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RESUMEN 

 

Introducción: Una de las medidas adoptadas por la población ecuatoriana, ante la crisis 

económica suscitada a finales de la década de los noventa, fue la de huir del país dejando 

a los suyos en búsqueda de mejores días. Objetivo: Determinar las consecuencias 

sociales producidas por la migración derivada de la crisis económica y política del 

Ecuador (periodo 1999-2000), en la comunidad de San José de la Tranca perteneciente a 

la provincia del Cañar, a través de un análisis crítico, a fin de señalar causas y 

consecuencias. Metodología: Estudio de tipo histórico, llevado a cabo bajo un enfoque 

cualitativo; diseño de tipo etnográfico no experimental, de corte transversal. Su desarrollo 

ha sustentado en el método deductivo, inductivo y analítico. Los datos serán obtenidos 

con la aplicación de una encuesta y una entrevista, considerando una población 

conformada por 10 migrantes de la localidad y dos expertos en la temática. Conclusión: 

Las principales consecuencias sociales tras la salida masiva de pobladores de la 

comunidad de San José de la Tranca, fueron la desintegración familiar, la aparición de 

problemas de salud pública en la población adolescente y la pérdida de identidad cultural.    

 

Palabras claves: Crisis; Ecuador; Migración; San José de la Tranca; Consecuencias 

Sociales.   
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Abstract 

Introduction: One of the measures taken by the Ecuadorian population at the end of the 

nineties was to flee the country, leaving their loved ones in search of better days. 

Objective: To determine the social consequences produced by migration derived from 

the economic and political crisis in Ecuador (period 1999-2000), in the community of San 

José de la Tranca belonging to the province of Cañar, through a critical analysis, in order 

to point out causes and consequences. The methodology corresponds to a historical study, 

carried out under a qualitative approach; non-experimental, cross-sectional ethnographic 

design. The deductive, inductive and analytical method were applied. The data were 

obtained with the application of a survey and an interview, considering a population made 

up of 10 migrants from the locality and two experts on the subject. 

Conclusion: The main social consequences after the massive departure of the residents 

of San José de la Tranca community were family disintegration, the appearance of public 

health problems in the adolescent population and the loss of cultural identity. 

Keywords: Crisis, Ecuador; migration, San José de la Tranca, social consecuences. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, tiene como finalidad el análisis de las principales 

consecuencias sociales producidas por la migración derivada de la crisis económica y 

política del Ecuador (periodo 1999-2000), en la comunidad de San José de la Tranca, 

perteneciente a la provincia del Cañar, al año 2019; permitiendo comprender las 

implicaciones que conlleva la decisión de migrar fuera del lugar de residencia. 

 

A mediados de la década de los noventa, diferentes países de América Latina, 

experimentaron una renegociación de las deudas externas que mantenían con otros 

gobiernos, por medio de estrategias que implicaban la puesta en marcha de acuerdos como 

Brady y el Club de Paris, lo cual hizo que el sector privado se hiciera cargo de estas 

nuevas obligaciones económicas, y la banca multilateral fuera el medio para afrontar las 

deudas del sector público (Cerdas, 2019).  

 

Como consecuencia de dicha renegociación, estos gobiernos se hicieron acreedores a 

un alto interés que derivaban de los pesados créditos multilaterales, situación que no tuvo 

lugar en naciones como la de Argentita, Venezuela, México y Brasil, por ser territorios 

de mayor desarrollo en contraste a los demás, y por disponer de los denominados 

Eurobonos (Bonilla, 2016). Dicho crédito multilateral, se convirtieron en una traba para 

el desarrollo de las naciones antes mencionadas, por cuanto al momento de aceptarlos, 

también asumieron el riesgo cambiario del dólar y las tasas que deriven del interés 

respectivo.   

 

En este escenario, Ecuador durante la década de los noventa le hizo frente a diferentes 

situaciones naturales como el fenómeno del Niño, daños en la producción agrícola y una 

reducción en el costo del petróleo, sucesos que llevaron al país, a una serie crisis en el 

sistema financiero, que termino con el cierre de más de la mitad de las principales 

entidades bancarias de la nación ecuatoriana (Romero, Ronquillo, & Montaluisa, 2019).   

 

Estos hechos aumentaron de manera significativa el desempleo y pobreza en el 

Ecuador, situación por la que gran parte de la población ecuatoriana, en especial aquellas 

familias de clase media y baja, decidieran en gran medida migrar fuera del país en 

búsqueda de mejores días para su entorno familiar próximo, sin pensar siquiera, en las 
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serias secuelas que pudiesen acontecer a corto, mediano y largo plazo, como consecuencia 

de dicha decisión.  

 

Para la consecución de la presente investigación, se consideró el desarrollo de una 

revisión bibliográfica documental que culminase con un análisis sociológico que 

coadyuve a reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado, para la posterior 

formulación de ideas sobre la temática abordada. 

 

Tomando como referencia todo lo referido, el trabajo está estructurado considerando 

los siguientes acápites:   

 

En el Capítulo I, se presenta los diferentes elementos que hacen parte del marco 

referencial, brindando una perspectiva clara de la situación en abordaje, lo que implica el 

detalle de la problematización, la respectiva justificación, antecedentes y los objetivos 

que se espera a concretar.    

 

En el Capítulo II, se expone el marco teórico y estado de arte en la cual se sustente de 

manera pertinente, el desarrollo de la investigación, para lo cual se utilizará diferentes 

fuentes de información debidamente referidas mediante la normativa APA 6ta Ed.  

 

En el Capítulo III, designado como Metodología, se expone de manera detallada el 

enfoque de investigación, que es el cualitativo; el diseño que es de tipo etnográfico no 

experimental, de corte trasversal; se describe a los métodos utilizados que son el 

deductivo, inductivo y analítico; se detalla también las técnicas e instrumentos que 

permitieron ejecutar la recolección de datos y finalmente, se exhibe la población que hizo 

parte del estudio.       

 

En el Capítulo IV, se aborda los resultados y discusión sobre las diferentes categorías 

que deriva de la temática abordada, considerando los objetivos propuestos. Finalmente, 

se expone en el Capítulo V, las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron tras 

la finalización de la investigación.     
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Ecuador, a más de caracterizarse por ser un país multicultural y mega diverso a nivel 

de flora y fauna, ha trascendido en la historia por la notable desigualdad socioeconómica, 

dejando entrever una realidad nacional que conlleva deficiente formación y productividad 

de la población , deficiencias en el desarrollo institucional, una economía subdesarrollada 

y sobre todo, un marco político que lamentablemente denota por su inestabilidad y la 

infinidad de casos de corrupción que ha traído serias implicaciones a corto, mediano y 

largo plazo.   

