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RESUMÉN EJECUTIVO 

La migración es una de las variables más importantes en la determinación de la 

pobreza; que afecta tanto a la sociedad; entre los grupos más afectados por la 

migración se encuentran las personas del sector rural, pues las oportunidades de vida  

de estas personas se ven aún más reducidas si los mismos no están debidamente 

calificados y tienen una ausencia de hábitos de trabajo y de responsabilidad que 

permiten no solo acceder sino mantener un empleo, así el empleo en condiciones 

inadecuadas perjudica la dignidad y cuando las personas buscan trabajo no pudiendo 

encontrarlo, la migración es considerado un problema. 

El objetivo de la investigación fue analizar los índice de migración en los factores de 

pobreza de los habitantes del sector rural del cantón Santa Clara, a través de una 

investigación de campo desarrollada por medio de encuestas a las familias del sector, 

además de servir para la comprobación de la hipótesis y de migración en el cantón 

llegando a la conclusión de que se debería considerar la opción de conformar una 

asociación agro-productiva que mejore las condiciones de vida de las familias y 

disminuyan sus factores de pobreza. La importancia de la investigación radica, en que 

se entregue información relevante para  futuras  asociaciones agro-productivas. 
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ABSTRACT 

Migration is one of the most important variables in determining poverty, which 

affects both society among the groups most affected by migration are the rural people, 

for the life chances of these people are still smaller if they are not properly qualified 

and have a lack of work habit sand responsibility that allow not only access but 

maintain employment and employ men tin poor conditions under mines the dignity 

and when people are looking for work cannot find it, the migration is considered a 

problem. 

The objective of the research was to analyze the rate of migration on poverty factors 

of rural residents of Santa Clara county, through field research carried out by means 

of household surveys of the sector, as well as serving for hypothesis testing and 

migration in the canton concluding that it should consider the option of introducing 

tourist attractions to generate employment opportunities and reduce their poverty 

factors. The importance of there search lie sin relevant data is provided for future 

sights. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la presente investigación radica en los factores asociados con la 

pobreza y su relación con los índices de migración del sector rural al urbano en el 

cantón Santa Clara provincia de Pastaza, en virtud de los efectos que pueden causar a 

la situación económica de los habitantes de la misma, disminuyendo su calidad de 

vida causando condiciones de pobreza. 

La investigación se desarrolló a los habitantes migrantes del sector rural del cantón 

Santa Clara, el mismo que se encuentra ubicado en la Provincia de Pastaza, cuyo 

propósito es determinar la relación de los factores asociados con la pobreza y los 

índices de migración para la creación de asociaciones que integren a los habitantes de 

las comunidades rurales del cantón Santa Clara en la provincia de Pastaza, en la cual 

los habitantes no tengan que seguir migrando a diferentes lugares, una propuesta que 

ayuda a que las personas mejoren su calidad de vida y de esta manera disminuir sus 

niveles de pobreza sirviendo de ejemplo a otros cantones que se encuentran en iguales 

o peores condiciones. 

La investigación se dividió en cinco apartados o capítulos, los mismos que se detallas 

a continuación: 

En el capítulo I, se describe “El problema de investigación”, donde contempla los 

siguientes aspectos: el planteamiento del problema, subdividido en: el contexto en el 

que se ubica el problema, el análisis crítico, la prognosis, formulación y delimitación 

del problema, dentro de este se plantea el objetivo general y los objetivos específicos, 

su justificación e importancia los cuales facilitaran la compresión y el propósito de 

esta investigación. 

Dentro del capítulo II, hace referencia sobre: “Marco Teórico”, se definieron las bases 

teóricas consideradas más relevantes que sustentan la investigación y la 
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información obtenida de las últimas investigaciones sobre el tema, además, se realizó 

una serie de conceptualizaciones relacionadas con el objeto de estudio, en definitiva 

será la síntesis conceptual que servirá de fundamento científico al objeto de estudio. 

El capítulo III, trata sobre “La Metodología” de la Investigación, se encuentra 

información detallada con respecto al tipo de investigación realizada y su 

correspondiente tipo de diseño, operacionalización de las variables, población y 

muestra de estudio, plan de recolección de la información y por último el plan de 

procesamiento de información. 

El capítulo IV, constituye “El análisis e Interpretación de Resultados” es una 

investigación de campo, debido a que el contexto es una situación realista, en la cual 

se incluye el análisis de los resultados obtenidos a través de los cuestionarios, 

obtenidos mediante tablas y gráficos estadísticos y la verificación de hipótesis. 

En el capítulo V, establece “Las Conclusiones y Recomendaciones, sintetizando los 

principales resultados y aportes más significativos del trabajo, así como las 

recomendaciones formuladas por la autora para el planteamiento de la propuesta de 

acción.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Tema 

Los factores asociados con la pobreza y su relación con los índices de migración del 

sector rural al urbano en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza. 

1.2.- Planteamiento del problema 

Para (Aviles X. , 2000), “El Ecuador, siendo un país pluricultural y multiétnico, al 

igual que todos los países del mundo, se encuentra inmerso en un amplio proceso de 

desarrollo y transformación en todas sus esferas como: en lo social, económico, 

político, educativo, entre otros”; por tanto, tiene a su cargo una de las principales 

responsabilidades como es la formación integral del ser humano, el mismo que se 

integra a la sociedad evidenciando competencias, para enfrentar de manera inteligente 

los problemas reales de la vida. 

A nivel nacional un gran porcentaje de personas son migrantes quienes buscan 

mejorar su estilo de vida. 

Según (Borrero, 1995): “Los seres humanos están constantemente en movimiento, 

recogiendo sus enseres y asentándose de nuevo al otro lado de una misma ciudad, en 

el país vecino o en la otra orilla de un océano”. El hombre ha migrado por diversas 

razones desde su aparición como especie. Entre las causas principales para las 

migraciones se encuentra la pobreza. 

(Gonzales C. , 1996), Estima que las migraciones internacionales aumentarán y son 

uno de los indicadores de la globalización. Además, se afirma que el 49% de los 

migrantes son mujeres. 
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Según (Belletine Orazio, 2013) “El Ecuador, siendo un país rico, pero sumido en las 

crisis perpetuas de sus contiendas políticas, muy parecidas a todos los países de 

América Latina”. Siendo esto un factor determinante para que ciertos hogares 

ecuatorianos se desorganicen ya sea de manera afectiva, moral y económicamente, 

debito a estos inconvenientes las personas optan por la migración.  

Para (Flacso, 2005), “La migración tiene un amplio alcance, debido que los sectores 

más afectados como la provincia de Pastaza se ha podido notar, la cantidad de 

migrantes, provocando una pérdida de personas activas y productivas”. El fenómeno 

de la migración no es reciente. 

En la provincia de Pastaza el urbanismo va creciendo, por el desarrollo de las 

principales cabeceras cantonales y del crecimiento de la capital Puyo, considerada 

como una de las ciudades más potentes del oriente ecuatoriano, debido al urbanismo 

que se da en la ciudad y en los cantones aparecen problemas sociales y económicos 

como el desempleo, que trae también graves consecuencias como la pobreza e 

inestabilidad económica. 

En el año 1999 en el gobierno de Jamil Mahuad, Ecuador atravesó una crisis 

Económica, por lo que los ecuatorianos perdieron credibilidad de nuestro estado y sus 

instituciones, debido a esto los habitantes de esta provincia tomaron la equivocada 

decisión de migrar a otros países como: Estados Unidos y España, optando también 

por otros destinos como Italia y el resto de Europa, Canadá, Chile y Venezuela. 

(Toledo, 2009), define a la “migración como un fenómeno constante y dinámico que 

exige una diversificación cada vez mayor de la intervención normativa con el fin de 

aprovechar al máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos 

para los países de origen y de destino, y para los propios migrantes”. Es 

indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades en diferentes esferas 

normativas para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la migración legal, 

promover la integración de los migrantes en el país de destino, prestar apoyo para el 
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retorno voluntario sostenible y promover una mayor vinculación entre la migración y 

el desarrollo. 

Finalmente, El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2010, elaborado por la 

OIM, reconoce que la “migración es una característica integrante del mundo 

contemporáneo, que promueve la necesidad de centrar la atención en la creación de 

capacidades que permitan a los Estados, y a otras partes interesadas, responder a 

los retos que plantea la migración y llevar a cabo una labor de planificación eficaz y 

sostenible”. 

1.2.1. - Contextualización 

Macrocontextualización 

(Orozco, 2009): La migración internacional ha sido un rasgo persistente en la historia 

de los países de América Latina y el Caribe. En virtud de su vinculación al viejo 

mundo, desde el período colonial y hasta mediados del siglo XX estos países 

recibieron numerosos migrantes, en su mayoría originarios del sur de Europa, que 

dominaron las corrientes migratorias durante muchas décadas y que aún tienen una 

presencia notoria en varios países. A partir de la década de 1950, América Latina y el 

Caribe comenzó a dejar de atraer migrantes, y la migración dentro de la región y los 

desplazamientos hacia el exterior adquirieron mucho mayor dinamismo. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 2004,  estima en 

su Informe Migración Internacional, derechos Humanos y Desarrollo en América 

Latina y el Caribe. El hecho más distintivo es que cerca del 4% de la población 

latinoamericana es migrante; muchos países latinoamericanos tienen más de medio 

millón de nacionales en el exterior y varias naciones caribeñas tienen más de un 20% 

de su población en el exterior. 

Estados Unidos es el país de destino de la mayoría de los migrantes de América 

Latina y el Caribe. No obstante se trata de un grupo bastante heterogéneo, que 
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presenta acusadas diferencias sociales y económicas y rasgos que varían según el 

origen nacional y étnico, distribución territorial, modos de indocumentación, formas 

de integración social e inserción laboral y niveles de organización. “En América 

Latina, los porcentajes más elevados de migrantes fluctúan entre el 8% y el 15% y 

sobresalen los casos de Cuba, El Salvador, México, Nicaragua, República 

Dominicana y Uruguay” (Canales, 2006). 

(CEPAL, Migracion Internacional en America Latina, 2006), “El Caribe es una de las 

sub-regiones con mayores índices de migración en el mundo y la División de 

Población de las Naciones Unidas estima que en los últimos cincuenta años ha 

experimentado una pérdida de más de cinco millones de personas por la migración”. 

Los medios de trasporte y comunicaciones, contribuyeron a una fuerte expansión de 

los flujos de latinoamericanos y caribeños a España, Japón y Canadá. 

Los migrantes originados en la región también tienen una presencia importante en 

otros países de Europa (principalmente caribeños en Holanda y el Reino Unido, y 

sudamericanos en Italia, Francia y Portugal), en Australia (chilenos) e Israel 

(argentinos). “De este modo se estima que 3 millones de personas nacidas en América 

Latina y el Caribe residen fuera de la región en países distintos a los Estados 

Unidos” (CEPAL, Migracion Internacional en America Latina, 2006) .   

(CEPAL, Migracion Internacional en America Latina, 2006), “España es el segundo 

destino de la migración regional; las personas nacidas en América del Sur 

representan el 82% de los migrantes de la región en España”. De estas, las dos 

terceras partes provienen de Argentina, Colombia y Ecuador. La mayoría de estos 

migrantes sudamericanos son mujeres. 

La migración intra-regional en América Latina presenta otras características notorias 

aparte de su magnitud. En primer lugar, se destaca el hecho de que la mayoría de los 

migrantes intrarregionales son mujeres; en segundo lugar, que la migración se 

concentra en zonas preferentemente urbanas. En tercer término, resalta el aumento de 
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la migración de trabajadores calificados entre los países, y, en cuarto término, que los 

migrantes de la región registran una menor incidencia de carencias habitacionales en 

comparación con las personas nativas de los países de destino (CEPAL, Migracion 

Internacional en America Latina, 2006).  

Por otro lado, si bien decimos que la pobreza es un causal de la migración, no 

necesariamente son los más pobres los que tienden a migrar, dado que la migración 

propiamente en este caso implica gastos, de dejar el lugar de origen y el desarraigo. 

Está claro que no todas las personas están preparadas o aptas para asumir este riesgo. 

Entonces se puede decir que la migración es el camino para dejar la pobreza, mientras 

que en otras contribuye a la extensión de la pobreza. 

La combinación de pobreza, marginación y desplazamientos por causas políticas es 

crucial para explicar los elevados niveles de los flujos migratorios mixtos en 

cualquier parte del mundo (CEPAL, Migracion Internacional en America Latina, 

2006). 

Mesocontextualización 

“La migración en el Ecuador es un fenómeno de gran tradición social, cultural y 

territorial”. Distintos factores como las condiciones climáticas en distintas regiones, 

limitaban las condiciones de vida, presionaban a traslados masivos en busca de 

condiciones más adecuadas, posteriormente, los traslados se dieron en busca de 

nuevas oportunidades laborales, la pobreza en zonas rurales fue otro condicionante 

para las migraciones a las zonas urbanas” (Leiva, 2005). 

“Luego de la crisis económica financiera del Ecuador en 1999, los volúmenes de 

migración se intensifican, cambiando a destino principal, la migración a España. Este 

entorno modificó las condiciones de vida de varios hogares del país, especialmente en 

donde los volúmenes de migración son más elevados” (Moreno, 2010). 
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“La migración trajo consigo algunos efectos: el alto volumen de remesas, es el más 

estudiado, este volumen de dinero que representan la parte de los ingresos que los 

trabajadores migrantes envían a sus familias en los países de origen, ha representado 

un medio de apoyo financiero de vital importancia durante varios años para la 

economía ecuatoriana. Pero este importante rubro de ingresos no necesariamente ha 

significado una mejora en el desarrollo de las regiones” (Moreno, 2010). 

Europa fue uno de los primeros destinos atrayentes de migrantes ecuatorianos; países 

como España, Inglaterra, Francia e Italia fueron destinos de moda debido 

principalmente a las influencias de la cultura, la nobleza y las clases sociales 

extranjeras. En 1950 se originó la migración hacia Estados Unidos, la cual se 

identificó principalmente con universitarios y profesionales del Ecuador, tentados por 

las oportunidades de becas y capacitación ofertadas desde dicho país, La migración 

tuvo como motivador la profesionalización y las titulaciones en maestrías y 

doctorados, (OIM, 2008). 

Según (OIM, 2008), los intentos por dar explicación tanto a las causas como a los 

efectos del proceso migratorio son diversos: varias teorías se han enmarcado en 

aspectos sociales, macro y microeconómicos, geográficos e incluso enfoques 

multidisciplinarios. Para el análisis de los mismos, es preciso considerar el entorno de 

la región de donde se origina el proceso, puesto que las causas de la migración como 

sus efectos varían en función de las condiciones socioeconómicas, de la cultura e 

incluso de las tradiciones de cada región. 

Microcontextualización 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010, Pastaza es sin lugar a duda la 

provincia más grande del Ecuador y de la Región 3, y probablemente la de mayores 

contrastes. Cuenta con una extensión del 29.773 Km2 aproximadamente de la zona 

oriental exclusivamente, lo que equivale al 66% de la Región 3 y el 12% del territorio 

nacional. Conforme a la división política actual esta provincia, tiene 4 cantones y 21 

parroquias: Pastaza (14 parroquias), Mera (3 parroquias), Santa Clara (2 parroquias) y 
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Arajuno (2 parroquias). La relativamente reducida división política en tan extenso 

territorio es muestra de que se trata de una de las provincias todavía menos pobladas 

y explotadas, con una enorme riqueza de recursos naturales y 

biodiversidad.Efectivamente, siendo la de mayor extensión de la Región, es en 

cambio la de menor población. De acuerdo al último Censo del año 2010, tiene 

84.329 habitantes, lo que representa el 6% de la población de esta Región y solo el 

0,6% de los habitantes del Ecuador. El 56% de las personas vive en zonas rurales, y el 

44% en zonas urbanas, especialmente concentradas en la capital de la provincia que 

es el Puyo. 

Según los datos del Censo del año 2010, Pastaza limita al norte con la provincia de 

Napo, al sur con Morona Santiago, al este con el Perú y al oeste con las provincias de 

Tungurahua y Morona Santiago, casi todo el territorio está cubierto por la selva 

amazónica y en su extremo oriental se encuentra la cumbre más alta, el Cerro 

Hermoso. En la provincia de Pastaza, existen pueblos que pertenecían a las culturas 

huaorani, alama, záparo, shuar. Estos pueblos se han mantenido hasta la actualidad, 

también hay yumbos, estos en menor cantidad. Durante la Colonia, fue explorada por 

buscadores de oro en las minas y en los ríos, visitado por misioneros españoles, 

especialmente de jesuitas, y domínicos. 

La baja presencia demográfica de Pastaza explica también su pequeño aporte a la 

Población Económicamente Activa – PEA con el 5% de la Región 3 y el 0,5% de la 

fuerza laboral del país, según datos del Censo 2010, y económicamente es la de 

menor generación de la Región 3 con el 17% del Producto Nacional Bruto, en 

promedio 2004 – 2007, y el 1,4% a nivel nacional en el mismo período. A pesar de 

que hay una fuerte concentración de la población en el Puyo, sin embargo, la PEA de 

Pastaza se encuentra concentrada también en las zonas rurales, por lo que su principal 

actividad es la producción agropecuaria que capta el 37%, el 27% está en los 

servicios, el 11% en el comercio, el 7% en la manufactura, el 5,7% en la 

construcción, el 4% en el transporte, servicios financieros el 1,4% y otras actividades 

el 6%. 
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La información recabada durante el último Censo del año 2010, determina 

provisionalmente que existen 4.062 establecimientos visibles que desarrollan 

actividades económicas en la provincia, lo que significa el 5% de la Región 3 y 

apenas el 0,7% a nivel nacional. La problemática de la migración campo-ciudad es 

cada vez más creciente, dado que las herramientas que utilizan para remediar el 

problema resultan inútiles, o quizás demasiado duras para frenar la migración.  

Según los datos del Censo del año 2010, de la provincia de Pastaza migraron 1.458 

personas, lo que equivale al 4,4% de los migrantes de la Región 3, el 2,4% de la 

población provincial y el 0,1% de la población regional. Así mismo la provincia 

aportó con el 0,4% de los compatriotas que abandonaron el país en el 2001.  

Según el Banco Central, en el año 2008, Pastaza ocupó el cuarto lugar dentro de la 

Región 3 en remesas reportando 11,7 millones de dólares. El pleno empleo fue de 

20,8% mientras que en la Región fue de 22%, así mismo el subempleo fue de 76,4% 

y 76,5% respectivamente. El desempleo fue mayor que la Región 3, alcanzando el 6% 

frente al 3,3 regional. 

La parte poblada se halla reducida a una pequeña zona. En la provincia se cultiva 

principalmente; banano, naranjilla, maíz, té, café y otros productos de consumo 

interno y para el abastecimiento a los mercados de Tungurahua y Pichincha. Los 

pastizales existentes en la zona favorecen el desarrollo de la ganadería; la calidad de 

su ganado vacuno es excelente y ha sido premiada en ferias agropecuarias. Los ríos 

de la provincia de Pastaza son ricos en peces con la posibilidad de encontrar en ellos 

oro. 

Según los datos del Censo del año 2010, la incidencia de la pobreza en Pastaza es de 

un 54%, igual que Chimborazo, pero mayor que el promedio de la Zona 3 que es de 

48% y a la media nacional de 36%. Esto significa que el 54 % de la población 

provincial está bajo la línea de pobreza, tiene ingresos per-cápita menores al costo 
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mínimo de una canasta de bienes y servicios que permitiría la satisfacción de sus 

necesidades básicas. 

Según la (Agenda Territorial de Pastaza, 2011), La falta de comodidades 

tecnológicas, las escasas posibilidades de trabajo, los bajos salarios y la rudeza de la 

vida son las causas para que el campesino pugne por marcharse a la ciudad en busca 

de mejores condiciones de vida. Es común escuchar decir a los abuelos que en el 

campo la pobreza "es más digna", sin embargo es pobreza igual.  

El cantón Santa Clara, está ubicado en la región central amazónica, forma parte de la 

provincia de Pastaza y se ubica al noreste de la misma, en el Km 35.7 de la vía Puyo-

Tena. 

Según la (Agenda Territorial de Pastaza, 2011), El cantón Santa Clara está divido 

político administrativamente en dos parroquias: Santa Clara y San José. La parroquia 

de Santa Clara tiene una superficie de 243,47 km
2
, ocupando el 78% del total del 

territorio del Cantón; mientras que la parroquia de  San José  con una superficie de 

69,65 km
2
,  representa el  22% del total de territorio. Cuenta con 26 comunidades 

emplazadas a lo largo del territorio, divididas en 2 zonas para mejor administración y  

manejo. 

El Cantón Santa Clara, de acuerdo al Censo del año 2010, cuenta con una población 

de 3565 habitantes, de los cuales, 1312 se encuentran distribuidos en el área urbana y 

2253 en el área rural.  

Según la (Agenda Territorial de Pastaza, 2011), De la población existente 283 son 

hombres, comprendidos en una edad de entre 0 a 5 años de edad y 226 mujeres en el 

mismo rango de edad. Santa Clara presenta una densidad bruta de 11 habitantes por 

Km2; Los grupos vulnerables representan el 14.28%, en niños menores de 5 años y 

en adultos mayores representan el 4.85%; La tasa de crecimiento anual total a nivel 

cantonal, es el 1,81%; de esta el 2,12% corresponde a la población masculina y el 
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1,53% a la población femenina; adicionalmente las mujeres representan el 47.94% de 

la población.  

De las mismas fuentes del INEC, la tasa anual emigración al 2010 representó el 23 % 

de la población, de las cuales el 21,73 % se presentó en mujeres y 78,26 % en 

hombres.  

La cobertura de los servicios básicos a nivel cantonal según datos de INEC es: 

Cobertura Agua Potable: 29,31%, Cobertura Alcantarillado Sanitario 43,40%, 

Cobertura de Recolección de Basura 66,62%, de los habitantes del Cantón, 2986 

personas, no cuentan con una cobertura total de las necesidades básicas, esto lleva a 

la conclusión que el 83.75%, de los habitantes de Santa Clara se encuentran en 

condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas.  

El 38.8% de la población de Santa Clara, se encuentra en edad escolar, de los cuales 

el 9.5% ya no asiste a un plantel educativo. De la población cantonal 2.893 personas 

saben leer y escribir y 259 no lo saben.  

La Población económicamente activa – PEA, en el cantón Santa Clara es: 1329, lo 

que representa el 37.28%; de esta, el 53,87%, de la población se dedica a la 

agricultura, ganadería, piscicultura; y el 2,18% a industrias manufactureras.  

La generación de ingresos propios en el año 2012 representa el 2,7% de ingresos 

tributarios y el 0.9% de ingresos no tributarios con relación al total de ingresos 

obtenidos por la Municipalidad.  
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demuestran en cuanto a la rentabilidad. Ante este escenario es importante destacar 

que, si bien son varios los factores que han desencadenado esta situación; los más 

relevantes han surgido dentro del propio cantón.  

En este sentido, la escazas fuentes de empleo  puede considerarse una de las 

principales causas por las que el cantón no cuenta con un desarrollo satisfactorio 

donde los habitantes puedan mejorar su crecimiento económico y por ende la 

economía de los mismos. 

Otro de los motivos que influye directamente es la pobreza de tal manera las personas 

han optado por migrar a otras urbes, situación que repercute en el progreso de los 

moradores y del cantón.  

Finalmente, es necesario mencionar que, si bien la agricultura es poco rentable, los 

habitantes del sector poseen una baja calidad de vida es un aspecto que afecta 

directamente al desarrollo económico, político y social de los habitantes y del cantón 

Santa Clara. 

1.2.3. - Prognosis 

La lucha contra la pobreza requiere de acciones y soluciones que deben ser 

implementadas en todos los ámbitos de la sociedad. 

La pobreza se puede reducir mediante las políticas que promueva un gobierno 

responsable, buscando solución a la migración, mediante conformación de 

asociaciones, con acceso a créditos de cooperativas o del Banco Nacional de Fomento 

y con convenios directamente con el GAD Provincial de Pastaza y el GAD Municipal 

de Santa Clara. 

Se busca mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo comunitario con una 

intervención activa de las comunidades. Si la migración no se la atiende como un 

problema social puede causar daños irreparables en la sociedad. 
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Como medida de prevención a la problemática que genera la Migración en la 

sociedad, el Estado debe cumplir su obligación de garantizar a sus ciudadanos el 

derecho de una vida digna, la que incluye tener un trabajo estable con una 

remuneración justa y equitativa, el acceso equitativo a la educación y corregir la 

corrupción que afecta a la moral y a la economía, ya que existe una relación directa 

entre crisis económica y migración, la que incide negativamente en las familias, 

generándose una ruptura en este sistema. La migración es un fenómeno que ha 

causado grandes dificultades en el proceso de desarrollo de la sociedad. 

Por lo tanto si no se presta interés por investigar el problema de la migración y 

pobreza seguirá aumentando y afectando a la ciudadanía del cantón Santa Clara. 

1.2.4. - Formulación del problema 

¿Cómo se relacionan los factores de pobreza en los índices de migración del sector  

rural al urbano en el cantón Santa Clara de la provincia de Pastaza? 

1.2.5. - Interrogantes 

¿Cómo afectan los factores asociados con la pobreza a los habitantes del cantón Santa 

Clara? 

¿La migración se ha constituido en uno de los factores más relevantes en el contexto 

social? 

¿Qué estrategias deberían implementarse para que disminuyan los factores de pobreza 

y los índices de migración en el cantón Santa Clara? 

1.2.6. - Delimitación del objeto de investigación 

Campo: Economía 

Área: Económica 
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Aspecto: La pobreza y la migración 

Espacial: Santa Clara 

Temporal: Comprenderá un estudio de Agosto 2014 - Marzo del 2015 

Poblacional: En el presente trabajo investigativo la población beneficiada serán los 

pobladores del cantón Santa Clara. 

1.3.- Justificación 

Según (Romero, 2002), “La pobreza es un problema mundial en los que se ven 

afectadas toda la sociedad”. Este factor ha existido desde siempre y cada día ha ido 

aumentando el porcentaje de la pobreza en las familias. Es muy interesante ese tema 

porque  estas personas carecen de tantos recursos necesarios para poder realizar un 

número mínimo de actividades, es importante aclarar que la pobreza no es muy 

extrema, pero existen sectores en que este problema se refleja más que en otras. 

