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CAPÍTULO 1 

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, 
DESIGUALDAD Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN 

LOS NOVENTA: UN DEBATE ABIERTO 

René Ramírez Gallegos 

A través de varios discursos académicos y políticos se suele afirmar, con demasiada cer� 
teza, que altas tasas de crecimiento económico siempre tienen un impacto directo en 
la reducción de la pobreza. Desde esta perspectiva se piensa que aunque la distribución 
de la riqueza no cambie en promedio, como consecuencia del crecimiento económico 
los pobres ganarán en términos absolutos: «el crecimiento es reductor de pobreza y las 
recesiones son multiplicadores del mismo» (Ravallion, 2004: 8). Analizar críticamente 
los presupuestos desde los que parten este tipo de aseveraciones nos conduce al plan� 
teamiento de algunas preguntas básicas: lEs el crecimiento una condición necesaria 
para reducir la pobreza, o es que, a la inversa, la reducción de la pobreza constituye 
una precondición para alcanzar un crecimiento sostenido? Y en ambos casos, lde qué 
tipo de-pobreza y crecimiento estamos hablando? 

A lo largo de este capítulo se llama la atención sobre la diversidad de respuestas que se 
pueden dar a estas preguntas. Como veremos, desde el punto de vista teórico, las res� 
puestas a las que se arribe dependerán de cómo se defina la pobreza y el crecimiento. 
Asimismo, en términos de investigación empírica, las particularidades de los distintos 
países y regiones del mundo determinan la existencia de múltiples relaciones entre ere� 
cimiento y pobreza (de allí que establecer conclusiones generales y omniabarcativas 
supone el riesgo de ocultar esta diversidad). Sin desconocer el carácter abierto y no re� 
suelto del debate que desencadenan las interrogantes generales planteadas al inicio, 
este capítulo se propone analizar el desempeño de las diferentes economías del mundo 
durante la. década de los noventa. Específicamente, a través del análisis de determina� 
dos componentes económicos, se propondrá una tipología mundial que describe las dis� 
tintas relaciones existentes entre el crecimiento, la pobreza y la desigualdad. 

El recorrido de nuestro análisis es el siguiente: Como punto de arranque, en las dos 
primeras secciones se pasa revista del debate teórico y de las investigaciones empíricas 
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actuales centradas en la determinación de la relación entre la pobreza y la desigual� 
dad. Con la intención de elaborar una posición tentativa dentro de este debate, en la 
siguiente sección se presenta una tipología de economías mundiales. Una vez realizada 
esta descripción, hacia el final se propone una conclusión general. 

El dilema teórico sobre el crecimiento y la pobreza 1 
Cuando se define la pobreza simplemente como un déficit en los ingresos, se puede 
afirmar que la pobreza es una función dependiente de tres factores: la línea de pobreza, 
el promedio del ingreso per cápita y la distribución del ingreso. Es deCir, desde esta 
perspectiva, dada una línea de pobreza constante2, tanto el crecimiento como la dis� 
tribución del ingreso afectan a la pobreza. De allí se podría concluir que «el crecimiento 
económico es reductor de pobreza únicamente si conduce a un incremento del ingreso 
per cápita de aquellos individuos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, 
de tal manera que sus ingresos incrementen por encima del umbral de pobreza esta� 
blecido. No obstante, por otra parte, la pobreza puede reducirse sin necesidad de que 
exista un crecimiento del ingreso per cápita si nosotros podemos redistribuir ingresos 
desde los más ricos a los más pobres, manteniendo el promedio del ingreso personal 
constante» (Karshenas, 2005: 13)3• 

Si nos ceñimos a esta medición monetaria de la pobreza, vemos que en ausencia de 
una redistribución del ingreso, el crecimiento de la economía reducirá la pobreza úni� 
camente si a su vez redunda en un incremento del ingreso de los que se encuentran por 
debajo de la línea de pobreza. En otros términos, ciertos niveles de crecimiento eco� 
nómico que no superen este umbral no conducen a una reducción de la pobreza. Asi� 
mismo, cabe agregar que «el efecto del crecimiento en la pobreza depende del nivel 
inicial de la desigualdad» (Ibíd.: 2 2). 

El desarrollo de esta sección se basa, principalmente, en la reflexión teórica de Karshenas (2005). 