 

Para los años ochenta, el país atravesó un proceso de cambio en cuanto a la 

organización estructural e impulso de las actividades de exportación, situación que 

coadyuvó en el afrontamiento de la deuda externa de aquel entonces. Posterior a ello, en 

los noventa tuvo lugar una serie de acontecimientos socioeconómicos que derivaron de 

un inestable escenario político, permitiendo la apertura del mercado internacional con 

serias distorsiones en cuanto a precios relativos se refiere, debido a la liberación al cambio 

y las tasas de interés, la eliminación de subsidios y por supuesto, la disminución de los 

tributos que hacían parte del comercio internacional (Sacoto, 2016). 

 

Para finalizar la década de los noventa, situaciones como el fenómeno natural del niño 

suscitada en 1998 y la significativa caída del precio del petróleo en el mercado mundial, 

a un valor de 7 dólares por barril, hicieron que las cosas en el país empeoraran, 

representando una notable pérdida para el fisco. Para inicios del 2000, el quebranto en el 

sistema financiero era insostenible, ocasionando una de las crisis de mayor connotación 

en la historia del país, ante lo cual, Jamil Mahuad, como presidente constitucional de 

aquel entonces tomó la decisión de decretar el congelamiento de depósitos por lapso de 

doce meses, lo cual vino acompañado de un paquetazo económico con la venia y gracia 

del Congreso Nacional, donde la supremacía la tenía el partido Social Cristiano (Echarte, 

2018).     
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Por consiguiente, para el año 2000, Ecuador registraba una deficiente macroeconomía, 

insatisfacción y disgusto de toda la población en general, y claro está, una notable 

desconfianza hacia las entidades financieras, produciendo a la par, la recesión de toda 

actividad productiva y, por ende, el aislamiento internacional. Estos aspectos obligaron a 

que el presidente Mahuad acoja a la dolarización como el nuevo sistema monetario del 

país, una de las decisiones más controversiales de todos sus gobiernos antecesores, sin 

realizar por lo menos, un minucioso estudio que permitiera tener una visión clara de las 

implicaciones que esto podría ocasionar a nivel social, económico y político, donde los 

mayores perjudicados -como siempre- sería el pueblo ecuatoriano.   

 

Esta realidad influyó para que, en ocho años, el Ecuador haya tenido tres presidentes: 

Abdala Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, personajes que llegaron al poder por 

destitución vicepresidencial y por derrocamiento presidencial, donde el protagonista fue 

el pueblo, quien se levantó en contra de ciertas medidas promovidas por el gobierno de 

turno, dejando en evidencia la inestabilidad política del país, como consecuencia de las 

reformas de ajuste estructural y financiero que cada uno promovió en su respectivo 

momento (Larrea, 2016).      

 

Esta inestabilidad política, fue el punto de partida para serios problemas sociales que 

afectaron a casi toda la población nacional, denotando entre ellos, el analfabetismo, el  

desempleo, el subempleo y las graves deficiencias que presentaba la atención sanitaria en 

sus diferentes niveles; todo ello, -como era de esperar-, incidió en el aumento de pobreza 

en el país, con mayor repercusión en las familias de clase media y baja, abriendo paso a 

una realidad llena de caos e incertidumbre, donde muchos ecuatorianos tomaron la funesta 

decisión de quitarse la vida o migrar a otro continente en búsqueda de mejores días para 

los suyos, sin siquiera pensar en las serias implicaciones sociales que dicho laudo pudiera 

traer consigo (Roura, 2020). 

 

Las continuas exigencias socioeconómicas a las cuales estuvo expuesto el país en el 

periodo comprendido entre 1999-2000, influyo para que muchas provincias como la de 

Cañar y sus cantones rurales experimentaran un auge migratorio considerable, situación 

que si bien en la mayoría de casos mejoraron su calidad de vida, también dio paso a una 

serie de repercusiones sociales, ante los cuales no hubo dinero suficiente para poderlo 

afrontar de manera efectiva.  
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Frente a los significativos cambios políticos y económicos que el país ha atravesado, 

se pretende analizar las consecuencias sociales producidas por la migración derivada de 

la crisis del 1999-2000, en la comunidad de San José de la Tranca perteneciente a la 

provincia del Cañar, al año 2019, lo que permitirá conocer la realidad que este auge 

migratorio trajo consigo a nivel local. 

 

1.2. Formulación del problema  

 

¿CUÁLES HAN SIDO LAS CONSECUENCIAS SOCIALES PRODUCIDAS POR 

LA MIGRACIÓN DERIVADA DE LA CRISIS ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL 

ECUADOR (PERIODO 1999-2000), EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE LA 

TRANCA PERTENECIENTE A LA PROVINCIA DEL CAÑAR, AL AÑO 2019? 

 

1.3. Antecedentes 

 

El proceso que conlleva un acto migratorio es concebido como uno de los aspectos con 

mayor alcance en el desarrollo de una sociedad determinada, si bien es una realidad que 

infiere en la mejora de calidad de vida de una persona y su entorno familiar próximo, 

también trae consigo una serie de consecuencias sociales que condicionan su bienestar y 

organización familiar.         

 

La Organización de las Naciones Unidas, afirma que para el 2019, el porcentaje de 

movimientos migratorios internacionales alcanzaron un 3.5%, que equivale alrededor de 

272 millones de migrantes, cifra que se encuentra en continua ascendencia a causa de los 

diferentes cambios sociales, políticos y económicos que han tenido lugar en diferentes 

países del mundo (ONU, 2019). 

 

Al respecto, Beltrand (2018), en su estudio “Contexto mundial sobre inmigración y 

sus consecuencias”, refiere que a nivel mundial, el movimiento migratorio es uno de los 

problemas de mayor trascendencia, realidad difícil de neutralizar, por cuanto gran parte 

de la población en el mundo, la percibe como una estrategia fiable para contrarrestar la 

pobreza y el subdesarrollo; sin embargo, es una realidad que también trae consigo una 

serie de implicaciones de carácter social, entre las cuales denota: la pérdida de talento o 

capital humano valioso para el desarrollo de un contexto determinado; la desintegración 
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familiar; vulnerabilidad de los hijos a problemas sociales y de salud pública, pérdida de 

identidad cultural, entre otros.     

 

A nivel de Latinoamérica, Aruj (2018) en su publicación “Causas, efectos e impacto 

de las migraciones en América Latina”, concluye que la migración es un fenómeno que 

surge a raíz de los declives económicos afrontados por varios países en los últimos años, 

situación que según el autor ha producido una pérdida de fuerza laboral; cambios en la 

estructura social poblacional por sexo y edad; desintegración familiar; aumento de 

embarazos no deseados, alcoholismo y drogadicción en la población adolescente; a más 

de otros efectos sociales.  

 

A nivel nacional, Sotomayor & Miranda (2019), en su estudio “Consecuencias de la 

migración ecuatoriana”, refiere que el continuo quebranto económico afrontado por el 

Ecuador, la escasez de fuentes de empleo, los significativos actos de corrupción que han 

llegado a casi todas las instancias gubernamentales y el sueño de afianzar una mejor 

calidad de vida, son algunas de las condiciones que han inferido en la decisión de los 

ecuatorianos para migrar fuera del país. Si bien esta situación ha coadyuvado en la 

consecuencia del anhelo referido, también ha sido causante de efectos sociales como la 

pérdida de identidad cultural, salida de capital humano, desintegración familiar y aumento 

de problemas de salud pública en la población adolescente que deriva de un entorno 

familiar que ha migrado.   