De la provincia de Pastaza, la investigación se realiza en el cantón  Santa Clara en 

especial “a los habitantes migrantes rurales”, ya que esta zona es una de las  más 

afectadas en nuestro cantón, ahí  la pobreza afecta a varias familias donde su 

situación es crítica, ya que a veces no cuentan con los recursos para satisfacer las 

necesidades primordiales dentro de su familia. 

Todas estas dificultades afectan más a las mujeres que a los hombres, lo que agrava 

aún más su problema de la situación respectiva de unas y otros. A pesar de la 

protección jurídica e institucional, esta desigualdad persiste y se extiende. 

Las Migraciones en el Mundo en 2008, publicado por la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), destaca que los movimientos de personas dentro y a 

través de las fronteras se efectúan con miras a satisfacer los retos socioeconómicos 
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que trae consigo la globalización y que hacen que la búsqueda de trabajo propicie la 

mayoría de los movimientos observados en este siglo. 

(Miller, 2004), “La migración internacional, en el sur del Ecuador, es el hecho 

demográfico de mayor relevancia, pues constituye una estrategia de supervivencia y 

de reproducción social desde hace más de treinta años”. 

Un aspecto importante de este proceso consiste en mejorar las condiciones de vida de 

las familias pobres. 

Tradicionalmente la dificultad  principal para solucionar el déficit habitacional que 

aqueja a la población en situación de pobreza y extrema pobreza ha sido el difícil 

acceso a las oportunidades de financiamiento en condiciones apropiadas. Estos 

factores han hecho necesarias la innovación y creación de modelos de financiamiento 

habitacional novedosos y ajustados a las condiciones de las familias más pobres. 

Este problema que presenta el cantón Santa Clara es ajeno para muchas personas, 

porque creen que a ellos no les importa la vida de los demás, pero en la realidad toda 

la gente, sea cual sea el estrato, merece una vida digna, llena de satisfacciones y con 

sus necesidades básicas cubiertas. Todas las personas no tiene la misma suerte de 

estar viviendo bien, algunas tienen que pasar hambre, trabajo arduo y humillaciones. 

Estoy consciente que todos merecen vivir bien, vivir sin humillaciones y debemos 

hacer algo por cambiar el rumbo de este cantón. 

1.4.- Objetivos 

1.4.1. - Objetivo general 

Determinar la relación de los factores asociados con la pobreza y los índices de 

migración para la conformación de una Asociación que integre a la sociedad de las 

comunidades rurales del cantón Santa Clara en la provincia de Pastaza. 

1.4.2. - Objetivos específicos 
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Estudiar los factores asociados con la pobreza a los habitantes del cantón Santa Clara. 

Investigar  los índices migración que se ha constituido en uno de los factores más 

relevantes en el contexto social. 

Diseñar estrategias que deberían implementarse para que disminuyan los factores de 

pobreza y los índices de migración en el cantón Santa Clara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- Antecedentes investigativos 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Clara, se encuentra desarrollando 

actividades tendientes a investigar los efectos que la migración produce en las 

familias especialmente en las zonas rurales del cantón Santa Clara, con el objetivo de 

empoderar a la población afectada y mejorar su calidad de vida.  

Las teorías de la migración existentes en la actualidad se perciben parciales y 

limitadas, pues permiten explicar únicamente ciertas facetas, aspectos o 

características de éste fenómeno, sufren de fragilidad epistemológica, pues 

proporcionan puntos de vista útiles, pero que afectan su capacidad de ser 

comprobadas. Tal vez debido al hecho de que “la migración es difícil de definir, 

complicada de medir, polifacética y multiforme y se resiste a la teorización” (Arango, 

2003) 

De igual manera el transnacionalismo es como una categoría de análisis más 

explicativa, que supera la dicotomía del análisis entre región de origen y de destino, a 

pesar de que éste concepto incluso es considerado incongruente por ciertos autores 

dado el diverso uso hecho de él, sin embargo vincula varios aspectos de la 

complejidad del fenómeno migratorio, “el término transnacionalismo se empezó a 

utilizar como el proceso social mediante el cual los emigrantes establecen campos 

sociales a través de fronteras geográficas, culturales y políticas” (Parra, 2003). Los 

individuos se consideran transmigrantes cuando desarrollan y mantienen múltiples 

relaciones-familiares y económicas. 

La migración transnacional para (Fernandez, 2005), “constituye una estrategia 
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familiar de trabajo combinada, mediante la cual, los migrantes y sus familias buscan 

adaptarse a las oportunidades de los mercados laborales en diferentes espacios, lo 

que explica el carácter sostenido del flujo así como la selección de sus destinos”.  

En este sentido, las familias tienden a ajustar sus estrategias de vida para hacer frente 

a fenómenos tales caídas de los salarios y del ingreso familiar que afectan sus 

condiciones materiales de existencia. “Las estrategias familiares, entre ellas, la de 

migrar o la de retornar, no dependen de lo que se desea hacer, sino de lo que se 

puede hacer frente a las oportunidades o restricciones que se presentan en la 

sociedad, en particular en situaciones de crisis estructural”. Por lo tanto, las 

funciones que en un principio las familias acordaron asumir, se ven reformuladas y 

resignificadas de acuerdo a la realidad que encuentra cada uno de los migrantes en la 

sociedad de destino (Guaygua German, 2008). 

Ha sido posible conocer el impacto de las recesiones o crisis en el flujo; sin embargo, 

las implicaciones de estos hechos en las economías de las familias transnacionales no 

han sido abordadas; al igual que la modificación y diversificación de sus estrategias 

de supervivencia, en el país de origen y de destino. 

La migración para (Pedone, 2006) , “ha sido objeto de estudio de la mayoría, sino de 

todas las ciencias sociales, y es así como podemos aproximarnos al estudio de las 

causas de la migración desde diversas disciplinas, tales como: demografía, 

economía, etnología, geografía, historia, política, psicología, sociología”. No 

obstante habrá casos en donde la combinación de todas ellas explicará mejor el 

fenómeno estudiado.  

Así, desde la disciplina de la demografía se puede interpretar que una de las causas de 

las migraciones es la diferencia en los índices de natalidad entre países, lo cual afecta 

a la estructura de la población. Los determinantes de las migraciones pueden ser 

políticos, o bien estar motivados en lazos históricos que han hecho posible contactos 

culturales entre diferentes culturas. A veces los contactos entre culturas se han debido 
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a la cercanía geográfica.  

Desde el punto de vista económico, enfoque teórico por el que se ha optado en esta 

investigación, la migración puede estar motivada por la demanda de mano de obra 

por parte de los países de destino o bien, por decisiones individuales que tienen como 

objetivo la mejora del bienestar propio y en la mayoría de los casos de la familia.  

A lo largo de la historia ecuatoriana, no se han registrado movimientos migratorios de 

gran magnitud, donde se registra un inusual proceso migratorio, debido a las 

expectativas del “boom petrolero” y la activación de la producción nacional como 

producto del aumento de la inversión extranjera, a esto se debe sumar la desventajosa 

situación social y política por la que atravesaban países de la región debido a 

dictaduras totalitarias y narcotráfico.  

Según datos del INEC, “La crisis fue insostenible en 1999 en el gobierno del 

presidente Jamil Mahuad, en el que un salvataje bancario de 16 instituciones le costó 

al país USD 2.700 millones con el consecuente congelamiento de miles de cuentas 

bancarias para detener la fuga de capitales, la suspensión del pago de la deuda externa 

y la quiebra de varias instituciones financieras. En enero del año 2000, después del 

decreto de dolarización, Mahuad es derrocado por los movimientos sociales y 

militares dejando finalmente el gobierno a Gustavo Noboa con un país cuyo índice de 

desempleo, llegó a 14.4% y una  inflación anual de 96.1%; en estas circunstancias se 

da un gran repunte de los flujos migratorios internacionales, que para el año 2000, 

llegó a 175.922 ecuatorianos, cuyos principales destinos fueron España, EE.UU., 

Italia, entre otros”. 

(Aviles L. , 2005), “La Migración es el movimiento de la población; más 

exactamente, el movimiento de personas a través de una frontera específica con la 

intención de adoptar una nueva residencia”, partiendo de este concepto, se entenderá 

por inmigración al movimiento de la población que llega a un país de destino, y por 

emigración al movimiento que abandona el país de origen. 
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El mayor enemigo de la sociedad es la pobreza. Sus niveles generales de migración y 

bienestar son inferiores. Están más expuestos a migrar las personas con menos 

recursos económicos. Tienen más probabilidades de vivir y trabajar en ámbitos 

peligrosos. En el cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza, los pobres tienen menos 

acceso a los servicios y los que pueden conseguir son de baja calidad y no responden 

a sus necesidades. No existe investigación previa alguna por lo que me he visto 

obligada a desarrollar este tema y con la ayuda del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Santa Clara, entidad en la cual ayuda a superar en algo las 

condiciones de los habitantes del mismo, de igual manera se mantuvo un dialogo con 

las personas migrantes, de las cuales se detecta que un porcentaje de los habitantes 

que abandonan el país es por sus condiciones económicas. 

Los habitantes migrantes manifiestan se les otorgue la oportunidad de participar en 

diferentes actividades que promueva el GAD Municipal de Santa Clara y les 

agradaría desempeñar las siguientes actividades: en turismo, ganadería, gastronomía, 

piscicultura, producción agrícola y por ultimo a las manualidades.  

2.2.- Fundamentación Filosófica 

La presente investigación se fundamenta en el Paradigma Constructivista, 

comprendiendo que el mundo es una trama de relaciones y significados entre 

diferentes formas y modos de vida, que existen múltiples realidades dependientes de 

las diferentes percepciones de los diferentes grupos de actores sociales en sus 

diferentes contextos; en donde la realidad es socialmente construida y puede ser 

socialmente transformada.  

Es relevante comprender los procesos de interacción social a través de los cuales 

diferentes grupos de actores construyen sus percepciones de la realidad, además de 

comprender que los seres humanos son “talentos humanos”, es decir, con 

potencialidades naturales, donde su imaginación permite crear más allá de la 

experiencia actual y del conocimiento previo; en donde el todo es dinámico y 

diferente del conjunto de sus partes; para comprender su dinámica es necesario 
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comprender la trama de relaciones y significados cambiantes que lo constituyen.  

Por lo mismo utilizar el mejor método que permita la interacción entre investigador y 

actores del contexto, que también son intérpretes de su realidad; siendo el contexto la 

clave para comprender los significados de los fenómenos y el sentido de la existencia. 

“Sin interacción no hay comprensión ni innovación relevante, y sin compromiso 

colectivo no hay capacidad para superar problemas complejos” (Silva, 2007). 

Tomando en cuenta que la práctica científica es una actividad humana impregnada de 

valores e intereses; es necesario negociar los valores éticos que deben prevalecer en la 

intervención. La emoción (los deseos, valores, motivos, pasiones, etc.) es la fuente de 

la acción, no la razón; la razón es únicamente un regulador de la acción. Es 

imprescindible cambiar las “personas” que cambian las cosas, no lo contrario.  

Considerando que la pobreza es el cáncer que afecta al desarrollo de los habitantes de 

Santa Clara. 

(Altamirano, 2006), “La pobreza es una situación crítica de vida que surge como 

resultado producto a la imposibilidad de acceso a los recursos económicos para 

satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas de la población; que inciden en 

el deterioro de la calidad de vida de las personas, por falta alimentación, vivienda, 

educación, asistencia sanitaria” etc. 

2.3.-Fundamentación Legal 

Uno de los problemas que enfrentan la sociedad ecuatoriana es la migración hacia el 

exterior, es por esta razón que la presente investigación se fundamenta en las leyes 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. 

La actual Constitución Política, integra un nuevo enfoque sobre el abordaje del hecho 

migratorio y la movilidad humana, que requiere modificaciones de estructuras y 

normativas frente a la realidad migratoria. 
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Constitución de la República del Ecuador 

Artículo 6.- Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los 

derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo 

jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a 

alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La 

nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización, y no se 

perderá por matrimonio o 10 Políticas públicas migratorias en el Ecuador su 

disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad. Reconoce la nacionalidad 

ecuatoriana obtenida por nacimiento o por naturalización.  

Artículo 7.- Reconoce a los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas por nacimiento: 

Las personas nacidas en el Ecuador. Las personas nacidas en el extranjero de madre o 

padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de 

consanguinidad. Las personas pertenecientes o comunidades, pueblos o 

nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. 

Artículo 40.- Reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificará ni se 

considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria. El Estado, 

a través de las entidades correspondientes, desarrollará entre otras las siguientes para 

el ejercicio de los derechos de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea 

su condición migratoria. 

Artículo 371.- Las prestaciones de la seguridad social se financiarán con el aporte de 

las personas aseguradas en relación de dependencia y de sus empleadores/as; con los 

aportes de las personas independientes aseguradas; con los aportes voluntarios de los 

ecuatorianos/as domiciliados en el exterior; y con los aportes y contribuciones del 

Estado. 

Artículo 374.- El Estado estimulará la afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de 



 

25 
 

Seguridad Social a los ecuatorianos/as domiciliados en el exterior, y asegurará la 

prestación de contingencias. El financiamiento de estas prestaciones contará con el 

aporte de las personas afiliadas voluntarias domiciliadas en el exterior. 

Según (Maximiliano, 1997), “La sociedad goza de los derechos comunes al ser 

humano además de los específicos de su edad. Esto demanda un reordenamiento 

institucional que rompa con las formas tradicionales de hacer política que involucren 

a la mayoría de la población en el desafío de ofrecer condiciones para que crezcan 

protegidos, amados, en libertad, con salud, educación y recreación”.  

En función de buscar mecanismos más sólidos y de largo aliento para la garantía de 

los derechos, la Constitución de la República manda que el Estado organice que en el 

Art. 52 la constitución de un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

con la participación activa de los Gobiernos Locales.  
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2.4 RED DECATEGORIAS FUNDAMENTALES 

2.4.1.- Gráficos de Interrelación 

2.4.1.1.- Superordinación conceptual 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Red de Inclusiones Conceptuales 
Elaborado por: El Investigador 
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Gráfico N° 3: Constelación de Ideas 

Elaborado por: El Investigado 

 

 

 

2.4.2.- Conceptualización de las variables 

Marco conceptual de la variable independiente 

Política Social 

Según (Bartola, 2000), “El ámbito de la política social es tan vasto que cabe afirmar 

que define las características esenciales de una sociedad, pues abarca casi todos los 

dispositivos que arbitra la colectividad para amparar a los más débiles y para 

satisfacer las necesidades sociales de todos sus componentes”. Muchos de los temas 

que se debaten en este campo tan extenso son de carácter laboral, pues el trabajo es 

un elemento sobresaliente de la vida en sociedad: las formas de empleo, la repartición 

del trabajo, el conflicto real o supuesto entre ocupados y pensionistas, etc. Un 

propósito primordial es dar protección a todas las personas por lo general, 

trabajadores que carecen de ella o que están muy poco amparadas.  

Para (Satriano, 2006), “La política social explora el contexto social, político, 

ideológico e institucional en el cual el bienestar es productivo, organizado y 

distribuido; así mismo concierne a todos aquellos de las políticas públicas, de las 

relaciones de mercado, y las no monetarias que contribuyen a aumentar o disminuir 

el bienestar de individuos o grupos”. Opera en un marco normativo que incluye un 

debate normal y de objetivos políticos sobre la naturaleza de las aspiraciones y los 

resultados obtenidos. 

La política social tiene que ver con el bienestar de las personas  a través de la acción 

social, y tanto se considera un objeto de estudio de las Ciencias sociales como un 
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conjunto de prácticas. Pero más que una disciplina independiente se trata de un 

campo de análisis, particular, el bienestar social, sobre el que hay diversidad de 

aproximaciones y métodos, y por ello resulta difícil entender que es la social.  

De acuerdo con (Casas, 1996), “La política social descansa en los métodos y teorías 

usados en sociología, historia, economía, derecho, ciencia política, geografía, 

estadística, filosofía y psicología social, para ayudar a comprender el bienestar”. 

Otra aproximación a la política social se puede obtener a partir de considerar “que 

hacen” los estudiosos investigadores sobre la misma. Un enfoque muy actual analiza 

cuestiones sociales, como el envejecimiento de la población, los cambios familiares o 

la globalización. Otro enfoque, más convencional, busca soluciones a los problemas 

sociales como el desempleo, la pobreza o el trabajo infantil. Es frecuente, también, 

centrarse en el estudio de las necesidades de grupos sociales específicos como 

discapacitados ancianos, niños, desempleados o inmigrantes. Sin embargo, aunque el 

enfoque más tradicional es el que se limita a los grades servicios públicos, 

recientemente está emergiendo un nuevo enfoque de la política social basado en 

como esta afecta a la vida de las personas. Pero además, otra cosa “que hacen” 

quienes analizan la política social es tener en cuenta la dimensión territorial. “El 

cambio de enfoque se ilustra mediante la transición desde una visión estado – 

céntrica (esto es, cerrada por la fronteras nacionales y centralista), a una geografía 

global (articulada en bloques regionales y actores multinacionales), con múltiples 

niveles (local, autonómico, estatal, europeo, global) que tanto condicionan las 

políticas sociales como suponen una oportunidad para su desarrollo” (Vazquez, 

2005). 

Estructura Política  

Según (Etienne, 1969), La Estructura social cuenta con una población, 

una organización y una tecnología, que vive y se desarrolla en un medio ambiente. 

“Se puede definir ahora el sistema, como está establecida de hecho esa sociedad, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad


 

30 
 

llenándola de contenidos, que interactúan por las redes de la estructura, usando 

cualquier tabla: cultura como lenguaje, arte, religión, etc.”; completando así su 

identificación e identidad y mejorando su entendimiento. El sentido de reducir los 

elementos a dos: cultura y valores, es para separar los aspectos culturales de los 

sociales. Esta clasificación en dos grupos tiene problemas, que en apariencia no 

inciden sobre la estructura, si es la búsqueda de lo trascendente o es la socialización 

de las personas, en este caso estaría en el segundo grupo. Por extensión la estructura 

social modifica y es modificada por la tecnología y el medio ambiente. El análisis 

sociológico de las estructuras sociales no puede hacerse sobre la estructura en sí 

misma, pues no es algo tangible, sino que es una definición formal; es como el hogar 

de los muchos componentes, que aquí se han simplificado con cultura y valores. 

Según (Barroso, 2011),  La Estructura social es un concepto omnipresente pero 

alguna vez es empleado con diferentes significados, pues es definido como 

equivalente a sistema social o a organización social guiada por normas y valores.  

Teniendo claros los conceptos podemos afirmar la estructura social actúa como una 

barrera o como una entrada para la acción de las pautas culturales. También hace una 

diferencia entre la estructura social y la estructura cultural, siendo la primera la que 

mantiene el "orden social" y la segunda la que mantiene la cultura, cuando ambas están 

enfrentadas por diversos motivos surgen situaciones de falta de normas, o sea la anomia.  

Desigualdad Social 

Según (Silava, 2010), Se refiere a una situación socioeconómica, no necesaria a la 

apropiación o usurpación privada de bienes, recursos y recompensas, implicando 

competencia y lucha. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que 

existen desigualdades sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede 

ser positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo. 

Para (Navarro V. , 2014), Es el trato desigual que indica diferencia o discriminación 

de un individuo hacia otro debido a su posición social, económica, religiosas, sexo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_social
http://www.ecured.cu/index.php/Discriminaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Posici%C3%B3n_social&action=edit&redlink=1
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raza, color de piel, entre otros. 

Las minorías sociales son las que más sufren trato desigual. Las grandes entidades o 

grupos usan la discriminación para mantener control de los pequeños grupos. Esto se 

ve mayormente en el área de la política y la religión donde éstos aíslan a los grupos 

minoritarios para así seguir controlando y acaparando ciertas áreas de la sociedad. 

 

En conclusión la desigualdad o discrimen es un medio de presión por el cual los 

miembros de las altas esferas o estratos sociales impiden que las personas que están 

en las esferas bajas puedan subir. Esto hablando de cualquier tema es decir política, 

ambiental, economía, cultural y educativa entre otras muchas. En tanto las personas 

de las clases bajas luchan por llegar arriba para gozar de los beneficios. La 

desigualdad, definida como la existencia de diferencias, es omnipresente en la 

naturaleza, según Gandhi. 

Tenemos que pensar y luchar por la igualdad, precisamente porque existe una gran 

desigualdad en el mundo físico. Que los hombres no son iguales es sólo una verdad a 

medias, la otra mitad es que lo son. La interconexión de las diferentes dimensiones de 

la desigualdad es una alternativa para comprender la complejidad de este fenómeno. 

También muestra que el combate contra la desigualdad tiene que articular acciones en 

los tres ámbitos: en el aspecto micro social, en el nivel intermedio y en el ámbito 

macro social. 

A pesar del estatuto asentado en la Declaración de Independencia estadounidense 

acerca de que “todos los hombres fueron creados iguales”, sabemos que en muchas 

formas la gente no es igual entre sí. No nace con iguales potencialidades para 

aprender y lograr cosas, tampoco nace en ambientes sociales igualmente favorables. 

Sin embargo, la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades son ideales 

democráticos fuertemente protegidos. 

http://www.ecured.cu/index.php/Gandhi
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Pobreza 

Para (Cañas, 2000), “La Pobreza es la carencia de recursos necesarios para 

satisfacer la necesidad de una población o grupo de personas específicas, sin 

tampoco tener la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos 

necesarios”. 

Según (Mundial, La medición de la pobreza, 1999),  La pobreza es un fenómeno que 

afecta tanto a las poblaciones urbanas como a las rurales, pero que se manifiesta de 

manera diferente. Por tal motivo, es necesario considerar la pobreza rural y urbana 

como dos fenómenos con características distintas y que deben de estar delimitados 

para un mejor cálculo y análisis con el propósito de que los resultados que se 

obtengan sean reales. 

Sin duda la pobreza es relativa y se mide de diferentes formas. La definición de 

pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada  área 

o región, y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante en ella 

POBREZA POR NBI 

CONDICIÓN Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

NO POBRES 579 16,24 

POBRES 2986 83,75 

Total 3565 100 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

16% 

84% 

POBREZA POR NBI 

NO POBRES

POBRES

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos27/estilo-vida/estilo-vida.shtml
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De los habitantes del Cantón Santa Clara, no cuentan con una cobertura total de las 

necesidades básicas, esto lleva a la conclusión que el 83.75%, de los habitantes de 

Santa Clara se encuentran en condiciones de pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas.  

Características de La Pobreza 

Según (Mundial, La medicion de la pobreza, 1990), Las características de la pobreza 

son sus mismas cualidades intrínsecas y va arraigada y sujeta a la falta de uno u otro 

renglón socioeconómico: 

 Falta de Salud 

 Falta de Vivienda 

 Falta de Ingresos 

 Falta de Empleo 

 Falta de Agricultura estable 

 Falta de Nutrición 

 Falta de Tecnología 

 Falta de Educación 

 Mortalidad infantil 

(Mundial, La medición de la pobreza, 1999)   “La pobreza es carencia de recursos 

para poder vivir, sin un recurso es faltante, el mismo cae en la categoría de 

característica. Por eso algunos estudios arrojan que la pobreza es relativa”. 

Tipos de Pobreza:  

Según estudios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el 

Fondo Monetario Internacional, existen dos tipos de pobreza bases: 

“La Pobreza Absoluta y La Pobreza Relativa”:  

(Mundial, La medición de la pobreza, 1999), Pobreza Absoluta se estipula que se 

http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/rolorg/rolorg2.shtml#banco
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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debe diferenciar a los pobres de los no pobres, estableciendo una canasta mínima, de 

consumo representativa de las necesidades de la sociedad que se pretende analizar. 

Esta metodología permite detectar la pobreza crítica, y dentro de ella la pobreza 

extrema. 

Pobreza Relativa:  

(Mundial, La medición de la pobreza, 1999), La pobreza relativa trata que la misma 

sea relativa de las ciudades, campos, países, situaciones geográficas, etcétera.  

Pobreza Educativa: 

Según (Boltvinik, 1992), “La pobreza educativa como su nombre lo manifiesta es la 

carencia de oportunidad de educación tanto laboral, como pedagógica. Se dice que 

los pobres educativos son las personas de 15 años y más sin instrucción. La misma se 

puede subdividir en dos grupos”. 

Pobres Extremos Educativos: 

Los Pobres Extremos Educativos son los adultos con alguna instrucción pero sin 

primaria completa 

Pobres Moderados: 

Los Pobres Moderados Educativos son los que tienen la primaria, pero no tienen la 

secundaria completa. 

Pobreza de Espacio Habitacional: 

Esta pobreza es una variante modificada del hacinamiento. El sobre cupo es igual a 

las personas que habitan en viviendas sobre ocupadas (hacinadas), menos la 

capacidad de alojamiento, de acuerdo con las normas de esas viviendas, zonas, países, 

o regiones. 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Pobreza de Servicios: 

La indigencia de servicios es la situación que pueden sufrir los habitantes de 

viviendas que cuentan con los tres servicios básicos: Agua, Drenaje y Electricidad, 

por debajo de las normas "subjetivas”.  

Pobreza de Seguridad Social: 

Es uno de los tipos de pobrezas más "relativos" que podemos citar, debido a que 

sufren los que no tienen esa seguridad social requerida. La misma no depende de la 

riqueza de un país, y de la capacidad que tenga esa nación de proveer la misma, en el 

entendido de que existen países con una grave seguridad social, aunque tienen una 

infraestructura de riqueza inconmensurable, y a su vez existen países con zonas 

altamente pobres, pero tienen o han creado una seguridad social estable, buena y 

sana. 

Pobreza de Salud: 

La Pobreza de salud la arroja un número porcentual, y sale de la estimación de la 

proporción de la población nacional de una zona, nación, país, que las instituciones 

de salud del sector público no alcanzan a cubrir adecuadamente. 

Se utilizan varios indicadores: Personal médico, camas, equipos, y recursos 

disponibles per cápita. 

Pobreza por ingresos: 

También esta pobreza se mide porcentualmente y es muy subjetiva, ya que es la 

población que vive en hogares en los cuales el ingreso per cápita, es menor que la 

línea de pobreza per cápita. Es muy común y es tan relativa como su esencia ya que 

se sufre hasta en países desarrollados con altos índices de producto interno bruto, y 

altos ingresos per cápita. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Generalidades 

En términos de (Laos, 2000), “Ser pobre es un término impreciso, con importantes 

variaciones históricas en cuanto a los niveles de acceso al consumo, la salubridad, la 

educación y el ocio que definen lo que es la pobreza. Ser pobre tiene un significado 

determinado por la sociedad en que se vive y su experiencia histórica”. No es lo 

mismo ser pobre en una sociedad rica, que serlo en un país periférico; también es 

distinto ser un pobre productivo y autosuficiente, por ejemplo un campesino del tercer 

mundo, a ser un pobre enteramente dependiente, parasitario, como tienden a serlo los 

pobres urbanos de los países industrializados. 

