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Resumen 

 

El programa del Bono de Desarrollo Humano (BDH) surgió como una evolución del programa 

de transferencias no condicionadas Bono Solidario, dicho bono se implementó al atravesar una 

profunda crisis económica y social en Ecuador a finales de la década de 1990, al implementar 

políticas neoliberales como la eliminación de subsidios a los combustibles y la privatización de 

empresas públicas lo que generó un efecto negativo en la población especialmente en los sectores 

más vulnerables, el aumento del desempleo, la pobreza extrema y la desnutrición se convirtieron 

en desafíos urgentes que demandaban soluciones inmediatas. En respuesta a esta crisis el 

gobierno de Jamil Mahuad implementó en el año de 1998 el Bono Solidario como una medida de 

protección social temporal, este bono no condicionado, estaba dirigido para las personas en 

situación de pobreza y pobreza extrema el objetivo principal era combatir la pobreza. En el año 

2003 el gobierno de Lucio Gutiérrez implementó una serie de reformas al programa 

transformándolo en el actual BDH la principal diferencia radica en la condicionalidad del bono, 

la cual exige el cumplimiento de requisitos como la asistencia escolar y los controles médicos 

para recibir el beneficio, esta transformación buscaba romper el ciclo intergeneracional de la 

pobreza y promover la inversión en escolaridad y salud. 

Palabras claves: Bono de Desarrollo Humano, escolaridad, Salud (consulta prevención), déficit 

de acceso a viviendas cuantitativos, seguridad alimentaria (desnutrición), pobreza y pobreza 

extrema por ingresos. 
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Abstract 

 

The Human Development Bond (BDH) program emerged as an evolution of the non-conditioned 

transfer program Bono Solidario. This bond was implemented in the midst of a deep economic 

and social crisis in Ecuador in the late 1990s, as neoliberal policies such as the elimination of 

fuel subsidies and the privatization of state-owned enterprises were implemented, which had a 

negative impact on the population, especially the most vulnerable sectors. Increased 

unemployment, extreme poverty, and malnutrition became urgent challenges demanding 

immediate solutions. In response to this crisis, the government of Jamil Mahuad implemented the 

Bono Solidario in 1998 as a temporary social protection measure. This non-conditioned bond 

was targeted at people living in poverty and extreme poverty, with the main objective of 

combating poverty. In 2003, the government of Lucio Gutiérrez implemented a series of reforms 

to the program, transforming it into the current BDH. The main difference lies in the 

conditionality of the bond, which requires compliance with requirements such as school 

 

attendance and medical checkups in order to receive the benefit. This transformation sought to 

break the intergenerational cycle of poverty and promote investment in education and health. 

Keywords: Human Development Bond, education, Health (preventive care), quantitative 

housing access deficit, food security (malnutrition), poverty and income-based extreme poverty 
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1. Introducción 

 

El programa del Bono de Desarrollo Humano (BDH) se implementó con la finalidad de 

coadyuvar a las personas que no tienen ingresos necesarios para solventar sus necesidades. El 

propósito es brindarles asistencia económica y acompañamiento para fortalecer su independencia 

y mejorar la condición de vida de las personas beneficiadas. 

El BDH es el programa de transferencias monetarias condicionadas (PTMC), inició 

operaciones en 2003, sucediendo así al programa de transferencias no condicionadas Bono 

Solidario, que comenzó en 1998. El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) es la 

institución encargada de implementar el BDH (Martínez et al. 2017, p. 1). 

A partir del año 2003 El Gobierno de Lucio Gutiérrez, reemplazó a los programas 

denominados Bono Solidario y Beca Escolar, con el fin de mejorar la escolaridad entre las 

familias de escasos recursos en Ecuador. Los principales componentes de este bono son: la salud, 

que busca que los niños menores de 5 años asistan a los centros de salud para chequeos médicos, 

educación que se enfoca en que los niños entre las edades de 5 y 15 años se matriculen en la 

escuela y asistan al menos al 90% de las clases (Padilla et al. 2022, p. 2). 