 

1.4. Justificación 

 

A partir del año 1994, Ecuador atravesó una de las crisis económicas jamás antes vista 

en el país, situación que se tornó difícil de controlar y/o detener, por cuanto era el 

resultado de una serie de situaciones como la alta deuda del sector público, la frecuente 

devaluación del dólar, las continuas especulaciones en los precios de ciertos productos y 

la promulgación de la ley bancaria de liberalización, aspectos que sumado a los conflictos 

bélicos con el vecino país de Perú, el fenómeno de El Niño, el titubeo del precio del 

petróleo e inclusive los aprietos financieros y comerciales que hacían parte de toda 

relación internación, dieron paso a la Crisis Bancaria de 1999 y todas las implicaciones 

que derivaron de este acontecimiento, manchando la historia económica del Ecuador, 
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donde miles de familias lo perdieron todo, tomando la decisión de suicidarse o salir del 

país que los vio nacer.                    

 

Muchas de las secuelas de esta crisis financiera no fueron percibidas sino hasta años 

posteriores, sabiendo que las cuentas congeladas de 17 instituciones financieras en un 

lapso de siete años, devastaron la vida de toda la población ecuatoriana, donde los únicos 

que pudieron salvaguardar lo suyo, fueron como casi siempre, nuestros dignos 

representantes de cuello blanco, que por ese entonces hacían y deshacían el país, a su 

conveniencia.   

 

En este escenario, una de las medidas adoptadas por la mayor parte de la población 

afectada, fue la de huir del país dejando a los suyos en búsqueda de mejores días, sin 

siquiera imaginar el futuro incierto que les esperaba lejos de la patria que los vio nacer; 

el migrar prácticamente se convertía en la única salida a un país devastado a nivel social, 

económico y por supuesto, político.  

 

Producto de todo lo referido, nace el presente proyecto de investigación, por dos 

razones debidamente justificadas, la primera, por ser un requisito para la culminación de 

mi formación académica – profesional, y la segunda, para palpar la realidad social a la 

que se expusieron un centenar de familias de la comunidad de La Tranca, quienes tomaron 

la penosa decisión de migrar a otros países del mundo.          

 

El impacto esperado con el desarrollo del presente trabajo es identificar las 

principales consecuencias sociales producidas por la migración derivada de la crisis 

económica y política del Ecuador (periodo 1999-2000), en la comunidad de San José de 

la Tranca perteneciente a la provincia del Cañar, al año 2019.  

 

La importancia teórica se sustenta en beneficio directo de aquellas personas que 

tengan acceso a este documento, ya sea como fuente de consulta o antecedente para 

futuras investigaciones en la misma línea de investigación.  

 

La utilidad práctica de la investigación consiste en exponer de manera clara los 

resultados encontrados partiendo de una minuciosa revisión bibliográfica documental en 

diferentes fuentes de información. 



22 

En cuanto a la factibilidad para su desarrollo, es positiva, porque a través de la 

indagación de fuentes bibliográficas se podrá determinar cuáles han sido las 

consecuencias sociales en la comunidad de San José de la Tranca, a raíz del auge 

migratorio durante el periodo 1999-2000.  

 

Los beneficiarios de la investigación son todos los pobladores de la comunidad San 

José de La Traca, porque el estudio ayudará a fortalecer declives sociales encontrados en 

la investigación. 

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. General 

 

 Determinar las consecuencias sociales producidas por la migración derivada 

de la crisis económica y política del Ecuador (periodo 1999-2000), en la 

comunidad de San José de la Tranca perteneciente a la provincia del Cañar, a 

través de un análisis crítico, a fin de señalar causas y consecuencias. 

 

1.5.2. Específicos 

 

 Recopilar información bibliográfica y de campo para entender el fenómeno 

social delimitado. 

 

 Determinar las causas y consecuencias que incidieron en la decisión de la 

población de la comunidad de San José de la Tranca para migrar a otros países.  

 

 Identificar los movimientos migratorios que se han dado en la comunidad de 

San José de la Tranca durante el periodo 1999-2000. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La migración 

 

2.1.1. Una breve perspectiva sobre la migración  

 

A diario cuando se escucha el término migración, rápidamente la relacionamos con la 

acción de movilizarse de un lugar a otro, por factores como la pobreza, condición 

ambiental, social o política, sin embargo, su concepto aborda una serie de generalidades 

que lo diferencian del concepto de migración. 

 

Desde una perspectiva general, se la puede definir como “el movimiento que una 

persona o grupo de personas realiza de un lugar a otro para residir en este último” 

(Vásquez, 2018, pág. 11); es decir, una decisión intencionada que tiene lugar por buscar 

un mejor bienestar individual o familiar. El migrar entonces, se refiere al ingreso de 

individuos a un país determinado del cual no son originarios, un desplazamiento con la 

finalidad de asentarse o vivir en un nuevo territorio por diferentes causas entre las que 

sobresale, los problemas socioeconómicos (Arrieta, 2016).  

 

La migración se ha consolidado como un fenómeno de alta prevalencia en todo el 

mundo, por cuanto a diario son muchas las personas que, por distintas causas, toman la 

decisión de marcharse de su terruño para radicarse en otro, en búsqueda de una mejor 

calidad de vida.  

 

2.1.2. Enfoques teóricos de la migración  

 

Los continuos movimientos migratorios desde la conocida como Vieja Europa hacia 

el Nuevo Mundo, fue un aspecto sociodemográfico que más denotaba a finales del siglo 

XIX, realidad que estaba marcada por el rechazo o aceptación a ciertas nacionalidades 

y/o etnias, lo cual contribuyó de manera significativa para que los países subdesarrollados 

evidenciaran un considerable crecimiento que ha trascendido en las últimas cuatro 
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décadas, dando paso a una notable cruzada mundial, evidenciada en distintos territorios 

del mundo (Palacios, 2016). 

 

Con el paso del tiempo, el proceso migratorio ha ido en constante aumento, lo cual en 

gran medida ha permitido un intercambio sociopolítico y cultural que quiérase o no, ha 

cambiado la percepción de ciertos grupos sociales frente al mundo que lo rodea, trayendo 

como resultado, un notable aumento de los movimientos migratorios, por cuanto la 

demanda de trabajadores entre países, se ha consolidado como un valioso recurso o capital 

productivo (Ospina, 2016).  

 

Bajo esta premisa se puede diferenciar los siguientes tipos de migración:  

 

a. Migración legal; conlleva el movimiento de una persona desde su lugar de origen, 

a otro país determinado, cumpliendo con todos los procedimientos de admisión 

que regulen dicho territorio.  

 

b. Migración ilegal; se refiere al movimiento de una persona a un país determinado, 

sin cumplir con todas las normativas legales migratorias que regulan dicho 

territorio; casi todos los países en el mundo, albergan cierta cantidad de migrantes 

en situación ilegal, denotando entre ellos, los países desarrollados o 

industrializados.  