Lado a lado con la pobreza económica, existe, en paralelo, una pobreza política. 

Generalmente los pobres no participan en los procesos de toma de decisiones, tienen 

dificultades para expresar sus intereses y ser oídos, tienen poca fuerza de 

negociación. Esta debilidad se acrecienta día con día en tanto que los pobres parecen 

cada vez menos necesarios. “Los pobres trabajadores de antes eran necesarios; los 

nuevos pobres inactivos dependientes tienen crecientemente como la única carta 

restante su capacidad de estorbar”, (Ravallion, 1998). 

En los últimos años se ha dado un intenso combate ideológico que, una vez más, los 

pobres parecen haber perdido.  

Tratar de obtener más, mucho más, implicaba, en la moral popular, la pérdida de los 

valores, de la honestidad, en aras de conseguir lo superfluo, lo que no garantizaba la 

felicidad; esta última necesariamente más vinculada a la firmeza de la familia y la 

comunidad, asentada en el pueblo rural, el barrio urbano o la vecindad. 

Algunas órdenes religiosas, los menos, todavía recogen esa tradición y sus integrantes 

aceptan, incluso buscan voluntariamente vivir en la pobreza. Pero ¿de cuál pobreza 

hablan? De una pobreza que no es miseria, ni hambre; sino simplemente tener una 

alta satisfacción personal en un nivel de vida modesto, ajustado a lo necesario, y con 
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aspiraciones y logros definidos por valores no económicos (Acuña García , 2003). 

Factores que influyen en la pobreza. 

Para (Townsend, 1993), “La pobreza va relacionada a varios factores”: 

 Analfabetismo 

 Problemas de Salubridad 

 Problemas de tierra, invasiones territoriales 

 Problemas migratorios 

 Alta dependencia en la Agricultura 

 Problemas de clima 

Analfabetismo 

(Townsend, 1993) , El analfabetismo es un factor relativo, ya que en las sociedades 

del Tercer Mundo la definición de analfabeto se acerca más al límite inferior del 

"analfabeto absoluto". En las sociedades industrializadas será analfabeto aquel que 

ignore ciertas complejidades sociales y tecnológicas. En todos los casos el analfabeto 

se encuentra como ya dijimos, en las capas más pobres de la sociedad. 

Salud o Problemas de Salubridad 

(Townsend, 1993), La Salud es una problemática mundial, no exenta a países 

desarrollados o ricos. Es un tema muy controversial, abierto, y amplio de tratar, 

debido a que desde la Salud Pública, Prevención, Educación, Nutrición o 

Alimentación, Medioambiente. En el mismo coactiva estos varios factores 

mencionados anteriormente. 

Problemas climáticos 

Para (Townsend, 1993), Las naciones desde su nacimiento han tenido que adaptarse a 

su clima, factor muy importante de su infraestructura. El mismo influye en su manera 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
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de vestir, comida, nutrición, salud, recursos naturales, tipos de vivienda, agricultura, y 

hasta cierto punto en su tecnología. Las zonas del planeta con climas muy rústicos 

(muy fríos o muy calientes) son casi en su totalidad (podemos decir que en un 99%) 

territorios colonizados de países o naciones muy desarrollados. Debemos recordar 

que estos pueblos con climas muy rústicos son fuentes de recursos naturales muy 

apetecibles por sus características para estas naciones desarrolladas.  

 

Causas 

  La falta constante de ingresos económicos, la cual es la más común en la 

zona, debido a que las personas que habitan en este sector no cuentan con un 

trabajo estable, por lo tanto tienen muy poco dinero para subsistir, esto sin 

tener en cuenta las personas que no tienen trabajo. 

 El envejecimiento y el no contar con un apoyo familiar hace que algunas 

personas terminen viviendo estas situaciones tan difíciles y desfavorables para 

ellos, llevándolos a habitar en algunos casos en zonas de alto riesgo. 

Las personas que, por cualquier razón, tienen una capacidad muy por debajo de la 

media para ganar un salario, es probable que se encuentren en situación de pobreza. 

Históricamente, este grupo viene formado por personas mayores, discapacitados, 

madres solteras y miembros de algunas minorías. En los países occidentales, un 

sector considerable de población en situación de pobreza  está constituido por madres 

solteras con hijos. Esto no se debe únicamente a que las mujeres que trabajan fuera de 

casa suelen ganar menos que los hombres, sino fundamentalmente a que una madre 

soltera tiene dificultades para poder cuidar a sus hijos, ocuparse de su vivienda y 

obtener unos ingresos adecuados al mismo tiempo. Otros grupos son los 

discapacitados con personas a su cargo, familias numerosas y otras en las que el 

cabeza de familia está en situación de desempleo o tiene un salario mínimo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
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Efectos 

Decenas de miles de personas en situación de pobreza fallecen cada año a causa del 

hambre en todo el mundo.  

La consecuencia más importante de la crisis económica y del debilitamiento del 

Estado iniciada ha sido la generalización de la pobreza. La característica común de 

los grupos pobres es la falta de acceso a servicios básicos, educación, salud, 

infraestructura social e instrumentos de trabajo.  

La pobreza es un fenómeno multidimensional definido como la insatisfacción o 

privación de las capacidades básicas; es decir, la imposibilidad de vivir una vida 

mínimamente decente. Las capacidades básicas no se refieren únicamente a aquellos 

materiales como estar bien alimentado, tener vivienda o empleo, sino también a 

aquellas no materiales como la libertad, dignidad, respeto a uno mismo y a los demás, 

y oportunidades para llevar una vida sana. 

2.4.2.2 Marco conceptual de la variable dependiente 

Economía 

Etimológicamente, la palabra Economía se compone de las raíces griegas: “oikos” 

(casa) y “nomos” (regla); esta es la razón por la cual, según (Lugo, 2004): 

“Aristóteles usó el término economía para designar la ciencia de las leyes de la 

administración doméstica, es decir, la economía de una casa”. 

 Si bien es cierto, a lo largo de la historia han surgido diversos conceptos de 

Economía; no obstante, todos coinciden en catalogarla como ciencia de la escasez. En 

este sentido, (Casani Fernández de Navarrete, Llorente Ramos, & Pérez Gorostegui, 

2009): consideran que “si no existiera escasez y los recursos abundaran en 

cantidades ilimitadas, la Economía no tendría razón de ser”.  

Con base en este criterio, el mejor concepto de economía es aquel que la define como 
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“el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para 

producir mercancías y distribuirlas entre los diferentes grupos” (Nordhaus, 1999).  

Por otra parte, con respecto a las características de la Economía, (Casani Fernández 

de Navarrete, Llorente Ramos, & Pérez Gorostegui, 2009), considera que son las 

siguientes:  

- Es una ciencia: la economía reúne las cualidades que permiten calificarla como 

materia científica, puesto que tiene un objeto propio (los fenómenos económicos), un 

método (inductivo deductivo) y un conjunto de teorías.  

- Es una ciencia empírica: los conocimientos y previsiones propios de la economía 

son susceptibles de apreciación en la realidad.  

- Es una ciencia social: la economía se ocupa de las cuestiones económicas 

relacionadas con la vida del ser humano en sociedad.  

- No es una ciencia exacta: porque las acciones humanas no son matemáticamente 

previsibles; por tanto, las conclusiones de la economía no.  

Desarrollo Económico 

Para (Pico, 2006), El desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades 

auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y 

sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que 

respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales 

tendrían acceso a las organizaciones y a servicios básicos como educación, vivienda, 

salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas. 

Según (Truman, 2010), El desarrollo económico es el proceso mediante el cual se 

crean recursos de capital y riqueza para proporcionar bienestar social y económico a 

todos los países.  

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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 Con todos estos recursos, una cantidad notable de consecuencias negativas y una que 

otra positiva, siempre habrá la misma brecha y cada vez más grande entre países ricos 

y pobres, por las grandes desventajas tecnológicas y competitivas del mercado. 

 

Los valores sociales difieren: 

  Igualdad de oportunidades 

  Niveles de vida, que incluyen bienes y servicios 

 Igualdad en la distribución de la renta y la riqueza 

 Democracia y participación política 

 Participación de la mujer en la vida social y política 

 Disponibilidad de alimentos básicos, agua, servicios de salud, educación y 

redes de seguridad. 

El desarrollo económico, no sólo se basa en el ambiente económico y financiero, sino 

que incluye todo lo que se relaciona a lo social, es decir, todo lo relacionado 

a salud, seguridad y educación; entre otros aspectos relativos al desarrollo integral del 

ser humano y de la sociedad en su conjunto. 

Todos los economistas que han planteado el problema del desarrollo económico, no 

han dejado de lado la importancia que tienen las condiciones de la población, con 

respecto a su salud y su grado de escolaridad. "Como el trabajo es un importante 

factor de la producción, se puede llevar a cabo un gran programa constructivo en este 

ámbito. Cuando los planificadores trazan la línea a seguir para acelerar el desarrollo 

económico, siempre incluyen los siguientes puntos: 

 Control de las enfermedades y mejora de la nutrición y de la salud, tanto para 

el bienestar de la gente como para ser más productivo en el trabajo. Es decir, 

que no hay que calificar de lujos ni caprichos a los hospitales y al 

alcantarillado. 

 La instrucción, hace más productivo el trabajo; hay que aumentar 

los presupuestos escolares y otros gastos para reducir el analfabetismo. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos10/analfa/analfa.shtml#analfa
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  Además de enseñar a la gente a leer y escribir, hay que instruirla en 

nuevas técnicas agrícolas e industriales. Hay que enviar al extranjero a los 

más capacitados a que se eduquen en el conocimiento de la ingeniería, de la 

medicina y de la economía". 

Calidad de vida  

Para (Palomba, 2002), El concepto de calidad de vida representa un “término 

multidimensional de las políticas sociales que significa tener buenas condiciones de 

vida „objetivas‟ y un alto grado de bienestar „subjetivo‟, y también incluye la 

satisfacción colectiva de necesidades a través de políticas sociales en adición a la 

satisfacción individual de necesidades”. 

La calidad de vida, para (Leff, 2000), ha desplazado a las necesidades básicas y los 

niveles de bienestar para conjugar las necesidades básicas de vivienda, vestido, salud 

y empleo, con las necesidades de emancipación y los sentidos de la existencia, 

amalgamando los objetivos y subjetivo de esta definición.  

Experimentar la vejez es una experiencia principalmente femenina. 

Demográficamente, el envejecimiento poblacional ha traído consigo un incremento 

en las desigualdades de género a medida que la edad avanza. 

 Las mujeres adultas mayores están en desventajas por su relativamente menor 

disponibilidad de recursos materiales y financieros, por su mayor nivel de 

discapacidades funcionales y por la menor facilidad de acceso a recursos en 

materia de cuidados. 

 El sentimiento de bienestar está también afectado por el género, debido a la 

mayor posibilidad de que las mujeres perciban en mayor medida que los 

hombres sentimientos de soledad y aislamiento. 

Empíricamente la medición de la calidad de vida en las edades avanzadas es 

problemática por dos razones: 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/especialistas-medicos/especialistas-medicos.shtml
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  La falta de una definición clara y, 

 La deficiencia en la teoría que hace difícil la medida de este constructo y la 

comparabilidad de sus resultados 

 Debe ser subrayado que no ha sido llevado a cabo hasta el momento ningún 

estudio extensivo ni encuesta que considere de manera comprehensiva todos 

los aspectos mencionados arriba y que determinan la calidad de vida. 

Migración 

Para (sanchez, 2005), Es el desplazamiento de población desde su lugar de origen 

hasta otro de destino, que implica un cambio de residencia. Las personas que la 

realizan son emigrantes en su lugar de origen e inmigrantes en el lugar de destino.  

Según (Ilustrada, 1987), La migración es un fenómeno muy complejo que ha estado 

presente desde el comienzo de una vida humana, es tan antigua como la historia 

misma. Los intereses y objetivos que responden a dicho fenómeno han ido 

modificándose a través del tiempo, pero la migración siempre ha cumplido con la 

función de buscar una mejoría en la vida del emigrante. Es un fenómeno tan propio 

del ser humano que en todo el mundo se han efectuado movimientos migratorios de 

relevancia. 

Estas amplias generalidades tienen alguna validez, pero no están basadas en una 

definición clara de la migración y no explican las causas y efectos del fenómeno de la 

migración. Aunque no hay duda de que las personas siempre han “migrado”, en el 

más amplio sentido de la palabra, de un asentamiento a otro, de caserío a caserío, y de 

pueblo a pueblo, sería un error asumir que la migración, tal como se practica o 

experimenta actualmente, es la misma que en el pasado. 

 Según (Gonzales F. ), Migración es un término que ha sido utilizado para describir el 

movimiento de personas en contextos y situaciones muy diferentes, incluyendo 

invasiones, conquistas, desplazamientos forzados por conflictos armados, por 
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desastres naturales, por motivos mercantiles, asentamientos coloniales, e incluso 

esclavitud. La comprensión más familiar y moderna de la migración, como el 

movimiento de individuos o familias generalmente con propósitos económicos o 

sociales, se ha convertido en la primera referencia en el uso contemporáneo. 

El término genérico “migración” cubre un amplio rango de conductas que pueden o 

no ser relevantes al concepto de migración tal como es comprendido actualmente por 

muchas personas o tal como está definido en el derecho internacional y otras 

regulaciones. Las referencias genéricas a la migración a menudo se refieren tanto a 

reubicaciones de población permanente como a hábitos nómadas de existencia 

construidos alrededor de cambios periódicos en los lugares de residencia. Los hábitos 

nómadas podrían ser movimientos “pendulares” (generalmente de naturaleza 

temporal) a partir de una base más o menos fija, a un punto específico y de regreso, o 

circuitos o itinerarios definidos de forma menos precisa, por ejemplo, para buscar 

alimentación o llevar a cabo actividades de intercambio comercial. 

MIGRACIÓN POR GÉNERO 

GÉNERO Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Hombre 2790 78,26 

Mujer 775 21,73 

Total 3565 100 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Una vez realizada la investigación en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza, las 

personas que optaron por la migración con el 21,73 % se presentó en mujeres y 78,26 

% en hombres, lo que implica que los que más migran son los hombres debido a que 

78% 

22% 

MIGRACIÓN POR GÉNERO 

Hombre

Mujer
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ellos son los jefes de los hogares y se sienten en la obligación de mantener el hogar y 

la mejorar la calidad de vida de sus familias, cabe recalcar que las mujeres tampoco 

se conforman con ver a sus esposos migrar debido a que ellas también se sienten 

capaces de poder desenvolverse saliendo a otros lugares. 

INDICADORES DE MIGRACIÓN EN SANTA CLARA 

CONDICIÓN Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

RESPECTO NO MIGRANTES 2730 76,58 

RESPECTO MIGRANTES 835 23,42 

Total 3565 100 
Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 

Fuente: INEC - Censo de Población y Vivienda 2010 
De las mismas fuentes del INEC, la tasa anual emigración al 2010 representó el 23 % 

de la población, de las cuales el 21,73 % se presentó en mujeres y 78,26 % en 

hombres. 

Factores 

Según (Nova, 2001), Las migraciones constituyen un fenómeno demográfico 

sumamente complejo que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar, 

en especial porque debido a las migraciones irregulares o disfrazadas de actividades 

turísticas o de otra índole, los datos cuantitativos son difíciles de obtener, 

especialmente en el caso de los países subdesarrollados. Responden a la inquietud 

generalizada de los seres humanos de buscar siempre un mejor lugar para vivir ya 

que, como señala Pierre George: "La fuente de desigualdad más inevitable entre los 

hombres es su lugar de nacimiento" y con las migraciones se intenta superar esa 

desigualdad. Las principales causas de las migraciones son:  

Causas políticas  

77% 

23% 

INDICADORES DE MIGRACION 

NO MIGRANTES

MIGRANTES
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Causas culturales  

Causas socioeconómicas  

Causas familiares  

Causas bélicas y otros conflictos internacionales 

 El conocimiento de la migración interna importa por varias razones y en la 

actualidad es posible profundizar en su análisis en virtud de los avances tecnológicos 

y la ampliación de las herramientas conceptuales y metodológicas. 

Según (Gonzales D. , 2011), La migración interna es un componente decisivo de los 

procesos de redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para 

comunidades, hogares y personas. Para las comunidades, en particular las de origen y 

las de destino, tiene efectos demográficos tanto en materia de crecimiento como de 

estructura de la población, social, cultural y económica. Para los hogares y las 

personas, la migración, en particular si se enmarca en una estrategia elaborada, es un 

recurso para el logro de determinados objetivos, los que pueden ser tan variados 

como enfrentar una crisis económica o mejorar la calidad de vida. 

Generalidades 

Como sabemos cada vez es mayor la necesidad que existe entre países para regular la 

condición de migración y estancia de los extranjeros, debido a que día a día se 

acrecienta el número   de personas que por diversos motivos tienen que salir de su 

país de origen para trasladarse a otro ya sea de manera regular o de manera irregular, 

los motivos en su mayoría son por causas económicas lo que conlleva a que la 

mayoría de esa gran cantidad de personas migrantes sea de forma irregular. 

Efectivamente en estas dos interrogantes encontramos parte de la necesidad de crear 

una regulación de la migración ya que el no tenerla significaría que un gran número 

de personas extranjeras se encuentren en un estado de indefensión, ya que por una 

falta de regulación nos encontramos con que existe muy poco control sobre este 
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fenómeno o más bien no existe control alguno y es cuando en verdad comienzan los 

problemas porque en ocasiones por la falta de un ordenamiento en este tema los 

migrantes se encuentran envueltos en una serie de violaciones a sus derechos tanto 

humanos como a la preservación de sus garantías constitucionales. 

Características 

Asistida 

Para (Troyano, 2001), Movimiento de migrantes realizado con la asistencia de uno o 

varios gobiernos o de una organización internacional; distinta a la migración 

espontánea y sin ayuda. 

Facilitada 

Según (Troyano, 2001), Migración regular alentada o estimulada, haciendo que el 

viaje de las personas sea más fácil y conveniente. Ello puede comprender distintas 

medidas, entre las cuales, por ejemplo, la modernización del sistema de visado o 

procedimientos y personal más eficiente en la inspección de los pasajeros. 

Espontánea 

Para (Troyano, 2001) , Es el movimiento de personas o grupo de personas que inician 

y realizan sus planes de migración, sin asistencia. Por lo general, esta migración es 

causada por factores negativos en el país de origen y por factores atractivos en el país 

de acogida; se caracteriza por la ausencia de asistencia del Estado o de cualquiera 

otro tipo de asistencia nacional o internacional. 

Forzosa 

Según (Troyano, 2001), Término genérico que se utiliza para describir un 

movimiento de personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la 

vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, 
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movimientos de refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas 

por desastres naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o 

proyectos de desarrollo). 

Masiva  

Movimiento de un gran número de personas. 

Individual 

Según (Troyano, 2001), Caso en el que la persona migra individualmente o como 

grupo familiar. Algunos movimientos son por lo general autofinanciados; otras veces 

son patrocinados por otros individuos, organismos o gobiernos, en oposición a 

programas de migración masiva. 

Interna 

Según (Gonzales D. , 2011), Movimiento de personas de una región a otra en un 

mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. Esta migración 

puede ser temporal o permanente. Los migrantes internos se desplazan en el país pero 

permanecen en él. (Por ejemplo, movimientos rurales hacia zonas urbanas). 

Internacional 

Según (Troyano, 2001), Es el movimiento de personas que dejan su país de origen o 

en el que tienen residencia habitual, para establecerse temporal o permanentemente 

en otro país distinto al suyo. Estas personas para ello han debido atravesar una 

frontera. Si no es el caso, serían migrantes internos. 

Irregular o Ilegal  

Para (Troyano, 2001), Personas que se desplazan al margen de las normas de los 

Estados de envío, de tránsito o receptor. No hay una definición universalmente 
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aceptada y suficientemente clara de migración irregular. Desde el punto de vista de 

los países de destino significa que es ilegal el ingreso, la estadía o el trabajo, es decir, 

que el migrante no tiene la autorización necesaria ni los documentos requeridos por 

las autoridades de inmigración para ingresar, residir o trabajar en un determinado 

país. Desde el punto de vista de los países de envío la irregularidad se observa en los 

casos en que la persona atraviesa una frontera internacional sin documentos de viaje o 

pasaporte válido o no cumple con los requisitos administrativos exigidos para salir 

del país. Hay sin embargo una tendencia a restringir cada vez más el uso del término 

de migración ilegal a los casos de tráfico de migrantes y trata de personas. 

Regular 

Migración que se produce a través de canales regulares y legales. 

Ordenada  

Según (Troyano, 2001), Movimiento de personas de su lugar de residencia a otro, 

respetando la legislación que regula la salida y el viaje del país de origen, el tránsito y 

el ingreso en el territorio del país de tránsito o receptor. 

Neta 

Según (Troyano, 2001), La migración neta o balance de la migración resulta de la 

diferencia entre ingresos y salidas. A este balance se le denomina inmigración neta 

cuando los ingresos exceden las salidas, y emigración neta cuando las salidas son 

mayores que los ingresos. 

Total  

La suma de entradas o ingresos de inmigrantes a un país y de salidas de emigrantes 

totalizan el volumen de migración y se denomina migración total. 

Clandestina  
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Migración secreta, oculta o disimulada en violación de los requisitos de inmigración. 

Ocurre cuando un extranjero viola las regulaciones de ingreso a un país; o cuando 

habiendo ingresado al país legalmente prolonga su estancia en violación de las 

normas de inmigración. 

Laboral 

Movimiento de personas del Estado de origen a otro con un fin laboral. La migración 

laboral está por lo general regulada en la legislación sobre migraciones de los 

Estados. Algunos países asumen un papel activo al regular la migración laboral 

externa y buscar oportunidades de trabajo para sus nacionales en el exterior. 

De retorno 

Movimiento de personas que regresan a su país de origen o a su residencia habitual, 

generalmente después de haber pasado por lo menos un año en otro país. Este regreso 

puede ser voluntario o no. Incluye la repatriación voluntaria. 

Política 

Política Migratoria en el Ecuador. 

El Ecuador es un país que ostenta la doble calidad de emisor y receptor de migrantes, 

sumada la acogida de los desplazados de otras naciones –fenómeno complementario a 

la migración- que lo ha convertido en el primer país de refugio de América Latina y 

últimamente el de país de tránsito. La alta cifra de ecuatorianos en el exterior, sumada 

a las dificultades que tienen que enfrentar en los lugares de destino, a las políticas 

restrictivas que en materia migratoria han adoptado los estados receptores, a la 

desintegración familiar y a la descomposición social uno de los efectos más negativos 

y dolorosos de la migración y, a la incidencia que la remesas tienen en la economía 

ecuatoriana como segunda fuente de ingresos, demandó la definición de nuevas 

políticas migratorias encaminadas a la atención de los migrantes ecuatorianos en el 
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exterior, sus familias en el Ecuador y, a ordenar los flujos migratorios hacia nuestro 

país, observando fundamentalmente el respeto a los derechos humanos. Dentro del 

contexto político, podemos mencionar que dentro de la política migratoria 

ecuatoriana, se posesiona del término movilidad humana como referencia al 

fenómeno migratorio, conforme lo define la Ordenanza del Distrito Metropolitano de 

Quito en su artículo 1. “La movilidad humana se encuentra inserta en el proceso de 

globalización, donde diferentes actores y grupos sociales reproducen desigualdades y 

encuentran oportunidades, en un contexto de profundización de inquietudes y 

discriminación a nivel mundial y de relaciones sistémicas entre las políticas 

económicas y el deterioro de la situación de la población, las mismas que deben ser 

transformadas positivamente, por lo que se reconoce a las personas el derecho a 

migrar. No se identificará ni se reconocerá a ningún ser humano como ilegal por su 

condición migratoria. 

Consecuencias 

Las Personas, para poder migrar incurren en una serie de gastos monetarios‟ como 

son los costos de los trámites para poder salir del país (pasaportes, visas, 

documentos), y todos los costos del transporte (pasaje, estadía, alimentación); además 

de la pérdida de su salario, si es que se encontraban trabajando. También cabría 

contabilizar la disminución de sus ahorros mientras buscan un nuevo trabajo.  

Además, mientras se regulariza su situación en el país de destino, se encuentra en una 

situación de gran vulnerabilidad, sobre todo mientras no cuenta con los documentos 

necesarios para trabajar formalmente, que le expone a una serie de abusos, como el 

recibir salarios por debajo del mínimo, la ausencia de beneficios sociales, 

inestabilidad, etc.  

Además, de otros costos de tipo psicológico, producto de la inserción forzada en una 

sociedad extraña, y muchas veces hostil, que lo expone a problemas como la 

discriminación y la xenofobia. Uno de los temas más preocupantes de la emigración 
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es la separación familiar que conlleva altos costos sociales y graves impactos 

sicológicos que afectan al migrante. 

CLASIFICACIÓN:  

Migración Interna.- Se da cuando los movimientos poblacionales se dan en un 

mismo país.  

Migración Externa.- Se da cuando el movimiento poblacional implica el paso de las 

fronteras nacionales. 

2.5. HIPÓTESIS 

Los factores asociados con la pobreza inciden en los índices de migración del sector 

rural al urbano en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza. 

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Variable Independiente  

Pobreza  

Variable Dependiente  

Migración. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.- Enfoque de la investigación 

 La presente investigación se encuentra enmarcada dentro del enfoque mixto, el cual 

de acuerdo con (Hernandez F. y., Enfoque de la Investigacion, 2006) consiste en “un 

proceso que recolecta analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del 

problema”.  

En efecto, el estudio se desarrolla mediante la combinación de los enfoques 

cuantitativo y cualitativo, puesto que de esta forma se logra una perspectiva más 

precisa del problema; tal como lo señalan (Hernadez, 2006), al expresar que: “El 

enfoque mixto es igual a mayor amplitud, profundidad, diversidad, riqueza 

interpretativa y sentido de entendimiento”.  

Si bien es cierto, las modalidades de investigación mixta son varias; no obstante, 

dadas las características de la tesis, se ha considerado oportuna la aplicación de la 

modalidad del enfoque predominante o principal, en la cual “la investigación se 
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desarrolla bajo la perspectiva de alguno de los dos enfoques, el cual prevalece, y se 

mantiene algún componente del otro enfoque.” (Hernandez F. y., Enfoque de la 

Investigacion, 2006). 

