y	derecho”	(21,8%)	y	“Sanidad	y	protección	social”	(15,2%).	
En cambio, el campo Agricultura, silvicultura, pesca y ciencias veterinarias”, fue 
el	menos	frecuentado,	representando	sólo	el	2%	de	la	población	con	estudios	su-
periores.

Un	análisis	por	género	muestra	que	los	hombres	han	optado	predominante-
mente	por	las	áreas	de	“	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	(TIC)”	
(80,5%)	e	“Ingeniería,	Fabricación	y	Construcción”	(68,3%).	En	el	caso	de	 las	
mujeres,	 la	 preferencia	 se	 decantó	 por	 las	 áreas	 de	 “Educación”	 y	 “Sanidad	 y	
protección	social	con	una	proporción	del	84,4%	y	el	77,2%,	respectivamente.	Las	
áreas	de	estudio	STEM	-	Ciencia,	Tecnología,	Ingeniería	y	Matemáticas	tienen	un	
peso	del	22,8%,	siendo	mayor	entre	los	hombres	(36,9%)	que	entre	las	mujeres	
(13,4%).

En	2018,	tras	20	años	del	primero	examen	PISA,	los	resultados	de	los	estu-
diantes portugueses indican para resultados positivos ligeramente por encima de 
la	media	de	la	OCDE	en	las	tres	áreas	evaluadas.	En	Matemáticas,	Lectura	y	Cien-
cias	se	alcanzo	el	nivel	2,	con	el	77%,	80%	y	80%	respectivamente.	En	cuanto	la	
media	de	la	OCDE	era	del	76%,	77%	y	78%	por	lo	que	estuvo	en	línea	o	superó	
los	índices.	El	porcentaje	de	estudiantes	de	nivel	superior	supera	la	media	de	la	
OCDE	(11%),	con	un	récord	del	12%.	Los	avances	son	notables,	ya	que	Portugal	
es	así	el	único	del	club	de	los	36	países	considerados	que	ha	realizado	progresos	
notables.	No	obstante,	desde	el	ultimo	examen	en	2015	la	diferencia	entre	favo-
recidos	y	desfavorecidos	ha	aumentado.	Sólo	el	2%	de	los	alumnos	de	origen	so-
cioeconómico	bajo	se	encuentran	entre	los	entre	los	que	obtienen	los	mejores	re-
sultados	(“Jornal	Economico,”	2019).	La	diferencia	en	la	proporción	de	alumnos	



383383

con	bajo	rendimiento	está	justo	por	debajo	de	la	media	de	la	UE	(26,6	pps.	frente	
a	26,9	pps.).	Datos	nacionales	indican	que	los	alumnos	de	origen	socioeconómi-
co	desfavorecido	que	reciben	asistencia	social	escolar	tienen	más	dificultades	de	
aprendizaje	que	sus	compañeros	(European	Comission,	2022)

Los	NEET	(young	people	neither	in	employment	nor	education	or	training)	
define	 jóvenes	que	no	 trabajan	y	 tampoco	estudian,	con	edades	compreendidas	
entre	los	15	y	los	29	años	(NINIS	en	español).	Los	adultos	jóvenes	que	no	tra-
bajan,	no	estudian	ni	reciben	formación	durante	periodos	prolongados	corren	el	
riesgo de tener resultados económicos y sociales adversos tanto a corto como a 
largo	plazo.	

La	tasa	de	jóvenes	ninis	de	entre	15	y	29	años	en	Portugal	ha	ido	disminu-
yendo	en	la	última	década	y	se	ha	situado	por	debajo	de	la	media	de	la	UE	desde	
2017.	En	2020,	eran	181	mil	jóvenes	ninis,	lo	que	corresponde	a	una	la	tasa	11,0%	
en	Portugal,	en	cuanto	la	tasa	en	UE	en	2020	era	del	13,7%.	Del	total	portugues	
un	10,9%	tenía	entre	15	y	19	años,	el	44,0%	entre	20	y	24	años,	y	45,1%	entre	
25	y	29	años.	El	50,0%	eran	chicos	y	el	50,0%	eran	chicas,	pero	hay	diferencias	
relevantes	entre	jóvenes	nacidos	en	Portugal	(10,8%)	y	nacidos	fuera	de	Portugal	
(14,5%).	La	tasa	de	NINIS	es	mayor	entre	los	jóvenes	con	estudios	secundarios	
(11,9%)	 que	 entre	 los	 que	 con	 el	 3er	 ciclo	 de	 educación	 básica	 (10,1%)	 o	 los	
jóvenes	con	estudios	superiores	(10,7%).	Más	de	la	mitad	de	los	adultos	jóvenes	
de	20	a	29	años	están	desempleados,	y	la	otra	mitad	son	inactivos,	es	decir,	no	
buscan	trabajo.	En	comparación	con	2019,	el	número	de	jóvenes	nini	aumentó	un	
20,7%,	es	decir,	31.000	jóvenes	más.	En	2021,	el	13,1	%	de	las	personas	de	entre	
15	y	29	años	de	la	UE	no	trabajaba	ni	estudiaba	ni	recibía	formación	(Ministerio	
do	Trabalho	&	Social,	2022).	