2 Valdría anotar que «un aspecto notable del concepto de pobreza usado en la literatura cuantitativa es que, para 
la comparabilidad internacional, normalmente se utiliza la medida de pobreza absoluta definida por la línea de 
pobreza fija de un dólar por día propuesta por el Banco Mundial. [ . .. ] Ésta, desde luego, no es una presuposi
ción realista pues cabe esperar que las líneas de pobreza absoluta varíen entre países con distintos niveles de in
greso, distintas condiciones climáticas, etc.» (Karshenas, 2005: 12). Traducido del origina/ en inglés para la 
presente publicación. 

3 Estrictamente, ¿cuándo reduce el crecimiento la pobreza?: a. Si la tasa de crecimiento del número de pobres es 
más alta que la poblacional, la incidencia de la pobreza crecerá; b. Si no existen cambios en la distribución, la 
tasa de crecimiento de la economía debe ser más alta que la tasa de crecimiento poblacional de tal forma que 
dicho crecimiento del ingreso per cápita permita a los más pobres superar la línea de pobreza y con ello salir de 
su pobreza (Vos, 2004). 
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Para resumir, cuando nos referimo's de manera exclusiva a la pobreza monetaria pode, 
mos afirmar, en términos generales, que el crecimiento económico es una condición ne, 
cesaría pero no suficiente para la reducción de la pobreza. Por otro lado, podemos 
observar también que la reducción de la pobreza no constituye una precondición que 
garantice unívocamente la estabilización de procesos de crecimiento económico. Ejem, 
plos de casos en los que la reducción de la pobreza no determinó la consolidación de 
procesos de crecimiento económico sostenidos los hallamos en México en el periodo 
1984, 1994 o en Argentina en los periodos 1991, 1994 y 1994, 1998 (V os, T aylor y Páez 
de Barro, 2002: 19). 

Ahora bien, más allá de lo hasta aquí expuesto, es posible comprender la pobreza no 
únicamente como el resultado de un déficit de ingreso o de consumo. En efecto, si de, 
finimos la pobreza como una privación de las capacidades básicas de las personas, como 
sugiere Amartya Sen, nuestras conclusiones pueden ser muy diferentes. Enfocar nues, 
tra atención en las capacidades básicas amplía nuestra comprensión sobre las dimen, 
siones de la pobreza: el déficit de ingresos pasa a ser entendido como uno de los 
aspectos, ciertamente no el único, que define la privación por la que atraviesan los po, 
bres4• De manera complementaria a esta reformulación de lo que usualmente enten, 
demos por pobreza, deberíamos preguntarnos a qué nos referimos al hablar de 
crecimiento económico. Particularmente resultaría pertinente cuestionar qué tan de, 
seables son las implicaciones e�traeconómicas (morales, humanitarias, ecológicas, 
etc.) a las que puede conllevar la búsqueda de tal crecimiento5• Desde el enfoque des, 
arrollado por Sen, dado que un aumento de las capacidades -primordialmente edu, 
cativas y de salud y nutrición- de una persona para vivir tendería normalmente a 
aumentar su capacidad para ser más productivo y percibir una renta más alta, no se 
puede concebir al crecimiento sin una concomitante reducción de la pobreza y de la 
exclusión social. 

4 Al respecto, Sen señala que «ser rel.ativamente pobre en una comunidad rica puede impedir a una persona des
empeñar algunas funciones elementales a pesar de que su ingreso, en términos absolutos, sea mucho más alto 
que el nivel de ingreso con el que miembros de comunidades más pobres pueden desempeñarse con holgura y 
éxito» (Sen, 1999: 71 ) . Traducido del original en inglés para la presente publicación. 