Bajo esta premisa, la investigación emplea un enfoque predominantemente cualitativo 

por cuanto su propósito principal consiste en analizar la problemática tal y como la 

perciben los actores involucrados en su contexto (enfoque cualitativo) mediante la 

utilización de instrumentos cuantitativos de medición y técnicas de análisis 

estadístico como el chi cuadrado (enfoque cuantitativo). 

De esta manera, el investigador logra involucrarse con los sujetos de estudio de forma 

individual mediante la aplicación de componentes cuantitativos, obteniendo 

información que, después de ser analizada, permite generar conclusiones 

encaminadas a obtener una perspectiva general del problema y así aceptar o no la 

hipótesis planteada. 

3.2.- Modalidad básica de la investigación 

La presente investigación está enmarcada dentro de un diseño de investigación de 

campo y bibliográfica – documental. 

Investigación de Campo  

De acuerdo con (López, 2002), la investigación de campo o directa “es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objetos de estudio”; en 

otras palabras, es aquella que implica el contacto directo del investigador con los 

sujetos involucrados a fin de obtener información relevante sobre la problemática. 

El tema de la investigación se encuentra enmarcado dentro de los rasgos esenciales de 

la investigación de campo desarrollándose por medio de encuestas, ya que los datos 

se recogen de manera directa de la realidad de su ambiente natural y a través de esta 

se tomará contacto con los hechos en el lugar donde se produzcan los acontecimientos 



 

55 
 

de tal forma se hará palpable el objeto a investigar dando de esta manera la mejor 

solución a los problemas de factores de pobreza y los índices de migración de las 

familias del sector rural de cantón Santa Clara.  

Sin embargo, para lograr aquello, fue necesario recurrir a la aplicación de métodos 

propios al tipo de investigación. Tomando como referencia a (Garza, 2007):“El 

trabajo de campo asume las formas de la exploración y observación del terreno, la 

encuesta, la entrevista y la observación participante” 

Conforme lo expresado, para el presente estudio se ha optado por el uso de encuestas 

previamente estructuradas, en las cuales los involucrados deben responder a las 

preguntas formuladas en relación a las variables en estudio. De esta manera se ha 

logrado recabar información trascendental que ha facilitado la comprobación de 

hipótesis y la formulación de conclusiones y recomendaciones. 

Investigación Documental  

Para (Bernal, 2006)la investigación documental “consiste en un análisis de la 

información escrita sobre determinado tema con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema 

objeto de estudio”. Ciertamente, el objetivo de este tipo de investigación radica 

fundamentalmente en la recopilación de las fuentes de información que puedan 

aportar información sobre la realidad estudiada. 

Para el caso del presente proyecto, la investigación bibliográfica se ha desarrollado 

mediante la revisión de toda la información secundaria existente sobre temas afines a 

la problemática, es decir, aspectos relacionados con los factores de pobreza y los 

índices de migración; para lo cual se ha consultado todo el material disponible como 

fuente de referencia.  

En este sentido, cabe mencionar que las principales fuentes documentales que existen 

son: “documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, 
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conferencias transcritas, etc.), documentos fílmicos (películas, diapositivas, etc.) y 

documentos grabados (discos, cintas, casetes, disquetes, etc.)”. (Bernal, 2006). 

Por tanto, la investigación se ha ejecutado principalmente mediante la revisión de 

documentos de tipo escrito tales como leyes, reglamentos, libros, periódicos, revistas, 

estudios y proyectos relacionados con las variables del problema. 

3.3.- Nivel o tipo de investigación 

Teniendo como criterio la forma y el momento en que será analizado el problema, la 

presente investigación comprende varios niveles: 

 

Investigación Exploratoria  

Este tipo de investigación ha sido la primera en aplicarse dado que, como manifiesta 

(Llopis, 2004): “La investigación exploratoria es aquella en la que se intenta obtener 

una familiarización con un tema del que se tiene conocimiento general, para plantear 

posteriores investigaciones u obtener hipótesis” 

En efecto, dentro de este nivel se ha procedido a examinar el problema mediante el 

análisis de la bibliografía existente, con el objetivo de lograr un acercamiento con la 

realidad que se investiga y así obtener elementos de juicio que permitan reforzar el 

conocimiento del problema planteado y otorgar mayor seguridad al proceso 

investigativo.  

No obstante, es preciso que el investigador tenga presente que “si bien la 

investigación exploratoria es útil para tener ideas e incluso hipótesis, es débil base 

para tomar decisiones y sus resultados pueden no confirmarse por el análisis 

estadístico”. (Namakforoosh, 2005). En consecuencia, este tipo de investigación solo 

debe ser utilizado como parte introductoria de un nivel investigativo superior: la 

investigación descriptiva o causal. 
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Investigación Descriptiva  

Una vez concluido el aspecto exploratorio, se ha continuado con una investigación de 

tipo descriptiva, la cual de acuerdo con (Hernandez B. F., 2006): “busca especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. Es decir, en este nivel investigativo se ha 

buscado describir las propiedades, características, y aspectos más sobresalientes 

relacionados a la problemática en estudio. 

Sin embargo, para lograr aquello el investigador tuvo que recurrir a la recolección de 

datos como medio para obtener información relevante sobre el problema en el 

contexto en que se desenvuelve, tal como lo expresa (Gomez, 2006): “el estudio 

descriptivo se centra en recolectar datos que muestren como se manifiesta un evento, 

hecho o situación, ésta es su máxima aspiración”. 

En este sentido, cabe recalcar que, si bien la investigación descriptiva tiene como 

objetivo primordial describir el estado actual del fenómeno en estudio y el contexto 

en que se desarrolla; en este nivel también se incluyó la determinación de la relación 

entre las variables medidas por medio del uso de estimadores estadísticos para la 

verificación de hipótesis.  

Ciertamente, en este nivel investigativo ha sido necesaria la aplicación de coeficientes 

que permitieron establecer la presencia de una correlación estadística entre las 

variables; de esta manera, el investigador pudo comprobar el grado de relación entre 

los Factores de Pobreza y los Índices de Migración del cantón Santa Clara.  

En conclusión, se puede afirmar que, con este último nivel, se ha obtenido una 

correcta determinación del vínculo existente entre las variables en estudio, lo cual ha 

conllevado a un entendimiento total del fenómeno al que se hace referencia y a la 

aceptación de la hipótesis establecida. 
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3.4.- Población o muestra 

3.4.1. Población 

(Grande, 2009) Define a la población como: “una colección finita o infinita de 

unidades (individuos o elementos) de las cuales se desea obtener información”. 

Ciertamente, para el desarrollo de cualquier proceso investigativo, el tamaño de la 

población involucrada es un factor de suma importancia y viene dado por el número 

de elementos que constituyen el universo en estudio. 

Con el propósito de establecer un análisis que permita cumplir con los objetivos 

planteados se ha de identificado a la población de las comunidades del sector rural del 

cantón Santa Clara de la Provincia de Pastaza integrada por 101 personas.  

3.4.2. Muestra 

La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les capaz de generar 

los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según (Y, 2014), 

afirma que la muestra ¨ es el grupo de individuos que se toma de la población, para 

estudiar un fenómeno estadístico¨ 

Tomando en cuenta la magnitud de la población en estudio, se ha tornado necesaria la 

aplicación de un proceso muestra, en virtud del cual, con menor tiempo y recursos, ha 

sido posible obtener resultados altamente confiables.  

Bajo este escenario, para la determinación del número de elementos con que se 

trabajará, se ha utilizado la fórmula del cálculo de la muestra para poblaciones finitas, 

de la siguiente manera: 

22
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Dónde: 
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n = tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad = 95% = 1,96  

p = Probabilidad de ocurrencia = 0,5  

q = Probabilidad de no ocurrencia = 0,5  

N = Población  

e = error de muestreo = 0,05 

Reemplazando los datos tenemos: 

𝑛 =
1.962. 0,5.0,5.101

1.922. 0,5.0,5 + (101 − 1). 0,052
 

𝑛 =
97,0004

1.1204
 

𝑛 = 80,1391276 ₌ 80 personas 

Una vez calculada la muestra, el siguiente punto fue la selección de los elementos 

muéstrales, procedimiento que se ha realizado a través de un muestreo de tipo 

aleatorio, en el cual, conforme lo expresado por (Ildefonso Grande Esteban, 2011)“se 

seleccionan las unidades muéstrales a través de un proceso de azar, aleatorio”.  

De esta manera, la selección de las personas que participaron durante la ejecución del 

trabajo de campo dependió del azar puesto que cada uno de los elementos de la 

población tuvo la misma posibilidad de ser elegido como parte de la muestra.  

3.5.- Operacionalizaciòn de las Variables
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VARIABLE INDEPENDIENTE: Pobreza 

Concepto 

 

Categorías o 

Dimensiones 

Indicadores Ítem Básico Técnica Instrumento 

Según Rodolfo 

García Zamora 

 

“Carencia de 

recursos 

necesarios para 

satisfacer las 

necesidades de 

una población o 

grupo de 

personas 

específicas, sin 

contar con la 

capacidad y 

oportunidad de 

como producir 

esos recursos 

necesarios” 

 

Carencia de 

recursos 

 

 

 

 

 

Satisfacer las 

necesidades 

 

 

 

 

 

Servicios Básicos: 

Luz 

Agua 

Teléfono 

Internet 

 

Servicios de: 

Salud 

Educación 

Vivienda 

Alimentación  

Vestimenta  

 

¿En su hogar con 

que servicios básicos 

cuenta?  

 

¿Con que tipo de 

infraestructura 

básica cuenta su 

sector?  

 

¿Tipo de 

alimentación 

 

¿Qué nivel educativo 

tiene?  

 

¿Usted y su familia 

tienen fácil acceso a 

un centro de salud?  

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Tabla 1: Operacionalización Variable Independiente 

Elaborado por: El investigador 
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VARIABLE DEPENDIENTE: Migración 

Concepto 

 

Categorías o 

Dimensiones 

Indicadores Ítem Básico Técnica Instrumento 

Según Effrey D. 

Sachs 

 

“Es el 

desplazamiento de 

población desde su 

lugar de origen hasta 

otro de destino, que 

implica un cambio de 

residencia.” 

Emigrantes 

 

 

 

 

 

 

Inmigrantes  

 

 

Migración Bruta  

Migración Neta 

 

 

 

Migración Bruta  

Migración Neta 

¿Conoce Ud. Cuáles  

son las causas para  

que se dé la  

Migración? 

 

¿Considera Ud. Que  

la falta de fuentes 

de  

trabajo es una causa  

Para migrar? 

 

Con respecto al 

número de personas 

que han migrado del 

sector rural al 

urbano ¿usted 

piensa que? 

 

Encuesta  Cuestionario 

Tabla 2: Operacionalización Variable Dependiente 
Elaborado por: El Investigado
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3.6.-Técnicas e Instrumentos 

Encuesta 

3.7.- Recolección de la información 

Metodológicamente, para (Luis Herrera Espinosa, 2010)“la construcción de la 

información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y plan 

para el procesamiento de información”.  

3.7.1. Plan para la recolección de información  

Comprende el conjunto de elementos y estrategias a emplearse durante el proceso de 

recolección de datos relevantes para la verificación de hipótesis de acuerdo con el 

enfoque escogido. En este contexto, el plan para la presente investigación respondió a 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Para qué? La recolección de información permitió cumplir con el objetivo 

general de la investigación que es:  

 Determinar la relación de los factores asociados con la pobreza y los índices 

de migración para la conformación de una Asociación que integre a la 

sociedad de las comunidades rurales del cantón Santa Clara en la provincia de 

Pastaza. 

2. ¿De qué personas u objetos? Los elementos que han servido como fuente de 

recolección de datos son las personas que han migrado del sector rural al urbano del 

cantón Santa Clara.  

3. ¿Sobre qué aspectos? La recolección de datos estuvo orientada a descubrir los 

Factores de Pobreza y su relación con los Índices de Migración que presentan en la 

actualidad.  
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4. ¿Quién? La obtención de información fue responsabilidad exclusiva del 

investigador puesto que no se consideró necesaria la intervención de un número de 

colaboradores.  

5. ¿A quiénes? Los individuos que proporcionaron la información fueron los 

migrantes que forman parte de la muestra; pues, al ser quienes mejor conocen la 

situación migratoria, constituyeron una fuente válida de información. 

6. ¿Cuándo? El desarrollo del trabajo de campo se realizó durante el mes de Agosto 

del año 2014.  

7. ¿Dónde? El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos fue el cantón Santa Clara. 

8. ¿Cuántas veces? La técnica de recolección de información ha sido aplicada por 

una sola vez. 

9. ¿Qué técnicas de recolección? La técnica principal utilizada para obtener 

información fue la encuesta, por cuanto constituye un método descriptivo con el que 

se pueden detectar las ideas y opiniones de los involucrados respecto a la 

problemática con un tiempo y costo relativamente bajos.  

Así mismo, la encuesta presenta la ventaja de que, pese a ser aplicada en muestras, 

permite obtener información de gran calidad que, luego de ser analizada, puede ser 

aplicada para describir a la totalidad de la población sin temor de que existan 

distorsiones o errores significativos. 

10. ¿Con qué? El instrumento que se utilizó en la investigación consiste en un 

cuestionario previamente estructurado, el cual contiene exclusivamente preguntas 

cerradas a fin de que los encuestados se sujeten a las posibilidades de respuesta 

preestablecidas. Para su estructuración se tomó en cuenta los elementos considerados 

en la operacionalización de variables.  
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El cuestionario consta de dos partes: la primera se refiere al título, objetivo e 

instrucciones generales de la encuesta; y la segunda comprende las preguntas de 

investigación, que para el caso son 42. Su resolución fue de carácter individual y la 

forma de contestarse es escrita, con un tiempo para responder de 10 minutos. 

11. ¿En qué situación? En el desarrollo de la investigación. 

3.8.- Procesamiento y análisis 

3.8.1. Plan de procesamiento de información  

Para (Tamayo, 2004) el procesamiento de datos no es más que “un registro de los 

datos obtenidos por los instrumentos empleados, mediante una técnica analítica en la 

cual se comprueba la hipótesis y se obtienen las conclusiones”.  

Por tanto, se puede decir que este paso constituye una parte importante en el proceso 

investigativo, puesto que la cuantificación y tratamiento estadístico de datos facilita la 

determinación de conclusiones y recomendaciones en relación a la hipótesis 

planteada.  

Para el caso del presente estudio, el procesamiento de datos comprendió:  

a) Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de información 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.  

b) Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas de 

contestación.  

c) Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis, que incluye el manejo 

de información, y estudio estadístico de datos para presentación de resultados.  

En lo referente a la presentación de datos, ésta se efectuó mediante tres 

procedimientos diferentes:  
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- Representación Escrita: Se aplicó cuando los datos no eran numerosos.  

- Representación Tabular: Se empleó cuando los datos numéricos requirieron ser 

ordenados en filas y columnas, para una mejor comprensión  

- Representación Gráfica: facilitó la presentación de la información recopilada en 

una forma comparativa, sencilla y entendible para el lector.  

Cabe mencionar que tanto la tabulación de los datos como la representación de 

resultados, fue realizada mediante el programa Microsoft Excel, el cual permitió 

cuantificar de una manera más rápida y efectiva la información obtenida por medio de 

la aplicación de fórmulas propias del programa.  

3.8.2. Plan de análisis e interpretación de resultados  

Esta sección englobó los siguientes aspectos:  

a) Análisis de los resultados estadísticos, destacando la presencia de tendencias o 

relaciones de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

b) Interpretación de los resultados, contando con el apoyo del marco teórico, en los 

aspectos pertinentes.  

c) Comprobación de hipótesis. Para ello se aplicó el método estadístico que más se 

ajustó a la metodología seleccionada: el Chi Cuadrado.  

d) Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones se 

derivaron del cumplimiento de los objetivos específicos; mientras que las 

recomendaciones se derivaron a su vez de las conclusiones establecidas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de datos 

Según  (Rozas, 1996), “La pobreza es la Carencia de recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades de una población o grupo de personas específicas, sin 

contar con la capacidad y oportunidad de como producir esos recursos necesarios” 

Se describirá e interpretará los datos numéricos o gráficos, que fueron el resultado del 

procesamiento de información mediante la encuesta, una interpretación cuantitativa y 

cualitativa, considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los 

objetivos, las variables e indicadores de la investigación. 

Indicado análisis es posible utilizando del programa Microsoft Excel el cual permitirá 

realizar todas las tablas y gráficos de cada pregunta de la encuesta y de esta manera 

analizar e interpretar los respectivos resultados.  

Estos análisis e interpretación de los resultados servirán para darnos cuenta de los 

factores asociados con la pobreza, así como también su relación con los índices de 

migración del sector rural al urbano en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza, 

además con una de las preguntas de cada variable se procederá a la verificación de la 

hipótesis, y lógicamente realizar conclusiones y recomendaciones del capítulo V. 

La encuesta se la realizó a las personas migrantes del sector rural al urbano del cantón 

Santa Clara. 
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65% 

35% 

GÉNERO 

Masculino

Femenino

Pregunta 1.- Género del encuestado 

Tabla N°.3. Género 

PREGUNTA Nº 1 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Masculino 52 65 

Femenino 28 35 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.4. Género 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador  

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo se aprecia que la mayor parte 

de población migrante representa al género masculino, alcanzando el 65%, asimismo 

se pudo observar con un menor porcentaje al género femenino, representado el 35%. 

Interpretación: Debido a que especialmente en el sector rural el jefe del hogar es el 

hombre, es quien se dedica mayoritariamente a realizar las actividades económicas, 

mientras que las mujeres se dedican más a realizar actividades domésticas, recalcando 

que los dos aportan económicamente a sus hogares, ya que no solo ciertas horas en el 

día las mujeres se dedican a las diligencias dentro de su hogar. 
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50% 

34% 

14% 2% 
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E.Primaria
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Ninguno

Pregunta 2.- ¿Cuál es la instrucción que usted tiene? 

Tabla N°.4. Instrucción 

PREGUNTAS N°2 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

E. Primaria 40 50 

E. Secundaria 27 34 

E. Superior 11 14 

Ninguno 2 3 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.5. Instrucción 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 
Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Según las encuestas realizadas se determina que la mayor parte de 

población migrante son las personas con instrucción primaria, alcanzando el 50%,  

asimismo se pudo observar, que en segundo lugar, se encuentran las personas con 

instrucción secundaria con un porcentaje de 34%, igualmente se pudo determinar  que 

en tercer lugar se localizan las personas con instrucción superior, logrando el 14% y 

con un menor porcentaje se encuentran las personas que no tienen ningún nivel de 

instrucción el 2%. 

Interpretación: En las zonas rurales antiguamente y hasta la actualidad en un cierto 

porcentaje las personas solo terminan la primaria y después de eso ya se dedican a 

trabajar, es la razón por la cual la mayoría de las personas migrantes poseen solo este 

nivel de educación, la cual también repercute en llevar a cabo una planificación para 

poder desenvolverse de una mejor manera.  
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4% 

62% 

34% 

DEPENDENCIA 

Ninguno

Empresa Pública

Empresa Privada

Pregunta 3.- Relación de dependencia 

Tabla N°.5. Dependencia 

PREGUNTA Nº 3 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Ninguno 3 4 

Empresa Pública 50 63 

Empresa Privada 27 34 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.6. Dependencia 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez analizados los resultados,  se ha verificado que la mayor parte de 

personas migrantes trabajan en el sector Público, representando  el 62%, asimismo, se 

puede observar que en menor cantidad están las personas que trabajan en el sector 

privado, alcanzando el 34% y por último se ubican las personas que no pertenecen a 

ninguno de los dos sectores simplemente se dedican a realizar diversas actividades, 

con un porcentaje de 4%. 

Interpretación: Gran parte de las personas que han migrado dependen de las 

instituciones públicas, es debido a que las instituciones públicas están situadas en el 

cantón Santa Clara.  
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Pregunta 4. ¿El no tener un nivel económico alto disminuye oportunidades de 

cualquier índole? 

Tabla N°.6. Nivel Económico 

PREGUNTA Nº 4     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 56 70 

No 24 30 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.7. Nivel Económico 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Según las encuestas aplicadas, se pudo conocer que la mayoría de los 

habitantes opinan  que el no tener un nivel económico alto afecta a las personas, ya 

que esto no les permite sobresalir en la sociedad, alcanzando un 60%, asimismo se 

puede observar que el 40%, manifiestan todo lo contrario.  

Interpretación: Una pregunta en la que la gran mayoría de encuestados coinciden 

con sus respuestas, donde indican que el no tener un alto nivel económico si 

disminuyen sus oportunidades de cualquier índole. 
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71 
 

1% 

24% 

75% 

CLASE SOCIAL 

Alta

Media

Baja

Pregunta 5.- ¿En qué nivel de clase social considera que se encuentra usted? 

Tabla N°.7. Clase Social 

PREGUNTA Nº 5     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Alta 1 1 

Media 19 24 

Baja 60 75 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.8. Clase Social 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 
Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo se aprecia que la mayor parte 

de población migrante pertenecen a la clase social media, representando el 75%, 

asimismo, se puede observar que en segundo lugar se encuentran las personas de 

clase social baja, alcanzando el 24% y con un menor porcentaje se ubican las 

personas de clase alta con un 1%.   

Interpretación: La clase social baja es la que más prevalece en el cantón Santa 

Clara, debido a esto es lo que el cantón no muestra vías de crecimiento económico. 
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82% 

9% 
9% 

VIVIENDA 

Propia

Prestada

Alquilada

Pregunta 6. ¿Usted dispone de vivienda? 

Tabla N°.8. Vivienda 

PREGUNTA Nº 6     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Propia 66 83 

Prestada 7 9 

Alquilada 7 9 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.9. Vivienda 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez realizadas las encuestas, gran mayoría de los encuestados afirman 

que disponen de  viviendas propias, alcanzando el 82%, a continuación tenemos con  

un 9% quienes disponen de viviendas prestadas y alquiladas. 

Interpretación: La mayoría de las personas que han migrado del campo a la ciudad 

afirman que cuentan con vivienda propia. 

 

 

 



 

73 
 

Pregunta 7. ¿Usted con qué tipo de vivienda cuenta? 

Tabla N°.9. Tipo de Vivienda 

PREGUNTA Nº 7     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Choza 9 11 

Casa 3 4 

Media Agua 68 85 

TOTAL  80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.10. Tipo de Vivienda 

 
Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez realizadas las encuestas a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, manifiestan en su gran mayoría que disponen de casas, representando, el 85%, 

asimismo, se puede observar que en segundo lugar se encuentran las personas que 

cuentan con tipos de viviendas media agua, alcanzando un 11% y con un menor 

porcentaje se encuentran las personas  que  tienen chozas, tan solo con un 4%. 

Interpretación: La mayoría de las personas migrantes, manifiestan  que cuentan con 

viviendas tipo medias aguas, donde ellos no se sienten conformes con este tipo de 

vivienda. 
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20% 

37% 

43% 

COMODIDADES 

Excelente

Bueno

Regular

Pregunta 8.- ¿Cómo fue su condición económica cuando vivía en el campo? 

Tabla N°.10. Condición 

PREGUNTA Nº 8     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Excelente 16 20 

Bueno 30 38 

Regular 34 43 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.11. Comodidades 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 
Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes migrantes del cantón 

Santa Clara, de los cuales en su gran mayoría manifiestan que sus hogares si se 

encuentran con las comodidades excelentes,  representando el 20%, un 37 % indican 

que es bueno, mientras que un regular 43% determinan que  sus hogares si se 

encuentran con las comodidades necesarias. 

 

Interpretación: Existe criterios divididos en cuanto a las condiciones económicas 

cuando vivían en el campo, esto se debe a que algunos lo consideran que las 

condiciones económicas cuando vivían en el sector rural era regular y por ende 

optaron por la migración. 
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9. ¿Su hogar cuenta con los servicios básicos necesarios? 

Tabla N°.11. Servicios Básicos 

PREGUNTA Nº 9     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 78 98 

No 2 3 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.12. Servicios Básicos 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 
Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes del cantón Santa Clara 

migrantes del sector rural al urbano, de los cuales un 97% de las familias disponen de 

servicios básicos que representa la mayor parte de la población, asimismo se puede 

observar, que en menor porcentaje su ubican las personas que no cuentan con los 

servicios básicos necesarios, representando el 3%. 

Interpretación: Es muy numeroso y gratificante para el cantón que el número de 

personas que han migrado cuenten la mayoría con los servicios básicos necesarios.  
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68% 

25% 

6% 1% 

FAMILIA 

3-5

5-8

8-12

Mas de 12

Pregunta 10. ¿Cuántos integran su familia? 

Tabla N°.12. Familia 

PREGUNTA Nº 10     

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

3-5 54 68 

5-8 20 25 

8-12 5 6 

Más de 12 1 1 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.13. Familia 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 
Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Según las encuestas realizadas, gran mayoría de las personas migrantes 

opinan que sus hogares están integrados de 3 a 5 personas, representando el 68%, de 

la misma manera se puede observar que en segundo lugar se encuentran los hogares 

que están conformados de 5-8 personas, alcanzando un 25%, seguidamente se 

encuentran los hogares que se encuentran constituidos de 8-12 personas, obteniendo 

un 6%  y con un menor porcentaje se encuentran los hogares que están constituidos 

por más de 12 personas, tan solo con un 1%.    

Interpretación: Las familias que han optado por migrar básicamente han sido de 3 a 

5 personas por familia, donde muestran que en el área rural al igual que en área 

urbana  no hay un crecimiento poblacional.   
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79% 
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HIJOS   

Si

No

Pregunta 11. ¿Sus hijos se encuentran estudiando? 

Tabla N°.13. Hijos 

PREGUNTA Nº 11 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 68 79 

No 18 21 

TOTAL  86 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.14. Hijos 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan que sus hijos si se encuentran estudiando, alcanzando el 79%, 

asimismo se puede observar que el 21%, manifiestan todo lo contrario, ya que sus 

hijos han culminado sus estudios.  

 

Interpretación: La educación hoy en la actualidad es primordial para el desarrollo de 

la sociedad, es por eso que las personas que optaron por migrar manifiestan que sus 

hijos si se encuentran estudiando y esto es uno de los factores por lo que tomaron la 

decisión de migrar. 
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24% 
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Pregunta 12. Sus hijos se encuentran estudiando en él: 

Tabla N°.14. Hijos Estudiando 

PREGUNTA Nº12 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Sector Rural 19 24 

Sector Urbano 61 76 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.15. Hijos Estudiando 

 
Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En las encuestas realizadas a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, la mayor parte de población manifiestan que sus hijos se encuentran estudiando 

en el sector urbano, alcanzando el 76%, mientras tanto un muy bajo porcentaje del 

24% manifiestan que sus hijos  se encuentran estudiando en el sector rural.  

