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in ver sión so cial como por cen ta je del PIB
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Re su men
La fi nali dad prin ci pal de este artículo es re al izar un estu dio com para tivo de la in ver sión so cial en veinte

países la ti noameri ca nos. Este in di ca dor de in ver sión so cial se anal iza con base en cu atro as pec tos: (i) edu ca ción;
(ii) sa lud; (iii) vivi enda; y (iv) asis ten cia so cial gen eral; to dos el los se iden ti fi can como por cen ta jes del pro ducto
in terno bruto de los dif eren tes países. De esa manera, se es tima la aten ción so cial en fun ción de la ca pa ci dad pro-
duc tiva de las dif eren tes na cio nes. La me todología in cluye com para cio nes con con di cionan tes de pobreza e in di-
gen cia. Se es ta ble cen anál isis de gráfi cos, de parámetros es tadís ti cos, de cor rela cio nes, mode los econométri cos,
además de anál isis por agru pa cio nes. Los países con mayor in ver sión so cial re sul tan ser Ar gen tina, Uru guay y
Bra sil; los de me nor in ver sión en este campo serían: Gua te mala, Hon du ras y Para guay.

Palabras clave: In ver sio nes so cia les, con di cio nes eco nó mi cas y so cia les; Amé ri ca La ti na, mé to dos de in ves-
ti ga ción so cial; pro duc to in ter no bru to.

Latin America 2010:
Social Investment as a Percentage of GDP

Abs tract
The main ob jec tive of this re port is to make a com para tive study of so cial in vest ment for twenty Latin

Ameri can coun tries. The so cial in vest ment in di ca tor is ana lyzed based on four as pects: (i) edu ca tion, (ii) health
serv ices, (iii) hous ing, and (iv) gen eral so cial as sis tance; all as pects are iden ti fied as per cent ages of gross do-
mes tic prod uct (GDP). Thus, so cial at ten tion is es ti mated in func tion of the pro duc tive ca pac ity of vari ous na-
tions. The meth od ol ogy in cludes com para tive analy sis of de ter mi nants for pov erty and des ti tu tion. The study
pres ents analy ses of graph ics, sta tis ti cal pa rame ters, cor re la tions, economet ric mod els and clus ter analy sis pro-
ce dures. The coun tries with greater lev els of so cial in vest ment are Ar gen tina, Uru guay and Bra zil; con versely,
those with lower in vest ment in this field would be: Gua te mala, Hon du ras and Para guay.

Key words: Social investments, Latin America, social and economic conditions, social research methods,
gross domestic product.
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In tro duc ción

Es pe cial men te en paí ses en los cua les la
po bre za y la in di gen cia aún man tie nen una pre-
sen cia im por tan te, es en don de se re quie re ma-
yor apo yo de las ins ti tu cio nes, den tro del con-
cep to de apa lan ca mien to so cial (“so cial le ve ra-
ge”) di ri gi do a los sec to res más vul ne ra bles de la
po bla ción. Este con cep to se di ri ge fun da men tal-
men te a una lu cha en con tra de las con di cio nes
de po bre za que a la vez im pli que con tar con me-
ca nis mos de sos te ni bi li dad eco nó mi ca, equi dad
so cial y sus ten ta bi li dad eco ló gi ca.

Ese plan tea mien to ofre ce una vi sión
in te gra do ra de la si tua ción ge né ri ca del de sa-
rro llo en una so cie dad de ter mi na da. De ma ne-
ra es pe cí fi ca, una so cie dad de sa rro lla da pro-
mue ve la am plia ción de ca pa ci da des vía edu-
ca ción y ca pa ci ta ción, esto es for ta le ci mien to
de la in ver sión en ta len to hu ma no y el in cre-
men to de opor tu ni da des vía el em pleo pro-
duc ti vo. Den tro de la con cep ción y ope ra ción
de un país, la si tua ción de com pe ti ti vi dad más
en fun ción de atraer re cur sos pro duc ti vos, tan-
to ex ter nos como de re in ver sión, se ba sa ría en
los si guien tes as pec tos fun da men ta les: (i) pre-
va len cia del es ta do de de re cho y de ins ti tu cio-
nes fun cio na les; (ii) es ta bi li dad po lí ti ca; (iii)
es ta bi li dad ma croe co nó mi ca; (iv) in fraes truc-
tu ra fí si ca; (v) ca pa ci ta ción de ca pi tal hu ma-
no; (vi) as pec tos cul tu ra les en cuan to a va lo ra-
ción del tra ba jo, del es fuer zo, de com pro mi-
sos que se cum plen (Chais se, 2010; Por ter,
2011; Mits chke, 2008).