 

El BDH es un programa social focalizado a las personas en situación de pobreza y 

extrema pobreza. La condicionalidad del bono busca incentivar la participación activa de las 

familias en el proceso educativo y de salud de sus hijos e hijas. Por tanto, el “BDH actúa como 

un beneficio monetario que los usuarios reciben mensualmente, que se encuentra condicionado al 

cumplimiento de requisitos establecidos por el programa de protección social” Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES) (Padilla et al. 2022, p. 2). 
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Por ende, uno de los objetivos fundamentales de la creación del programa del BDH es 

compensar la crisis económica de las familias más pobres del país, por esta razón el programa 

fue creado para cubrir necesidades básicas como: la pobreza, pobreza extrema (ingresos), 

escolaridad, salud, alimentación y vivienda para que puedan tener una vida digna. 

En sus inicios el programa enfrentó importantes retos como la sub cobertura que dejaba 

fuera a familias que debían ser beneficiarias, por este motivo gobiernos posteriores al de Lucio 

Gutiérrez reconocieron estos desafíos y efectuaron acciones para corregirlos (Vásconez R. et al. 

2005). 

En el presente artículo de investigación después de realizar la revisión de la literatura 

existente sobre el tema del BDH y sustentándose en el marco teórico que enfatiza sobre las 

teorías de la creación del programa del BDH en las variables de pobreza, escolaridad, salud, 

alimentación y vivienda en la ciudad de Quito, a través de un enfoque metodológico mixto que 

combina elementos cuantitativos y cualitativos, busca profundizar en la comprensión de los 

efectos del programa en las condiciones de vida de las familias beneficiarias. 

2. Planteamiento del problema 

 

El problema abordado en el artículo académico "Análisis del subsidio del Bono de 

Desarrollo Humano y su incidencia socioeconómica en la ciudad de Quito comprendido en el 

período 2018 – 2023, es el siguiente: 

¿De qué manera influye el programa del BDH, específicamente en los indicadores 

 

socioeconómicos de pobreza, escolaridad, salud, alimentación y vivienda en la ciudad de Quito 

en el periodo 2018-2023? 



3  

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo General 

 

Analizar la aplicación del Bono de Desarrollo Humano (BDH) a través de las variables 

socioeconómicas en los beneficiarios de la ciudad de Quito en el periodo 2018-2023. 

3.2. Objetivo Específico 

 

• Determinar las características de la población beneficiaria de la ciudad de Quito en el 

periodo 2018-2023. 

• Examinar la evolución del BDH en los indicadores socioeconómicos de pobreza, 

escolaridad, salud, alimentación y vivienda. 

• Analizar la sostenibilidad del BDH en las familias beneficiadas de la ciudad de Quito. 

 

4. Marco Teórico 

 

Para la elaboración del presente artículo se realizó una extensa revisión de literatura, se 

encontraron diversos estudios que analizan la efectividad del BDH, se sustenta con las siguientes 

teorías. 

Los subsidios, bonos o transferencias monetarias parten de la teoría del “Estado de 

Bienestar” que radica en proteger los riesgos sociales presentes o futuros que pueden llegar a 

amenazar a los ciudadanos de un determinado país y que no dejarán de generarse por muy bien 

que funcionen los recursos económicos de los que se dispone. Estas actuaciones se fundamentan 

en intervenciones normativas de profundo calado social y dentro del sistema de seguridad social, 

serán las pensiones, prestaciones, transferencias, bonos y subsidios los instrumentos que 

permitan la consolidación de ese ansiado bienestar (Guamán et al. 2019, p.35). 
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El “Estado de Bienestar” implementa estas medidas para garantizar un mejor nivel de 

vida a los beneficiarios. Los subsidios, bonos y transferencias monetarias son herramientas 

fundamentales para mejorar su desarrollo social. Siguiendo el enfoque, los BDH, son parte de las 

políticas implementadas por los gobiernos de turno. 

El BDH como parte de las políticas adoptadas por el gobierno buscan mejorar la calidad 

de vida de los grupos más desfavorecidos, promoviendo un acceso mejorado a la educación y la 

atención médica (Guamán et al., 2019). 