Interpretación: Como es de conocimiento a nivel nacional y por qué no decir 

internacionalmente que la educación en el sector rural es regular por no decir pésima, 

es por eso que la mayoría de los padres de familia que han migrado del campo a la 

cuidad optan por educarles a sus hijos en el área urbana. 
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Pregunta 13. ¿Cuántas familias viven en su hogar? 

Tabla N°.15. Familias 

PREGUNTA Nº13 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

1 43 54 

2 24 30 

3 7 9 

Más de 3 6 8 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador  

Gráfico N°.16. Familias 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Según las encuestas realizadas, gran mayoría de la población migrante 

manifiesta que su hogar está integrado por una familia, representando el 54%, de la 

misma manera se puede observar que en segundo lugar se encuentran los hogares que 

están conformados por dos familias, alcanzando un 30%, seguidamente se encuentran 

los hogares que se encuentran constituidos por tres familias, obteniendo un 9%  y con 

un menor porcentaje se encuentran los hogares que están constituidos por más de 3 

familias, tan solo con un 8%.    

 

Interpretación: Estos criterios por parte de las personas que migraron, en relación a 

cuantas familias integran su hogar la mayoría manifiestan que sus hogares están 

integrados por una sola familia. 
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41% 

59% 

HOGAR INDEPENDIENTE 

Si

No

Pregunta 14. ¿Desea usted formar un hogar independiente? 

Tabla N°.16. Hogar Independiente 

PREGUNTA Nº14 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 33 41 

No 47 59 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.17. Hogar Independiente 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes migrantes del cantón 

Santa Clara, de los cuales en su gran mayoría manifiestan que no desean formar un 

hogar independientes debido a que sus hogares están conformados por una sola 

familia, representando el 59%, asimismo se puede observar que el 41% que si esperan 

formar un hogar independiente. 

Interpretación: En el Ecuador la mayoría de las personas están acostumbrados a 

vivir entre dos o tres familias en la misma casa, donde se les investigo a las personas 

migrantes y supieron contestar que ellos no desean formar hogares independientes.  
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Pregunta 15. ¿Cuál es la profesión que usted ejerce? 

Tabla N°.17. Profesión 

PREGUNTA Nº16 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Agricultor 11 14 

Jornalero  6 8 

Albañil 3 4 

Carpintero 6 8 

Ganadero 3 4 

Otros 51 64 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.18. Profesión 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan que ejercen su profesión en otras actividades, alcanzando el 

64%, asimismo se puede observar que en segundo lugar se encuentran los habitantes 

que se dedican a la agricultura, representando el 14%, igualmente se puede mirar que 

en tercer lugar se sitúan las personas que se dedican a laborar de jornaleros y 

carpinteros, obteniendo un 7% y finalmente se ubican las personas que se ocupan de 

la albañilería y ganadería consiguiendo un porcentaje de 4%.  

 

Interpretación: La mayor parte consideran que las personas que han migrado se 

dedican a otras actividades como es el turismo, la pesca, la caza, etc. Esto les permite 

sobrevivir y llevar al pan a sus hogares. 
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Pregunta 16. ¿Cuál es el ingreso que percibe mensualmente? 

Tabla N°.18. Ingreso Mensual 

PREGUNTA Nº17 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

180-250 12 15 

250-380 24 30 

380-450 35 44 

Más de  450 9 11 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.19. Profesión 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Según la encuesta realizada la mayor parte de habitantes migrantes 

manifiestan que perciben un ingreso mensualmente más de $380-450, lo que 

representa un 44%, asimismo se puede observar que en segundo lugar se encuentran 

las personas que reciben  un sueldo de 250 a 380, alcanzando un 30%, igualmente se 

puede mirar que en tercer lugar se sitúala población que percibe un salario de 180-

250, obteniendo un 15% y finalmente se ubican las personas que perciben una 

remuneración más de 450, consiguiendo un porcentaje de 11%.  

Interpretación: No contar con un sueldo mensual perjudica el bienestar de las 

personas, por tal razón las personas que migraron manifiestan que perciben un 

mensual de 380 – 450 mensualmente. 

15% 

30% 
44% 

11% 

INGRESO MENSUAL 

180-250

250-380

380-450

Mas de  450



 

83 
 

2% 12% 

34% 

24% 

28% 

NECESIDADES BÁSICAS 

250-300

300-450

450-600

Pregunta 17. ¿Cuál sería el ingreso mínimo realmente necesario para cubrir las 

necesidades básicas (Alimentación, vestido y vivienda)? 

Tabla N°.19. Necesidades Básicas 

PREGUNTA Nº18 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

250-300 2 3 

300-450 10 13 

450-600 27 34 

600-750 19 24 

Más de 750 22 28 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.20. Necesidades Básicas 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo se aprecia que la mayor parte 

de población migrante manifiestan que para satisfacer sus necesidades básicas 

necesitan un ingreso de $450 a 600, lo que representa un 34%, asimismo se puede 

observar que en segundo lugar se encuentran las personas que anhelan  un sueldo 

superior a $750, alcanzando un 28%, igualmente se consigue mirar que en tercer 

lugar se sitúa la población que quiere  un salario de $600 a 750, obteniendo un 24%, 

también se puede definir que parte de las personas migrantes aspiran a una 

mensualidad de $300 a 450, alcanzando un 12% y finalmente se ubican las personas 

que ansían una remuneración de $250 a 300, consiguiendo un porcentaje de 2%. 

 

Interpretación: Todos los seres humanos quisiéramos que nos paguen un sueldo 

donde pudiéramos cubrir al menos las necesidades básicas (alimentación, vestido y 

vivienda), cabe recalcar que las personas que migraron manifestaron que con un 

sueldo de 450 – 600 podrían satisfacer sus necesidades. 
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Pregunta 18. ¿Cuál sería el ingreso mínimo realmente necesario para llegar a fin 

de mes? 

Tabla N°.20. Ingreso Mínimo 

PREGUNTA Nº19 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

300 1 1 

600 18 23 

1000 38 48 

Mayor a 1000 23 29 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.21. Ingreso Mínimo 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes del cantón Santa Clara 

migrantes del sector rural al urbano, en la cual la gran mayoría manifiestan para llegar 

a fin de mes necesitan un ingreso de $1000, lo que representa un 48%, asimismo se 

puede observar que en segundo lugar se encuentran las personas que anhelan  un 

sueldo superior a $1000, alcanzando un 29%, igualmente se consigue mirar que en 

tercer lugar se sitúa la población que desea un salario de $600, obteniendo un 22%y 

finalmente se ubican las personas que ansían una remuneración de $300, 

consiguiendo un porcentaje de 1%.  

 

Interpretación: Una vez que se está por finalizar el mes, todas las personas están 

preocupadas debido a que el dinero no les alcanza, donde las personas que migraron 

supieron manifestar que ellos con $1000,00 sobresaldrían sin ningún inconveniente. 
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Pregunta 19. Con esta cantidad diría que su hogar tiene una economía: 

Tabla N°.21. Hogar 

PREGUNTA Nº20 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Pobre 16 20 

Media 63 79 

Rica 1 1 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.22. Hogar 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Según las encuestas realizadas se determina que la mayor parte de 

población migrante son las personas que pertenecen a la clase social media, 

alcanzando el 79%,  asimismo se pudo observar, que en segundo lugar, se encuentran 

las personas de clase social baja, con un porcentaje del 20% y con un menor 

porcentaje se encuentran las personas de clase rica, obteniendo un 1%.  

Interpretación: Con un ingreso de $1000,00 las personas que migraron mocionan 

que se encontrarían en una economía media, lo que mejoraría la economía del cantón 

y de los mismos. 
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Pregunta 20. ¿Por qué cree que existe mayor pobreza en el sector rural? 

Tabla N°.22. Mayor Pobreza 

PREGUNTA Nº21 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Baja rentabilidad 14 18 

Escasez de Trabajo 25 31 

Carencia de Producción 15 19 

Falta de Apoyo de las autoridades 26 33 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.23. Mayor Pobreza 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan que el motivo por el que existe mayor pobreza en el sector rural 

es por la falta de apoyo de las autoridades, alcanzando el 33%, seguidamente se 

puede observar que la razón por la que coexiste mayor indigencia es por la escasez de 

trabajo, representando el 31%, igualmente se puede mirar la situación por la que se 

vive en  mayor escasez es por la carencia de producción, obteniendo un 17% y 

finalmente se sitúa con un menor porcentaje la baja rentabilidad, consiguiendo un 

19%.   

Interpretación: La falta de apoyo de las autoridades perjudica el crecimiento 

económico en el área rural, por lo tanto las personas optan por salir al sector urbano 

pensando que tendrán mejores oportunidades. 
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Pregunta 21. ¿Qué personas tienen probabilidad de ser más pobres? 

Tabla N°.23. Probabilidad 

PREGUNTA Nº22 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Sector Rural 57 71 

Sector Urbano 23 29 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.24. Probabilidad 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En las encuestas realizadas a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, la mayor parte de población manifiestan que las personas que tienen 

probabilidad de ser más pobres son aquellas que viven en el sector rural, alcanzando 

el 71%, asimismo se puede observar que un 29%, manifiestan todo lo contrario.  

Interpretación: De acuerdo a las pocas oportunidades que se tiene en el campo las 

personas con más probabilidad de vivir en pobreza son las que habitan en el sector 

rural, razón por la cual estas personas optan por salir al sector urbano.  
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Pregunta 22. ¿Porque causas seguiría migrando usted? 

Tabla N°.24 Migrar 

PREGUNTA Nº23 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Mejorar la calidad de vida 39 49 

Obtener mayor rentabilidad 30 38 

Otros 11 14 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.25. Migrar 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan que el motivo por el que seguirían migrando a otros lugares, es 

por mejorar la calidad de vida, alcanzando el 49%, asimismo se puede observar que 

en segundo lugar se ubican las personas que opinan que la razón por la que seguirían 

migrando a otros lugares es por obtener mayor rentabilidad, representando el 37%, y 

finalmente se ubican con un menor porcentaje las personas que dicen que irían a otros 

lugares por otros motivos, consiguiendo un 14%.   

Interpretación: Mejorar la calidad de vida es uno de los objetivos que todo ser 

humano tiene debido a que tendría más oportunidades para desenvolverse en la 

sociedad y por ende esto significaría que la economía del cantón esta en desarrollo. 
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Pregunta 23. ¿Si tuviera que volver a migrar a qué lugares migraría? 

Tabla N°.25. Lugares de Migración 

PREGUNTA Nº24 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Quito 11 14 

Cuenca 5 6 

Guayaquil 7 9 

Otros 57 71 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.26. Lugares de Migración 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Del total de los habitantes migrantes encuestados, el 71% manifiestan que 

migrarían a otros países debido a que allá podrían tener una mejor calidad de vida, el 

14% a Quito, el 9% a Guayaquil  y el 6% a Cuenca.  

Interpretación: Debido a que en otros países existen más oportunidades de toda 

índole, las personas manifiestan que ellos migrarían a diferentes países como son: 

Italia, Estados Unidos y España.  
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Pregunta 24. ¿Cuáles fueron los motivos por los que usted migro del campo a la 

ciudad? 

Tabla N°.26. Motivos de Migración 

PREGUNTA Nº25 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Calidad de Vida 33 41 

Educación 17 21 

Trabajo 29 36 

Otros 1 1 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.27. Motivos de Migración 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan que el motivo por el que migró del campo a la ciudad fue por 

mejorar su calidad de vida, alcanzando el 42%, seguidamente se encuentran los 

habitantes que migraron por las oportunidades de trabajo que tuvieron, obteniendo un 

36%, asimismo se puede observar que en tercer lugar se ubican las personas que 

migraron por la educación de sus hijos, representando el 21% y finalmente se ubican 

con un menor porcentaje las personas que viajaron por otros motivos, consiguiendo 

un 1%. 

Interpretación: Esto se debe a que en el sector rural no habido anteriormente 

mayores facilidades para mejorar su calidad de vida, entonces únicamente tenían que 

conformarse con lo poco que tenían, es por eso que ellos manifiestan que uno de los 

motivos más relevantes por los que migraron del campo a la ciudad es por mejorar su 

calidad de vida.  
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Pregunta 25. ¿Se encuentra satisfecho con el nivel económico que ahora tiene? 

Tabla N°.27. Nivel Económico 

PREGUNTA Nº27 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 27 34 

No 53 66 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.28. Nivel Económico 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes migrantes del cantón 

Santa Clara, de los cuales en su gran mayoría manifiestan que no se encuentran 

satisfechos con el nivel económico que ahora tienen, representando el 66%, mientras 

que el 34% de la población si están conformes con el nivel económico que ahora 

tienen.  

Interpretación: Una vez migrado del campo a la cuidad las personas manifiestan que 

no se encuentran satisfechos con el nivel económico que ahora tienen, por lo que ellos 

no han logrado cumplir con las expectativas que ellos esperaban.  
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Pregunta 26. ¿Usted cree que la migración del sector rural al urbano es?  

Tabla N°.28. Migración (Campo, ciudad). 

PREGUNTA Nº28 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Buena  27 34 

Mala 53 66 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.29. Migración (Campo, ciudad). 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Mediante los resultados obtenidos podemos observar que la mayoría de 

habitantes encuestados manifiestan que la migración del sector rural al urbano es 

buena, lo que representa un 66%, mientras que el 34% opinan todo lo contrario.  

Interpretación: El 66% de las personas que han migrado del campo a la cuidad 

manifiestan que la migración es  mala debido a que ellos no han logrado lo que 

esperaban en el área urbana. 
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Pregunta 27. ¿Cuánto del ingreso mensual de su hogar los gasta en objetos 

innecesarios?   

Tabla N°.29. Objetos Innecesarios 

PREGUNTA Nº29 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Más de la Mitad 4 5 

Mitad 20 25 

Nada 56 70 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.30. Objetos Innecesarios 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes del cantón Santa Clara 

migrantes del sector rural al urbano, de los cuales un 70% manifiestan que no gastan 

nada de dinero en objetos innecesarios ya que la economía de si hogar no les permite, 

mientras que el 25%, los gasta la mitad en cosas que no tienen gran utilidad y 

finalmente un 5% de la población desperdicia más de la mitad.   

Interpretación: La economía hoy en día cada vez es más difícil a nivel mundial, es 

por eso que las personas que migraron no gastan nada de sus ingresos en objetos 

innecesarios.    
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Pregunta 28. Con respecto al número de personas que han migrado del sector 

rural al urbano ¿usted piensa que?  

Tabla N°.30. Personas migrantes 

PREGUNTA Nº30 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Son demasiados 17 21 

Son el número adecuado 31 39 

Son pocos 32 40 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.31. Personas migrantes 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, se obtuvo los siguientes datos reales, un porcentaje considerado opina que son 

pocos los habitantes que han migrado del campo a la cuidad, representando un 40%, 

mientras que una parte de la población manifiesta que son el número adecuado, 

alcanzando un 39%, asimismo un 21% piensan que son demasiados las personas que 

viven en el sector urbano. 

Interpretación: Una vez que las personas migraron del campo a la ciudad ellos 

manifiestan que son pocos los que han optado por la migración ya que la mayoría de 

los habitantes en el cantón Santa Clara están situados en el área rural.  
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Pregunta 29. ¿Diría usted que está de acuerdo que las personas sigan migrando 

del sector rural al urbano?  

Tabla N°.31. Personas sigan migrando 

PREGUNTA Nº31 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy de Acuerdo 29 36 

Algo de Acuerdo 34 43 

Algo en Desacuerdo 8 10 

Muy en Desacuerdo 9 11 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.32. Personas sigan migrando 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, se obtuvo los siguientes datos reales, un porcentaje considerado opina que 

están algo de acuerdo con el número de personas que han migrado del campo a la 

cuidad, representando un 43%, mientras que una parte de la población están muy de 

acuerdo, alcanzando un 36%, asimismo un 11% están muy en desacuerdo y 

finalmente un 10% de los habitantes se encuentran algo en desacuerdo. 

Interpretación: Las mayoría de las migrantes mencionan que están algo de acuerdo 

con que los demás habitantes migren al cantón ya que las oportunidades de 

superación han sido mininas. 
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Pregunta 30.- ¿Tiene relación con personas del sector rural? 

Tabla N°.32. Relación 

PREGUNTA Nº32 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 79 99 

No 1 1 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.33. Relación 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan, que si tienen relación con personas que viven en el sector rural, 

alcanzando el 99%, asimismo se puede observar que el 1%, manifiestan todo lo 

contrario, ya que no tienen ninguna clase de vínculo con los habitantes del campo.  

Interpretación: Una vez que las personas han migrado del sector rural al urbano, la 

mayoría  opinan que siguen manteniendo relaciones con las personas que habitan en 

el sector rural.  
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Pregunta 31. ¿Qué tipo de relación?  

Tabla N°.33. Tipo de relación 

PREGUNTA Nº33 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Amistad 5 6 

Estudios 50 63 

Trabajo 1 1 

Familia 24 30 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.34. Tipo de relación 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan, que el tipo de relación que tienen con las personas del sector 

rural es  de amistad, alcanzando el 59%, asimismo se puede observar que en segundo 

lugar se encuentran los habitantes que tienen un trato familiar, representando el 26%, 

igualmente se puede mirar que en tercer lugar se sitúan las personas que gozan de un 

lapso netamente de trabajo, obteniendo un 14% y mientras que un  1% de la 

población tienen un tipo de relación de estudios y otra no tienen ningún tipo de 

relación con personas del sector campesino. 

Interpretación: La relación que les unen a las personas que migraron y las que aún 

permanecen en el área rural es por los lazos de estudios debido a que los hijos de las 

personas que viven en el área rural les envían a sus hijos con las personas que 

migraron. 
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Pregunta 32. ¿Usted cree que el actual gobierno ecuatoriano está creando más 

fuentes de trabajo para las personas que migran del sector rural  al urbano? 

Tabla N°.34. Gobierno Ecuatoriano 

PREGUNTA Nº34 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 21 26 

No 59 74 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.35. Gobierno Ecuatoriano 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan, que el gobierno actual ecuatoriano no incentiva a los habitantes 

que migran del sector rural  al urbano, alcanzando el 74%, asimismo se puede 

observar que el 26%, manifiestan todo lo contrario, ya que ellos opinan que el 

gobierno ecuatoriano si está creando fuentes de trabajo para los migrantes.  

Interpretación: De acuerdo a las opiniones de las personas que migraron, ellos 

manifiestan que el Gobierno actual no brinda un apoyo a las personas que día a día 

migran a la ciudad, por lo que esto perjudica a la economía de la provincia y por ende 

del cantón. 
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Pregunta 33. ¿Usted piensa que las personas que migran del sector rural al 

urbano contribuyen a la economía del cantón?  

Tabla N°.35. Economía 

PREGUNTA Nº35 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Si 45 56 

No 35 44 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.36. Gobierno Ecuatoriano 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes del cantón Santa Clara 

migrantes del sector rural al urbano, de los cuales la mayor parte de la población 

manifiesta que si contribuyen a la economía del cantón, representando el 56%, 

mientras que el 44%, opinan todo lo contrario. 

Interpretación: Dentro de la economía del cantón se ha podido observar que no 

existen mayores ingresos, es por esto que las personas que migraron del campo si 

contribuyen a la economía del cantón.  
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Pregunta 34. ¿Qué tan importante es que las personas que migran del sector 

rural al urbano deben tener un buen nivel educativo?  

Tabla N°.36.  Nivel Educativo 

PREGUNTA Nº36 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy importante 53 66 

Algo importante 17 21 

Poco importante 8 10 

Nada importante 2 3 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.37. Nivel Educativo 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, se obtuvo los siguientes datos reales, un porcentaje considerado opina que es 

muy importante tener un buen nivel educativo en el momento que migran, 

representando el 66%, mientras que una parte de la población manifiesta que es algo 

importante, alcanzando un 21%, asimismo un 10%, considera que es poco importante 

tener un buen nivel formativo y finalmente un 3% de los habitantes consideran que no 

es nada importante.  

Interpretación: El tener un alto nivel educativo es muy importante debido a esto 

mejora las condiciones y la calidad de vida de cada una de las familias y personas que 

migraron al área urbana.   
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Pregunta 35. ¿Quiénes serían las personas más afectadas por el proceso de 

migración del sector rural al urbano?  

Tabla N°.37. Proceso de migración 

PREGUNTA Nº37 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Niños 37 46 

Adultos 29 36 

Ancianos 14 18 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.38. Proceso de migración 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan, que los habitantes más afectados por el proceso de migración 

serían los niños, alcanzando el 46%, asimismo se puede observar que en segundo 

lugar se encuentran los adultos, representando el 36% y mientras que un  18% de la 

población son los ancianos, debido a que no se acostumbran a un nuevo ambiente.  

 

Interpretación: El ir de un lugar a otro es un poco complicado debido a que si 

existen niños en la casa, los más afectados son ellos por lo que no se adaptan con 

mayor facilidad a estar de lugar en lugar.  
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Pregunta 36. ¿Cuáles cree usted que sean las causas de migración en el de las 

zonas rurales (campo) a zonas urbanas (capital) en el Ecuador? 

Tabla N°.38. Causas de migración  

PREGUNTA Nº38 

ALTERNATIVAS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Falta de trabajo 38 48 

Baja rentabilidad 26 33 

No producen las tierras 16 20 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.39. Proceso de migración 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiestan que el motivo de migración de zonas rurales a zonas urbanas en 

el Ecuador, es por falta de trabajo, alcanzando el 47%, asimismo se puede observar 

que en segundo lugar se ubican las personas que opinan que la razón por la que 

migraron es por existe una baja rentabilidad, representando el 33%, y finalmente se 

ubican con un menor porcentaje las personas que dicen que han migrado por que no 

producen las tierras, consiguiendo un 20%. 

Interpretación: Debido a que no hay fuentes de trabajo en el área rural en su 

mayoría consideran que los motivos fundamentales en el Ecuador por lo que las 

personas migran son por la escasez de empleo ya que la tierra no produce como ellos 

lo esperan. 

47% 

33% 

20% 

CAUSAS DE MIGRACIÓN 

Falta de trabajo

Baja rentabilidad

No producen las tierras
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Pregunta 37. ¿Cómo se siente el haber migrado del campo a la ciudad? 

Tabla N°.39. Migrado 

PREGUNTA Nº39 

CATEGORÍAS F % 

Muy satisfecho 28 35 

Satisfecho 37 46 

Se arrepiente 15 19 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.40. Proceso de migración 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: En los datos obtenidos del trabajo de campo la mayor parte de población 

migrante manifiesta que se sienten satisfechos el haber salido del campo, 

representando un 46%, mientras que el 35%, dicen que están muy satisfechos con el 

lugar donde viven, asimismo, el 19%, indican que se arrepienten de haber migrado. 

Interpretación: Uno de los objetivos de cada uno de los migrantes es haber cumplido 

con la meta y haber mejorado en todo los ámbitos ya sea económico, social, 

políticamente etc., por lo que la mayoría manifiesta estar satisfecho con la decisión 

tomada.  

35% 

46% 

19% 

MIGRADO 

Muy satisfecho

Satisfecho

Se arrepiente
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Pregunta 38. ¿Ahora que usted vive en la ciudad como considera su calidad de 

vida? 

Tabla N°.40. Económica  

PREGUNTA Nº40 

CATEGORÍAS f % 

Excelente 20 25 

Bueno 48 60 

Regular 12 15 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.41. Económica 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes migrantes del cantón 

Santa Clara, de los cuales en su gran mayoría manifiestan que su calidad de vida en el 

sector urbano ha sido buena representando el 60%, un 25% indican que es bueno, 

mientras que el 15% manifiestan que es regular.   

Interpretación: La mayor parte de los socios están conformes pero no satisfechos  

por la decisión tomada, ya que regresar al campo se les hace un poco complicado 

especialmente sin el apoyo de instituciones públicas, es la razón por la cual ellos 

consideran que el haber migrado a la ciudad  su calidad de vida  lo califican de bueno. 

25% 

60% 

15% 

BENEFICIADO 

Excelente

Bueno

Regular
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Pregunta 39. ¿Piensa que en el sector urbano existe más? 

Tabla N°.41. Sector Urbano 

PREGUNTA Nº41 

CATEGORÍAS f % 

Delincuencia 25 31 

Inseguridad 41 51 

Oportunidades de Trabajo 11 14 

Otros 3 4 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Gráfico N°.42. Económica 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Una vez realizada la encuesta a los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, se obtuvo los siguientes datos reales, un porcentaje considerado opina que en el 

sector urbano existe mucha inseguridad, representando el 51%, mientras que una 

parte de la población manifiesta que en la ciudad hay más delincuencia, alcanzando 

un 31%, asimismo un 14%, considera que los habitantes que migran al sector urbano 

tienen más oportunidades de trabajo y finalmente un 4% de los habitantes piensa que 

en el sector urbano existe otros factores. 

Interpretación: El motivo  de las personas que migran es por mejorar su economía 

pero también se exponen a más peligros ya que como es de conocimiento de todos en 

las ciudades existe más peligro, por lo que estas personas supieron informar 

indicando que en la ciudad existe más inseguridad. 

31% 

51% 

14% 4% 

SECTOR URBANO 

Delincuencia

Inseguridad

Oportunidades de Trabajo
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Pregunta 40. ¿Saliendo de campo a la ciudad ha logrado todas las expectativas 

que esperaba? 

Tabla N°.42. Logrado las Expectativa 

PREGUNTA Nº42 

CATEGORÍAS f % 

Si 29 36 

No 51 64 

TOTAL 80 100 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Gráfico N°.43. Económica 

  
Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 
Elaborado por: El Investigador 

Análisis: Se ha considerado exclusivamente a los habitantes del cantón Santa Clara 

migrantes del sector rural al urbano, de los cuales la mayor parte de la población 

manifiesta que no han logrado sus expectativas saliendo del campo a la ciudad, 

representando el 64%, mientras que el 36%, opinan todo lo contrario. 

Interpretación: Se puede concluir que los habitantes que ahora residen en el sector 

urbano no se arrepienten de haber migrado, aunque no hayan logrado sus 

expectativas, pero se sienten conformes con el nivel económico que tienen ahora. 