 

c. Migración por contrato; cuando el movimiento de una persona o grupo de 

personas se sustenta en un acuerdo remunerado por cierta habilidad o capacidad a 

considerar como mano de obra, por un tiempo determinado, donde dicha estadía, 

puede darse de manera temporal, inestable, eventual y/u sustituible.  

 

d. Migración por motivos políticos; consiste en el movimiento de una persona o 

grupo de personas a razón de pedidos de asilo o refugio por cuestiones políticas 

que rigen en su país de origen, siendo decisión del país destino, el aceptar o 

rechazar dicho ingreso (Ospina, 2016). 

 

Ahora bien, el intentar sustentar o explicar el movimiento migratorio que tiene lugar 

desde tiempos remotos alrededor del mundo, ha llevado a muchos autores a plantear 
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diferentes enfoques o teorías que tratan de explicar o identificar los supuestos que dan 

origen a este fenómeno social que ha trascendido a través del tiempo. Entre estas teorías, 

destacan las siguientes: 

 

a. Teoría del desarrollo económico; la migración tiene lugar por la búsqueda de 

mejoras salariales, por cuanto mejor remuneración se obtiene en otros países fuera 

del suyo, en actividades menos exigentes a las de su país de origen. 

 

b. Teoría de la decisión individual; la migración es concebida como un fenómeno 

de desplazamiento sustentado en la decisión personal de un individuo, para obtener 

mejores salariales en función de su sexo, experiencias laborales, nivel educativo, 

región de trabajo y tipo de actividad laboral. 

 

c. Teoría de la estrategia familiar; la decisión de migrar es un plan que se establece 

a nivel intrafamiliar, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, acceder 

a una mejor calidad de vida, donde los ingresos que se obtengan, puedan cubrir los 

diferentes gastos que se dan por cuestiones relacionadas a alimentación, educación, 

salud y demás.  

 

d. Teoría de la nueva economía de la inmigración de mano de obra; la decisión 

de migrar se sustenta en el mal uso del recurso humano que diferencia a un país, 

repercutiendo de manera directa sobre las remuneraciones salariales, lo cual lleva 

a una persona a tomar la decisión de inmigrar, convirtiéndose en una estrategia 

para mejorar las condiciones de la percepción que se tiene sobre la mano de obra 

y ayudar a sus familias respectivas.  

 

e. Teoría de la convergencia; la migración tiene lugar por la relación existente entre 

desarrollo y pobreza, si se anhela mejorar el desarrollo de una sociedad, se debe 

hacer lo posible por salir de la pobreza, y a menor oferta laboral, se debe buscar en 

otros lugares (Álvarez, 2017).  
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2.1.3. Perspectiva individualista de la migración 

 

La migración como un fenómeno de desplazamiento sociocultural, por cuanto la 

identidad cultural de una persona siempre estará liga a su esencia de ser humano 

propiamente dicho, es concebido como un proceso dinámico y en constante cambio o 

aumento, a razón de múltiples factores que giran en torno a determinantes sociales, 

económicos, políticos, tecnológicos e individuales, lo cual ha coadyuvado para que en la 

última década se haya producido un considerable aumento del 41% de casos en relación 

al 2009 (Galves, 2019). 

 

Si bien son varios los enfoques y teorías que tratan de explicar las causas e 

implicaciones de este fenómeno social, la perspectiva individualista denota entre todas 

ellas, por cuanto el hecho de desplazarse a un lugar distinto del de su origen, es una 

decisión personal de carácter individual, donde rigen las razones del por qué hacerlo, pero 

que todas pretenden un mismo objetivo, su bienestar (Lotero & Pérez, 2019); es decir, es 

una elección que pretende una racionalidad económica, en búsqueda de una mejor calidad 

de vida personal y familiar.   

 

La perspectiva individualista, pretende con la inmigración conseguir una mejora del 

bienestar individual, para lo cual el individuo anhela obtener un mejor balance entre 

ingresos y gastos que se pueden generar, concibiendo a este fenómeno como una 

inversión en el capital humano a corto, mediano o largo plazo.  

 

2.1.4. Causas de la migración 

 

Con el paso del tiempo, las demandas socio económicas de la sociedad actual han 

aumentado de manera significativa, siendo esta la principal causa por la que una persona 

decide migrar de un lugar a otro, pudiendo ser de manera temporal o permanente. En este 

sentido, los movimientos migratorios se pueden dar por las siguientes razones o aspectos:  

 

a. Económicos; a falta de oportunidades para conseguir un trabajo digno, con una 

remuneración económica que cubra las necesidades básicas de la familia, muchas 

personas deciden salir de sus lugares de residencia en búsqueda de una mejor 

calidad de vida.   
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b. Sociales; el anhelar vivir cerca o como familia, hace que muchas personas tomen 

la decisión de migrar tras un familiar que ya se encuentre fuera de su lugar de 

residencia, en búsqueda de mejores días.      

 

c. Políticas; Muchas familias o personas en solitario, deciden salir de sus lugares de 

origen por cuestiones relacionadas a persecuciones políticas, conflictos armados u 

otros problemas que pueden poner en riesgo su vida y la de su entorno próximo.  

 

d. Medioambientales; a raíz de desastres naturales o climas deteriorables que 

afecten el bienestar de una persona y/o su familia, se decide salir de este lugar de 

manera interna o externa. (Morán, 2016) 

 

En este sentido, considerando las serias problemáticas sociopolíticas que Ecuador 

atravesó en la década de los 90, la población ecuatoriana en su mayor parte decidió huir 

del país por aspectos que derivaban de problemas económicos, una crisis financiera sin 

antecedente alguno.       

 

2.1.5. Ventajas e implicaciones que conlleva la decisión de migrar  

 

El proceso migratorio es el movimiento geográfico que una población humana ejecuta 

de un lugar a otro, sea por un tiempo temporal o permanente, generando las siguientes 

ventajas e implicaciones o desventajas: 

 

Ventajas   

 

 Permite mejorar la calidad de vida, lo cual conlleva la plena satisfacción de las 

necesidades básicas que una familia demanda con relación a aspectos como su 

alimentación, educación, vivienda, vestimenta y cuidados de salud. 

 

 Desarrollar nuevas experiencias personales y profesionales en escenarios 

distintos a su lugar de origen, obteniendo con ello, ventajas competitivas en el 

ámbito laboral. 
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 Permite conocer nuevas identidades culturales, lo cual implica saberes, 

tradiciones y costumbres que definen a cierto grupo social. 

 

 Obtener nuevos conocimientos que le ayuden a satisfacer necesidades 

individuales y colectivas  (Torres, 2018).      

 

Desventajas   

 

 Estar vulnerables a casos de xenofobia o discriminación por su nacionalidad, 

pudiendo ocasionar violencia que puede terminar inclusive en atentados sobre 

la vida de un migrante. 

 

 Estar expuestos a comentarios racistas que considere su vestimenta, apariencia 

física o costumbres propias que hacen parte de su identidad cultural. 