Una	de	las	soluciones	propuestas	a	nivel	europeo	está	el	proyecto	denomina-
do	YoPeVa	(acrónimo	de	“Young	People	with	Value”),	financiado	por	la	agencia	
Erasmus+.	Él	reune	fundaciones	de	Portugal	y	otros	seis	países	europeos	(España,	
Italia,	Países	Bajos,	Rumanía,	Noruega	y	Suecia)	para	 intentar	comprender	qué	
respuesta	debe	darse	a	escala	europea	y	nacional	para	integrar	a	estos	jóvenes.	En-
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tre la acciones estan estudiar las demandas laborales de las empresas para ofrecer 
cursos	cortos	de	formación	en	los	que	los	jóvenes	puedan	elegir	las	áreas	que	quie-
ren	estudiar	y	las	que	necesitan	las	empresas.	Al	mismo	tiempo,	al	ofrecer	cursos	
cortos,	intenta	evitar	el	abandono	escolar.	Hay	también	el	proyecto	YoPeVa	Em-
prendedor.	La	idea	es	sacar	adelante	un	curso	que	se	puede	hacer	online,	dirigido	
a	jóvenes,	que	se	centra	en	los	temas	del	emprendimiento	y	que	al	final	ofrece	una	
certificación.	Este	tipo	de	promoción	pretende	fomentar	el	espíritu	emprendedor	
para	crear	empresas	y	startups	para	que	uno	sea	emprendedor	de	la	propia	vida	y	
tenga	su	trabajo.	Aunque	los	especialistas	apuntan	la	prevención	para	evitar	proble-
mas	de	salud,	delincuencia	y	pobreza	entre	los	jóvenes	(Rosa,	2023b).	

A	partir	 del	 gráfico	 se	puede	observar	que	 el	 gasto	 en	 educación	 superior	
privada	y	publica	tienen	una	tendencia	constante	para	los	cinco	años	del	periodo	
del	2015	al	2019.	Aunque	se	puede	observar	que	el	gasto	en	educación	privada	
tiene	más	variaciones	que	el	gasto	en	educación	superior	en	instituciones	públicas	
(OECD,	2023j)	(Gráfico	11).

Gráfico J9 Gastos en educación
 

 

Fuente:	OECD	(2023),	Spending	on	tertiary	education	(indicator) 
 
Este	 indicador	 muestra	 el	 número	 de	 estudiantes	 terciarios	 internacionales	 matriculados	 como	
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residentes	de	su	país	de	estudio	actual.	A	partir	del	grafico	se	puede	observar	que	para	el	año	2016	
al	2020	hubo	un	crecimiento	constante	anual.	Además,	se	puede	observar	que	del	2016	eran	5.775,	
en 2020 la cantidad de estudiantes internacionales se duplicó llegando a 11.573 (OECD,	2023k). 
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Durante	el	periodo	de	2017	a	2021,	la	población	en	edad	de	trabajar	del	total	de	la	población	fue	
disminuyendo,	 ligeramente,	 cada	 año.	 En	 2017,	 representaba	 el	 64,78%	 de	 la	 población	 y	
descendió	al	64,08%	en	2021.	Ha	seguido	una	tendencia	a	la	baja,	al	igual	que	la	tasa	de	la	OCDE,	
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el	país	de	destino	(anfitrión).	Los	estudiantes	internacionales	son	aquellos	que	re-
cibieron su educación previa en otro país y no son residentes de su país de estudio 
actual.	A	partir	del	grafico	se	puede	observar	que	para	el	año	2016	al	2020	hubo	un	
crecimiento	constante	anual.	Además,	se	puede	observar	que	del	2016	eran	5.775,	
en 2020 la cantidad de estudiantes internacionales se duplicó llegando a 11.573 
(OECD,	2023k).