Estos programas pretenden mejorar las condiciones de vida de los grupos más 

 

vulnerables, estableciendo una relación positiva entre el acceso a la educación y la atención 

médica. En este sentido, el BDH se enmarca en la conceptualización de las políticas públicas 

descrita a continuación. 

Las políticas públicas surgen como consecuencia de la reorganización o transformación 

de la sociedad civil ante una necesidad. Esto sucede cuando el Estado procura adelantar su 

acción gubernamental como un proceso de conjunción de voluntades y saberes, con el fin de 

lograr el desarrollo mediante construcciones colectivas, dada la existencia de asuntos que no solo 

son de interés para las entidades públicas, sino para la sociedad en general. Así, las políticas 

públicas son instrumentos útiles para conseguir el desarrollo y se sustentan en el diálogo y la 

 

participación de la sociedad (Molina Peláez, 2017, p.4). Finalmente, procuran cumplir objetivos 

y metas para preservar valores de la sociedad. 

En este aspecto el enfoque del “Estado de Bienestar” y políticas públicas se encuentran 

estrechamente vinculados en la búsqueda del bienestar social mediante los programas de 

transferencias monetarias condicionadas, por lo que Tassara (2014) señala que, en América 
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Latina los programas de transferencias monetarias tienen la característica de responder a tres 

enfoques principales: lograr la acumulación de conocimiento; obtener un ingreso mínimo que 

permita a las familias alcanzar un nivel de vida suficiente y, por último, tener en cuenta las 

necesidades primarias de cada familia (Caballero et al. 2023, p. 4). 

 

Si bien estos programas tienen como objetivo principal proporcionar un ingreso a las 

familias beneficiarias que les permita alcanzar un nivel de vida digna, también reconocen la 

importancia de la educación y la atención a las necesidades básicas para reducir la pobreza y 

pobreza extrema. En este sentido, la condicionalidad implementada en el BDH exige el 

cumplimiento de requisitos como la asistencia escolar y los controles médicos. 

 

En este contexto, para alcanzar el bienestar social de las personas se implemento la 

condicionalidad del BDH en los programas de transferencias monetarias, las cuales son 

herramientas de políticas sociales que se justifican por el hecho de evitar la generación de 

 

dependencia en estas transferencias monetarias a las personas beneficiarias (Caballero et al. 

2023, p. 4). 

La estructura básica común de los PTMC es la articulación de objetivos de corto plazo 

como el alivio a la pobreza, a través de las transferencias monetarias, con objetivos de largo 

plazo como el quiebre del ciclo intergeneracional de la pobreza, a través de las condicionalidades 

impuestas en materia de salud y educación (Dallorso, 2014, p.2). Los PTMC proveen dinero y, 

en ciertos casos, transferencias no monetarias a familias en situación de pobreza o pobreza 

extrema que tienen uno o más hijos menores de edad a condición de que éstas cumplan con 

ciertas conductas demostrables, generalmente vinculadas con la asistencia escolar y el control 

regular de la salud de los niños y jóvenes (Dallorso n.d, p. 3). 
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Por tanto, las transferencias monetarias como los subsidios proporcionan apoyo 
 

económico, pero lo hacen de maneras diferentes. Las transferencias monetarias suelen ser dinero 

en efectivo, mientras que los subsidios pueden tomar la forma de descuentos, precios reducidos. 

Según Gruenberg et al (2007) los subsidios son herramientas destinadas a abordar problemas 

sociales, que desempeñan un papel esencial en la reducción de pobreza y pobreza extrema, 

mejorando las variables de escolaridad, salud y garantizando niveles adecuados de nutrición 

infantil. 

Por otra parte Vásconez R. et al. (2005) señala que “los subsidios en un gobierno que crea 

una política de subsidios cuyos destinatarios no están del todo de acuerdo porque se presta a 

crear una red de clientelismo y favoritismos en torno a la figura presidencial” (p. 39). 

Desde esta perspectiva las transferencias monetarias y los subsidios permiten aumentar el 

desarrollo de las personas beneficiadas, los cuales pueden contribuir a mejorar las condiciones de 

vida y por ende su bienestar. 