5 Podemos pensar en un ejemplo especialmente relevante en el Ecuador actual: si el crecimiento está fuertemente 
asociado al incremento de las remesas, éste puede crear otro tipo de privaciones como el sentimiento de sole
dad y la precariedad emocional por la que atraviesan los hijos o hijas al separarse de una figura paterna o ma
terna. Otros ejemplos más generales que ponen en tela de duda lo deseable del crecimiento se pueden referir a 
situaciones en las que el crecimiento no beneficie a los pobres, no sea generador de trabajo, no sea reductor de 
la desigualdad o esté vinculado con la destrucción ambiental. 
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La multiplicidad de la «evidencia» empírica 
A la luz de las contenciones teóricas a las que nos hemos referido sobre el modo de en� 
tender el crecimiento y la pobreza, buena parte de la investigación empírica en torno 
al desarrollo ha determinado distintas relaciones entre crecimiento y desigualdad. La 
mirada más ortodoxa sobre este problema ha sostenido que algún grado de desigualdad 
es sano para el crecimiento, pues motiva a los trabajadores a incrementar su esfuerzo y 
a incrementar el ahorro y la inversión. Por el contrario, más recientemente, otros in� 
vestigadores han argüido que la desigualdad impide el crecimiento dado que restringe 
el acceso a activos productivos (tierra y capital humano), lo que redunda en bajos ni� 
veles de productividad6 • Replicando este tipo de argumentaciones, los ortodoxos han 
realizado un contraataque: ya que el crecimiento no empeora la desigualdad, afirman, 
los pobres se verían más beneficiados que los ricos como consecuencia del crecimiento 
(Mckinley, 2001); por lo tanto, concluyen, el «crecimiento es bueno para los pobres» 
(Dallar y Kray, 2000, Ravallion, 2004). 

lCuáles han sido los aportes de la investigación empírica a este debate? Para empezar, 
se puede hallar que en muchos casos el crecimiento ha beneficiado efectivamente a los 
pobres (Dallar y Kray, 2000, Ravallion, 1995, 2004). Asimismo, se ha comprobado que, 
usualmente, hay perdedores durante periodos reducidos de crecimiento, incluso cuando 
la pobreza cae en promedio. En relación a este punto, se ha visto que «hay importan� 
tes diferencias en la desigualdad inicial, relacionadas principalmente con cuánto com� 
parte la parte pobre en el agregado del crecimiento o la contracción» (Ravallion: 2004, 
23�24). En el largo plazo, esto implica que la desigualdad tiene un impacto negativo en 
el crecimiento (!radian, 2005, Easterly, 2004). Sin embargo, otros trabajos cuestionan 
la validez de la asociación negativa entre desigualdad y crecimiento (Squire, 1998). En 
esta línea, Forbes (2000) encuentra efectos positivos de la desigualdad del ingreso sobre 
el crecimiento. Adicionalmente, existe cierto tipo de evidencia que sugiere que el ere� 
cimiento es alto en países con bajos niveles de ingreso per cápita y en países que han 
experimentado una caída aguda en la producción (Fish�r, 1993, !radian, 2003). A par� 
tir de esta breve revisión de la literatura especializada en la determinación de la rela� 
ción entre crecimiento y desigualdad, podemos apreciar que las distintas evidencias, 
aunque a veces adolezcan de serios problemas metodológicos y teóricos (Rodrik y Ro� 
dríguez, 2000, Deaton, 2001), pueden satisfacer a todos los gustos y tendencias ideo� 

6 Algunos veces este mismo argumento es usado poro explicar por qué lo pobreza impide el crecimiento. 
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lógicas. Sin pretender detallar los pormenores que explican la variedad de resultados a 
los que arriban las distintas investigaciones, mencionar este muestrario solo tiene la in, 
tendón de remarcar que el debate no está, en modo alguno, cerrado ni finiqui, 
tado.Habida cuenta de que los resultados de este conjunto de trabajos académicos 
dependen, entre otros factores, del período y países seleccionados, de la metodología 
utilizada, de la ponderación (o su ausencia) de la población de cada país, nuestro aná, 
lisis tan solo puede arribar a conclusiones provisionales. Particularmente nos interesa 
observar la relación existente entre pobreza, desigualdad y crecimiento, a través de la 
construcción de una tipología que permita observar patrones de comportamiento si, 
milares entre diferentes países. Como ya se dijo, el establecimiento de esta clasifica, 
ción, antes que pretender ofrecer afirmaciones concluyentes, se orienta simplemente a 
ubicar la economía de Ecuador en una perspectiva comparada frent� a otras econo, 
mías nacionales del mundo. 

Antes de presenta r la ti pología de economías m undia les, en lo que s igue deta l la mos el mé
todo uti l izado en su construcción7. 

E l  objetivo de los métodos de clasificación es la construcción de pa rticiones en un  conjunto 
de e lementos {i ndivid uos, variab les) a pa rti r de sus d istancias dos a dos. El anál is is mu ltid i
mensional i ntenta básica mente esfud iar  la estructu ra de los datos y no los resu ltados sobre 
un ind iv iduo o gru po de ind ividuos. 