Empleo, desigualdad y brechas salariales

Durante	el	periodo	de	2017	a	2021,	la	población	en	edad	de	trabajar	del	total	
de	la	población	fue	disminuyendo,	ligeramente,	cada	año.	En	2017,	representaba	
el	64,78%	de	la	población	y	descendió	al	64,08%	en	2021.	Ha	seguido	una	ten-
dencia	a	la	baja,	al	igual	que	la	tasa	de	la	OCDE,	que	ha	disminuido	un	0,5%	en	
los	últimos	años,	pasando	del	65,34%	en	2017	al	64,62%	en	2021(OECD,	2023l).

La	tasa	de	empleo	en	Portugal	es	superior	a	la	media	de	la	OCDE	y	de	la	UE	
en	el	periodo	2018-2022	(OECD,	2023m)	.	A	pesar	de	la	caída	en	2020,	la	tasa	
muestra	una	tendencia	al	alza,	como	puede	verse	a	continuación	(Gráfico	12).
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Es	importante	destacar	que	el	salario	anual	en	Portugal	fue,	por	término	me-
dio,	de	19.300	euros	en	2021	(unos	1.378,6	euros	al	mes,	contando	los	comple-
mentos)	 segundo	a	Eurostat.	Se	 trata	de	 la	 décima	cifra	más	baja	de	 la	Unión	
Europea,	donde	la	media	era	de	33.510	euros	al	año	(Rosa,	2022).

Si	se	comparan	los	cinco	sectores	de	la	economía,	se	observa	que	el	sector	
servicios	es	el	que	más	contribuye	al	empleo	total,	y	está	creciendo.	Hay	3.500.000	
personas empleadas. La industria, las manufacturas, y construcción han registrado 
pocas variaciones. En cambio, la agricultura es el sector con menor presencia. 
También	ha	mostrado	un	fuerte	descenso	en	los	últimos	5	años	(OECD,	2023n)	
(Gráfico	13).

Gráfico J11 Empleo por actividad
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Gráfico J-11 Empleo por actividad 

Fuente:	OECD	(2023),	Employment	by	activity	(indicator) 
 
En	 el	 periodo	 de	 los	 últimos	 cinco	 años,	 se	 observa	 una	 tendencia	 a	 la	 baja	 del	 desempleo	 en	
Portugal,	aunque	las	tasas	son	más	elevadas	en	comparación	con	la	OCDE.	Las	perspectivas	para	
2023	muestran	 una	 ligera	 tendencia	 al	 alza	 en	 ambas	 regiones	 (OECD,	 2023o), como se puede 
verificar a seguir.  
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En	el	periodo	de	los	últimos	cinco	años,	se	observa	una	tendencia	a	la	baja	
del	desempleo	en	Portugal,	aunque	 las	 tasas	son	más	elevadas	en	comparación	
con	la	OCDE.	Las	perspectivas	para	2023	muestran	una	ligera	tendencia	al	alza	
en	ambas	regiones	(OECD,	2023o),	como	se	puede	verificar	a	seguir.	
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Gráfico J12 Tasa de Desempleo en Portugal y OCDE

décima	 cifra	más	 baja	 de	 la	Unión	Europea,	 donde	 la	media	 era	 de	 33.510	 euros	 al	 año	 (Rosa,	
2022). 
 
Si se comparan	los	cinco	sectores	de	la	economía,	se	observa	que	el	sector	servicios	es	el	que	más	
contribuye	al	empleo	total,	y	está	creciendo.	Hay	3.500.000	personas	empleadas.	La	industria,	las	
manufacturas, y construcción han registrado pocas variaciones. En cambio, la agricultura es el 
sector	 con	 menor	 presencia.	 También	 ha	 mostrado	 un	 fuerte	 descenso	 en	 los	 últimos	 5	 años	
(OECD,	2023n) (Gráfico	13). 
 