En el con tex to de con si de ra cio nes que
se plan tean aquí, el cre ci mien to eco nó mi co es
in dis pen sa ble, más no su fi cien te a fin de que
una so cie dad apro ve che de me jor ma ne ra su
po ten cial de bie nes tar. La sos te ni bi li dad eco-
nó mi ca im pli ca te ner cre ci mien tos eco nó mi-
cos que per mi tan tan to la ge ne ra ción de re cur-
sos in ter nos, como el pago de obli ga cio nes y

la ge ne ra ción de con di cio nan tes ten dien tes a
la com pe ti ti vi dad de los paí ses.

No se tra ta sólo de re dis tri buir be ne fi-
cios a ma ne ra de dá di vas o re ga los para la po-
bla ción –aun que esto se ha ría ine vi ta ble en el
caso de la ayu da hu ma ni ta ria de emer gen cia.
Lo que se per si gue en lo fun da men tal es que
los be ne fi cios del cre ci mien to se tra duz can
es pe cial men te en pro mo ción de em pleo pro-
duc ti vo. Esa es una de las co rreas bá si cas, ade-
más de la se gu ri dad so cial y de las trans fe ren-
cias pú bli cas, en tre cre ci mien to de pro duc-
ción y de sa rro llo eco nó mi co y so cial (Smith,
2004; Ri car do, 2007; Krug man, 2007; Sti-
glitz, 2008; North, 2001; Ares tis, 2004).

En este sen ti do, el con cep to de apa lan-
ca mien to so cial en fa ti za el ras go de que las
po bla cio nes más po bres ne ce si tan de cier ta
pla ta for ma a efec to de de sa rro llar sus apor tes
po ten cia les a la so cie dad. De esa ma ne ra, al
ha cer ope ra ti vo el con jun to de me di das en
fun ción del de sa rro llo, se pue de lle gar a con-
cre tar la con cep ción de in clu sión so cial. En lo
esen cial, se tra ta de la par ti ci pa ción de las per-
so nas, de la rea li za ción de sus as pi ra cio nes y
de que pue dan con tar con vi das tan pro lon ga-
das como fruc tí fe ras en la ele va ción de su ni-
vel de dig ni dad hu ma na, en la ex pre sión de
sus po ten cia li da des.

Es de es pe cial im por tan cia men cio nar
que las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral de fi na les
del si glo XX apli ca das en las eco no mías de
Amé ri ca La ti na, ba sa das en el “Con sen so de
Wa shing ton”, pro mo vie ron re duc cio nes en
áreas in ne ce sa rias de las fun cio nes del Es ta do,
esto es de las ins ti tu cio nes. Con ello, en no po-
cos ca sos, se pro mo vió que las cuen tas ma croe-
co nó mi cas pu die sen ren dir re sul ta dos acep ta-
bles o muy bue nos, pero esos be ne fi cios no se
tra du je ran en ma yo res opor tu ni da des o bien in-
cre men to de ca pa ci da des para las per so nas, es-
pe cial men te para aque llas que vi ven en con di-
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cio nes de po bre za, ya sea ge ne ral o ex tre ma,
esto úl ti mo re co no ci do como in di gen cia.