 

 Se tiende a perder la lengua materna, vestimenta, oralidad y demás 

características que evidencian la cultura a la cual pertenecen.  

 

 Se puede dar altos índices de desempleo o explotación laboral que condicione 

su bienestar. 

 

 Se dan altos índices de desintegración familiar, separaciones o divorcios que 

afectan a los miembros de una familia, sobre todo a los más pequeños del 

hogar, como son los hijos. 

 

 Deficiente desenvolver académico de los hijos de padres emigrantes, a raíz de 

una injerencia parental deplorable (Torres, 2018). 

 

2.2. La economía, factor esencial dentro de una sociedad  

 

El termino economía es relacionado comúnmente con dinero o recursos económicos 

que diferencian a una persona o grupo social, sin embargo, su concepto aborda una serie 

de generalidades e implicaciones que, con el paso de los años, han sido abordados por 

distintos autores, llegando a definirla como una ciencia de tipo social, que se encarga de 
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estudiar la manera en cómo se administra los recursos disponibles a fin de solventar cierta 

necesidad humana, es decir, está ligada al comportamiento de toda persona, sin diferir 

entre edad, sexo, condición socio económico o pertinencia sociocultural (González, 

2016). 

 

Su significado etimológico en cambio, refiere que es la noción o manera en que una 

sociedad determinada, utiliza los recursos disponibles para la producción de bienes con 

valor, para luego distribuirlos de la manera que estime conveniente. En este sentido, se 

sustenta en el comportamiento y las acciones que ejecutan los seres humanos en cierto 

espacio y momento.   

 

Hablar de economía entonces, es hacer referencia al estudio sistemático y secuencial 

de cada una de las acciones que conlleva la extracción, producción, intercambio, 

distribución y consumo de bienes y servicios (Armesilla, 2016); es decir, una ciencia que 

se centra en la moderación de gastos y ahorro, lo cual implica el comportamiento de un 

individuo y la manera de interactuar ante ciertos sucesos que se den en su entorno, tales 

como precios, consumo, necesidades, etc.  

 

2.2.1. La crisis económica como factor de inestabilidad social y 

política  

 

Es un periodo en el cual, la economía de cierta persona, personas, organización o 

territorio, enfrenta serias dificultades que pone en riesgo la satisfacción de sus 

necesidades u objetivos planteados; es decir, una parte del ciclo económico que conlleva 

un considerable decrecimiento en la economía (Romo, 2016).  

 

La crisis económica es sinónimo de una reducción considerable tanto en la producción 

como en el consumo de ciertos bienes y/o servicios, produciendo con ello dos situaciones 

fácilmente observables: 

 

 Una inestabilidad en la producción, que conlleva a una baja rentabilidad y 

posible cierre de ciertos mercados.  

 Disminución o deterioro de las actividades comerciales (IaTi, 2019).  
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En otras palabras, la crisis económica es una etapa que hace parte de la economía de 

determinado sector, donde se produce una serie de implicaciones negativas como la 

recesión, contracción o depresión económica, lo que quiere decir, que el flujo del dinero 

empieza a escasear, poniendo en riesgo la satisfacción de ciertas necesidades básicas de 

una sociedad.  

 

Toda crisis económica se diferencia por cada uno de los inconvenientes que tienen 

lugar en el funcionamiento del sistema educativo por un tiempo prolongado, poniendo en 

riesgo su correcto desenvolver, afectado de manera negativa sobre la calidad de vida y 

otras áreas sociales y políticas que definen a un grupo social (Cachanosky, 2016). 

 

2.2.2. Causas y efectos generales que conlleva una crisis económica  

 

La crisis económica en un país, es una situación en la que se dan cambios negativos 

significativos en las principales variables económicas, especialmente en el PIB “Producto 

Interno Bruto” y el acceso a fuentes de empleo. Bajo esta premisa, Centeno (2016), señala 

que las principales causas para que se dé una crisis de esta índole, están las siguientes: 

 

a. Malas políticas económicas por parte de los gobiernos y gobernantes respectivos, 

pueden ocasionar serios quebrantos en la economía de un país. 

 

b. Sucesos como catástrofes naturales como terremotos, maremotos o sunamis, 

desastres que no son predecibles y que pueden ocasionar terribles secuelas. 

 

c. Problemas sociales o políticos como guerras, revoluciones o levantamientos que 

altere el normal desempeño económico. 

d. Fluctuaciones en el precio que conlleva la materia prima de elementos claves como 

el petróleo, lo cual afecta tanto a países consumidores como productores.  

 

Si bien las implicaciones varían dependiendo del grado o magnitud de la crisis, las 

principales pueden ser las siguientes: 

 

 Inestabilidad en los precios 

 Aumento drástico de desempleo  
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 Quiebra o banca rota 

 Aumento del no pago y morosidad 

 Caída de las ventas, ingreso, producción y comercio 

 Caída de la inversión y perdida de la confianza 

 Migración, inmigración (InfoSur, 2016) 

 

2.3. Crisis política y económica de 1990 – 2000 en Ecuador  

 

2.3.1. Crisis política de Ecuador Abdala, Mahuad y Noboa   

 

En la década de los ochenta, gran parte de los países de Latinoamérica, adoptaron a la 

democracia como el sustento para el desarrollo del sistema político y manera de gobernar, 

dando paso a un régimen de esperanza, con grandes expectativas orientadas hacia la 

reforma económica e inclusión social, denominándolo sistema neoliberal, el cual 

priorizaba los precios, la libertad para emprender, una significativa reducción del gasto 

público y la consolidación de un Estado fuerte e imparcial, donde se promueva acciones 

en pos de desacralizar las actividades de carácter socioeconómicas (Arévalo, 2016).   

 

En Ecuador, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén que tuvo lugar entre 1992-

1996, se implementó de manera intensa dichas reformas neoliberales, idea sustentada en 

ejes como la apertura comercial, reducción del tamaño del estado, intenciones de 

privatización, la desregulación y la flexibilidad financiera. Con este esquema 

gubernamental, el país abordó la inflación de manera incorrecta, se desarrolló una 

normativa legal “moderna” del sector público, que vedaba el control de áreas estratégicas 

por parte del estado ecuatoriano y finalmente, se abría las puertas a distintos programas 

de privatizaciones promovidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros 

organismos internacionales; sin siquiera imaginar que todas estas decisiones, darían paso 

a una crisis política nacional de considerable connotación (Guilcaso, Ronquillo, & 

Montaluisa, 2018).   

 

Una vez culminado el gobierno conservador neoliberal de Durán, el populista Abdalá 

Bucaram llegaría a la presidencia, ayudado de enarbolados discursos antisistema y un 

considerable respaldo de la población nacional. Sin embargo, varios desaciertos políticos, 
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acompañados de severos escándalos de corrupción, que mancillaban a varias instancias 

gubernamentales, hicieron que el pueblo se levante en un golpe de Estado, dando paso a 

un periodo de significativa inestabilidad política que subsistió hasta el año 2004, lapso en 

el cual desfilaron tres presidentes por el Palacio de Carondelet, Bucaram, Mahuad y 

Gutiérrez, políticos derrocados por movimientos ciudadanos (Hidalgo, 2016).  