La teoría de las capacidades humanas enfatiza que el bienestar individual no se limita a la 

posesión de recursos económicos, sino que radica en la capacidad de las personas para realizar 

las actividades y funciones que valoran. Por tanto, la teoría de las capacidades humanas nos 

indica que el bienestar de las personas no solo depende de lo que tiene, sino también de las 

oportunidades reales que tiene para usar sus habilidades y lograr lo que le importa en la vida. 

“Desde ellos, Sen analiza problemas sociales que afectan al bienestar humano, como la 

desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia 

social, permitiendo realizar una nueva mirada de estos problemas” (Amartya Sen 2014, p. 1). 
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De acuerdo a la investigación del presente artículo se presenta la siguiente tabla donde se 

explica las variables que se va a utilizar para el análisis, en la cual se especifica el nombre y la 

descripción de las variables que están asociadas. La selección de estas variables es adecuada para 

analizar la aplicación del BDH en las personas beneficiarias. Al examinar la influencia del BDH 

en la escolaridad, la salud, la seguridad alimentaria, la vivienda y la pobreza o pobreza extrema, 

se puede obtener una comprensión integral de la efectividad del programa. 

“La estadística descriptiva comprende la recolección, organización, presentación, análisis 

y publicación de los resultados observados. Su finalidad es describir las características 

principales de una muestra, lo cual se puede realizar mediante cuadros, gráficos o índices” 

(Javier et al. n.d, p.2). 

Tabla 1 

Variables a utilizar 
 

Variables Independiente: son aquellas que se utilizan para explicar o predecir la variable 

 
dependiente. 

Variable Definición Conceptual 

 
 

 
 

 

 
Bono de Desarrollo Humano 

Transferencia monetaria mensual “para cubrir 

vulnerabilidades relacionadas a la situación económica del 

núcleo familiar que vive en situación de pobreza y pobreza 

extrema según información de Registro Social vigente” 

(Organización Iberoamericana de Seguridad Social, 2024, 

p.96). 

Analizar la influencia que tiene el monto del BDH sobre las 
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 variables escolaridad, salud, seguridad alimentaria, vivienda y 

pobreza o pobreza extrema en los hogares beneficiarios. 

Variables Dependiente: es aquella que se pretende explicar o predecir en función de otras 

variables. 

Variable Definición Conceptual 

 
 

 

 

Escolaridad 

Años aprobados en instituciones de educación formal en los 

niveles de educación básica, bachillerato, superior no 

universitario, superior universitario y postgrado (Loaiza et al., 

2022, p.65). 

Evaluar si el bono ha contribuido en aumentar la tasa de 

 
escolaridad promedio en los hogares beneficiarios. 

 
 

 
 

 

 
Salud (consulta prevención) 

“La prevención de la enfermedad es una estrategia de la 

 

atención primaria, que se hace efectiva en la atención integral 

de las personas” (Escalante 2004, p. 7). 

Investigar si el BDH ha mejorado el acceso a servicios de 

salud o la calidad de la atención médica recibida por los 

beneficiarios. 

 

 
 

 

 

Déficit de acceso a viviendas 

cuantitativos 

Número de viviendas cuyas condiciones habitacionales se 

consideran irrecuperables a partir de la combinación material 

predominante del piso, pared y techo y el estado de aquellos 

materiales, expresado como porcentaje del total de viviendas 

(Secretaria Nacional de Planificación 2022). 
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 Analizar si el bono ha contribuido a mejorar las condiciones 

de vivienda de los hogares beneficiarios, como, por ejemplo, 

el acceso a agua potable, saneamiento o materiales de 

construcción. 

 

 
Seguridad alimentaria 

(desnutrición) 

“Es un estado patológico resultante de una dieta deficiente en 

uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación 

de los alimentos” (ENSANUT 2018, p. 17). 

Evaluar si el BDH ha tenido un resultado positivo en la 

seguridad alimentaria de los hogares beneficiarios, es decir, en 

su acceso a una alimentación suficiente y nutritiva. 

Pobreza (ingresos) “Se considera a una persona pobre por ingresos si percibe un 

ingreso familiar per cápita menor a USD 84,71 mensuales” 

(Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, 2021, 

p.26). 

Analizar si el BDH ha contribuido en la disminución de la 

 
pobreza de las familias beneficiarias de este rubro. 