Mu chos de los con cep tos teó ri cos, de las
re fe ren cias, ade más de los com po nen tes me to-
do ló gi cos de aná li sis de este es tu dio, se ba sa ron
en va rios sen ti dos, en los con cep tos que so bre
de sa rro llo y di ná mi cas so cia les y eco nó mi cas se
tie nen por par te del Pro gra ma de De sa rrol lo de
la Or ga ni za ción de Na cio nes Uni das.

En este artículo se plan tea ini cial men te
una con si de ra ción res pec to a las con di cio nes
de po bre za e in di gen cia en La ti noa mé ri ca. Es
im por tan te te ner esto en cuen ta, pues to que los
paí ses que más de man da tie nen del apa lan ca-
mien to so cial, son aque llos en los cua les la po-
bre za per sis te con ci fras re la ti va men te al tas.

Este con cep to es cla ve, dado que las
per so nas que sí se in ser tan en las con di cio nes
so cia les y de mer ca do pre va le cien tes, tie nen
la ca pa ci dad de fi nan ciar por si mis mas los
com po nen tes bá si cos de su ni vel de vida, ta les
como edu ca ción, sa lud, vi vien da, se gu ri dad y
en ge ne ral asis ten cia so cial. No obs tan te, aun
cuan do los gru pos po bla cio na les de cla se me-
dia por lo ge ne ral, se in ser tan de ma ne ra par-
cial, de for ma tal que re quie ren tam bién de
for ma par cial de di cho apa lan ca mien to.

De bi do a las ca ren cias, pro duc to de las
con di cio nes de vida, el re que ri mien to ple no
del “so cial le ve ra ge” es in dis pen sa ble para
los gru pos que vi ven en con di cio nes de mar gi-
na li dad –lo que in clu ye en mu chos ca sos par-
ti ci pa ción en eco no mías in for ma les, de sem-
pleo abier to o su bem pleo– (León- Gue rre ro,
2013; Le vi ne, 2011; Ke lleher, 2004).

Por con si guien te, a par tir de to mar en
cuen ta las con di cio nes de po bre za, se es ta ble-
cen con si de ra cio nes des crip ti vas de los di fe-
ren tes as pec tos de in ver sión so cial, es de cir: (i)
in ver sión en edu ca ción; (ii) in ver sión en sa lud;
(iii) in ver sión en vi vien da; y (iv) in ver sión en
se gu ri dad y asis ten cia so cial en ge ne ral. To dos

es tos in di ca do res son es ti ma dos en cuan to a
por cen ta jes res pec to al pro duc to in ter no bru to
(PIB) de cada país. Las des crip cio nes se rea li-
zan en tér mi nos de grá fi cas y de prin ci pa les
pa rá me tros es ta dís ti cos.

El aná li sis de los da tos avan za lue go
con la de ter mi na ción de la ma triz de coe fi-
cien tes de co rre la ción de Pear son. Allí se es ta-
ble cen los res pec ti vos coe fi cien tes de las re la-
cio nes biu ní vo cas y si ta les in di ca do res po-
seen sig ni fi can cia es ta dís ti ca al 1 o bien al 5
por cien to de ni vel de error.

Una ter ce ra eta pa de la me to do lo gía
–lue go de la des crip ción y de la ma triz de co-
rre la cio nes– con sis te en de ter mi nar mo de los
de re gre sión li neal. En este caso las va ria bles
en dó ge nas son el PIB per cá pi ta (PIB/PC) y el
ín di ce de de sa rro llo hu ma no que pre sen ta
cada país. A efec to de ha cer más con sis ten te
es tos mo de los con si de ran da tos que abar can
de 2008 a 2012, te nien do a ma ne ra de pro me-
dio el año 2010 que es la re fe ren cia bá si ca del
es tu dio es tá ti co com pa ra ti vo de las dos pri me-
ras sec cio nes de la me to do lo gía, así como de
la sec ción fi nal.