 

Posterior a la corta administración de Abdalá Bucaram, en 1998 Jamil Mahuad fue 

electo como presidente de la República del Ecuador, político que llegó al poder en base a 

ofrecimientos que pretendían la reivindicación socioeconómica y política del país; sin 

embargo, como siempre, todo quedó en vagas promesas que no llegaron a ser concretadas, 

siendo los ciudadanos los principales afectados.   

 

Diversas situaciones como el fin del conflicto fronterizo con el vecino país peruano, 

el cierre de 21 instituciones financieras, una economía donde la hiperinflación llego a las 

nubes y que decir de la rápida devaluación de la moneda nacional, marcaron el fin de la 

administración de Mahuad, para finales del siglo XX, gobernando únicamente dos años, 

de los cuatro para los cuales fue electo (Oleas, 2017).     

 

El derrocamiento del presidente Mahuad, tuvo como protagonista a la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), quienes se tomaron el Congreso 

conjuntamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Un día después, en medio de un 

clima donde sobresalía el descontento social y el éxodo masivo de los ecuatorianos, el 

vicepresidente Gustavo Noboa juraba como presidente del Ecuador, permaneciendo en 

dicho cargo hasta el año 2003, dando paso a Lucio Gutiérrez quien ganaría en los 

siguientes comicios electorales (Serna, 2019).     

 

Sin embargo, este presidente tampoco pudo cumplir con el periodo de administración 

para el cual fue electo, puesto que el aumento del precio del combustible y el no 

cumplimiento de plan de gobierno propuesto en campaña, llevaron a la Rebelión de los 

Forajidos, lo que sumado al retiro del respaldo de las Fuerzas Armadas, hicieron que el 

Congreso Nacional tome la decisión de destituirlo por abandono del cargo, siendo suplido 

por el vicepresidente Alfredo Palacios (Hidalgo, 2016).  
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2.3.2. Crisis económica y sus consecuencias  

 

Entre 1990 a 2000, el país afrontó una de las crisis económicas de mayor connotación 

a lo largo de su historia, resultado directo del colapso bancario que tuvo lugar por distintas 

causas de índole externo e interno, como se detalla a continuación:   

 

a. Entre los aspectos externos denota el aumento de la tasa de interés a corto plazo, 

puesto de manifiesto por los acreedores de Estados Unidos; la pérdida millonaria 

que sufrió el país a razón del Fenómeno de El Niño, un aproximado de 2.8 mil 

millones de dólares; un declive hasta del 13% en el Producto Interno Bruto; las 

secuelas del conflicto del Cenepa y la crisis asiática del 97 (Larrea, 2016).     

 

b. Entre los aspectos internos se encuentra la falta de control a un sin número de 

instituciones financieras que no disponían de una liquidez necesaria para su 

funcionamiento; y la implementación de una normativa de Régimen Monetario, 

con severos y notorios desajustes (Larrea, 2016). 

 

Entre las consecuencias que surgieron a raíz del fiasco de la política monetaria y 

crediticia desarrollada y promovida por los gobiernos de turno, destacan las siguientes:  

 

 El Banco Central del Ecuador, imprudentemente resolvió de manera arbitraria, 

la emisión de moneda en papel, sin ningún sustento que avale esta decisión, 

pretendiendo únicamente salvaguardar la quiebra ineludible del sistema 

bancario del país.  

 Se produjo especulación y descapitalización del sistema financiero. 

 Aumentaron los índices de pobreza, dando paso a un considerable movimiento 

migratorio de cientos de miles de ecuatorianos. 

 Hubo una fuga de capitales, acompañada de la poca o nula confianza por el 

Sistema Financiero del Ecuador.    

 Incremento la brecha entre la clase lúgubre y los de la élite económica (Oleas, 

2017).    
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2.3.3. La dolarización en Ecuador  

 

El sucre, como moneda histórica del Ecuador, se devaluó de manera abismal, a tal 

punto de que un dólar americano, tenía un precio de veinte cinco mil sucres, situación que 

coadyuvó para que la inflación llegase a un 91%. Ante esta realidad, el 09 de enero de 

2000, el presidente de turno Mahuad, mediante decreto nacional, daba a conocer que el 

país se dolarizaba, es decir, a partir de dicho momento, toda actividad comercial, 

monetaria y/o financiera dentro del territorio ecuatoriano, se la realizaría en base al dólar, 

lo cual incidió para que el poder de adquisición de la población cayera de manera drástica, 

siendo más que notoria las grietas entre las clases sociales pobres y altas (Andrade, 2017).   

 

Tras 116 años de haber usado el sucre como moneda nacional, el Ecuador en medio de 

una crisis económica significativa, se convirtió en el primer país de Sudamérica que tomó 

la decisión de dolarizarse, hecho que derivó de dos procesos:  

 

 El primero tuvo lugar en el 99, dirigido a la supremacía nacional, la clase 

oligarca, aquellos millonarios que ya sabían que el país estaba por dolarizarse, 

por cuanto disponían de información clave y hasta cierto punto, confidencia. 

Esto les permitió cambiar sus depósitos al precio de un dólar que más les 

conviniera para el momento (7 mil sucres).         

 

 La segunda tuvo lugar en enero del 2000, cuando el cambio llegó a 25 mil 

sucres por dólar y fuera derrocado Mahuad, pero de nada sirvió, porque fueron 

pocos los dólares que sobraron y debían ser entregados a toda la población 

nacional, para que vivan como puedan (Llerena, 2020).   

 

A partir del decreto de dolarización del país, gran parte de la población ecuatoriana 

empezó a recibir la devolución de su dinero congelado en los bancos, pero ya no en el 

valor que fueron depositados, sino en dólares americanos, perjudicando con ello, a toda 

la economía del Ecuador, situación que tuvo mayor impacto en la clase media y baja. 

 

Con la dolarización, los ecuatorianos que disponían de dinero en sucres, evidenciaron 

una pérdida doble, por un lado, el valor del papel y por otro, la devaluación del dólar con 

referencia al sucre; en tanto que aquellos ciudadanos que adeudaban significativos valores 
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a la banca cerrada, tuvieron la oportunidad de crear fideicomisos que les permitieran 

pagar dichas obligaciones (Calderón, 2016).     

 

2.3.4. Consecuencias migratorias y efecto migratorio a España 

 

La crisis económica, social y política que afronto Ecuador en la década de los noventa, 

influyó para que de manera sorpresiva, cientos de miles de ecuatorianos, sin diferir sexo, 

edad, ubicación geográfica, condición socioeconómica o pertinencia cultural, tomaran la 

penosa decisión de migrar fuera del país en búsqueda de mejores días, de ayudar a sus 

familias a sobrellevar y contrarrestar la realidad nacional.  