Pobreza extrema (ingresos) Se considera a una persona en pobreza extrema si percibe 

menos de USD 47,74 mensuales (INEC 2021, p. 5). 

Examinar si el bono ha ayudado a reducir la pobreza extrema 

 
en los hogares de las personas beneficiadas. 

 

Los datos recolectados en la investigación se encuentran expresados de manera anual y 

abarcan un periodo desde el año 2018 hasta el año 2023. Todas las variables son tomadas del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 
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5. Marco metodológico 

 

5.1. Recopilación y análisis de datos 

 

El tipo de estudio que se realizara en el presente artículo es descriptivo y explicativo 

utilizando la metodología mixta, longitudinal y no experimental, 

En el caso de la investigación cuantitativa, se utiliza para analizar frecuencias, patrones, 

promedios y correlaciones. Este método busca entender relaciones de causa y efecto, hacer 

generalizaciones y probar o confirmar teorías, hipótesis o suposiciones a través de análisis 

estadísticos, con resultados que se presentan en números y/o gráficos. Por otro lado, la 

investigación cualitativa se centra en la recolección y análisis de datos no numéricos para 

comprender conceptos, opiniones o experiencias. También incluye el estudio de experiencias 

vividas, emociones o comportamientos, y los significados que las personas les atribuyen, con 

resultados que se expresan en palabras. La combinación de ambos métodos permite obtener una 

visión más completa, integrando los beneficios de ambos enfoques. Este método proporciona una 

perspectiva holística al combinar y analizar datos estadísticos con conocimientos 

contextualizados más profundos, además de permitir la verificación de los resultados obtenidos 

de diversas fuentes (Santander Universidades, 2021). 

La obtención de información a través de la recopilación de datos es un proceso 

 

fundamental, puesto que se utilizará datos de fuentes secundarias; comprendiendo como fuentes 

secundarias como: artículos académicos, boletines del INEC, Registro Social de Hogares (RSH) 

y estudios e informes de instituciones MIES y ENEMDU. 
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Mediante la recopilación de datos por las fuentes: INFOMIES y ENEMDU, a 
 

continuación, se presenta el análisis, con el fin de determinar la aplicación del BDH en el ámbito 

socioeconómico en los beneficiarios. 

A continuación, se analizarán las características de los beneficiarios del BDH y su 

 

influencia en las diferentes etnias y sexo. Para ello, se utilizará la siguiente tabla como base para 

el análisis. 

Tabla 2 

Beneficiarios del BDH de la ciudad de Quito en el Periodo 2018-2023 clasificados por Sexo y 
Etnias 

 
Fuente: MIES (INFOMIES) y ENEMDU 

 

 

Nota: en la tabla No. 2 se observa las características: sexo y etnias de los beneficiarios del BDH 

en la ciudad de Quito en el periodo 2018-2023 

Análisis: como se observa en la Tabla No. 2 el BDH ha experimentado un aumento 

importante en el número de beneficiarios desde el año 2019, alcanzando un máximo histórico en 

2021 con 28.103 beneficiarios. Este incremento ha sido principalmente representado por las 

mujeres, quienes han registrado un crecimiento notable en todas las etnias, particularmente entre 
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los años 2019 y 2020, cuanto el número total de mujeres beneficiarias pasó de 5.944 a 13.699 (lo 

que representa un incremento del 130.6%). 

En cuanto a las etnias, los principales grupos beneficiarios del programa son los mestizos, 

que aumentaron con un total de 4.924 en el año 2019 a 19.963 en el año 2023, en indígenas de 

1.275 en el año 2019 a 3.568 en el año 2023, estas dos etnias representan la mayor cantidad de 

beneficiarios. 

Para un análisis más completo se clasifica a los beneficiarios del BDH en dos categorías 

área urbana y rural. Esta distinción permitirá una mejor comprensión de la influencia del 

programa en función de la ubicación geográfica de los beneficiarios. 

Tabla 3 

Tasa de Crecimiento medidos en valores porcentuales de los Beneficiarios del BDH de la ciudad 

de Quito en el Periodo 2019-2023 clasificadas por ubicación geográfica. 
 