Fi nal men te en una cuar ta eta pa del aná li-
sis, se es ta blece un aná li sis por agru pa cio nes o
“clus ter analysis”. Se rea li za to man do en cuen ta
las va ria bles que ca rac te ri zan la in ver sión so cial
–con sus cua tro in di ca do res ya se ña la dos– en
Amé ri ca La ti na. Se in clu ye en esta par te un dia-
gra ma de den si da des o den dro gra ma.

1. In ver sión so cial en Amé ri ca
La ti na

En la Grá fi ca 1 pue den ob ser var se las
con di cio nes de po bre za ge ne ral y de po bre za ex-
tre ma o in di gen cia que pre sen ta ban los paí ses
la ti no ame ri ca nos ha cia 2010. Las con di cio nes
de es tos sec to res vi vien do en con di cio nes mar-
gi na les en Uru guay, Ar gen ti na y Chi le, son
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com pa ra bles con las na cio nes más de sa rro lla-
das. Tó me se en cuen ta que la po bre za de Es ta-
dos Uni dos es ta ría en tor no a 14.3 por cien to.

Apar te de es tos tres paí ses, úni ca men te
Cos ta Rica pre sen ta un ni vel de po bre za to tal
me nor de 20 por cien to. Los de más paí ses, a
par tir de Bra sil, Pa na má y Ve ne zue la, dan a
co no cer ni ve les de po bre za en don de por lo
me nos una de cada cua tro per so nas, en cada
na ción, vive en con di cio nes de mar gi na li dad.
Los paí ses que con for man el gru po de ma yor
vul ne ra bi li dad ge ne ral, en don de más de la
mi tad de la po bla ción apa re ce vi vien do en
con di cio nes de po bre za son: Gua te ma la, Bo li-
via, Pa ra guay, Ni ca ra gua y Hon du ras.

Es im por tan te man te ner esto en con si-
de ra ción para lue go ve ri fi car cómo se en cuen-
tran los es tán da res de in ver sión so cial. En los
paí ses más vul ne ra bles se ría alen ta dor ver esos
es tán da res con ma yo res re cur sos dis po ni bles,

aun que de por sí, con tar con ma yo res re cur sos
no ga ran ti za ne ce sa ria men te la ca li dad en la
pres ta ción de ser vi cios o bien en la ge ne ra ción
de bie nes en las en ti da des pú bli cas.

En este pun to, mu cha de la crí ti ca que se
ha he cho al fun cio na mien to de las en ti da des es-
ta ta les ha sido pro duc to de ser uni da des de pro-
duc ción –bie nes y ser vi cios– de pen dien tes de
con di cio nan tes po lí ti cas. De allí que se vean
afec ta das de fe nó me nos de clien te lis mo por
par te de las agru pa cio nes po lí ti cas, de ser su je-
tas de cuo tas de in fluen cia y de po der, cuan do
no de abier ta co rrup ción que tam bién be ne fi cia
a em pre sas ren tis tas en la re gión.

Las Grá fi cas 2 y 3 con tie nen los da tos
de las prin ci pa les va ria bles de in ver sión como
por cen ta jes del to tal de la pro duc ción de los
paí ses con si de ra dos. En la Grá fi ca 2, se toma
como di rec triz cen tral la in ver sión en edu ca-
ción. Es alen ta dor al res pec to ver en las pri me-
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Grá fi co 1. Amé ri ca La ti na 2010: Po bre za e In di gen cia o Po bre za Ex tre ma (%)



ras po si cio nes a paí ses como Bo li via y Hon-
du ras que ha cían par te del gru po más vul ne ra-
ble en po bre za.

Pero, de ma ne ra con tras tan te, no es
me nos cier to que Gua te ma la jun to con Co-
lom bia, Perú y Re pú bli ca Do mi ni ca na, for-
man par te del gru po que apa re ce de di can do
me nos por cen ta je a los es fuer zos edu ca ti vos.
En es pe cial, Gua te ma la y Re pú bli ca Do mi ni-
ca na dan evi den cia de un ma yor gra do de vul-
ne ra bi li dad eco nó mi ca y so cial, una si tua ción
en la cual los ni ve les de po bre za en la po bla-
ción pa re cen es tan car se en su des cen so, en es-
pe cial en el se gun do quin que nio de la pri me ra
dé ca da del Si glo XXI.