 

Para el año 2000, la tasa de desempleo alcanzó el 29% de la población ecuatoriana, 

esto sumado a los dineros congelados y la adopción del dólar como moneda nacional, 

incidió para que se inicie uno de los éxodos más altos en la historia del país. Los destinos 

seleccionados fueron países contiguos entre los que destacan Colombia, Venezuela, 

Brasil y Perú; naciones europeas como España e Italia; y los Estados Unidos, nación que 

para muchos era el lugar predilecto para salir de la pobreza y conseguir el tan soñado 

“sueño americano”. Se estima que entre 1996 a 2001, más de 180 mil ciudadanos 

ecuatorianos llegaron a España y un número aproximado a los 37 mil individuos migraron 

a Italia (Jokisch, 2017).  

 

Entre los efectos que ha desencadenado el fenómeno migratorio a España destaca 

situaciones como la baja fecundidad poblacional, un desequilibrio en ciertos sectores del 

mercado laboral, estructura poblacional con propensión al envejecimiento, pérdida de 

identidad cultural, acelerado proceso de aculturación, estatus lingüístico español sobre la 

lengua materna del migrante, abusos y discriminación racial, desintegración familiar y la 

adopción de un estilo de vida poco saludable (Flacso, 2016).  

 

Por otro lado, este flujo migratorio también trajo consigo una serie de implicaciones 

positivas sobre el migrante y su entorno familiar próximos, denotando entre ellas, las 

siguientes:  

 

 Se mejoró la calidad de vida de las familias que quedaron en Ecuador;  
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 Se permitió que los profesionales ecuatorianos sean parte de una continua 

capacitación y formación personal, perfeccionando con ello, distintas 

habilidades y destrezas que han ayudado de manera directa e indirecta en la 

economía española.   

 Hubo un cambio en el accionar del migrante, partiendo de una conducta más 

justa y equitativa, donde valores como el respeto y la autoexigencia sean mas 

notorios que en aquella sociedad que dejaron.  

 Muchos inmigrantes pudieron acceder a oportunidades de estudio, logrando 

profesionalizarse y mejorar con ello su condición económica (Carrión, 2017). 

 

2.4. Marco contextual – San José de la Tranca  

 

2.4.1. Breve reseña histórica de la comunidad 

 

En un inicio, esta comunidad era un pequeño caserío conocido con el nombre de 

Tranka Punku; término que deriva de la lengua materna del pueblo Cañari -Kichwa-, que 

hacía mención a un “trayecto para que no pase el ganado de una hacienda a otra”, esto 

debido a que la localidad estaba ubicada en la unión de dos haciendas: La Hacienda del 

Colegio, que pertenecía a la Arquidiócesis de Cuenca y la Hacienda de Pucarsol que 

pertenecía a los Señores Martínez.   

 

Según cuentan los yachakkuna de San José de la Tranca, fueron los conflictos 

suscitados con la Hacienda del Colegio, a razón de que un mayoral hiriera con bala a un 

trabajador, lo que dio paso a que las familias que habitaban en estos senderos – Tranka 

Punku-, decidieran formar la Comuna Tranca Loma, para lo cual era necesario que la 

Arquidiócesis de Cuenca, aceptara dicho trámite, situación que no fue así, por cuanto 

dicha instancia jurídica rechazo esta petición general.  

 

Ante esta situación, los pobladores de esta pretendida comuna decidieron viajar a pie 

hacia la ciudad de Quito, viaje que duró semanas, pudiendo finalmente tener una 

audiencia con el presidente de la Republica de aquel entonces, el Sr. Velasco Ibarra, quien 

dio por válida su petición, por lo que el nuncio apostólico a cargo del Monseñor Pablo 

Muñoz Vega tuvo también que autorizar esta solicitud, dando paso a que una parte de la 
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hacienda, se la destine a los trabajadores de la misma, bajo la denominación de 

Huasipungueros.   

 

Una vez repartidos estos terrenos, se dejó un espacio para la construcción de una 

iglesia, una casa comunal, la escuela, una cancha deportiva y espacios verdes para 

recreación, área en la cual se encuentra construido el parque de la comunidad y los baños 

públicos, bajo la denominación de Lanjapampa.  

 

 
Ilustración 1 Vista panorámica de la comunidad de San José de la Tranca 

Fuente: Calle, L. (2020)  

 

Esta comunidad se estableció con 65 familias, quienes solicitaron autorización al 

nuncio apostólico para llevarse las imágenes religiosas que había en la Capilla de la 

hacienda, solicitud que fue aceptada, trasladándolas hacia el centro cívico de la localidad, 

llevándose a cabo la primera misa por parte de un sacerdote español, quien nombro a la 

imagen de San José, como patrono de la localidad.  

  

Ante las continuas presiones por parte de las personas que habitaban en los linderos de 

la comunidad, decidieron unirse con los pobladores de Pucarsol, formando Tranca – 

Pucarsol, limitando de la siguiente manera:    

 

 Al norte con Sigsihuayco y el río Cañar. 

 Al sur con Gallorumi.  

 Al Este con San Pedro. 

 Al Oeste con Honorato Vásquez.  
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Finalmente, con el paso de los años y los grandes avances sociopolíticos del país, 

permitieron que la comunidad sea reconocida de manera civil y eucarística, bajo la 

denominación de San José de la Tranca, proceso encaminado por los señores Manuel 

Chimbo Tenelema y Martín Zaruma.  

 

2.4.2. Idioma  

 

La comunidad de San José de la Tranca, ha hecho frente a un acelerado proceso de 

aculturación, definido como la pérdida de la identidad cultural de su población, quienes, 

influenciados por diferentes circunstancias, deciden adoptar otras manifestaciones 

culturales como si fueran propias de su contexto; esto, sumado a un estatus lingüístico, 

donde una lengua ha estado sobrepuesta sobre otra, ha hecho que la localidad el idioma 

se ponga de manifiesto de la siguiente manera: 

 

a. Lengua materna u originaria: kichwa   

b. Idioma resultado de la relación intercultural: español   

 

Hoy en día, el 90% de la población que hace parte de la comunidad de San José de la 

Tranca, consideran al español como su lengua materna; únicamente un 10% de personas 

mayores -yachakkuna- hablan y entienden el idioma kichwa.  

 

2.4.3. Alimentos  

 

La dieta alimenticia de la mayor parte de los pobladores de la comunidad de San José 

de la Tranca, se caracteriza por la presencia de productos de la localidad, tales como el 

maíz, la papa, el melloco, el frejol, el zambo y la oca; a más de elementos proteínicos 

como la carne de chancho o cerdo, el borrego y los cuyes, obtenidos a través de la 

domesticación de estos animales o la adquisición en mercados de la localidad.    

 

La bebida que hace parte de la identidad cultural de esta comunidad, es la chicha de 

jora, la cual se almacena con mayor frecuencia en envases de barro.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA   

 

3.1. Enfoque 

 

El desarrollo del presente estudio se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, por 

cuanto conlleva un acercamiento interpretativo sobre la temática abordada, lo que implica 

darle sentido o dilucidar una realidad en base a los sustentos emitidos por los participantes 

de la investigación.   