Cuando el número de e lementos no es demasiado g rande, es pos ib le constru i r  una serie  de 
pa rticiones: se trata de la clasif icación jerárq u ica . A pa rt ir del  conjunto g loba l, se puede d i
vid i r  en va rios subconju ntos en d isti ntas etapas hasta obtener u na pa rtición constitu ida por 
todos los e lementos sepa rados {clas ificación jerárqu ica descendente). Por otra parte, se 
puede em peza r desde la pa rtición conformada por todos los e lementos separados y, en 
cada eta pa, reun i r  los dos subconjuntos «más pró�imos» para constitu i r  un n uevo subcon
junto, hasta la obtención del conjunto g loba l {clasif icación jerárqu ica ascendente) . 

Cuando el número de e lementos es demasiado g rande, se uti l izan métodos de partición que 
perm iten constru i r  particiones con un  número fi jado de clases o fami l ias o clusters {k) . EI pro
ced imiento es iterativo a parti r de un reagrupamiento a l rededor de clusters escogidos al azar. 

Existe un método mixto que perm ite comenza r con el método de pa rtición en k clases y aca
ba r con una clas ificación jerárq u ica ascendente . Cuando las variab les son rea les, la d is-

7 Esta sección se basa en los artículos de Bedi, Vos y Ponce (2002) y en Crivinsqui (1998). 
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tancia genera l mente util izada entre individuos o entre las varia b les es la d istancia euclid iana 
clásica . Por otro lado, cuando las va ria bles son categóricas, se puede utilizar una distancia 
euclidia na sobre los com ponentes factoria les .  

La clasificación presentada en e l  presente tra bajo se rea l izó en e l  paquete SPAD- N, e l  cua l 
propone vincular la clasificación con un anál isis de com ponentes principa les (ACP)8, ca lcu
la ndo las dista ncias sobre los datos reconstituidos a pa rti r de un número de ejes factoria les 
que se tiene que decid i r  a priori . Cuando los i ndividuos están reagrupados, se defi ne la d is
tancia entre un g rupo y un individuo (o entre dos g rupos) . Pa ra el procesamiento de datos 
euclidianos, se ha uti lizado el método WARD. Se trata de un método de clasificación jerár
quica ascendente, que se funda en la noción de i nercia intraclases e inercia i nterclases. 

Sea, {\';lh = 1,  . . .  ,n} 

n ind ividuos representados por n puntos de un espacio euclid iano de d imensiones p; sea g 
el centro de g ravedad e 1 la inercia tota l .  

Tenemos: g=!fx¡ l=_!_ Í, d2(g,xi) 
n i=I n i=I 

Donde d2 ( . )  es la d istancia euclid iana de g a xi. 

Sea, {4h h = 1, . . .  , H} 

una partic ión del  conjunto de los i ndividuos . Denotamos nh y gh el número de i nd ividuos y 
el centro de g ravedad de Ah, h=l, ... , H. 

S 1 "' 2 . ea: 1 h = - k.. d (g h. x;) n xieAh 
1 H n /intra =- L _l!_f)l 
n h=I n 

Tenemos entonces las re laciones: 

1 = linter + linter 

Al in icio, la pa rt ición está constituida por todos los e lementos por separado: la inercia in
traclases es nula y la inercia interclases es igua l a la inercia tota l .  Al final, la partición no con
tiene más que un e lemento que reag rupa todos los individuos: la inercia intraclases es igua l 
a la inercia total y la inercia i nterclases es nula . E n  cada eta pa se reag rupa n los individuos 
(o las clases) minimiza ndo la pérdida de inercia intraclases . Se muestra que si se reag rupan 
las c lases A y B ,  la va riación de i nercia se mide media nte: 

o(A,B)= P
PAPs d2(gA,gb) 
A+ Pn 

donde, PA= nA 1 n y Ps= n8 1 n son los pesos de las clases. 

8 Además del análisis de componentes principales, este paquete estadístico también permite vincular la clasifica
ción con el análisis factorial de correspondencia (AFC) y análisis factorial de correspondencia múltiple (AFCM). 
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Se trata entonces de calcula r, en cada etapa y para cada pa r (A, B) de clases, la cantidad 
o (A, B) y reagrupar las dos clases que obtienen e l  índ ice mínimo.. Podemos notar que la 
suma de los índices es igual a la inercia total de la nube, de ind ividuos observados puesto 
que la suma de las pérd idas es igua l a la inercia tota l .  