En la Grá fi ca 3 se toma como di rec triz
prin ci pal la in ver sión que los paí ses ha cen,
como por cen ta je del PIB, de se gu ri dad y asis-
ten cia so cial y vi vien da. En este ren glón se in-
clu yen mu chos as pec tos que pue den va riar

de pen dien do de los paí ses. En mu chos de
ellos –tal el caso de Co lom bia, Ni ca ra gua,
Gua te ma la, Pa ra guay, Bra sil, Ve ne zue la y
Bo li via–  se in clu yen den tro de se gu ri dad
egre sos par cia les en fuer zas ar ma das ci vi les.

Aun que en ge ne ral los paí ses su man
este ren glón de se gu ri dad y asis ten cia so cial a
los de edu ca ción, vi vien da y sa lud, para com-
ple tar lo que es el egre so to tal en ser vi cios so-
cia les. De allí que el por cen ta je sea alto en re-
la ción con los otros ren glo nes de des ti no más
es pe cí fi co.

Siem pre en re la ción con la Grá fi ca 3, es
no to rio cómo Cos ta Rica, Pa na má y Ni ca ra-
gua apa re cen ha cien do es fuer zos im por tan tes
en el des ti no de fon dos para vi vien da. De nue-
vo Gua te ma la y Hon du ras apa re cen en los úl-
ti mos lu ga res des ti nan do fon dos tan to para se-
gu ri dad, como asis ten cia so cial en ge ne ral,
ade más de vi vien da. Si a eso se le su man pro-
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Grá fi co 2. Amé ri ca La ti na 2010: In ver sión So cial en Edu ca ción y Sa lud (% PIB)



ble mas de po bre za, va sien do todo esto fun da-
men to de ex pli ca ción de mo ti vos por los cua les
las per so nas –apro ve chan do que el ist mo cen-
tro ame ri ca no se ha con ver ti do en lu gar de trán-
si to de dro gas prohi bi das– se in vo lu cren, como
me dio de vida en los cir cui tos del nar co trá fi co,
con toda la cau da de vio len cia que esto trae.

ble mas de po bre za, va sien do todo esto fun da-
men to de ex pli ca ción de mo ti vos por los cua les
las per so nas –apro ve chan do que el ist mo cen-
tro ame ri ca no se ha con ver ti do en lu gar de trán-
si to de dro gas prohi bi das– se in vo lu cren, como
me dio de vida en los cir cui tos del nar co trá fi co,
con toda la cau da de vio len cia que esto trae.

Adi cio nal a es tas con di cio nes, los paí-
ses más vul ne ra bles, tam bién pre sen tan ins ti-
tu cio nes dé bi les, por lo que se acer can a la
con di ción de po ten cia les Es ta dos fa lli dos.
Esto es una con di cio nan te que ame na za más a
na cio nes como Hai tí, Gua te ma la, Hon du ras y
Ni ca ra gua. Aun que este úl ti mo país mues tra
evi den cias de apro ve char con ma yor gra do la
co o pe ra ción in ter na cio nal.

En la Ta bla 1 se mues tran los prin ci pa-
les in di ca do res es ta dís ti cos. La me dia sim ple
de los in gre sos per cá pi ta en la re gión se si túa
en 4,883; le jos de los 44,000 US$ cons tan tes
de 2005 que se tie nen en va rios paí ses del sur

de Eu ro pa y en Es ta dos Uni dos. La in ver sión
to tal de la re gión es ta ría pro me dian do un 14
por cien to. De los ren glo nes es pe cí fi cos de la
in ver sión como por cen ta je del to tal de pro-
duc ción, los va lo res más al tos se lo ca li zan en
la edu ca ción (4.9%) y se gu ri dad y asis ten cia
so cial (4.8%).