 
Gráfico J-11 Empleo por actividad 

Fuente:	OECD	(2023),	Employment	by	activity	(indicator) 
 
En	 el	 periodo	 de	 los	 últimos	 cinco	 años,	 se	 observa	 una	 tendencia	 a	 la	 baja	 del	 desempleo	 en	
Portugal,	aunque	las	tasas	son	más	elevadas	en	comparación	con	la	OCDE.	Las	perspectivas	para	
2023	muestran	 una	 ligera	 tendencia	 al	 alza	 en	 ambas	 regiones	 (OECD,	 2023o), como se puede 
verificar a seguir.  
 

 
Gráfico J-12 Tasa	de	Desempleo	en	Portugal	y	OCDE 
Fuente:	OECD	(2023),	Unemployment	rate	(indicator) 

 
El	mercado	laboral	de	la	UE	la	tasa	de	desempleo	se	mantuvo	en	su	mínimo	histórico	del	6,1	%	
hasta finales de 2022 (Comisión	Europea,	2023). 
 
Del	gráfico	se	puede	apreciar	que	dentro	de	los	últimos	cinco	años	del	periodo	de	2018	al	2022	la	
tasa	 de	 desempleo	en	mujeres	 se	mantuvo	 en	 constante	 crecimiento	 hasta	 el	 año	 2021,	 en	 2022	
tuvo	una	caída	del	26%	al	20%.	En	el	caso	de	los	hombres,	la	tendencia	se	mantuvo relativamente 
estable	a	excepción	del	año	2019	donde	hubo	una	caída	del	19%	al	15%	(OECD,	2023p) (Gráfico	
15). 
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El	mercado	laboral	de	la	UE	la	tasa	de	desempleo	se	mantuvo	en	su	mínimo	
histórico	del	6,1	%	hasta	finales	de	2022	(Comisión	Europea,	2023).

Del	gráfico	se	puede	apreciar	que	dentro	de	los	últimos	cinco	años	del	pe-
riodo	de	2018	al	2022	la	tasa	de	desempleo	en	mujeres	se	mantuvo	en	constante	
crecimiento	hasta	el	año	2021,	en	2022	tuvo	una	caída	del	26%	al	20%.	En	el	caso	
de	los	hombres,	 la	 tendencia	se	mantuvo	relativamente	estable	a	excepción	del	
año	2019	donde	hubo	una	caída	del	19%	al	15%	(OECD,	2023p)	(Gráfico	15).

Gráfico J13 Tasa de Desempleo Jóven (por género)

 

 

perfecta igualdad y 1 en el caso de perfecta desigualdad. En el periodo del 2015 al 2019 se verifica 
que	la	desigualdad	de	ingresos	se	fue	reduciendo	año	tras	año,	del	0,33	en	2015	hasta	el	0,31	en	
2019. El coeficiente de Gini ha	alcanzado	34,7%	en	2020,	después	de	varios	años	en	queda.	Lo	que	
demuestra	 que	 la	 aumentado	 la	 desigualdad	 después	 de	 la	 crisis	 económica	 generada	 por	 el	
COVID-19 (The	World	Bank,	2023e). 
 
Se	observa	que	la	brecha	salarial	ha	ido	disminuyendo.	Pasó	del	16%	en	2010	al	11,6%	en	2018,	
cayó	al	11,4%	en	2019	y	en	2020	aumentó	ligeramente	hasta	el	11,7%	(OECD,	2023q). 
Remuneración a los empleados por actividad. En	2018	 la	 remuneración	 total	 era	de	51,63% del 
valor	añadido	bruto,	y	ha	crecido	de	forma	acentuada	medio	punto	hasta	2020.	A	partir	de	ahí	se	ha	
bajado	hasta		54,54%	en	2022	(OECD,	2023r). 
 
Tecnología e Innovación 
 
En	los	últimos	años,	el	acceso	a	Internet	ha	aumentado	año	tras	año.	Especialmente	entre	2019	y	
2021,	donde	pasó	del	80,9%	al	87,3%	en	2021.	En	2022,	fue	del	88,22%	de	hogares	que	declaran	
tener acceso a Internet (OECD,	2023s). 
 
Para el periodo del 2016 al 2020 el gasto se mantuvo en constante crecimiento. Pasó de 4 mil 
millones de dólares americanos en el 2016 a 5 mil millones en el 2020 (OECD,	2023t). 
 
Portugal	 tiene	 un	 número	de	 investigadores	 superior	 a	 la	media	de	 la	UE	y	 la	OCDE.	Hay	una	
tendencia	anual	creciente	en	los	últimos	años.	En	2017	a	2020	el	número	de	investigadores	fue	de	
9.357	y	en	2021	alcanzó	los	11.333.	En	la	UE	en	2021	era	de	9.516	y	en	la	OCDE	en	2020	era	de	
9.680 (OECD,	2023u). 
 