E n  suma, este proced imiento efectúa la clas ificación jerárquica d e  un conjunto de individuos 
ca racterizados por sus primeras coordenadas factoria les producidas por un proced im iento 
de anál isis factoria l .  E l  árbol de agregaciones así creado puede, de este modo, ser cortado 
en un número dado de e lementos «term ina les» . E I  árbol que queda encima de este corte es 
inmed iatamente conservado. S i  no ha habido cortes, el árbol concreto es conservado. 

Patrones de pobreza, desigualdad y crecimiento en el mundo 
Al retomar la discusión conceptual presentada en la primera sección, cuando nos re� 
ferimos al crecimiento y la pobreza en un sentido exclusivamente monetario, las va� 
riables cruciales a ser investigadas serían el ingreso per cápita inicial y los cambios en 
la desigualdad, el crecimiento y el nivel de pobreza. Ahora bien, dado que pretende� 
mos superar una comprensión unilateralmente utilitaria sobre la"pobreza, en nuestro 
análisis se vuelve imperativo incluir variables que integren la perspectiva de las ca� 
pacidades básicas. Es precisamente por este motivo que incluimos el Índice de Des� 
arrollo Humano9• La base de datos utilizada para construir la tipología que 
presentamos más adelante está conformada por 77 países10• A continuación, en el 
cuadro 1 se presenta un resumen de la definición y de la fuentes de cada una de las 
variables utilizadas. 

En términos generales, al procesar toda esta información a través de regresiones sim� 
ples, podemos postular cuatro puntos básicos sobre los patrones de pobreza, desigual� 
dad y crecimiento en el mundo: 

9 El Índice de Desarrollo Humano es una medida utilizada como aproximación al enfoque de las capacidades. En sentido 
estricto, para elaborar una aproximación a la pobreza entendida como privadora de capacidades se debería utilizar el 
Índice de Pobreza Humana. Se decidio mantener el IDH para pensar el bienestar no desde el lado de mínimas sino de 
máximas, usualmente la correlación entre el IDH y el IPH es marcadamente negativa (www.undp.org). 

1 O De aquí en adelante este conjunto de países será simplemente referido como «mundo». Para acceder a un resu
men de las estadísticas descriptivas utilizadas en este capítulo, consultar la tabla 1 del apéndice. 

51 
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CUADRO l. RESUMEN DE VARIABLES Y FUENTES UTILIZADAS 

Los cambios anual izados han sido calculados por el autor. 
La mayor o menor proximidad de los datos a los ochenta o noventa varía de acuerdo a la información de 
cada país. 

l. El crecimiento, medido en términos monetarios, ayuda a reducir la pobreza 11• 

2. En consecuencia, el crecimiento ayuda a incrementar el Índice de Desarrollo Hu� 
mano. 

3. La reducción de la pobreza ayuda a hacer más sostenida la tasa de crecimiento eco� 
nómico. 

4. Si se manteniene el mismo nivel de desigualdad, el desarrollo humano tiene más im� 
pacto para producir un crecimiento económico sostenible que la reducción de la po� 
breza en términos exclusivamente monetarios 12• 

11 ó. Pov = 4,5 -1,58 ó.GDP pe+ 1,47 ó.Gini, R2=0,79; ó.HDI = 0,2 + , 13ó. GDP pe- ,006 ó.Gini, R2=0,37. 

12 SD (GDP pe)= 4,04- 1,45 ó. HDI + ,4586226 ó. Gini, R2=0,33; SD = 4,59 + ,042 ó. poverty + 1,05 ó. Gini, 
R2=0,39. 
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No obstante, más allá de estos resultados generales y como ya lo advertimos anterior� 
mente, existen varios problemas que subyacen a la producción de la información sobre 
la que se sustenta nuestro análisis (diferencias entre países escogidos, perspectivas me� 
todológicas, períodos de análisis, etc). En lugar de profundizar sobre la validez de estos 
resultados (una tarea ajena a nuestros actuales propósitos), lo que nos interesa es, más 
bien, establecer una clasificación jerárquica o una tipología de países 13• 

A continuación presentamos la clasificación de los 77 países utilizados como referen� 
cía en 4 clases o tipos14• 

Tipo l. Pertenecen a este grupo aquellos países que tienen un alto crecimiento eco� 
nómico anualizado, elevadas tasas de crecimiento en el IDH y un bajo nivel de ingreso 
per cápita inicial en comparación al promedio mundial. Los países que forman parte de 
este grupo son: Argelia, Bangladesh, China, Costa Rica, Egipto, Arabia, El Salvador, 
Etiopía, Gana, India, Indonesia, Irán, República Islámica del Irán, Jordania, Corea, Ma� 
lasia, Malí, Mauritania, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, Senegal, Eslovenia, 
Túnez, Turquía, Uganda y Vietnam. El 35% de la muestra es parte de este grupo. 