Años 

2019  2020  2021  2022  2023  

Área  Área  Área  Área  Área  

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

54,4 45,6 57,9 42,1 58,5 41,5 57,81 42,19 56,34 43,66 

Fuente: MIES (INFOMIES) y ENEMDU 

 
Nota: en la tabla No. 3 se visualiza la variación anual de crecimiento de los beneficiarios del 

BDH en la ciudad de Quito segmentado por área urbana y rural. 

Análisis: como se aprecia en la Tabla No.3 la participación del BDH es mayor en el área 

urbana durante todos los años analizados. Esta tendencia se acentúa en el año 2021 donde el 

58.5% de los beneficiarios se concentra en el sector urbano frente al 41.5% del área rural. 

Seguidamente se presenta un análisis de la influencia del BDH en 6 variables 

socioeconómicas (escolaridad, pobreza, pobreza extrema, déficit de acceso a la vivienda, 
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seguridad alimentaria y salud) comprendido en el periodo entre el año 2018 al 2023, por falta de 

información del año 2020 se tomará como base el año 2019 para encontrar la tasa de crecimiento 

del año 2021. A través de la información presentada en la siguiente tabla, se podrá evaluar si el 

BDH ha logrado efectivamente sus objetivos de mejorar las condiciones de vida de las personas 

beneficiadas. 

Tabla 4 

Análisis de la influencia del BDH en las variables socioeconómica: escolaridad, pobreza, 

pobreza extrema, déficit de acceso a la vivienda y seguridad alimentaria. 
 

Años Escolaridad Pobreza 
Pobreza 
extrema 

Déficit de acceso 
a vivienda 

cuantitativos 

Seguridad 
alimentaria 

(desnutrición) 

Salud 
( consulta 
prevención ) 

2018 78,7% 10,8% 3,0% 1,7% 26,0% 136.096 

2019 79,4% 12,1% 4,0% 2,1% 26,0% 136.161 

2020 0 0 0 0 27,20% 137.169 
2021 82,6% 18,5% 6,5% 3,5% 26,0% 170.160 
2022 84,0% 15,8% 5,6% 3,1% 20,8% 219.512 
2023 87,4% 38,5% 18,5% 3,1% 19,4% 226.079 

Fuente: MIES y ENEMDU 

 

Nota: en la tabla No. 4 indica cómo influye el BDH en las variables socioeconómicas en la 

ciudad de Quito en el periodo 2018 al 2023. 

Análisis: el BDH ha tenido una evolución positiva y negativa en las variables 

socioeconómicas. 

• Aspectos Positivos 

 

Tasa de escolaridad: esta variable ha experimentado un aumento constante desde el año 

2018. Este crecimiento se ha hecho especialmente notable entre los años 2021 al 2023 pasando 

del 82.6% en el año 2021 y alcanzando una cifra del 87.4% en el año 2023. 

Seguridad Alimentaria (desnutrición): ha disminuido considerablemente en 2022 y 

2023 con una reducción del 20.8% en 2022 y del 19,4% en 2023. 



14  

Salud (consulta prevención): el número de consultas preventivas ha aumentado cada 

año con un incremento del 29% en 2022, alcanzando un total de 226.079 consultas en 2023. 

• Aspectos Negativos: 

 

Tasa de pobreza (ingresos): ha experimentado un aumento preocupante del 12,1% en el 

año 2019 alcanzando un 38.5% en 2023. 

Tasa de pobreza extrema: seguido una tendencia similar a la tasa de pobreza (ingresos), 

se evidencio un aumento importante del 18.5% en 2023. 

Déficit de acceso a vivienda: presenta un aumento notable en 2021, seguido de una 

ligera reducción en 2022 y una estabilización en 2023, manteniendo un 3.1%. 

En la siguiente tabla se presenta las variaciones del monto y el presupuesto del BDH 

destinado a los beneficiarios de la ciudad de Quito con el objetivo de complementar el análisis. 

 
Tabla 5 

Monto y Presupuesto destinado al BDH, medidos en tasa de crecimiento en la ciudad de Quito 

en el periodo 2018-2023. 
 