Se	puede	constatar	una	tendencia	positiva	en	el	acceso	a	los	ordenadores	domésticos	en	los	últimos	
años.	El	mayor	incremento	se	produjo	en	la	primera	década	del siglo XX. Entre 2006 y 2010, pasó 
del	45,6%	al	59,5%.	Entre	2011	y	2017,	pasó	del	63,7%	al	71,5%	(OECD,	2023v). 
 
Los datos solo de esos indicadores solo están disponibles	para	2011.	El	porcentaje	de	empleo	de	
las	TIC	 en	 Portugal	 es	 del	 1,9%,	mientras	 que	 en	 la	OCDE	 fue	 del	 3,7%,	más	 del	 doble	 en	 el	
mismo periodo(OECD,	2023w).	En	cuanto	que	el	porcentaje	de	añadido	de	las	TIC	en	Portugal	es	
del	4,1%,	comparado	a	6%	en	la	OCDE	(OECD,	2023x). 
 
Las	exportaciones	de	bienes	TIC	mostraron	una	tendencia	de	crecimiento	significativa entre 2000 
y 2008. Pasaron de 1.492 millones de dólares a 4.041 millones en 2007. A partir de 2008, hubo una 

Fuente:	OECD	(2023),	Youth	unemployment	rate	(indicator)
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La	desigualdad	de	ingresos	entre	las	personas	se	mide	aquí	mediante	el	coe-
ficiente	de	Gini.	El	coeficiente	de	Gini	se	basa	en	la	comparación	de	las	propor-
ciones acumuladas de la población frente a las proporciones acumuladas de los 
ingresos	que	recibe,	y	oscila	entre	0	en	el	caso	de	perfecta	igualdad	y	1	en	el	caso	
de	perfecta	desigualdad.	En	el	periodo	del	2015	al	2019	se	verifica	que	la	des-
igualdad	de	ingresos	se	fue	reduciendo	año	tras	año,	del	0,33	en	2015	hasta	el	0,31	
en	2019.	El	coeficiente	de	Gini	ha	alcanzado	34,7%	en	2020,	después	de	varios	
años	en	queda.	Lo	que	demuestra	que	la	aumentado	la	desigualdad	después	de	la	
crisis	económica	generada	por	el	COVID-19	(The	World	Bank,	2023e).

Se	observa	que	la	brecha	salarial	ha	ido	disminuyendo.	Pasó	del	16%	en	2010	
al	11,6%	en	2018,	cayó	al	11,4%	en	2019	y	en	2020	aumentó	ligeramente	hasta	el	
11,7%	(OECD,	2023q).

Remuneración a los empleados por actividad. En 2018 la remuneración total 
era	de	51,63%	del	valor	añadido	bruto,	y	ha	crecido	de	forma	acentuada	medio	
punto	hasta	2020.	A	partir	de	ahí	se	ha	bajado	hasta		54,54%	en	2022	(OECD,	
2023r).

Tecnología e Innovación

En	los	últimos	años,	el	acceso	a	Internet	ha	aumentado	año	tras	año.	Espe-
cialmente	entre	2019	y	2021,	donde	pasó	del	80,9%	al	87,3%	en	2021.	En	2022,	
fue	del	88,22%	de	hogares	que	declaran	tener	acceso	a	Internet	(OECD,	2023s).

Para el periodo del 2016 al 2020 el gasto se mantuvo en constante crecimien-
to. Pasó de 4 mil millones de dólares americanos en el 2016 a 5 mil millones en 
el	2020	(OECD,	2023t).

Portugal	tiene	un	número	de	investigadores	superior	a	la	media	de	la	UE	y	la	
OCDE.	Hay	una	tendencia	anual	creciente	en	los	últimos	años.	En	2017	a	2020	el	
número	de	investigadores	fue	de	9.357	y	en	2021	alcanzó	los	11.333.	En	la	UE	en	
2021	era	de	9.516	y	en	la	OCDE	en	2020	era	de	9.680	(OECD,	2023u).