India es un ejemplo típico de este grupo. Este país tuvo un crecimiento del PIB per 
cápita en el período analizado igual a 5,49 y una tasa de crecimiento anualizada deL 
IDH equivalente a 1,31 %. En contraste, las tasas de cambio anualizadas a nivel mun� 
dial del crecimiento económico y del IDH se ubicaron en el 2,2 7 y 0,61 %, respecti� 
vamente. Por otro lado, se puede constatar que India presenta un PIB per cápita 
inicial significativamente más bajo que el promedio mundial: USD 1 600 versus USD 
6 607, respectivamente. 

CUADRO 2. INDICADORES DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES AL TIPO 1 

P/8 pe 2 275,3 6 607,3 1 600 

13 Para el periodo 1960-1990, podemos encontrar una tipología similar presentada en Ranis, Stewart y Ramírez 
(1996). Citado en Vos (2004, lectures notes). 

14 Cabe destacar que los primeros tres componentes explican el 73% de la varianza. 
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Tipo 2. En este grupo se incluye a aquellos países con elevados niveles de desigualdad 
inicial y bajos niveles de ingreso per cápita en comparación al promedio de la muestra. 
También es característico de este grupo que la tasa anualizada de cambio del IDH es 
inferior al promedio mundial. Los siguientes países se incluyen dentro de este tipo: Ar� 
gentina, Brasil, Camerún, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Hondu� 
ras, Jamaica, Lesotho, Madagascar, México, Panamá, Paraguay, Perú, Filipinas, Sri 
Lanka, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Zambia. EL 24% del total de la muestra es 
parte de este grupo. 

Un ejemplo característico de este grupo es México. A finales de los ochenta e inicios 
de los noventa, el coeficiente de Gini de este país fue de 52,3, mientras que el prome� 
dio del coeficiente de Gini mundial era de 3 7 ,2. Además, su ingreso inicial era aproxi� 
madamente USD 2 7 50, cifra casi 2,5 veces menor que el ingreso per cápita original de 
la muestra mundial. A su vez, el crecimiento del IDH de México constituyó la mitad 
del crecimiento que presentó el mundo. 

CUADRO 3. INDICADORES DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES AL TIPO 2 

Tipo 3. En este grupo se incluyen aquellos países caracterizados por tener altos nive� 
les de PIB per cápita inicial, bajos niveles de desigualdad inicial y bajos niveles de des� 
viación estándar del crecimiento del PIB per cápita. La tasa de crecimiento económico 
de este grupo es aproximadamente similar a la tasa de crecimiento mundial. Integran 
este tipo: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Finlandia, Francia, Alemania, Hong 
Kong, China, Hungría, Italia, Japón, Noruega, Portugal, España, Suecia, Reino Unido 
y Estados Unidos. Del total de la muestra de países, el 24% pertenece a este grupo. 

Se puede seleccionar a Francia como ejemplo. En el período analizado este país tuvo 
un PIB per cápita inicial de USD 17 010, un coeficiente de Gini de 34,9 y una desvia� 
ción estándar del crecimiento económico igual a 1,32. Esto equivale a 2,5 veces el PIB 
per cápita original mundial, 2,4 puntos menos que el coeficiente de Gini mundial y casi 
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3 veces menos que el promedio de la tasa de crecimiento de la desviación estándar del 
promedio del crecimiento económico mundial. 