 

Años 
Ingreso 

(monto)dólares 

Presupuesto 
destinado para 

el BDH $ 
millones 

Presupuesto destinado 

para el BDH, medidos 

en valores % 

2018 $50 3,721 _ 

2019 $50 6,639 78.42 

2020 $50 15,146 128.14 

2021 $50 28,109 85.59 

2022 $55 27,866 -0.86 

2023 $55 24,760 -11.15 

Fuente: MIES (INFOMIES) 

 

Nota: en la tabla No. 5 se apreciar cómo ha existido una variación en el monto y el presupuesto 

que se destina para el BDH, en la ciudad de Quito. 
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Análisis: en la tabla No. 5 indica la evolución del presupuesto destinado al BDH desde el 

año 2018 hasta el 2023 junto con los ingresos (montos) anuales que se mantuvieron constantes 

en $50 dólares del año 2018 al año 2021 y aumentaron a $55 dólares en el año 2022 y 2023 (lo 

que representa un incremento del 10%). Desde el año 2018 el presupuesto inicial del BDH en 

Quito fue de 3.721 millones de dólares, en el año 2019 el presupuesto experimentó un aumento 

significativo del 78.42% alcanzando los 6.639 millones de dólares, en el año 2020 el crecimiento 

continuó a un ritmo acelerado con un incremento del 128.14% llegando a 15.146 millones de 

dólares este representa el mayor aumento porcentual del período analizado, en el 2021 el 

presupuesto casi se duplicó en comparación con el año 2020, alcanzando un total de 28.109 

millones de dólares, la variación porcentual fue del 85.59% aún considerable pero menor que el 

año anterior, en el 2022 se observa una leve disminución del presupuesto pasando de 28.109 

millones a 27.866 millones de dólares la variación porcentual fue de -0.86%, en el 2023 la 

reducción se intensifica con el presupuesto bajando a 24.760 millones de dólares por lo que la 

variación porcentual es del -11.15%, la más pronunciada del período. 

Los motivos de la reducción de BDH en los años 2022 y 2023 fueron la caída del precio 

del crudo en el año 2022 por tanto alteró negativamente los ingresos fiscales del gobierno esto 

limitó la disponibilidad de recursos para financiar programas sociales como el BDH. El gobierno 

ecuatoriano enfrentó un aumento significativo del gasto público en 2022 y 2023 principalmente 

debido a mayores costos en áreas como salud, educación y seguridad, esto generó presión sobre 

el presupuesto, obligando a realizar ajustes en algunos programas sociales. 

Con base a la información obtenida de fuentes secundarias, se realizó un análisis de los 

cambios, tanto positivos como negativos, que han experimentado las variables de estudio. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

5.2. Conclusiones 

 

Se logra determinar que el programa del BDH ha tenido un efecto significativo en el 

grupo étnico mestizo al ser el más beneficiado, con un número considerable que aumentaron de 

4.924 en el año 2019 a 19.963 en el año 2023, (lo que representa un crecimiento del 305%) en 

comparación con otras etnias como indígenas, afroecuatorianos, montubios y mulatos. Además, 

se destaca que las mujeres son el grupo predominante entre los beneficiarios del BDH en la 

ciudad de Quito, mostrando un mayor crecimiento a lo largo de los años en comparación con los 

hombres. En cuanto al área geográfica, se observa que la participación del BDH es mayor en el 

área urbana en todos los años analizados, lo que sugiere una mayor concentración de 

beneficiarios en entornos urbanos. 

 

Después de analizar detalladamente la evolución del BDH en los indicadores 

 

socioeconómicos de pobreza, escolaridad, salud, alimentación y vivienda, basándonos en el 

análisis de la tabla 4 que detalla los aspectos positivos y negativos, se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

• Aspectos positivos: 

 

Escolaridad: se observa un resultado positivo en la escolaridad de los beneficiarios, con 

un aumento del 78.8% en el año 2018 al 87.4% en el año 2023 en la tasa de escolaridad a lo largo 

de los años analizados. Esto sugiere que el BDH está contribuyendo a mejorar el acceso a la 

educación. 