389389

Se puede constatar una tendencia positiva en el acceso a los ordenadores 
domésticos	en	los	últimos	años.	El	mayor	incremento	se	produjo	en	la	primera	
década	del	siglo	XX.	Entre	2006	y	2010,	pasó	del	45,6%	al	59,5%.	Entre	2011	y	
2017,	pasó	del	63,7%	al	71,5%	(OECD,	2023v).

Los datos solo de esos indicadores solo están disponibles para 2011. El por-
centaje	de	empleo	de	las	TIC	en	Portugal	es	del	1,9%,	mientras	que	en	la	OCDE	
fue	del	3,7%,	más	del	doble	en	el	mismo	periodo(OECD,	2023w).	En	cuanto	que	
el	porcentaje	de	añadido	de	las	TIC	en	Portugal	es	del	4,1%,	comparado	a	6%	en	
la	OCDE	(OECD,	2023x).

Las	 exportaciones	 de	 bienes	TIC	mostraron	 una	 tendencia	 de	 crecimiento	
significativa	entre	2000	y	2008.	Pasaron	de	1.492	millones	de	dólares	a	4.041	mi-
llones	en	2007.	A	partir	de	2008,	hubo	una	tendencia	a	la	baja	hasta	2012	(últimos	
datos	disponibles).	En	2009	cayó	a	1.757	en	2011,	subió	a	2.247	en	2011	y	volvió	
a	caer	a	1.972	en	2012	(OECD,	2023y).

II. Aplicación de Sistemas Inteligentes y Expertos

El grupo de investigadores de Portugal se centrará en el sector económico 
terciario, el área de conocimiento del turismo. En concreto, las brechas de cono-
cimiento	relacionadas	con	los	retos	a	los	que	se	enfrentan	las	empresas	y	destinos	
turísticos	hacia	la	sostenibilidad.	Además,	se	han	identificado	futuras	líneas	de	in-
vestigación, como el impacto de la responsabilidad medioambiental en el destino 
y la generación de inteligencia turística a través del uso de las nuevas tecnologías. 
El algoritmo elegido para la investigación será la lógica difusa. La decisión se 
basa en los resultados de un reciente estudio bibliométrico. Se buscaron las pa-
labras	clave	“Tourism”	y	“Sustainabilit*”	y	“Fuzzy	Logic”	(Topic)	en	Clarivate	
Analytics	durante	el	periodo	01-01-2015	a	31-12-2022	y	se	encontraron	un	total	
de	13	artículos	y	151	citas.	Se	observa	que	más	de	la	mitad	fueron	publicados	en	
2021	(8	artículos),	lo	que	muestra	una	tendencia	de	creciente	interés	por	el	tema.	
Al	mismo	tiempo,	eses	números	ponen	en	relieve	un	déficit	de	 investigaciones	
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que	utilicen	este	algoritmo	para	abordar	la	cuestión	del	desarrollo	sostenible.	Al	
mismo	tiempo,	llena	otro	vacío	en	la	literatura,	que	es	la	implementación	de	prác-
ticas	sostenibles	para	cumplir	con	los	desafiantes	objetivos	de	la	Agenda	2030.	
Esto	requiere	el	desarrollo	y	la	aplicación	de	un	sistema	eficaz	con	herramientas	y	
procesos,	incluidas	las	prácticas	de	gestión	(Di	Vaio	et	al.,	2020).		

Impacto Social

El proyecto tiene una gran capacidad para apoyar el desarrollo sostenible en 
Portugal, con un impacto positivo en la sociedad y sus territorios. Aporta herra-
mientas aplicables a las realidades más diversas para apoyar las comunidades, los 
sectores	público	y	privado,	así	como	al	tercer	sector.	Se	trata	de	contribuir	a	la	res-
iliencia	de	la	actividad	económica	clave	para	la	generación	de	riqueza	y	empleo	en	
el	país,	y	promover	el	desarrollo	sostenible.	Eso	conlleva	una	serie	de	beneficios,	
entre	los	cuales	se	encuentran	la	descentralización	de	la	actividad	económica	en	
diversos	territorios,	principalmente	para	el	interior,	lo	que	evitaría	el	éxodo	de	per-
sonas	en	busca	de	trabajo	a	los	grandes	centros	urbanos	y	la	migración	a	otros	paí-
ses;	la	distribución	de	la	renta,	ya	que	la	mayoría	de	las	empresas	dedicadas	a	esta	
actividad	son	PYME;	la	generación	de	valor	a	la	actividad,	lo	contribuye	a	aumen-
tar	los	sueldos,	que	son	de	los	más	bajos	de	la	región,	y	mejorar	la	condición	de	vida	
de	los	trabajadores;	la	atracción	de	profesionales	capacitados,	inclusive	extranje-
ros,	para	satisfacer	la		demanda	de	mano	de	obra	existente,	y	del	creciente	déficit	
demográfico	que	vive	el	país;		fomento	del	espíritu	empresarial	en	que	se	podría	
capacitar	jóvenes	NINIS,	que	son	víctimas	de	exclusión	social,	para	incorporarlos	
en	la	sociedad	productiva	evitando	problemas	de	salud,	delincuencia	y	pobreza.