CUADRO 4. INDICADORES DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES Al TIPO 3 

PIB pe 

Desviación estándar 
crecimiento PIB pe 

16 782 6 607 

2,09 4,26 

17 010 

1,32 

Tipo 4. El último grupo está integrado por aquellos países que, a pesar de tener bajos 
niveles iniciales de desigualdad, tienen altos niveles de crecimiento de la pobreza y la 
desigualdad, altos niveles de desviación estándar del crecimiento del ingreso per cápita, 
bajas tasas de crecimiento de la economía (PIB per cápita) y bajas tasas de crecimiento 

1 
del IDH. Sobre este último punto, como se observa en la tabla, el cambio en el IDH co� 
rrespondiente a estos países es de �0,2, mientras que para el promedio mundial es de 0,6. 
En este sentido, de acuerdo al IDH, este tipo de países ha visto disminuir su desarrollo 
humano tanto en términos absolutos como en comparación al promedio mundial. Tales 
países son: Armenia, Azerbaiján, Bielorrusia, Bulgaria, Estonia, Georgia, República de 
Kirguiz, Latvia, Lituania, Rumania, Federación Rusa, Tayikistán y Ucrania. El 24% de 
los países de la muestra pertenecen a este grupo. 

Podemos tomar a Estonia como un ejemplo representativo del grupo 4.Este país tiene 
un coeficiente de Gini inicial ubicado casi 7 puntos por debajo del promedio del Gini 
de la muestra mundial. No obstante, su crecimiento económico es casi 3 veces más vo� 
látil, en promedio, que el crecimiento promedio mundial. Por otra parte, mientras que 
a nivel.mundial los cambios del coeficiente de Gini, de la pobreza y del PIB per cápita 
fueron, respectivamente, de 0,68, �0,634 y 2,3, Estonia presentó cambios en estos in� 
dicadores iguales a 2,1, 29,4 y �1,6. 
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CUADRO 5. INDICADORES DE LOS PAÍSES PERTENECIENTES Al TIPO 4 
�· ' �__,. • • .. � • ,� p 1 • • ..... , • .. � • -. 
' ' . 

�-- _--.��t'; '-· :.·_. _ . .  .-:: ;,�-'-\·.'�_;¿,(;� �·aY{a·1�$..,:l.�·r-�¡¿ �� · .. ·,: -�� ;._�,'.,;:..,;..._,,;,_,� �.:�<.��- , ,� �-.:¿ �;� 
Desviación estándar 10,5 4,3 9 
crecimiento PIB pe 
!J.Gini 2,4 0,7 2,1 

1-· 
!J. Pobreza 14 -0,6 29,4 

!J./OH -0,2 0,6 

Gini (t0=90) 27,3 
-1-· 

37,3 
-

29,9 - 1-
!J.PIB PC -3,7 2,3 -1,6 

No existe el valor de IDH para Estonia. 

En términos geopolíticos y de concentración de la riqueza de la economía global, el 
agrupamiento de países que produce esta tipología no aparece como algo fortuito: 
África del Norte y Asia del Este conforman el tipo 1; América Latina y ciertos países 
de África del Sur, el tipo 2; América del Norte, Europa Occidental y Australia con, 
forman el tipo 3; y Europa del Este, el tipo 415• 

MAPA l. REPRESENTACIÓN GEOGRÁFICA DE LA TIPOLOGÍA MUDIAL 

Gul• 
del 

Mundo 2003/2004 

15 En el anexo incluido al final del capítulo se presenta el promedio del crecimiento y la pobreza de cada grupo. 
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Conclusiones 
Tras un ejercicio teórico, y definiendo la pobreza y el crecimiento exclusivamente en 
términos monetarios, se pudo constatar que el crecimiento no es una condición nece� 
saria para reducir la pobreza. La pobreza se puede reducir sin crecimiento si se distri� 
buye el ingreso de los más ricos a los más pobres de tal manera que los últimos puedan 
superar el umbral mínimo establecido. Igualmente, y bajo los mismos términos mone� 
tarios, la reducción de la pobreza no es una precondición de un crecimiento soste� 
nido. No obstante, si cambiamos el marco de análisis hacia la perspectiva de las 
capacidades, sugerimos que es difícil separar el crecimiento sostenido de la pobreza, 
dado que en este caso el crecimiento se asocia a la eliminación de las privaciones que 
impiden el despliegue de las capacidades humanas (y concomitantemente, el ejercicio 
de las libertades individuales). Adicionalmente, la relación entre pobreza y crecimiento 
depende de los niveles iniciales de desigualdad, de pobreza y de ingresos de cada re� 
gión o país analizado. 