 

Seguridad Alimentaria (desnutrición): se evidencia una disminución de la desnutrición, 

con una disminución del 26% en el año 2018 al 19.4% en el año 2023, lo que indica que el 
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programa ha tenido un efecto positivo en garantizar un acceso adecuado a alimentos nutritivos 

para las familias beneficiarias, contribuyendo a su bienestar y desarrollo. 

Atención de Prevención de Salud: el aumento en las consultas preventivas del 0.5% en 

el año 2019 a un 66.12 % en el año 2023, lo que refleja una mejora en el acceso a servicios de 

salud preventiva para los beneficiarios del BDH, lo que puede traducirse en una mejor calidad de 

vida y en la prevención de enfermedades. 

• Aspectos negativos: 

 

Pobreza: a pesar de los esfuerzos, se observa un aumento en los niveles de pobreza, de 

un 10.8% en el año 2018 a un 38.5% en el año 2023, lo que indica que aún existen desafíos 

significativos en la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad económica de las familias 

beneficiarias. 

 
Déficit de Acceso a Vivienda: se identifica un aumento en el déficit de acceso a 

 

vivienda, del 1.7% en el 2018 a un 3.1% en el 2023, lo que sugiere que las condiciones de 

vivienda de las familias beneficiarias pueden haber empeorado a lo largo del tiempo, 

representando un desafío importante a abordar. 

Al revisar detenidamente los análisis de las tablas y considerando los resultados obtenidos 

en el estudio se puede concluir que es sostenible mantener el BDH en las familias beneficiarias 

en la ciudad de Quito. Las evidencias recopiladas a lo largo del período analizado indican que el 

programa ha tenido un resultado positivo en las variables socioeconómicas de las personas 

beneficiarias contribuyendo de manera efectiva a la calidad de vida y al bienestar de las familias. 

 
El análisis de las tablas revela una tendencia favorable en la evolución de indicadores 

clave como la escolaridad, la seguridad alimentaria y la atención médica, lo cual sugiere que el 
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BDH ha logrado cumplir con sus objetivos de manera consistente a lo largo del tiempo. Estos 

resultados respaldan la efectividad del programa como una herramienta para combatir la pobreza 

y promover el desarrollo humano en la ciudad de Quito. 

En conclusión, el BDH se alinea con la teoría de las capacidades humanas de Amartya 

Sen al abordar problemas sociales que afectan el bienestar humano, como la desigualdad, la 

pobreza y la injusticia social, este programa contribuye a promover un mayor desarrollo humano 

al mejorar la escolaridad, seguridad alimentaria y el acceso a servicios de salud de las familias 

beneficiarias. 

 
5.3. Recomendaciones 

 

Basándonos en las conclusiones del estudio sobre el BDH en la ciudad de Quito, se 

pueden formular las siguientes recomendaciones para futuros estudios: 

Se sugiere realizar investigaciones que aborden el impacto a largo plazo del programa en 

las familias beneficiarias, considerando cómo las mejoras socioeconómicas logradas a través del 

BDH se traducen en cambios significativos en la calidad de vida a lo largo de varios años. 

Estudiar la sostenibilidad de los efectos positivos del programa en el tiempo permitirá 

 

comprender mejor su contribución al desarrollo humano y la reducción de la pobreza en la 

ciudad de Quito. 

Dado que el estudio destaca la importancia de implementar estrategias complementarias 

para fortalecer la inclusión social y económica de los beneficiarios, se recomienda investigar de 

manera específica la efectividad de estas medidas adicionales. Estudiar programas de 

capacitación laboral, acceso a servicios de salud de calidad y otras iniciativas complementarias 
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que permitirá identificar cómo potenciar los beneficios del BDH y mejorar su eficiencia en las 

familias receptoras. 

Para futuros estudios, se sugiere realizar un análisis detallado de la distribución del BDH 

entre distintos grupos étnicos y de género, con el objetivo de identificar posibles disparidades y 

optimizar la efectividad del programa en términos de equidad. Investigar las causas de 

variaciones en el número de beneficiarios por etnia y género permitirá diseñar intervenciones 

más focalizadas y garantizar que el BDH alcance de manera equitativa a todos los sectores de la 

población en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Quito. 
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