Impacto Económico

El	país	en	los	últimos	años	ha	presentado	una	disminución	de	actividad	agrí-
cola,	una	actividad	industrial	baja	que	ha	permanecido	constante,	y	un	crecimien-
to	 exacerbado	 de	 economía	 centrada	 en	 el	 sector	 de	 servicios.	Así	mismo,	 las	
actividades	 relacionadas	 a	 las	TIC,	 de	 generación	 de	 empleo,	 valor	 añadido	 y	
exportación	son	muy	poco	representativa.	Por	lo	tanto,	el	país	encuéntrase	delante	
un	desafío	para	añadir	valor	a	su	producción,	mejorar	la	productividad	y	la	compe-
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titividad del país. En ese sentido, el país debería apostar por políticas a medio pla-
zo	centradas	en	mejorías	de	la	sostenibilidad	medioambiental,	la	transformación	
digital, por políticas activas del mercado laboral y las reformas estructurales para 
incentivar	la	formación	y	la	educación	en	las	empresas	(IMF,	2022).		El	turismo	
se presenta como una oportunidad para apalancar esa transformación, pues es una 
actividad	económica	en	que	se	puede	reunir	todas	esas	acciones.	Se	puede	promo-
ver la productividad del sector y la competitividad internacional generando un im-
pacto	positivo	en	la	economía	a	corto	plazo.	Así,	ese	proyecto	visa	impactar	la	ac-
tividad turística a través del conocimiento aplicado, pensado de manera holística 
para impulsar los cambios necesarios para la transformación económica del país. 

Impacto Tecnológico y de Innovación

El	proyecto	está	vinculado	a	experiencias	previas	del	equipo	en	investigación	
en	turismo,	innovación	y	empresa.	Es	una	oportunidad	para	profundizar	estudios	
en	la	inteligencia	artificial	y	colaboración	con	el	grupo	SIEMCI.	Para	eso	se	pro-
pone	añadir	valor	a	la	actividad	productiva	del	país	mediante	la	introducción	de	
conocimientos de vanguardia asociados a las tecnologías de la información en 
turismo.	Concretamente	en	IA,	algo	que	el	país	encuentra	un	desempeño	abajo	
de la media europea. Sin embargo, hay perspectivas de cambio, pues se espera 
que	inversiones	directas	en	transformación	digital	se	acelerarán	hasta	alcanzar	un	
crecimiento	medio	anual	del	16,5%	en	el	periodo	de	2022	a	2025.	Eso	supondrá	el	
50%	de	todas	las	inversiones	nacionales	en	TIC	a	finales	de	2025,	incluida	la	IA.	
Además,	el	país	cuenta	con	un	número	de	investigadores	superior	a	la	media	de	
la	UE	y	la	OCDE,	lo	que	indica	la	existencia	de	personal	cualificado	para	aplicar	
estos conocimientos relacionados en el ámbito del turismo. A ello se asocia el 
crecimiento	constante	del	gasto	en	I+D,	que	favorece	el	entorno	propicio	para	el	
impacto	tecnológico	y	la	innovación	del	proyecto	a	largo	plazo.