Con base en la Ta bla 2, de di ca da a es ta-
ble cer los coe fi cien tes y sig ni fi can cia es ta dís-
ti ca de las co rre la cio nes, es no ta ble cómo en
este sen ti do se re la cio nan po si ti va men te y con
no ta bi li dad es ta dís ti ca, el IDH y el PIB/PC. Se
es ta ría de mos tran do que una ma yor pro duc-
ción al me nos per mi te te ner po ten cia li dad en
cuan to a la me jo ra de con di cio nes de sa lud,
edu ca ción y de ac ce so a be ne fi cios de la ri que-
za ge ne ra da.

La edu ca ción mues tra co rre la ción sig-
ni fi ca ti va con el to tal de in ver sión pú bli ca so-
cial y con los da tos de sa lud. A su vez la in ver-
sión de sa lud como por cen ta je del PIB se
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Ta bla 1
Amé ri ca La ti na 2010: PIB/PC, Ín di ce de De sa rrol lo Hu ma no e In ver sión So cial como

Por cen ta je del To tal de Pro duc ción Anual

Indicador PIB/PC 1 IDH 2 Inversión
Pública
Social
Total

% PIB

Inversión
en

Educación
% PIB

Inversión
en Salud %

PIB

Inversión en
Seguridad y
Asistencia

Social
% PIB

Inversión
en

Vivienda
% PIB

Me dia 4883 0.717 14.221 4.935 3.192 4.781 1.442

arit mé ti ca

Me dia na 4401 0.726 12.302 4.601 2.752 3.352 1.501

Desv. Est.3 3157 0.155 6.247 1.656 1.609 4.105 0.807

Asi me tría 1.285 -0.658 1.141 0.435 0.859 1.614 0.402

Cur to sis 2.568 -0.136 0.111 -0.849 -0.298 0.323 -0.167

Ran go 12950 0.230 20.301 5.611 5.321 13.202 2.903

No tas: 1/ PIB/PC, pro duc to in ter no bru to per cá pi ta, US$ 2010.
2/ IDH, ín di ce de de sa rro llo hu ma no; 3/ Desv. Est., Des via ción es tán dar de mues tra (n-1) en el de no mi na dor.
Fuen te: Co mi sión Eco nó mi ca de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CE PAL) (2013).

Ta bla 2
 Ma triz de Co rre la cio nes

PIBpc IDH InvPuSoc InvEdu InvSal InvAsisSoc InvViv

PIBpc 1

IDH 0.742** 1

InvPuSoc 0.073 0.401 1

InvEdu -0.305 -0.064 0.530* 1

InvSal 0.080 0.333 0.881** 0.578* 1

InvAsisSoc 0.154 0.456* 0.910** 0.193 0.681** 1

InvViv 0.093 0.018 0.244 0.040 0.256 0.103 1

No tas: (i) PIBpc: pro duc to in ter no bru to per cá pi ta; (ii) IDH: ín di ce de de sa rro llo hu ma no; (iii) In vPu Soc: in ver sión
pú bli ca so cial; (iv) In vE du: in ver sión en edu ca ción; (v) In vSal: in ver sión en sa lud; (vi) In vA sisSoc: in ver sión en asis-
ten cia so cial; (vii) In vViv: in ver sión en vi vien da.
*Sig ni fi can cia es ta dís ti ca al 5 por cien to de error.
**Sig ni fi can cia es ta dís ti ca al 1 por cien to de error.
Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en ci fras de la Co mi sión Eco nó mi ca de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CE PAL)
(2013).



mues tra al ta men te co rre la cio na da –y to dos
con ten den cias po si ti vas– res pec to a la in ver-
sión so cial to tal. De ma ne ra con tras tan te, la
vi vien da no da a co no cer co rre la cio nes con
nin gu na de las va ria bles. Des de ya se co rro bo-
ra un dato que se de ri va ba del aná li sis grá fi co
ini cial de este es tu dio: los mon tos de vi vien da
son los me no res en re la ción con los otros ren-
glo nes de in ver sión so cial.