36% 

64% 

LOGRADO LAS EXPECTATIVAS 

Si

No
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4.3 Verificación de hipótesis 

Aplicación del estadígrafo Chi cuadrado (X2) para comprobar la relación existente 

entre las variables: “Factores de Pobreza y los Índices de Migración del sector rural al 

urbano en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza”. 

1.- Planteo de hipótesis 

a) Modelo Lógico 

    Los factores asociados con la pobreza no inciden en los índices de migración del 

sector rural al urbano en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza. 

    Los factores asociados con la pobreza inciden en los índices de migración del 

sector rural al urbano en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza. 

b) Modelo Matemático 

      =  ; O-E = 0 

        ; O-E≠0 

c) Modelo estadístico  

 





E

2

2  

2.- Regla de decisión 

 1-0,01 = 0,99; 

1-0.05 = 0,95; 
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  = (  − 1)( − 1) 

  = (2 − 1)(3 − 1) 

  = 1 

Al 95% y con 2 grados de libertad el valor de chi cuadrado tabular es de 5,99. 

Al 99% y con 1gl Xt² es igual a 8,35 

Al 95% y con 1gl Xt² es igual a 5,99 

Se acepta la Hipótesis nula si, X²c es menor a 8,35 con 1 gl y con un α de 0,01  caso 

contrario se rechaza. 

Se acepta la Hipótesis nula si, X²c es  a 3,84 con 1 gl y con un α de 0,05 caso 

contrario se rechaza. 

Se acepta la Ho, si X²c es ≤  8,35 con α 0,01 

Se acepta la Ho, si X²c es ≤ 3,84 con α 0,05 

3. Cálculo del chi cuadrado  

Distribución χ²: En estadística, la distribución de Pearson, llamada también ji 

cuadrada o chi cuadrado (χ²) es una distribución de probabilidad continua con un   

parámetro que representa los grados de libertad de la variable aleatoria. 

Para qué sirve el Chi Cuadrado: La prueba chi-cuadrado de contingencia sirve para 

comprobar la independencia de frecuencias entre dos vººariables aleatorias, X e Y. 

Por qué se utiliza el Chi Cuadrado: Se utiliza para probar la independencia de dos 

variables entre sí, mediante la presentación de los datos en tablas de contingencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ji
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ji
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_de_libertad_(estad%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_aleatoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_de_contingencia
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Tabla N°.43.  Presentación de datos obtenidos 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

ALTERNATIVAS EXCELENTE BUENA REGULAR TOTAL H. 

¿Cómo fue su condición 

económica cuando vivía 

en el campo? 

20 48 12 80 

¿Ahora que usted vive en 

la ciudad como considera 

su calidad de vida? 

34 30 16 80 

TOTAL V. 54 78 28 160 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Explicación: Todos los valores expresados en la tabla se conocen como Frecuencias 

Observadas y, para encontrar las Frecuencias Esperadas, se procede a la elaboración 

de una matriz de contingencias considerando los Totales Marginales Horizontales y 

Verticales. 

Tabla N°.44.  Presentación frecuencias esperadas 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

ALTERNATIVAS EXCELENTE BUENA REGULAR TOTAL 

¿Ahora que usted vive en 

la ciudad como considera 

su calidad de vida? (P8) 

27 39 14 80 

¿Cómo fue su condición 

económica cuando vivía en 

el campo? (P38) 

27 39 14 80 

TOTAL 54 78 28 160 
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Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

Para encontrar la frecuencia Esperada del valor “27” se multiplica el total vertical, en 

este caso 54, por el total marginal horizontal 80 y, ese producto se divide para el gran 

total, en este caso 160. Con el mismo proceso se determinan todos los valores, 

tantopara la pregunta de la VI, como para la pregunta de la VD. No importa si sus 

valores son con decimales. 

Explicación: En base a las Frecuencias Esperadas calculadas, se procede ahora al 

cálculo del valor de Chi Cuadrado utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla N°.45.  Tabla del chi cuadrado 

Frecuencias 

Observadas  
Frecuencias Esperadas  Desviación  

Desviación 

cuadrada  

Desviación 

cuadrada 

Estandarizada  

O E O-E (0-E)^2 (O-E)^2/E 

34 27 7 49 1,81 

30 39 -9 81 2,08 

16 14 2 4 0,29 

20 27 -7 49 1,81 

48 39 9 81 2,08 

12 14 -2 4 0,29 

160 160 0 268 8,35 
Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 
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4. Representación Gráfica 

Gráfico N°.44. Representación gráfica de la prueba de hipótesis 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los migrantes de “Santa Clara” 

Elaborado por: El Investigador 

 

Conclusión.- En función de los resultados obtenidos con el valor del Ji cuadrado 

calculado (X²C) es menor a 8.35 con 2 grados de libertad y un α de 0,01, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna, es decir,  si se relacionan los factores asociados 

con la pobreza y los índices de migración del sector rural al urbano en el cantón Santa 

Clara provincia de Pastaza. A la misma conclusión se arriba con un α de 0,05. 

 

 

 

 

Zona de aceptación 

Zona de rechazo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Una vez culminado el proceso investigativo, las conclusiones que se han derivado de 

la presente tesis son las siguientes: 

 Según fuentes del INEC de los habitantes del Cantón Santa Clara, no cuentan 

con una cobertura total de las necesidades básicas, esto lleva a la conclusión 

que el 83.75%, de los habitantes de Santa Clara se encuentran en condiciones 

de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, por lo que la mayor parte de 

los moradores del cantón Santa Clara del sector rural no cuentan con un apoyo 

de las autoridades que motiven a los productores a sobresalir del medio donde 

se desarrollan, situación que evidencia el bajo nivel económico local.  

 

 Según fuentes del INEC, la tasa anual de migración representó el 23 % de la 

población, de las cuales el 21,73 % se presentó en mujeres y 78,26 % en 

hombres, lo que implica que los que más migran son los hombres debido a 

que ellos son los jefes de los hogares y se sienten en la obligación de 

mantener el hogar y la mejorar la calidad de vida de sus familias, cabe 

recalcar que las mujeres tampoco se conforman con ver a sus esposos migrar 

debido a que ellas también se sienten capaces de poder desenvolverse saliendo 

a otros lugares, donde se pudo comprobar la hipótesis de investigación; es 

decir, se confirmó la relación existente entre los factores asociados con la 
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pobreza y su relación con los índices de migración del sector rural al urbano 

en el cantón Santa Clara provincia de Pastaza.  

 

 De la investigación realizada se evidencia que la migración y la pobreza se 

viene dando y se vendrá dando, debido a que la situación económica en el área 

rural cada día va empeorando, puesto que los precios de los productos que se 

dan en el cantón son bajos y esto es perjudicial.  

5.2 RECOMENDACIONES 

Partiendo de las conclusiones antes mencionadas, se originan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Es fundamental que las autoridades destinen mayores esfuerzos en promover 

el desarrollo del sector productivo cantonal, especialmente en el segmento 

agro productivo; el cual, al representar un gran porcentaje del sector demanda 

mayor atención de los encargados de la política local.  

 

 Una vez comprobada la relación entre las variables en estudio, se considera 

oportuno organizar grupos de habitantes para impulsar el desarrollo de 

proyectos productivos que generen nuevas fuentes de trabajo logrando 

mejorar la situación socio económica de la población de Santa Clara para 

alcanzar mejores condiciones de vida. 

 

 

 Tomando en cuenta la migración y la pobreza se recomienda que todos 

trabajen mancomunadamente, para que de esta manera puedan crear 

asociaciones como son de pulpas, mermeladas, mueblerías, agencias de 

turismos, entre otras, debido que en el cantón se cosechan diversidad de frutas 

como son la (naranjilla, piña, guayaba, naranja, banano, caña, etc.), y de esta 
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manera los habitantes del área rural no tengan que emigrar a otros lugares por 

diferentes motivo. 

CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1 Datos informativos 

Título de la propuesta 

Diseño para la creación de una Asociación de migrantes agro-productivos de 

naranjilla y la elaboración  de la pulpa para  mejorar los ingresos y disminuir los 

índices de migración en el Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. 

Beneficiarios  

Los principales beneficiarios serán las personas que han migrado del sector rural al 

urbano del Cantón Santa Clara.  

Institución Ejecutora 

GAD Municipal de Santa, MIPRO y el MAGAP para su aprobación. 

Ubicación: 

Parroquia: Santa Clara 

Cantón: Santa Clara 

Provincia: Pastaza 

Tiempo estimado para la Ejecución: 
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 Inicio: Agosto del 2014 

 Fin: Febrero de 2015 

 

Equipo Técnico responsable: 

Familias que han migrado del sector rural al urbano del Cantón Santa Clara.  

GAD Municipal de Santa Clara 

Técnico del MAGAP  

Técnico del MIPRO 

Luzmila Bermeo. 

Costo: 400 

6.2 Antecedente de la Propuesta 

La naranjilla es una fruta tradicional del Ecuador, que se ha cultivado en la región 

oriental del país, en especial para el mercado interno en fresco y sirve para la 

elaboración de jugos y pulpa. La coloración de su pulpa y su exquisito sabor brinda 

grandes posibilidades para la agroindustria, la fruta ya madura puede procesarse con 

cáscara de esta forma se obtienen  mayores contenidos de minerales y fibra.   

El Ecuador posee una variedad  nativa de naranjilla dulce que podría ser consumida  

directamente como fruta fresca; originaria de las cordilleras y llanuras amazónicas: 

Baños, Baeza, valle del río Quijos, Reventador, Pastaza, Archidona, Napo, Loreto, 

Lago Agrio. 

La pulpa de naranjilla como producto en el mercado tiene la posibilidad de ser  

ampliado y de llegar de manera más económica y con más fuerza a los  

consumidores, por ser un producto  saludable, ofrece beneficios a la salud y  cumple 

con los requisitos que los consumidores de hoy están exigiendo  productos de calidad 

y que aporten a su salud. 



 

116 
 

La demanda internacional se ha acrecentado, obteniendo una aceptación de este 

producto en varios mercados cautivos y con esta fortaleza, urge acometer en un 

proyecto innovador, transformando la naranjilla en  pulpa, a través de la liofilización 

utilizando máquinas modernas y sofisticadas para con ello satisfacer a la comunidad 

de clientes potenciales, especialmente a latinoamericanos residentes en Estados 

Unidos 

Por esta razón se vio la necesidad de motivar a los migrantes del cantón Santa Clara a 

conformar una asociación y a través de esta gestionar ayuda a las diferentes entidades 

gubernamentales que están vinculadas al sector agrícola, para darle un valor agregado 

a la naranjilla en lugar de vender en su fruta natural exótica. 

6.3 Justificación 

La propuesta permitirá que no siga aumentando el grado de  migración y disminuir 

los niveles de pobreza en el cantón.  

Actualmente las personas que han migrado del campo a la ciudad  es de 101 

habitantes, las actividades económicas del sector se relacionan con la producción 

agrícola de: plátano, yuca, naranjilla, guayaba, piña, caña, etc.; además los habitantes 

finqueros poseen grandes hectáreas de tierra. 

Con el propósito de ayudar a que las personas opten por no migrar  y disminuir los 

altos niveles de pobreza para mejorar sus condiciones de vida para los habitantes 

migrantes del cantón Santa Clara se propone Diseño para la creación de una 

Asociación de migrantes agro-productivos de naranjilla y la elaboración  de la pulpa  

para  mejorar los ingresos y disminuir los altos índices de migración.  

A partir de esta propuesta de asociación agro-productiva se espera consolidar que los 

habitantes mejoren los altos índices de  migración  y disminuyan sus niveles de 

pobreza, los encargados de llevar el proceso para que la propuesta sea satisfactoria y 

beneficiosa para los migrantes el cantón Santa Clara 
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6.4 Objetivos 

6.4.1 General 

Diseñar  la creación de una Asociación de migrantes agro-productivos de naranjilla y 

elaborar la pulpa para mejorar los ingresos y disminuir los altos índices de migración 

en el Cantón Santa Clara, provincia de Pastaza. 

6.4.2 Específico 

 Estructurar los pasos para la creación de la asociación para beneficio de los 

habitantes migrantes. 

 Determinar los procesos técnico tanto para el acopio de la naranjilla como 

para la elaboración del producto terminado (pulpa de naranjilla). 

 Diseño de estrategias de publicidad para la captación de nuevos mercados.  

 6.5 Análisis de Factibilidad 

 

 Factibilidad Política 

Los habitantes migrantes consideran que una de las mejores alternativas viables para 

su desarrollo tanto como para la producción y la elaboración de la pulpa de naranjilla 

es formar parte de una asociación  puesto que se logrará los objetivos propuestos, sin 

que exista la influencia de algún movimiento político. 

 Factibilidad Socio Cultural 

Esta propuesta es factible debido a que los habitantes migrantes del cantón Santa 

Clara, visibilizan un alto grado de colaboración y unión, donde todos se organizan de 

la mejor manera, mediante asamblea conjuntamente organizada por la directiva de la 

comunidad y gracias a ello pueden tomar decisiones coherentes. 
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 Factibilidad Tecnológica 

El proyecto de investigación es de tipo tecnológico, con ello se puede desarrollar una 

nueva alternativa en la elaboración de pulpas de frutas  como  el  de  naranjilla, para 

mejorar las características sensoriales y  nutricionales del producto final. 

 Factibilidad organizacional 

La asociación  estará muy bien constituida con personas capaces y dispuestas a 

trabajar como en lo administrativo como en la elaboración de la pulpa de naranjilla, lo 

que nos permitirá  una buena toma de decisiones, lo cual ayudará a cumplir  los 

objetivos propuestos. 

 Factibilidad de Equidad de Género 

Para poner en marcha este proyecto se realizará el trabajo en conjunto las mismas que 

va estar conformado por hombres y mujeres que tengan los deseos de superación sin 

excepción alguna. 

 Factibilidad económico- financiero 

De acuerdo al estudio que se realizó es factible la propuesta planteada puesto que los 

migrantes están dispuestos a colaborar y disponer de recursos económicos necesarios 

llevar a cabo la propuesta y su desarrollo. 

Es  de carácter socio económico, en vista  de  que se podrá fomentar el procesamiento 

de frutos originarios de Ecuador  que normalmente se pierden en grandes cantidades 

por falta de cuidados,  de esta manera se incrementarán los recursos económicos de 

familias  ecuatorianas en especial  de la región centro dedicada a la siembra de esta  

fruta. 
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 Factibilidad Legal 

La Asociación está constituida legalmente cumpliendo todos los requisitos que 

solicitan el (MAGAP) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

6.6 Fundamentación 

Economía Solidaria 

Según él (http://economiasolidaria.gob.ec/) “La economía social es aquella que hace 

énfasis en los intereses de la mayor parte de la sociedad y da importancia a los 

procesos de producción, distribución, consumo y acumulación al factor trabajo sobre 

el factor capital y a la propiedad de los trabajadores y propiedad comunitaria sobre la 

propiedad privada”. 

Es un modelo de alternativa de acción social y de desarrollo humano, con un 

elemento básico en la gestión económica y participativa “conjunto de fuerzas sociales 

identificadas por ideales solidarios y humanistas para manejar los recursos naturales, 

científicos, tecnológicos y financieros que ofrece el mundo actual para generar como 

resultado y dentro de una concepción de Estado, un proceso de desarrollo integral. 

La economía solidaria implica la organización comunitaria y la realización de 

emprendimientos asociativos, y no persigue como objetivo central la utilidad o el 

lucro individual sino el beneficio compartido y social. 

Para (http://economiasolidaria.gob.ec/) , La Economía Solidaria es un sistema de 

organización social de los procesos económicos de producción, distribución, 

circulación, cambio y consumo de  factores esenciales para la realización de las 

necesidades fundamentales, de la persona y la comunidad. 
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Su fundamento es que la solidaridad y otros valores éticos explican numerosos 

comportamientos socioeconómicos que incrementan la eficiencia económica y 

generan un conjunto de beneficios sociales y culturales que favorecen a toda la 

sociedad. 

Para (http://economiasolidaria.gob.ec/), La Economía Solidaria es una forma ética, 

recíproca y cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, comunicar, 

educar y desarrollarse que promueve un nuevo modo de pensar y de vivir”. 

Según la COLACOT (2012) “Entendemos por Economía Solidaria el sistema 

económico social conformado por las múltiples formas asociativas de producción y 

servicios y empresas solidaria sin fines de lucro, sustentadas en los principios y 

valores universales del mutualismo, el cooperativismo, el movimiento de 

trabajadores, y del conjunto de la Economía Solidaria”, entre ellos: 

 La solidaridad, la cooperación y la democracia como forma de vida y 

convivencia humana, norma que deben cumplir todas las personas y 

organizaciones laborales y empresariales que hagan parte del Sector de la 

Economía Solidaria. 

  La supremacía del trabajo sobre el capital, con lo cual se reencuentra el 

origen de la economía y el desarrollo humano, y se rescata el trabajo y su 

dignidad de la esclavitud ejercida por el capital. 

 El trabajo asociado como base fundamental de la organización de la empresa, 

la producción y la economía, con lo cual se sustituye el trabajo asalariado 

característico del capitalismo y causa principal de las disparidades sociales, la 

injusta distribución de la riqueza, la pobreza y la exclusión social. 

 La propiedad social de los medios de producción por parte de los trabajadores 

que como productores directos, son propietarios y gestores de la empresa 

como comunidad de trabajo y beneficiarios plenos de los resultados 

económicos, con lo cual se elimina la explotación del hombre por el hombre, 

del hombre por el Estado y la causa fundamental de la lucha de clases. 
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  La autogestión como forma superior de participación de los trabajadores en la 

gestión de la empresa, la economía y la conducción de la sociedad y el Estado, 

con lo cual se elimina la marginalidad y se construye y consolida la 

Democracia Real. 

  La supremacía del servicio, el bien social y la equidad, sobre el beneficio y la 

acumulación individual, el lucro y la plusvalía. 

  La integración entre las unidades y organizaciones de economía solidaria en 

el ámbito horizontal y vertical hacia la conformación del Sector 

Macroeconómico de la Economía Solidaria. 

Los principios y valores antes descritos forman el marco conceptual, doctrinal e ideo 

político que nos debe guiar en todo momento como el faro al navegante, para evitar 

naufragar en el espejismo del capitalismo, evitando que nuestras cooperativas, 

mutuales y además empresas asociativas solidarias se desnaturalicen y se conviertan 

en simples instrumentos del mercado al servicio del neoliberalismo. 

Sector Asociativo 

Según (http://www.seps.gob.ec/web/guest, 2012) "Es el conjunto de asociaciones 

constituidas por personas naturales con actividades económicas productivas similares 

o complementarias con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y 

servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la Ley." 

Concebir a la Economía Social no solo por una realidad existente donde se reproduce 

sobre sus propias bases o articulaciones estructurales que son relativamente 

autónomos con el resto del sistema neoliberal sino más bien es una propuesta 

transicional de prácticas económicas de acción transformadora, consciente de que la 

comunidad se quiere generar desde su interior una economía mixta, a otro sistema 

socio-económico organizado por el principio de la reproducción ampliada de la vida 

de todos los ciudadanos en contrapuesto a la acumulación ampliada de capital.
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6.7 Modelo Operativo 

Tabla N° 46 Fase I  

 

FASE I 
Estructuración de la creación de la asociación para beneficio de los habitantes migrantes 

META Llegar a legalizar la Asociación para potenciar la producción y la preparación de la pulpa de la naranjilla. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS PRESUPUEST

O 

RESPONSABL

E 

2014 

HUMANOS MATERIALES JUNIO JULIO AGOSTO 

1. Socializar con las 

personas que migraron 

y elegir la directiva 

provisional 

Coordinador de 

proyecto Sr. 

Rigoberto Reyes, 

Técnico del 

MAGAP, Ing. 

Walter Castro 

Pizarra, Cuaderno 

apunte, esferos, 

marcador, 

transporte, borrador, 

afiches, carteles. 

65 
Sr. Rigoberto 

Reyes 

      

2. Elaborar una Acta 

Constitutiva y el 

Estatuto 

Secretaria de 

MAGAD,  Directiva 

Provisional 

Pizarra, marcadores 50 
Sr. Rigoberto 

Reyes 
      

3. Solicitud dirigida al 

Director Provincial del 

MAGAP 

Secretaria del 

MAGAP 

Hojas, carpetas, 

esferos, 

transcripciones 

5 
Sr. Bolívar 

Borja 
      

4. Presentar el 

documento al 

Departamento Jurídico 

del MAGAP para la 

aprobación 

Representante del 

MAGAP 
Hojas, carpetas, 

esferos, trámite 

legal. 

80 
Sr. Bolívar 

Borja 

      

Elaborado por: El Investigador 
 

TOTAL FASE I 200 
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Tabla N° 47 Fase II   

FASE II Determinación de los  procesos técnico tanto para el acopio de la naranjilla como para la elaboración del producto 

terminado (pulpa de naranjilla). 

META  Entregar un producto terminado de calidad para llegar a diferentes mercados sin ningún inconveniente.  

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLE 
2014 

HUMANOS MATERIALES MAYO JUNIO JULIO 

1. Recepción de la 

materia prima 

 Directiva 

Provisional 

Naranjilla, 

trasporte. 
200 Sr. Bolívar Borja 

      

2. Lavado de la materia 

prima 
Asamblea General 

Naranjilla, Agua, 

Envases. 
100 Sr. Bolívar Borja 

      

3. Realización del 

escaldado y despulpado 

de la materia prima 

Representante del 

MIPRO 

Despulpadora, 

envases, luz 

eléctrica. 

100 Sr. Bolívar Borja 

      

4. Entregar el producto 

terminado. 

Representante del 

MIPRO 

Fundas de 

poliproleno, pulpa, 

luz eléctrica, 

azúcar y agua. 

500 Sr. Bolívar Borja 

      

  

TOTAL FASE I 900 

    Elaborado por: El Investigador 
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Tabla N° 48 Fase III 

FASE III 
Diseño de estrategias de publicidad para la captación de nuevos mercados  

META 
Cumplir los objetivos planificados para el beneficio y satisfacción de las personas migrantes y tener captación de nuevos 

mercados en diferentes lugares ya sea a nivel provincial, nacional o internacionalmente. 

ACTIVIDADES 
RECURSOS 

PRESUPUESTO RESPONSABLE 
2014 

HUMANOS MATERIALES JUNIO JULIO AGOSTO 

1. Realizar trípticos, 

rolap, gigantografias y 

publicar en redes 

sociales. 

Representante del 

MIPRO 

Hojas, 

computadora,  

impresora. 

200 
Directiva 

Provisional 

      

2. Promocionar el 

producto afuera de las 

instituciones públicas y 

privadas en la 

provincia. 

 

 

Representante del 

MIPRO 
Pulpa de naranjilla 100 

Directiva 

Provisional 

      

  

TOTAL FASE I 300 

    Elaborado por: El Investigador 
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Fase I: Estructuración de la creación de la asociación para beneficio de los 

habitantes migrantes  

Socializar. 

Para llevar a cabo la propuesta planteada como primer paso, se procedió a realizar la 

primera reunión, el día 6 de mayo con los 101 personas migrantes que ayudaran en la 

creación de la Asociación, la misma que estará representada por el Sr. Rigoberto 

Reyes, en la cual se procederá a motivar, compartiendo las experiencias vividas en la 

por la migración , sino también de las variedades de frutas silvestre que abunda en la 

zona y los éxitos alcanzados por los cantones como son Mera, Puyo y Arajuno que en 

un momento se encontraban en las mismas situaciones en la que está el cantón.  

Elegir la directiva provisional 

Se realizó una nueva reunión el 10 de mayo como se estableció en la primera reunión 

y se da paso a la conformación de una directiva provisional con personas capaces y a 

su vez se invitó a un delegado del MAGAP para una buena toma de decisiones los 

cuales se encargarán de realizar todos los trámites pertinentes o necesarios y se ocupó 

$65  para que se pueda constituir legalmente la asociación. 

Elaborar el acta constitutiva. 

Al existir la directiva provisional se procede a realiza un acta constitutiva que será 

elaborado con la colaboración de un representante del MAGAP y con ideas de cada 

uno de los miembros que conforman la Asociación Agro-productiva y la elaboración 

de la pulpa de naranjilla,  para lo cual se necesitará de un presupuesto de 20 dólares.  

Elaborar el Estatuto 

Para proceder a realizar el estatuto solicitamos asesoría del Técnico del MAGAP y la 

colaboración de la directiva provisional, quienes procedieron a elaborar dicho 
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estatuto, los cuales se demoraron tres días del mes de mayo que se realizó en la casa 

Comunal del cantón  Santa Clara, luego de culminación se presentó estos documentos 

constituidos, al Departamento Jurídico del MAGAP para su aprobación. Para este 

paso se utilizó un presupuesto de $30. 

Solicitud dirigida al Director Provincial del MAGAP  

Como primer paso para realizar la aprobación de los documentos es necesario realizar 

una solicitud dirigida al Director Provincial del MAGAP, para lo cual será necesario 

un presupuesto de $5 dólares.  

Presentación de certificados de acreditación de propiedad  

En este punto el Asesor Jurídico del MAGAP se encargara de legalizar los 

documentos presentados y entregar la personería Jurídica este paso se realizara una 

vez que se haya ejecutado los anteriores documento y todos este legalizados. En este 

trámite se realizó con $80.  

PUBLICAR LA CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

Convocar a la reunión a la comunidad en general de socios.  

Una vez aprobada y legalizada la Asociación es importante que se convoque a una 

reunión para informar que la asociación está legalmente constituida y que de esta 

manera se empiece a planificar las actividades a realizare dentro de asociación para 

cumplir con las expectativas que tiene cada socio y por ende las personas que 

migraron. 

Evaluar los recursos utilizados  

Se informará detalladamente los gastos en las que se utilizaron para legalizar  la 

asociación de  los fondos que se aportaron por los socios que conforman la 

asociación. 
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Actividad que se realizara cuando termine todo los tramites. 

6.7.3  MODELO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN 

ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN AGRO-PRODUCTIVA DE 

NARANJILLA Y LA ELABORACIÓN DE LA PULPA 

En el cantón Santa Clara, Provincia de Pastaza, a las 10 horas, previo la convocatoria 

de personas involucradas y un Técnico del MAGAP, nos reunimos en la casa 

comunal de santa Clara para tratar los siguientes puntos.  

1. Designación de la Mesa Directiva 

2. Elección del Directorio Provisional 

3. Resoluciones 

El Sr. Rigoberto Reyes da bienvenida a los asistentes y les agradece por su presencia, 

manifestando que el objeto de esta reunión es ponernos de acuerdo para constituir una 

asociación agro-productiva de la naranjilla y la elaboración de la pulpa. 