Conclusión

Portugal se encuentra entre los 15 primeros países del mundo en términos de 
recursos naturales y culturales, y a pesar del potencial se enfrenta a retos estructu-
rales,	que	se	reflejan	en	la	pérdida	de	competitividad	del	país.	En	los	últimos	cinco	
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años,	ha	caído	nueve	puestos	en	su	rendimiento	global	en	el	Ranking	Mundial	
de	Competitividad,	que	evalúa	en	qué	medida	un	país	promueve	la	prosperidad	
de su población midiendo el bienestar económico. El país ocupa el puesto 42 de 
63	economías	del	mundo.	El	turismo,	la	mayor	actividad	económica	exportadora	
del país, se enfrenta a niveles de productividad inferiores a los del resto de la 
economía.	Por	lo	tanto,	el	país	necesita	replantearse	la	forma	de	mejorar	su	pro-
ductividad	y	competitividad.	Hay	que	abordar	problemas	básicos	como	la	escasez	
de mano de obra y un entorno empresarial difícil. A pesar del aumento de la esco-
larización,	que	se	refleja	en	el	incremento	de	la	población	con	estudios	superiores	
y	en	la	mejora	de	las	cifras	de	PISA,	el	país	se	enfrenta	a	una	disminución	de	la	
población	en	edad	de	trabajar	y	a	flujos	de	emigración	que	afectan	a	la	fuerza	de	
trabajo.	Los	ingresos	brutos	y	netos	inferiores	a	la	media	europea	tampoco	ayudan	
a	retener	el	talento.	Los	retos	demográficos	y	la	falta	de	capacidad	de	atracción	
para	fijar	o	atraer	mano	de	obra	 sugieren	 la	necesidad	de	políticas	 salariales	y	
migratorias	que	respondan	a	las	demandas	productivas	del	país.	Los	índices	de	
confianza	de	los	consumidores	y	de	las	empresas	están	en	queda,	y	hay	una	re-
ducción	de	la	inversión	extranjera	directa,	lo	que	indica	un	entorno	de	negocios	
desfavorable.	Por	otro	lado,	la	alta	tasa	de	inflación	enfrentada	en	los	últimos	dos	
años	muestra	una	tendencia	a	la	baja	en	2023,	y	el	PIB	presenta	una	tendencia	al	
alza.	En	cuanto	a	la	desigualdad	de	ingresos,	tras	años	de	descenso	ha	aumentado	
con la crisis económica generada por la pandemia. Los datos apuntan, sin embar-
go,	a	una	disminución	de	la	desigualdad	salarial	entre	hombres	y	mujeres	en	los	
últimos	años,	aunque	el	desempleo	juvenil	entre	las	mujeres	sigue	siendo	elevado.	
En	este	contexto,	hay	que	centrarse	en	las	estrategias	para	aumentar	la	competiti-
vidad	y	la	productividad	del	país,	de	modo	que	pueda	lograrse	una	recuperación	
rápida y sostenible.
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, MODELOS 
COMPUTACIONALES Y SOSTENIBILIDAD 
EN IBEROAMÉRICA

En este libro encontrarán modelos y técnicas que pueden ser realmente útiles para 
promover políticas y estrategias de crecimiento en los países que logren incorporar los 
principios del Pacto Mundial sobre Sostenibilidad.
Esta nueva corriente de pensamiento dispone, ya, de sus principios, su axiomática, sus 
teorías, sus métodos y sus modelos y algoritmos. 
Es en este punto en el que entra en juego la labor de los científicos: sus razonamientos 
o reflexiones nos ayudan a comprender nuestro entorno, el proceso de cambio que esta-
mos sufriendo y cómo podemos adaptarnos.
Imbuidos en este cambio de paradigma se advierte la existencia de efectos olvidados, en 
línea con lo descrito por Kaufman y Gil Aluja ya en 1988.
Desde hace algunos decenios nos hemos vistos inmersos en un proceso de aceleració-
ntal que, lo que antes era visto como un mero conjunto de elementos con relaciones 
biunívocas, se ha convertido en un sistema estructurado con interrelaciones reticulares 
que no sólo provocan incidencias directas sino también incidencias indirectas de segun-
da, tercera y sucesivas generaciones.
El cerebro del ser humano es un compendio de organización y eficacia, por un lado; y 
de sentimiento e irracionalidad, por otro. Actúa apelando a lo que llamamos razón  
y emoción. Y, en este estadio de nuestro relato recurrimos a la noción de entropía, refor-
mulándola para darle sentido económico: “La valuación del desorden”.
La Escuela de Economía Humanista de Barcelona de la que forma parte esta red de 
científicos e investigadores, está cambiando los cimientos del conocimiento en el marco 
de una nueva sociedad cada vez más compleja e incierta. El paso del “homo economicus” 
al “homo rebellis” pura y simplemente; y del “principio del tercio excluso” al “principio de 
simultaneidad gradual”, constituyen el cambio de paradigma para avanzar en esta nueva 
sociedad de progreso compartido.
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