A lo an te rior debe agre gar se que por lo
ge ne ral los paí ses han mos tra do el ejer ci cio de
una po lí ti ca pro- cí cli ca. Esto es, que tie nen un
ma yor egre so o par ti ci pa ción en la eco no mía
en la me di da que el cre ci mien to eco nó mi co es
más ro bus to. Ade más, cuan do las ta sas de cre-
ci mien to de la pro duc ción tien den a de caer, se
pre sen ta una me nor par ti ci pa ción de las ins ti tu-
cio nes, cuan do de be ría ser al re vés. Una me nor
par ti ci pa ción es ta tal cuan do la eco no mía se
man tie ne en ni ve les acep ta bles de de sem pe ño
y un ma yor egre so de las en ti da des cuan do más
se re que ri ría una po lí ti ca tan to fis cal como mo-
ne ta ria de ma ne ra ex pan si va. Chi le se ría el úni-
co país la ti no ame ri ca no con un ejer ci cio con-
tra- cí cli co de la po lí ti ca eco nó mi ca.

2. Con clu sio nes

Al can zar ma yo res ni ve les de de sa rro-
llo –equi ta ti vo en lo so cial, sos te ni ble en lo
eco nó mi co y sus ten ta ble en lo eco ló gi co–
con lle va un au men to de las ca pa ci da des de las
per so nas, es pe cial men te por la vía de la edu-
ca ción y la ca pa ci ta ción, y un in cre men to de
las opor tu ni da des, en par ti cu lar por me dio de
la ge ne ra ción de em pleo pro duc ti vo.

Las di fe ren tes so cie da des uti li zan el
con cep to de apa lan ca mien to so cial a fin de
con se guir ni ve les in clu yen tes de em pleo, los
que se ca rac te ri zan, en tre otras con si de ra cio-
nes, por la dis mi nu ción o prác ti ca erra di ca-

ción de los ni ve les de po bre za en ge ne ral y de
po bre za ex tre ma o in di gen cia en par ti cu lar. A
fin de pro mo ver la in clu sión so cial y un au-
men to de ca pa ci da des y opor tu ni da des, los
paí ses for ta le cen los ren glo nes de in ver sión
so cial. Este es tu dio ana li za va ria bles de in ver-
sión so cial –edu ca ción, sa lud, vi vien da y asis-
ten cia so cial– como por cen ta jes de los di fe-
ren tes pro duc tos in ter nos bru tos (PIB) de 20
paí ses la ti no ame ri ca nos.

En cuan to a los ni ve les ge ne ra les de in-
ver sión so cial exis ten en la re gión tres gran des
agru pa cio nes de paí ses: (i) aque llos en los cua-
les la ins ti tu cio na li dad es dé bil, lo que se tra du-
ce en muy ba jos ni ve les de in ver sión so cial, ca-
sos de Gua te ma la, Hon du ras, Pa ra guay y Re-
pú bli ca Do mi ni ca na; (ii) paí ses en los cua les es
re la ti va men te alta la in ver sión so cial, ca sos de
Ar gen ti na, Uru guay y Bra sil; y (iii) paí ses que
pre sen tan una po si ción más bien in ter me dia,
tal las con di cio nes que se evi den cian en Bo li-
via, Co lom bia, Perú, El Sal va dor y Chi le.

En la me di da que la po bre za se hace más
evi den te, la men ta ble men te, se pre sen tan me no-
res ni ve les de in ver sión so cial. A ex cep ción del
fac tor edu ca ción, las de más va ria bles de in ver-
sión so cial evi den cian una co rre la ción in ver sa
con la po bre za e in di gen cia. No obs tan te, la co-
rre la ción de la edu ca ción aún sien do po si ti va o
di rec ta, lle ga úni ca men te al coe fi cien te de 0.068
con la po bre za y de 0.069 con in di gen cia.
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