Interviene la Sra. Hermelinda Pilla, y expresa que para proceder legalmente debemos 

designar un Director de Asamblea y una Secretaria, proponiendo los nombres de los 

señores, Bolívar Borja y Salvador Aguinda, reciben el respaldo unánime de los 

presentes. 

El director de la Asamblea agradece su nombramiento y hace conocer que existe el 

deseo de conformar la Asociación, mencionan que en esta oportunidad se constituya 

dicha entidad, teniendo apoyo unánime de los presentes, por lo que se somete a 

votación, siendo aprobada por unanimidad de las personas la constitución de la 

Asociación. 
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Concedida la palabra por el Presidente de la Asamblea, interviene el Sr. Salvador 

Aguinda y mociona que se designe la Directiva Provisional de la asociación, 

facultándole a la directiva realizar los trámites hasta obtener la personería jurídica, lo 

que es apoyada por los presentes. 

Realizadas las elecciones, la Directiva Provisional queda integrada así: 

PRESIDENTE: Bolívar Borja 

VICEPRESIDENTE: Elina Hinojosa 

SECRETARIA: Luisa Rivera. 

PRIMER VOCAL: Leonardo Gavilánez 

SEGUNDO VOCAL: Gonzalo Guevara 

El Presidente de la Asamblea toma la promesa a los directivos designados, quienes 

prometen desempeñar legalmente sus funciones. 

Los Asambleístas quedan convocados para la siguiente Asamblea que se llevará a 

cabo el día 15 de septiembre de 2014. Siendo las 19:00 horas, el presidente de la 

Asamblea declara terminada la sesión, firmando para constancia los Asistentes. 

 

 

…………..……….      … …………………… 

PRESIDENTE       SECRETARIA 

 

No contiene el sello porque aún no está confeccionado, esperando primero legalizarse 
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6.7.4 Modelo de estatutos 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN MIGRANTES AGRO-PRODUCTIVOS 

DE LA  NARANJILLA Y LA ELABORACIÓN DE LA PULPA  EN EL 

CANTON SANTA CLARA, PROVINCIA DE PASTAZA. 

CAPITULO I 

 Art. 1. Con domicilio, en  el cantón Santa Clara  de la Provincia de Pastaza se 

constituye la Asociación  migrantes agro-productivos de la naranjilla  y la elaboración  

de la pulpa, la misma que se regirá por los presentes Estatutos. 

Art. 2. Son fines de la Asociación: 

 Agrupar en su seno a todos los migrantes de la zona que así lo desearen; 

 Establecer el servicio de abastecimiento de artículos de primera necesidad e 

insumos agropecuarios; 

 Gestionar ante las instituciones de desarrollo rural, la dotación de semillas 

mejoradas y/o certificadas; 

 Obtener crédito para el mejoramiento de la producción agropecuaria; 

 Coordinar con las instituciones de desarrollo rural acciones de capacitación  

de mejoramiento de las chacras y socio-organizativa para los asociados; 

 Comercializar la producción en forma  asociativa y de manera directa; 

 Mantener relaciones fraternales con otras organizaciones campesinas cuyos 

objetivos sean coincidentes con los de la Asociación; 

 Realizar cualquier otra actividad que sin ser penada por la Ley tienda a 

mejorar las actuales condiciones de vida de los asociados en los planos: 

social, cultural o económico. 

Art. 3. La Asociación como tal no intervendrá en asuntos de carácter político 

partidista ni religioso. 

Art. 4. Son miembros de la Asociación: 
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a) Las personas migrantes que hayan suscrito en Acta Constitutiva de la 

Asociación. 

b) Las personas que posteriormente a la constitución de la Asociación 

manifestaren por escrito su voluntad de pertenecer a ella y que fueran 

calificados por la Asamblea General. 

Art. 5. Para ser socio se requiere: 

a) Ser mayor de 18 años y ser propietario o posesionario de una pequeña 

propiedad agrícola en la zona; 

b)  Tener su residencia habitual en el lugar donde tiene su domicilio la 

Asociación y otros sectores pertenecientes a la parroquia. 

c)  No haber sido autor, cómplice o encubridor declarando en sentencia  

ejecutoriada  de un delito penal, y; 

d)  No haber sido expulsado de alguna Organización campesina cuyos objetos  

sean coincidentes con los de la Asociación. 

Art. 6. Todo socio deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Pagar una cuota de ingreso correspondiente al 3% del salario básico unificado 

- no reembolsable; 

b) Suscribir y pagar obligatoriamente como cuota Ordinaria, dos certificados de 

aportación correspondiente al 1% del salario básico unificado cada uno en 

mayo y marzo, posteriormente, al ingreso. 

Art. 7. Se considerará socios honorarios eminentes a las personalidades que sin ser 

socios activos de la Organización contribuyen al engrandecimiento de la Asociación 

de una manera u otra. 

CAPITULO II 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS 

Art. 8. Son derechos de los socios: 
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a) Elegir y ser elegido para el desempeño de cualquier cargo Directivo; 

b) Tener voz y voto en las deliberaciones; 

c) Solicitar cualquier informe dirigida al Presidente y por escrito a los 

organismos Directivos de la Asociación; 

d) Gozar de todos los beneficios que brinda la Asociación y los establecidos en 

los presentes Estatutos y Reglamentos a dictarse; 

e) Recibir ayuda económica por parte de la Asociación, de acuerdo a los 

Reglamentos establecidos por la Asamblea General; en caso de enfermedad o 

de calamidad doméstica. 

Art. 9. Son deberes de los socios: 

a) Asistir a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que fueren convocadas 

por el Directorio; 

b) Cumplir con las Comisiones que la Asociación le encomendare; 

c) Pagar cumplidamente las cuotas Ordinarias y Extraordinarias  aprobadas por 

la Asamblea General; 

d) Cumplir con las disposiciones de los presentes Estatutos y con la que 

emanaren de la Asamblea General o del Comité Ejecutivo; 

e) Guardar el respeto y la consideración que se merecen los dirigentes de la 

Organización y    sus asociados; y, Cumplir fielmente con  las prescripciones  

de los presentes Estatutos y del Reglamento Interno. 

 

CAPITULO III 

LOS ORGANISMOS DE DIRECCIÓN 

Art. 10. La Asociación tendrá  los siguientes organismos de  Dirección: la Asamblea, 

la Directiva y las Comisiones Especiales. 

Art. 11. De la Asamblea General  la potestad de la Asociación descansa en la 

Asamblea General, la misma que se reunirá dos veces al año de manera Ordinaria las 
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misma que se efectuarán la segunda semana de los meses de abril y octubre 

respectivamente, en abril se realizará la posesión de la nueva Directiva, informe de 

presidencia saliente y tesorería saliente en octubre a más de otros temas propuesto por 

la Directiva, se tratará el informe respecto a la Fiscalización de la gestión anterior de 

la Directiva, la Asamblea estará integrada por todos los socios de la Organización, el 

quórum legal será la mitad más uno de todos los socios. Si en la convocatoria no 

hubiere quórum reglamentario, se esperará una hora, y se efectuará la Asamblea con 

el número de socios presentes y sus resoluciones tendrán carácter de obligatorio y 

tendrán que ser acatadas por todos los socios. La Asamblea General podrá reunirse 

Extraordinariamente cuando fuere convocada por la Directiva o a petición de la 

tercera parte de los afiliados, petición que será presentada por escrito al Presidente de 

la Asociación en la cual se indicara el motivo de la reunión. 

Art.12. La convocatoria para la Asamblea Extraordinaria deberá hacerlo el 

Presidente, utilizando para ello todos los medios de difusión disponible para el 

conocimiento de los socios por lo menos con 48 horas de anticipación. 

ATRIBUCIONES DE LA ASANBLEA GENERAL 

Art. 13. Son atribuciones de la Asamblea General: 

 Elegir a los miembros de la Directiva de acuerdo a las normas establecidas en 

los presentes Estatutos; 

 Aprobar y reformar los Estatutos en dos sesiones diferentes y por el voto de la 

mitad más uno de los socios presentes en la Asamblea. 

 Los presentes Estatutos en ningún caso deberán ser  reformados antes de dos 

años contados a partir de la fecha de su registro en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería; 

 Dictar el Reglamento Interno y acoplar planes de acción tendientes siempre a 

conseguir la unificación y aspiraciones de los asociados. 

  Examinar las actuaciones de la Directiva 



 

133 
 

 Expulsar y/o rehabilitar a los miembros de la Asociación de acuerdo a los 

estatutos y Reglamento Interno: no Podrán ser rehabilitados quienes hubieren 

desfalcado fondos de la Asociación. 

 Designar y posesionar en sus cargos a los miembros de Directiva; 

 Resolver los conflictos y asuntos que se susciten y que estén previstos en los 

Estatutos y Reglamento Interno; 

 Conocer las solicitudes de ingreso de nuevos socios y aceptarlas o rechazarlas; 

 Ejercer todas las atribuciones que los Estatutos y Reglamentos confieren a la 

Asamblea General; 

 Conocer y aprobar el presupuesto y los planes de trabajo; y, 

 Aprobar el modo de distribución de los excedentes a las ganancias, producto. 

 Interpretar disposiciones estatutarias y reglamentarias.  

 Art. 14. Tanto la Asamblea General como la Directiva estarán presididos por el 

Presidente de la Asociación. 

DE LA DIRECTIVA 

Art. 15.La Directiva es el organismo que regirá los destinos administrativos y la 

representación General de la Asociación y estará constituido por: 

a) Un Presidente 

b) Un vicepresidente 

c) Un Secretario 

d) Un Tesorero 

e) Un Síndico 

 

Art. 16. Los miembros de la Directiva serán elegidos en forma directa por votación 

secreta o nominal por todos los asociados reunidos en Asamblea General. 

Art. 17. La Directiva de la Asociación durará en sus funciones dos años y se elegirá 

en sesión ordinaria, los primeros días del mes de abril. 
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Art. 18. Es deber de la directiva al término de un mes posterior a la fecha de la sesión, 

presentar el Plan de Trabajo y proforma presupuestaria a consideración de la 

Directiva, la misma que previo estudio lo aprobará para entrar en vigencia por los dos 

años laborales. 

Art. 19. La Directiva sesionará por los menos una vez cada mes en forma ordinaria y 

en forma extraordinaria cuando fuese convocada por el presidente o a petición escrita 

de tres miembros del mismo. 

ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES ADMINISTRATIVA 

Art. 20. Son atribuciones y obligaciones de la Directiva: 

a) Organizar la administración de la Asociación. 

b) Elaborar el plan de trabajo y el presupuesto anual para presentarlo a la 

Asamblea General para su estudio y aprobación definitiva. 

c) Agotar los medios que estén a su alcance para la capacitación técnica 

agropecuaria de los asociados. 

d) Estudiar y formular los proyectos de reforma de los Estatutos y Reglamentos 

conformes a las necesidades del momento. 

e) Autorizar los gastos que sobrepasen los valores correspondientes a dos (2) 

salarios básicos unificados siempre que su monto no exceda a valores 

correspondientes a cuatro (4) salarios básicos unificados; 

f) Ejecutar las resoluciones que fueran acordadas por la Asamblea General. 

g)  Reglamentar la aplicación de las disposiciones estatutarias y preocuparse por 

su fiel cumplimiento. 

h)  Imponer a los socios multas y suspensiones en los casos contemplados en los 

Estatutos y Reglamento General, 

i) Elegir el banco para los depósitos de los fondos de la Asociación, 

j) Presentar un informe semestral de las labores de la Asociación por, intermedio 

del presidente; 
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k) Nombrar Comisiones cuando el caso requiera. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA 

Art. 21. Son obligaciones del Presidente: 

a) Representar legalmente a la Asociación; 

b)  Informar a la Asamblea General y a la Directiva de las Comisiones 

realizadas; 

c) Convocar y presidir las sesiones de la Directiva y de la Asamblea General; 

d) Vigilar las actuaciones de cada uno de los miembros de la Directiva en  sus 

respectivas funciones, exigiendo el cumplimiento de los Estatutos, el 

Reglamento Interno y las Resoluciones de la Asamblea General. 

e) Convocar a sesiones Extraordinarias tanto de la Directiva como de la 

Asamblea General, cuando las necesidades de la Asamblea General lo 

exijan; 

f) Firmar los documentos de egresos de fondos de la Asociación conjuntamente 

con el tesorero, siempre que su monto no exceda a valores correspondientes a 

dos (2) salarios básicos unificados. 

g) Firmar la correspondencia oficial y más documentos de la Asociación 

conjuntamente con el Secretario. 

h)  Representar a la Asociación Judicial y Extrajudicial. 

i) Presentar a la Asamblea General el informe anual de actividades de la 

Directiva. 

Art. 22. Son obligaciones del secretario: 

a) Asistir cumplidamente a todas las Asambleas  Generales, Ordinarias y 

Extraordinarias, igualmente a las sesiones de la Directiva. 
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b)  Llevar el libro de Actas y Resoluciones de la Asamblea General y el de la 

Directiva; 

c) Redactar y firmar con el Presidente la correspondencia oficial. 

d) Tramitar la correspondencia relacionada con el movimiento interior de la 

Asociación, citar a las sesiones de la Asamblea General y de la Directiva. 

e) Comunicar al Tesorero los ingresos o egresos de socios para efectos de 

recaudación.  

f) Llevar en orden alfabético un registro de los socios. 

g) Expedir previa autorización del Presidente y por acuerdo la Asamblea o de la 

Directiva los certificados que solicitaren los socios.  

h) Llevar con mayor cuidado el archivo y la documentación de la cartera a su 

cargo. 

Art.23. Son atribuciones del Tesorero: 

a) Recaudar y manejar los fondos de la Asociación, los mismos que estarán bajo 

su responsabilidad. Para desempeñar el cargo rendirá una garantía, la misma 

que será fijada por la Asamblea General; 

b) Presentar trimestralmente un informe económico a la Asamblea General y 

cuando la Directiva lo pidiere. 

c) Permitir la revisión de los libros de contabilidad a su cargo con autorización 

de la Asamblea General o de la Directiva. 

d)  Efectuar el pago de todas las cuentas que llevan la autorización de la 

Directiva. 

e) Registrar su firma y la del Presidente en todas las cuentas bancarias para la 

movilización de fondos; 

f) Informar cada mes al secretario la nómina de los socios que se encuentran en 

mora en el pago de sus cuotas o deudas a la Entidad.; 

g) Asistir cumplidamente a las sesiones de la Asamblea General o de la 

Directiva. 

Art. 24. Son obligaciones del Vicepresidente: 
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a) Reemplazar al Presidente en caso de ausencia o fallecimiento; 

b) Procurar el fortalecimiento de la Asociación con mejores estructuras e 

ingresos de nuevos socios y levantar datos estadísticos completos de sus 

asociados; 

c) Planificar reuniones de los socios tendientes a la superación de la Entidad. 

d) Cuidar que tanto la Directiva como la Asamblea General tengan sus reuniones 

estatutarias; 

e) Ejecutar actos que mantengan la Organización de la Asamblea y que 

conduzcan al cumplimiento de la vida orgánica de la Entidad; 

f) Asistir cumplidamente a las sesiones de Asamblea General y de la Directiva. 

Art. 25. Son atribuciones del Síndico: 

a) Encargarse de velar para que la Asociación marche dentro de los cauces 

legales para que reine la justicia y la disciplina; 

b)  Orientar a la asociación en los problemas de los Estatutos y Leyes vigentes en 

el País; 

c) Gestionar ante los organismos y autoridades públicas la solución de 

problemas tanto de la Asociación como de todos sus miembros; y, 

d) Concurrir cumplidamente a las sesiones de Asamblea General y de la 

Directiva. 

REQUISITOS PARA SER ELEGIDOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA: 

Art. 26. Para ser elegidos miembros de la Directiva se requiere: 

a) Haber pertenecido a la Asociación por lo menos seis meses antes de la 

elección. 

b) Estar al día en el pago de las cuotas y más obligaciones para con la Entidad;  

c) No haber incurrido en faltas y procedimientos desleales a los intereses de la 

Asociación o de sus miembros. 

 Art. 27. Los dirigentes cesarán en sus funciones o la Asamblea General podrá 

declarar vacantes los cargos en los siguientes casos: 
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a) Cuando legalmente sean reemplazados mediante elección y la posesión de la 

nueva Directiva, en cada periodo; 

b)  Cuando el dirigente sin causa justificada faltare a cinco sesiones alternadas o 

tres sesiones seguidas durante el período para el cual fue elegido; 

c) Por manifestar inoperancia en el ejercicio de su cargo; 

d) Por deslealtad para con los socios en la reclamación de carácter legal o por 

reiterada falta a la disciplina; y, 

e)  Por violación grave a los presentes Estatutos y Reglamento Interno. 

CAPITULO V 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

Art. 28. La Asociación establece las siguientes sanciones para sus afiliados: 

a) Censura 

b) Multas 

c) Suspensión temporal de los derechos que le confiere la Asociación y los 

Estatutos; y, 

d) Expulsión definitiva de la Asociación. 

Art. 29. Son causas de censura: 

a) La negación sin motivo a desempeñar sus cargos o Comisiones que se la 

confiera; 

b)  No cumplir estrictamente las disposiciones estatutarias y reglamentarias. 

Art. 30. Son acreedores a multas: 

a) Los socios que sin causa justa no asistieron a las sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias previstas en los Estatutos por tres veces seguidas; 

b) Los que no cumplieron con el pago de las cuotas Ordinarias y Extraordinarias 

previstas en el tiempo de 60 días; y, 
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c)  Fijase en el 1 % del salario básico unificado de multa en cada vez, pero en 

caso de reincidencia se duplicará el valor. 

Art. 31. Quedarán privados temporalmente de sus derechos los miembros que 

reinciden en tres ocasiones en las faltas anteriormente enumeradas quedando a juicio 

de la Directiva fijar el tiempo de suspensión. 

Art. 32. Serán sancionados con expulsión: 

a) Los socios que fueren  comprobados como beodos consuetudinariamente o 

autores de hechos que vayan en mengua del prestigio de la Asociación.  

b)  Los que fueren traidores o desfalcaren los fondos de la Asociación sin 

perjuicios de la responsabilidad consiguiente; 

c)  Los que incurrieren por tres ocasiones en el Art. 31; 

d) Los que en General cometan actos o fallas que afecten al buen nombre, buena 

marcha o la estabilidad de las Asociaciones; 

e)  La expulsión será resuelta en la Asamblea General, previa una información 

sumaria que deberá ser tramitada por una comisión designada por la Directiva.  

Todo socio sobre el que pese una información sumaria de expulsión, tendrá derecho a 

defenderse a través del procedimiento que se indicara en el Reglamento Interno. 

Art. 33. El expulsado pierde todo el derecho y no podrá exigir reembolso alguno de 

las cuotas de administración, pero tendrá derecho a la liquidación legal de acuerdo a 

lo que disponga el Reglamento Interno. 

Art. 34. La persona que ha sido sancionada si no considera justa la expulsión podrá 

apelar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, cuya resolución será definitiva. 

Art. 35. Dejarán de ser afiliados: 

a) Los que fueren expulsados 

b)  Los que manifestaren deseo de separarse 

c)  Los socios fallecidos 
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Art. 36. Los socios que pierden su calidad de tales, a sus herederos tendrán derecho a 

su liquidación legal, en base al balance del año económico anterior. 

CAPITULO VI 

DE LAS COMISIONES DE CALIFICACIÓN Y SANCIONES 

Art. 37. Una sospecha que no es delito punible, ni infracción cometida por quien o 

quienes se presume, por ello se investigará prolijamente en la siguiente forma: 

a) Cuando en Asamblea General se sospechare de fraude o actuación dolosa, se 

nombrará una comisión fiscalizadora que estará integrada por los compañeros 

designados por Asamblea General. La comisión que realizare la investigación 

y presentará el informe por escrito a consideración de la Asamblea. 

b) Comprobado el delito de distracción de fondos o el uso fraudulento de ellos 

serán sancionados el o los infractores con la inmediata expulsión, sin perjuicio 

de ponerlos a órdenes de las autoridades competentes para la devolución de 

los valores desfalcados. 

c) Para determinar que las sanciones sean transitorias  definitivas se convocará a 

la Asamblea General Extraordinaria, se informará  el motivo de la citación, 

una vez escuchadas las razones de la Asamblea por mayoría de votos indicará 

la sanción que deberá aplicarse en los siguientes casos: 

 Por actuar en perjuicio de los intereses de la Asociación o de sus miembros. 

 Por cometer actos de traición a los intereses clasistas y particularmente a los 

postulados de la Asociación.  

 Por desfalco o malversación de fondos. 

 

CAPITULO VII 

DEL CAPITAL SOCIAL, RESERVAS Y EXCEDENTES 
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Art. 38. El capital social inicial de la Asociación será equivalente a, por lo menos, al 

100% de los certificados de aportación pagados por los socios al constituirse la 

organización. 

Art. 39. El capital social es variable, ilimitado e indivisible y está constituido por: 

a) Las aportaciones de los socios; 

b)  Las cuotas de ingreso y las multas que se impusieren; 

c) El fondo irrepetible de reserva y los destinados a educación; 

d) Previsión y asistencia social 

e) Las subvenciones, donaciones, legados y herencias, que ella reciba, debiendo 

estas últimas aceptarse con beneficio de inventario; y, 

f) Todos los bienes muebles e inmuebles que por cualquier concepto adquiera la 

Asociación. 

Art. 40. Cuando la Asamblea General decida aumentar el capital, todos los socios 

quedarán obligados a suscribir y pagar el incremento en la forma y términos que 

acuerde la Asamblea. 

La Asociación forzosamente, dedicará a su capital no menos del 10% de los 

excedentes anuales que obtuviere al final del ejercicio económico y entregará a sus 

asociados los certificados de aportación correspondientes. 

Art. 41. Los materiales, herramientas y especies agrícolas, así como las tierras 

agrícolas serán evaluadas parcialmente y se concederán certificados de aportación por 

el valor que representan dichos bienes. 

Art. 42. Los certificados de aportación íntegramente pagados, devengarán un interés 

máximo de un 10% anual. 

Art. 43. Antes de repartir los excedentes, se deducirá del beneficio bruto, los gastos 

de administración de la Asociación, los de amortización de la deuda, maquinaria y 

muebles en General, y los intereses de los certificados de aportación. 
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El saldo de los excedentes se distribuirá anualmente entre los asociados, en 

proporción a las operaciones y al trabajo efectuado, por los socios, en la Asociación. 

Art. 44. Cuando por cualquier motivo, uno o varios socios se retiraren de la 

Asociación o cuando fallecieren, se les entregará sus haberes de contado, dentro de 

los 30 días siguientes a la realización del balance inmediato posterior a la separación. 

Art. 45. La Asociación realizará balances económicos dos veces al año en los meses 

de junio y diciembre. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 46. En las Asambleas Generales ningún socio podrá tomar la palabra más de tres 

veces en las discusiones en el mismo tema y solicitando en cada vez la palabra al 

Presidente; debiendo hacer las intervenciones de pie. 

Art. 47. El socio que dejare de aportar tres mensualidades seguidas perderá los 

derechos y prerrogativas de que goza, tampoco podrá tener voz y voto mientras no 

hubiere satisfecho las mensualidades atrasadas. 

Art. 48. En las elecciones para que el socio tenga voz y voto deberá estar al día en 

todas sus aportaciones. 

Art. 49. Toda discusión que se presente con ironía y se deje ver maledicencia y 

disociación será rechazada por el Presidente quien no dará curso mientras no haya 

sido cambiada de fondo y forma. 

Art. 50. Los socios y dignatarios al tiempo de posesionarse presentarán las promesas 

de estilo para entrar en sus funciones. 
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Art. 51. Es obligación de todos los socios obtener un ejemplar de los presentes 

Estatutos. 

Art. 52. El Presidente de la Asociación rechazará toda moción o sugerencia que 

plantearen los socios en Asamblea General que estuviere en oposición, a los presentes 

estatutos. 

Art. 53. La directiva y las comisiones seguirán actuando en sus funciones prorrogas 

mientras no sean legalmente remplazados. 

Art. 54. La directiva promulgará Reglamentos con carácter de obligatoriedad para 

todos los miembros de la Asociación. 

DISPOCICIONES LEGALES 

Art. 55. En caso de liquidación o al disolverse esta Asociación por no cumplir o 

desviar sus fines, por bajar en número de socios a menos de once, los fondos sociales, 

bienes y enseres pasarán a custodia de una entidad de beneficio social que tenga 

objetos similares a los nuestros. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 56. Lo contemplado en el literal b) del artículo 6 se considerará los pagos de las 

cuotas ordinarias de los socios a partir de la aprobación de los presentes estatutos, sin 

tener el carácter de retroactivo. 

Art. 57. Los socios que hayan sido re-elegidos para cualquier cargo de la Directiva, 

no podrán volver a ser elegidos para el mismo cargo en un lapso no menor a 6 años. 

CERTIFICACIÓN: 

Certifico que los presentes Estatutos, fueron leídos, discutidos y aprobados en dos 

sesiones diferentes, realizadas los 10 días del mes de Junio de 2014. 
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6.7.6 Modelo solicitud para el director del MAGAP 

Fecha 

Ing. Pablo Landivar 

DIRECTOR PROVINCIAL DE PASTAZA MAGAP 

Presente.- 

De nuestra consideración: 

Nosotros, Bolívar Borja, en calidad de Presidente y secretaria Provisionales 

respectivamente, de la Asociación de Migrantes “Agro-productivos  y la elaboración 

de la pulpa de naranjilla” del cantón Santa Clara de la Provincia de Pastaza 

comparecemos ante usted  respetuosamente y solicitamos de la manera más 

comedida, se proceda a la aprobación de la Asociación antes mencionada, para lo cual 

anexamos toda la documentación determinada en el artículo 9 del reglamento general, 

a fin de que previa revisión del Departamento correspondiente, sea emitido por su 

Autoridad el Acuerdo Ministerial correspondiente. 

Seguros de ser atendidos favorablemente en nuestro pedido y conocedores de su gran 

espíritu de solidaridad, anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos. 

Atentamente. 
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…………………..             ………………….... 

Sr. Bolívar Borja               Sra. Luisa Rivera 

PRESIDENTE PROVISIONAL  SECRETARIA PROVISIONAL 

 

FASE II: Determinación de los  procesos técnico tanto para el acopio de la naranjilla 

como para la elaboración del producto terminado (pulpa de naranjilla).  