Por otro lado, en términos empíricos, vimos que el crecimiento contribuye a reducir la 
pobreza y que la reducción de la pobreza abre las puertas para incrementar la posibili� 
dad de tener un crecimiento sostenido. No obstante, a través de un análisis parsimo� 
nioso (descriptivo) se destacó también que estas afirmaciones no deben ser tomadas 
como definitivas: de hecho soslayan aspect9s cruciales (como los niveles iniciales de la 
desigualdad, la pobreza, el ingreso per cápita) de los países analizados, aspectos que 
juegan un papel preponderante en el resultado final al que se arribe. 

La tipología de países a escala global que se construyó establece una clasificación de 
cuatro grupos. Dentro de cada grupo o tipo de países se reiteran patrones de relacio� 
nes entre pobreza, crecimiento, desigualdad y desarrollo humano. 

El primer grupo está conformado principalmente por los países de Asia del Este y del 
Norte de África. Dentro de este grupo se registran elevados niveles de crecimiento eco� 
nómico y un vertiginoso cambio positivo del grado de desarrollo humano. Asociados a 
estas características, estos países presentan bajos niveles iniciales de ingreso per cápita 
durante el período analizado. 

El segundo grupo está conformado por ciertos países de África del Sur y de América La� 
tina. Todos ellos se caracterizan por sus elevados niveles de desigualdad y pobreza, y por 
la lentitud del crecimiento del desarrollo humano con respecto a los promedios mun� 
diales. Ecuador, cabe destacarlo, se ubica en este grupo de países. 
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América del Norte, Europa Occidental y Australia conforman el tercer grupo. Los pa, 
íses incluidos en estas regiones del globo se caracterizan por tener un crecimiento si, 
milar al promedio mundial. Parten de un elevado nivel de ingreso y bajos 
niveles de desigualdad al inicio del período analizado. Su crecimiento económico es 
sostenido: la desviación estándar del crecimiento es casi dos veces menor al prome, 
dio de la muestra mundial. Cabe llamar la atención sobre el hecho de que estas eco, 
nomías, las más industrializadas del mundo, no necesariamente se caracterizan por 
tener elevados niveles de crecimiento económico sino, primordialmente, por tener un 
crecimiento sostenido. 

Finalmente, se pudo constatar que el grupo de países cuyas economías reflejan los des, 
empeños mundiales más bajos pertenecen a Europa del Este. Esto ocurré a pesar de 
que en tales países se registran bajos niveles de desigualdad al iniciar el análisis (es 
decir, con anterioridad a la caída del muro de Berlín). Durante los noventa, en este tipo 
de países tanto el desarrollo humano como el crecimiento económico han disminuido 
más rápidamente en comparación al ritmo mundial. En estrech9 vínculo a esta ten, 
ciencia, la pobreza y desigualdad en estos países incrementó más rápido que en el resto 
del mundo. 
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APÉNDICE 

CUADRO l .  RESUMEN ESTADÍSTICO D E  LAS VARIABLES USADAS 

GDP pe 6 607,3 6 1 28,89 550 
!J. PIB pe 2,27 3,3 -8,04 
Estándar Desviación 4,26 3,47 0,62 
lJ. Pobreza -0,63 16,69 -100 
!J. I DH 0,6 1 0,51 -1,46 
!J. Gini 0,68 1,31 -2,36 

Pobreza (t0l 25,93 1 8,89 0,4 
Pobreza (t j )  26,38 19,25 o 
IDH (t0) 0,67 0, 1 8  0,27 
IDH (t1l 0,73 0,17 0,33 
Gini (t0l 37,28 1 0,22 1 9,4 
Gini (t1l 39,94 9,29 24,4 

23 450 
9,55 

17,89 
43,95 

1 ,83 
4,6 

62 
72,9 
0,9 1 
0,95 
59,5 

60 

TABLA 2. CAMBIO EN LA POBREZA Y El CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ACUERDO A 

lJ. PIB pe 
lJ. Pobreza 

LA TIPOLOGÍA CALCULADA 

4,64 

-1,62 

3,14 

-2,38 

2,39 

11,79 

GRÁFICO l .  ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES 

Facteur 2 

. . . 
• 1  a-:1/4 • 

·2 

•• Gl)tl . 

-3,68 

14,03 

2,27 

-0,63 

�----------------------------------------
- 1 ,5 1 ,5 3,0 4,5 Facteur 1 