6.7.5 DIAGRAMA DE PROCESO DE LA ELABORACION DE LA PULPA DE 

NARANJILLA 

Gráfico Nº. 45. Diagrama de proceso de elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción De La Fruta 

Lavado y desinfección 

Fruta+agua 

+Azucar 

Selección y clasificación 

Semilla y Cascara 

Fundas de  

polipropileno 

Almacenamiento 

Escaldado 

Empacado  

Despulpado 

Pasteurizado 



 

146 
 

 

 

 
Elaborado por: El Investigador 
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 DESCRIPCIÓN  DE LA ELABORACION DE PULPA DE NARANJILLA 

A continuación se detalla el proceso para la elaboración de pulpa de naranjilla, y su  

implementación y las fuentes de financiamiento.  

Etapas: 

Recepción de la materia prima 

 

En la recepción de naranjilla se podrá conocer con exactitud la cantidad de materia 

prima y su tamaño y a partir de esta cantidad se podrá conocer los porcentajes  de la 

calidad de fruta que se suministra se espera que el mínimo sea fruta deteriorada o 

verde que no madure. También con este dato se podrá determinar el rendimiento de 

pulpa que posee esta fruta exótica.  

La naranjilla se recepta en cajas de madera. Para esto se utilizó un presupuesto de 

$200.  

Selección y Clasificación: 
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Se lo realizará a través de una inspección visual para separar las naranjillas en buen 

estado y maduras de las dañadas. La fruta se clasificará teniendo en cuenta su tamaño 

(Midiendo su diámetro) y grado de madurez (Medido visualmente). 

Lavado y desinfectado 

 

 

Primero se eliminará la tierra y malezas adheridas a la superficie de la fruta con una 

ducha de agua a presión, Se eliminan totalmente los bellos de la cascara. La fruta es 

lavada individualmente, controlando la eliminación de bellos. 

Escaldado 

 

Se sumergió las naranjillas en agua a temperatura de ebullición por 5  minutos con la 

finalidad de evitar la oxidación de la pulpa y facilitar el  proceso de despulpado, 

1seguido de una inmersión en agua fría a una  temperatura de 15 ºC para garantizar la 

inhibición de las enzimas y  microorganismos. Para esto se utilizó un presupuesto de 

$100.  
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Despulpado  

 

En una despulpadora (PROINGAL modelo DS-P001 simple) y con un tamiz  de 0.5 

mm  se despulpó la naranjilla. 

Pasteurización 

Es una operación consistente en la destrucción térmica de los microorganismos 

presentes en determinados alimentos, con el fin de permitir su conservación durante 

un tiempo limitado. 

La pulpa se la pasteurizó en una marmita de acero inoxidable a 75 ºC por 3 minutos 

Empaquetado 

 

La pulpa fue empacada a una temperatura de 70 ºC en fundas de  polipropileno 

biorientado (BOPP) de 120 micras de calibre, cada funda tuvo  un peso de 250g. de 

cada producto. Para esto se utilizó un presupuesto de $500.  
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Almacenamiento 

Es un factor muy importante, el cual influye directamente con la permeabilidad. 

La permeabilidad aumenta con la temperatura, pero esto no sucede con la solubilidad 

ya que esto depende del producto, y de esta manera la permeabilidad también 

depende de la solubilidad, por lo que se puede establecer que existen dos fenómenos: 

 La permeabilidad disminuye al disminuir la temperatura 

 Aumenta al aumentar la concentración del producto que se difunde en el 

polímero. 

FASE III: Diseño de estrategias de publicidad para la captación de nuevos 

mercados  

Trípticos, Rolap, Gigantografias y redes sociales. 

Tener una cobertura de lo que son: trípticos, rolap y gigantografias es una de las 

principales fuentes de información pública para el desarrollo y posicionamiento de la 

pulpa de naranjilla. 

Realizar publicidad en internet por medio de una página web oficial de la pulpa de 

naranjilla, y por las redes sociales como son Facebook y twitter, de esta forma se dará 

a conocer los beneficios y promociones. 

  

Presentación 

y envase 

 

 

 Envase primario: funda de polietileno de 25 x 15 

x 5 cm. 

 Embalaje cajas de cartón duplex corrugado tipo C 

de 19 x  41 x 52 cm. 

 Contenido neto por empaque: 1.000g.  

 Contenido por embalaje o caja máster: 35 

paquetes de 1.000g.  
 

  

 

   

 

Ingredientes 

100% pulpa de naranjilla, pasteurizada y congelada 

I.Q.F. 

Vida de Anaquel 480 días a 18 ℃. 
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Condiciones 

de Distribución 

Cadena de frío constante: -20℃ y no menor a -18℃. 

 

Promocionar el producto afuera de las instituciones públicas y privadas. 

Pegar carteles de formato A2 al anterior y exterior de tiendas o comercios donde se 

distribuye el producto, organismos públicos,  universidad y lugares especialmente 

creados para publicidad y pegada de carteles publicitarios donde se refleje los 

atributos de la pulpa de naranjilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7.7 Inversión para el establecimiento del lugar donde se va a elaborar la 
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pulpa de naranjilla 

Tabla N° 49. Inversión 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS  

  CANT P/UNIT P/TOTAL 

MESA DE RECEPCION  1         

200,00  

        

200,00  

DOSIFICADOR 1         

400,00  

        

400,00  

DESPULPADOR 1         

1450,00  

        

1450,00  

MARMITA 1         

1300,00  

        

1300,00  

CONJELADORA  GRANDE  1 1200 ,00          

1200,00  

TOTAL      4.550,00  

Elaborado por: El Investigador 
Tabla N° 50. Inversión Muebles y Enseres 

MUEBLE Y ENSERES  

  CANT P/UNIT P/TOTAL 

ESCRITORIO DE  OFICINA  1         

156,00  

        

156,00  

ARCHIVADOR   1         
120,00  

        
120,00  

SILLAS PLASTICAS  100            

2,80  

           

2,80  

PIZARRA DE TIZA LÍQUIDA 1         

184,00  

        

184,00  

TOTAL         462,80  

Elaborado por: El Investigador 
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Tabla N° 51. Inversión Equipo de cómputo 

EQUIPO DE CÓMPUTO 

  CANT P/UNIT P/TOTAL 

COMPUTADORA  1        

400,00  

       

400,00  

IMPRESORA  1         

250,00  

        

250,00  

PROYECTOR  1      850,00       850,00  

TOTAL      1500,00 

Elaborado por: El Investigador 
Tabla N° 52. Inversión Insumo de oficina 

INSUMOS DE OFICINA  

  CANT P/UNIT P/TOTAL 

CALCULADORA  1 6,00 6,00 

MARCADORES  6 0,50 3,00 

RESMA DE PAPEL BOND  2 3,50 7,00 

OTROS INSUMOS     20,00 20,00 

TOTAL   36,00 

Elaborado por: El Investigador 

Terreno  e Infraestructura 

En este punto que es muy importante para la creación y la elaboración de pulpa de 

naranjilla, cabe destacar que en el cantón Santa Clara como en cualquier lugar de la 

Región son grandes extensiones de tierra, por lo que las personas migrantes tienen un 

terreno gracias a la donación del Municipio de Santa Clara y a su vez la construcción 

de la misma se realizará con materiales de la zona y no tendrá costo alguno. 

Presupuesto de Ingresos Proyectados 

Las ventas están proyectadas en base a la producción de los 101 personas que están 

dispuestos a formar la asociación, y de acuerdo a la demanda de los distribuidores 

como  pueden ser nacionales e internacionales. 
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Para demostrar las proyecciones de las inversiones se tomó en cuenta la inflación 

anual de los periodos Enero de 2014 a Diciembre de 2014, dado como un resultado 

del 4% que se utilizara para los respectivos cálculos proyectados. 

Tabla N° 53. Inflación periodo de Enero de 2014 a Diciembre de 2014 

1 Enero -31-2014 2,92 

2 Febrero -28-2014 2,85 

3 Marzo -31-2014 3,11 

4 Abril -30-2014 3,23 

5 Mayo -31-2014 3,41 

6 Junio -30-2014 3,67 

7 Julio -31-2014 4,11 

8 Agosto -31-2014 4,15 

9 Septiembre -30-2014 4,19 

10 Octubre -31-2014 3,98 

11 Noviembre -30-2014 3,76 

12 Diciembre -31-2014 3,67 

  TOTAL 43,05 

  % ANUAL 4% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: El Investigador 
 

Proceso de producción: 

De acuerdo a la información obtenida se ha determinado  que en el Cantón Santa 

Clara el promedio en metros cuadrados que los productores utilizan para la 

producción es de 1000 m²  por cada productor. 

Considerando que el rendimiento por los 1000 m² de cultivo de naranjilla por cada 

productor es de 300 cajas anuales que nos da una producción  de 33330 cajas de 

naranjillas, este sería el volumen de materia prima con el que la asociación empezaría 

la producción de  pulpa de naranjilla. 

De los cuales realizando todo los procesos de elaboración de la pulpa de naranjilla de 

30,300 cajas obtenemos 45450 Kilogramos, tomando en cuenta que de cada caja 
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obtenemos 1,5 Kilogramos de pura pulpa de naranjilla, los cuales convertidos en 

gramos tenemos 45450000 gramos de pulpa de naranjilla, como el producto va ser 

comercializado en fundas polipropileno de 250gr, entonces para el mercado tenemos 

199,980 fundas. 

Tabla N° 54. 

Año Famili

a 

Producción 

anual en 

Cajas 

Total 

Cajas 

Caja

s  

Total 

pulpa 

1 Kg Total 

Gramo  

Peso neto 

de 

Total 

Pulpa 

Naranjilla 

Producido en 

Kg 

Kg en 

Gramo 

De pulpa Pulpa de 

Naranjilla 

en Gramo 

Producido 

1 101 300 30300 1,5 45450 1000 45450000 250gr 181800 

Elaborado por: El Investigador 
  

Tabla N° 55. Ventas proyectadas (dólares) 

Detalle Cantida

d en g 

Costo 

V/Un 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Pulpa 

de 

Naranji

lla 

181800 2,00 363600,00 378144.00 393269.75 409000,54 425360,57 

Subtotal 
  

363600,00 378144,00 393269.75 409000,54 425360,57 

Elaborado por: El Investigador 

Presupuesto de Cotos de Operación proyectados (dólares) 

Para la elaboración de la pulpa se utilizará los costos de producción como: Materia 

prima, (Naranjilla), mano de obra directa, ventas; Materiales indirectos; e insumos. 

Tabla N° 56. Costo materia prima proyectada (dólares) 

Detalle 
Cantida

d en Kg 

Costo 

V/Un 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Caja de  

Naranjilla 
30300 6,00 181800,00 189072,00 196634,88 204500,28 212680,29 

Subtotal 
 

  181800,00 189072,00 196634,88 204500,28 212680,29 

Elaborado por: El Investigador 
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La materia prima se recolectará de las 101 personas las mismas que están dispuestas a 

colaborar en la creación de la asociación, para lo cual se determina que la cosecha 

que realizaran depende de cómo produce cada árbol es decir no sabemos con 

exactitud cuántos frutos estén listo para la cosecha, generalmente las buenas cosechas 

se dan en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, durante la cosecha de 

estos 5 meses se obtendrá la cantidad antes mencionado. Se estima un crecimiento del 

4% de la inflación anual en el costo de cada kg de la materia prima. 

Los costos de producción tanto como para la mano de obra directa, indirecta, insumos 

y materiales indirectos que se utilizaran para el presente proceso, se detallan en los 

siguientes cuadros: 

Tabla N° 57. Costos de mano de obra directa 

Detalle Sueldo Meses año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Trabajador 1 
354 12 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 

Trabajador 2 
354 12 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 4.248,00 

Subtotal 
    8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

Elaborado por: El Investigador 
Tabla N° 58. Mano de obra indirecta, administrativa 

Detalle Sueldo Meses año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Administrador 450,00 12 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 

Subtotal     5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 

Elaborado por: El Investigador 

 

Tabla N° 59. Materiales indirectos e Insumos Proyectados 

Detalle Costo 

Mensual 

Mese

s 

año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Agua 21,00 12 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

Luz 12,00 12 144,00 144,00 144,00 144,00 144,00 

Fundas 

Polietilen

o  

50,00 12 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
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Etiquetas  40,00 12 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

        

Subtotal   1476,00 1476,00 1476,00 1476,00 1476,00 

Elaborado por: El Investigador 

Tabla  N° 60. Total costos operación proyectados (dólares) 

TOTAL COSTOS PROYECTADOS 

Detalle año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

 C. Materia Prima 181800,00 189072,00 196634,88 204500,28 212680,29 

C. Mano de Obra D. 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 8.496,00 

C. Mano de Obra I. 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 

C. Materiales e 

Insumos 
1476,00 1476,00 1476,00 1476,00 1476,00 

Subtotal 197172,00 204444,00 212006,88 219872,28 228052,29 

Elaborado por: El Investigado 

Los costos de operación correspondientes a materiales indirectos e insumos serán 

constantes para los 5 años, mientras que para la mano de obra directa e indirecta irán 

variando de acuerdo al salario básico unificado. 

Costo Unitario= 08,1
00,181800

00,197172


oducidasunidadespr

Costototal
 

Beneficio/ Costo= 84,1
00,197172

363600,00


Cotos

Beneficio
 

El costo por cada barra es de 250 gramos de la pulpa de naranjilla proyectado  es de 

1,08 dólares. 

El Beneficio proyectado por la venta de pulpa de naranjilla de 250 gramos es de 1,84 

dólares. 

Los que significa, por cada dólar invertido se obtiene 1,86 dólares de ingreso. 
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Tabla N° 61.  Inversión inicial total 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Terreno               -    

Edificio               -    

Maquinaria y Equipo 4.550,00 

Muebles y Enseres 462,8 

Equipo de Cómputo 1500 

Insumos de Oficina 36 

Materia Prima 15150 

Materiales Indirecto 123 

Mano de obra Directa 708 

Mano de obra Indirecta 450 

Gasto de constitución  400 

Imprevistos 935,19 

TOTAL 24.314,99 
Elaborado por: El Investigador 

El costo para que la asociación pueda empezar a producir pulpa de naranjilla es de 

alrededor de 24.314,99 dólares. 

Los mismos que son responsabilidad de los socios quienes están de acuerdo en la 

creación e innovación de la asociación agro-productiva y elaboración de la pulpa de 

naranjilla. 

Para esta inversión la asociación cuenta con el apoyo en financiamiento de ciertas 

instituciones gubernamentales como son: 

 Banco del Fomento a través de sus microcréditos. 

 MAGAP (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

 GAD Municipal de Santa Clara. 

 MIPRO 
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Para este comienzo de la nueva asociación dedicada a la Agro-productividad de la 

naranjilla y la elaboración de la pulpa en el cantón Santa Clara se elabora un Estado 

de Situación Inicial y un Estado de Perdida y Ganancias, para lo cual  se fija una 

cuota de 10 dólares en efectivo por cada persona dando un total de 1.010 dólares, 

valor que se establecerá en el estado de  situación inicial. 
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6.7.8 Estados Financieros 

 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

ASOCIACIÓN AGRO- PRODUCTIVA Y ELABORACION DE LA PULPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

ACTIVOS        PASIVOS     

ACTIVOS 

CORRIENTES 

   

PASIVO CORRIENTE 
  

DISPONIBLES 

   

Cuentas por pagar a 

proveedores  
          

1476,00 

Caja  

            

1.010,00   

Cuentas por pagar a 

productores 

              

181.800,00 

Cuentas por cobrar 

          

327.240,00   

Mano de obra directa e 

indirecta  13.896,00              

ACTIVO FIJO 

DEPRECIABLE    
Impuestos 

 

               

39.268,80 

Equipo y maquinaria  

            

4.550,00   
Cuentas por pagar 

1.010,00 

Equipo de cómputo 

            

1.500,00      

Muebles y Enseres  

               

462,80    

 

  

ACTIVO FIJO NO 

DEPRECIABLE    

 

  

Terreno 

            

6.000,00   

  

  

ACTIVOS DIFERIDOS  
   

 

  

Gasto de constitución  

               

400,00   TOTAL PASIVO 

            

327.450,80  

  

   
PATRIMONIO 

            

33.712,00  

TOTAL ACTIVO 

        

361.162,80  
  

TOTAL PASIVO  + 

PATRIMONIO 

            

361.162,80  

 

 

 

 

 

Sr. Bolívar Borja     Sra. Hermelinda Alvarado 

Elaborado por:      Autorizado por: 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ASOCIACIÓN AGRO- PRODUCTIVA Y ELABORACION DE LA PULPA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

    

Ventas Proyectadas anual                                363600,00  

(-) Descuentos y bonificaciones                                (36360,00) 

Total de Ingresos      327240,00    

  

  COSTOS Y GASTOS 

 

  

  

 

  

Depreciación Maquinaria y Equipo                                   2275,00  

Depreciación de Muebles y Enseres                                     231,40  

Depreciación de Equipo de Cómputo                                    500,10  

Insumos de Oficina                                      36,00  

Materia Prima                             181.800,00 

Otros insumos                                   1476,00  

Mano de obras directa e indirecta                                13896,00  

Gasto de constitución                                     400,00  

Gastos de venta                                  13089,56  

  

 

  

TOTAL COSTO Y GASTO 

221606,5 

   

  

 

  

GANANCIAS NETAS      105.633,50    

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Bolívar Borja     Sra. Luisa Rivera 

Elaborado por:     Autorizado por: 
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6.8 Administración de la Propuesta 

 

6.8.1 Organigrama Estructural 

 

Gráfico Nº. 46. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Investigador 

Organigrama Funcional 

A continuación se detallan las funciones que realizaran cada uno de los miembros de 

la directiva  

Facultades del Presidente: 

 Informar a los socios sobre la marcha de la asociación.  

  Dirimir con su voto los empates en las elecciones  

 Presidir las asambleas generales, reuniones de la Directiva y dirigir su 

desarrollo  

 Velar por el cumplimiento de los fines de la asociación  

 Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de la directiva. 

ASAMBLEA GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

VICEPRESIDENTE 

VOCAL 1  

PRESIDENTE 

TESORERO SECRETARIO (a) VOCAL 2 
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 Cumplir con las disposiciones emanadas por la asamblea general de la 

directiva.  

 Autorizar con su visto bueno las certificaciones que expida el Secretario. 

 Firmar la correspondencia de la asociación.  

Facultades del Vicepresidente  

Reemplazar en las funciones al Presidente, siempre que esta le haya delgado o le sean 

asignadas por la Junta Directiva, hasta por el tiempo de tres meses consecutivos; en 

caso de tiempo mayor lo reemplazará de manera definitiva por el tiempo que le falte 

para la culminación del período.  

Las funciones del Secretario:  

 Llevar y certificar los libros de actas de la Asamblea General y de las sesiones 

de la Directiva, así como una lista de todos sus asociados.  

 Tener la correspondencia al día  

 Certificar con su firma los documentos de la Asociación.  

 Fijar el orden del día y cursar las convocatorias.  

Las funciones del Tesorero:  

 Cuidar que los libros de contabilidad sean llevados con rectitud, claridad y 

siempre actualizados.  

 Llevar la contabilidad y movimientos de efectivo.  

 Entregar los recibos de las cuotas ordinarias y extraordinarias.  

 Depositar el dinero recibido en las cuentas bancarias que mantiene la entidad 

en un plazo de cuarenta y ocho horas.  

Funciones de los Vocales: 

Es obligación de los vocales programar propuestas en su área de actuación, así como 

desempeñar deberes que le sean encomendados por la Junta Directiva. 
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6.9 Plan de Evaluación de la Propuesta. 

 

Tabla N° 62. Previsión de la Evaluación 

Preguntas Plan de Evaluación 

1.- ¿Quién solicita evaluar? Las personas migrantes que forman parte de la 

Asociación para conocer si lo recursos se están 

utilizando de la mejor manera. 

2.- ¿Por qué Evaluar? Para conocer si los recursos económicos (390) se están 

invirtiendo en  forma correcta. 

3.- ¿Para qué Evaluar? Conocer si lo planificado se está cumpliendo a 

cabalidad y en beneficio de la asociación y por ende de 

las personas migrantes. 

4.- ¿Qué Evaluar? El cumplimiento de las fases en el tiempo propuesto, 

referente a la conformación de la asociación. Los 

ingresos de las personas migrantes del cantón Santa 

Clara. 

5.- ¿Quién  Evalúa? Coordinador del Proyecto  y las personas que migraron.  

6.- ¿Cuándo Evaluar? Luego de la aprobación de los nuevos socios que se 

integraran a la Asociación  

7.- ¿Cómo Evaluar? Mediante la aplicación de la encuesta y de esta manera 

se conocerá si ha mejorado el nivel de vida de las 

personas que migraron. 

8.- como evaluar 

 

 

 
 

Elaborado por: El Investigador 

 

 

Indicadores Cuantitativos: Se evaluara mediante la 

observación si la calidad de vida de las personas que 

migraron está mejorando con el nivel de ingresos. 

Indicadores Cualitativos: La producción y 

comercialización e ingresos de las personas que 

migraron del sector rural al urbano en el cantón Santa 

Clara. 
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ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA DE ECONOMÍA 
 
 

Objetivos:  

Estudiar los factores asociados con la pobreza a los habitantes del cantón Santa Clara. 

 

Investigar  los índices migración que se ha constituido en uno de los factores más relevantes en el 

contexto social. 

 

Instrucciones: 

1. Lea detenidamente cada pregunta. 
2. Marque con una X la pregunta que crea que sea conveniente. 
3. No dejar ninguna pregunta sin su respectiva contestación. 

 

DATOS INFORMATIVOS 
Género:   M (     )   F (    ) 

Instrucción: Primaria   ( ) Superior  ( ) 

Secundaria  ( ) Postgrado  ( ) 
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Relación de Dependencia: Ninguno  ( ) 

Empresa pública ( ) 

    Empresa privada ( ) 

1. ¿El no tener un nivel económico alto disminuye oportunidades de cualquier 

índole? 

Si      No 

2. ¿En qué nivel de clase social considera que se encuentra usted? 

Alta      Baja 

Media 

3. ¿Usted dispone de vivienda? 

Propia      Alquilada 

Prestada  

4. ¿Usted con qué tipo de vivienda cuenta? 

Choza      Media Agua 

Casa 

5. ¿Cómo fue su condición económica cuando vivía en el campo? 

 

Excelente      Bueno   

Regular  

6. ¿Su hogar cuenta con los servicios básicos necesarios? 

Si      No     

  

7. ¿Cuántos integran su familia? 

3-5      8-12 

5-8      Más de 12 
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8. ¿Sus hijos se encuentran estudiando? 

Si      No 

9. Sus hijos se encuentran estudiando en él: 

Sector rural     Sector Urbano 

10. ¿Cuántas familias viven en su hogar? 

1      3 

2      Más de 3 

11. ¿Desea usted formar un hogar independiente? 

Sí       No 

12. ¿Cuál es la profesión que usted ejerce? 

Agricultor     Jornalero 

Albañil     Carpintero 

Ganadero     Otros 

13. ¿Cuál es el ingreso que percibe mensualmente? 

180-250     380-450 

250-380     Más de 450 

14. ¿Cuál sería el ingreso mínimo realmente necesario para cubrir las 

necesidades básicas (Alimentación, vestido, calzado y vivienda)? 

$250-300     $450-600     

$300-450     $600-750 

Más de 750 

15. ¿Cuál sería el ingreso mínimo realmente necesario para llegar a fin de mes? 

 

300      1000 

600      Mayor a 1000 
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16. Con esta cantidad diría que su hogar tiene una economía: 

 

Pobre      Rica 

Media 

17. ¿Por qué cree que existe mayor pobreza en el sector rural? 

Baja rentabilidad    Carencia de producción 

Escasez de trabajo    Falta de apoyo de las autoridades 

18. ¿Qué personas tienen probabilidad de ser más pobres? 

 

Sector Rural     Sector Urbano 

 

19. ¿Por qué causas seguiría migrando usted? 

Mejorar la calidad de vida   Otros 

Obtener mayor rentabilidad 

20. ¿Si tuviera que volver a migrar a  qué lugares emigraría? 

Quito       Guayaquil  

Cuenca     Otros 

21. ¿Cuáles fueron los motivos por los que usted migro del campo a la ciudad? 

Calidad de vida    Trabajo 

Educación  Otros 

22. ¿Se encuentra satisfecho con el nivel económico que ahora tiene? 

Sí      No 

23. ¿Usted cree que la migración del sector rural al urbano es?  

Buena       Mala 

24. ¿Cuánto del ingreso mensual de su hogar los gasta en objetos innecesarios?  
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Más de la mitad    Nada  

La mitad   

25. Con respecto al número de personas que han migrado del sector rural al 

urbano ¿usted piensa que? 

Son demasiados    Son pocos  

Son el número adecuado     

26. ¿Diría usted que está de acuerdo que las personas sigan migrando del sector 

rural al urbano?  

Muy de acuerdo    Algo de desacuerdo   

Algo de acuerdo    Muy en desacuerdo 

 

27. ¿Tiene relación con personas del sector rural?  

Sí      No   

28. ¿Qué tipo de relación?  

Amistad      Trabajo 

Educación     Familiar 

29. ¿Usted cree que el actual gobierno ecuatoriano está creando más fuentes de 

trabajo para las personas que migran del sector rural al urbano? 

Sí      No 

30. ¿Usted piensa que las personas que migran del sector rural al urbano 

contribuyen a la economía del cantón? 

Sí      No 

31. ¿Qué tan importante es que las personas que migran del sector rural al 

urbano deben tener un buen nivel educativo?  

Muy importante    Poco importante 

Algo importante    Nada  importante 
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32. ¿Quiénes serían las personas más afectadas por el proceso de migración del 

sector rural al urbano?  

Niños      Ancianos 

Adultos 

33. ¿Cuáles cree usted que sean las causas de migración en el de zonas rurales 

(campo) a zonas urbanas (capital) en el Ecuador? 

Falta de trabajo    No producen las tierras 

Baja rentabilidad 

34. ¿Cómo se siente el haber migrado del campo a la ciudad? 

Muy Satisfecho    Se arrepiente 

Satisfecho 

35. ¿Ahora que sabe cómo es la vida en el sector urbano prefiere vivir en él? 

Campo      Ciudad 

36. ¿Piensa que en el sector urbano existe más? 

Delincuencia      Oportunidades de trabajo 

Inseguridad Otros 

37. ¿Saliendo de campo a la ciudad ha logrado todas las expectativas que 

esperaba? 

Sí      No 
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