 

3.2. Diseño  

 

El diseño es de tipo etnográfico no experimental, por cuanto se procedió a analizar 

diferentes estudios o fundamentos teóricos, para luego interpretar dicho sustento y dar 

respuesta a la pregunta de investigación.  

 

Su desarrollo también es de corte transversal, porque se presentó la información tal 

cual como fue obtenida, desde las fuentes de información respectivas, conjuntamente con 

un análisis crítico personal.  

 

3.3. Método  

 

El desarrollo del presente estudio, requirió el uso de los siguientes métodos científicos 

de investigación:   

 

 Deductivo, por cuanto es un proceso que permite generar ciertas aseveraciones 

a partir del razonamiento de diversas premisas o preceptos (Corona, 2016). 

Este método se lo utilizó para deducir las conclusiones que conlleve el análisis 

de todo el sustento teórico respectivo.    

 

 Inductivo, por cuanto es el proceso por el cual se llega a una conclusión a partir 

de un antecedente determinado (Corona, 2016). Con este método, se procedió 
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a sustentar la problemática abordada, para luego llegar a las conclusiones 

respectivas.  

 

 Analítico, consiste en el proceso que permite descomponer un todo en varias 

partes para observar sus generalidades o características específicas que 

conlleve un estudio (Corona, 2016). Este método permitió analizar toda la 

información en la cual se sustente el desarrollo de la presente investigación y 

coadyuve hacia la consecución de cada uno de los objetivos prestablecidos. 

 

3.4. Tipo 

 

El presente estudio, es de tipo histórico, por cuanto implicó un proceso enfocado en 

reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado, para la posterior formulación de ideas 

o teorías sobre la temática abordada, en contraste con un lugar -San José de la Tranca-, y 

espacio determinado (1999-2000).   

 

3.5. Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos que se utilizaron para la presente investigación cualitativa es: la ficha 

hemerográfica porque esta permitirá registrar la información de fuentes primarias, 

generando un análisis histórico por medio de la revisión archivos de la prensa local, 

revistas, diarios y otras publicaciones disponibles, donde se aborde contenidos en relación 

a la temática tratada, permitiendo en primer lugar, dar respuesta a la incógnita de 

investigación, y por otro lado, concretar los objetivos preestablecidos.    

  

Se utilizó también la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario con 

preguntas de tipo cerrada, misma que fueron aplicadas a personas que hayan migrado en 

la crisis económica y política del Ecuador, entre 1999 – 2000.  

 

Además, se hizo uso también de la entrevista, cuyo instrumento fue también un 

cuestionario con preguntas de tipo abiertas, mismas que fueron aplicadas a un experto 

que nos hable sobre la crisis del feriado bancario, desde una visión histórica.  
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3.6. Población y muestra  

 

La población de la comunidad de San José de La Tranca está conformada por un 

alrededor de 25 familias. 

 

Considerando una muestra no probabilística focalizada decisional se procedió a 

considerar 10 migrantes que hayan retornado y dos profesionales expertos en la temática 

planteada.      
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de las encuestas aplicadas a 

los migrantes que retornaron  

 

El instrumento aplicado fue un cuestionario con 25 preguntas cerradas dirigidas a una 

población decisional de la comunidad de San José de La Tranca 

 

a. Datos sociodemográficos  

 

Pregunta 1: Sexo 

Tabla 1  

Sexo de los participantes 

Alternativas  n % 

Masculino    8 80% 

Femenino  2 20% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle (2020) 

 

 
Figura Nº I . Sexo de los participantes. - En el pastel se distribuye la frecuencia de 

resultados. Calle (2020) 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Según la figura estadística I, el 80% de la población encuestada, mencionaron ser 

hombres, en tanto que el 20% dijeron ser mujeres. Estos datos ponen en evidencia la 

significativa prevalencia de migrantes de sexo masculino, sobre el femenino.  

80%

20%

Masculino Femenino
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Pregunta 2: Indique su edad  

 

Tabla 2 

Edad de los participantes 

Alternativas  n % 

Entre 30 – 40 años   2 20% 

Entre 50 – 60 años  5 50% 

Más de 60 años  3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle (2020). 

 

 
Figura Nº II Edad de los participantes. - En el pastel se distribuye la frecuencia de 

resultados. Calle (2020) 
 

 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, el 50% de migrantes que volvieron al 

país y que fueron encuestados, dijeron tener una edad entre los 50 – 60 años; en tanto que 

el 30% son de 60 años o más; y finalmente el 20% denotan por una edad comprendida 

entre los 30 a 40 años. Estos datos ponen de manifiesto que la mayor parte de individuos 

migraron a otro país cuando su edad bordeaba los 30 a 40 años.           

 

 

 

 

 

 

20%

50%

30%

Edad de los participantes

Entre 30 – 40 años  

Entre 50 – 60 años 

Más de 60 años
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Pregunta 3: Indique su estado civil  

 

Tabla 3 Estado civil de los participantes 

Alternativas  n % 

Soltero/a  0 0% 

Casado/a 3 30% 

Divorciado/a 5 50% 

Viudo/a 2 2% 

Unión libre   0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº III Estado civil de los participantes. - En el pastel se distribuye la 

frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

El 50% de personas encuestadas, manifestaron que luego de su retorno al Ecuador, su 

estado civil es divorciado/a, en tanto que el 30% afirmaron estar casados/as y finalmente 

el 20% son viudos/as. Con esta información se puede deducir que la desintegración 

familiar ha sido una de las repercusiones de mayor significatividad en aquellos individuos 

que decidieron salir fuera del país.  

 

 

 

 

 

 

0%

30%

50%

20%

0%

Estado civil de los participantes

Soltero/a

Casado/a

Divorciado/a

Viudo/a

Unión libre
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b. Preguntas generales  

 

Pregunta 4: ¿A qué país decidió migrar?   

 

Tabla 4 Países a los que migraron los participantes 

Alternativas  n % 

Estados Unidos  7 70% 

España  3 30% 

Italia  0 0% 

Otros  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº IV Países a los que migraron los participantes. - En el pastel se distribuye 

la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, el 70% de personas encuestadas, 

indicaron que el país al que decidieron migrar, fue Estados Unidos; en tanto que el 30% 

se inclinaron por España. Se puede evidenciar entonces que la principal moneda de las 

remesas que ingresaron al Ecuador, fue el dólar, además, la mayor parte de migrantes 

percibían en el país del norte, el lugar ideal para iniciar una nueva vida y ayudar a los 

suyos.              

 

 

 

 

70%

30%

0% 0%

Países a los que migraron los participantes

Estados Unidos

España

Italia

Otros
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Pregunta 5: ¿Cuál era su ocupación antes de migrar? 

 

Tabla 5 Ocupación de los participantes antes de migrar 

Alternativas  n % 

Estudiante  0 0% 

Servidor público  0 0% 

Comerciante  2 20% 

Agricultor  8 80% 

Otra  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº V Ocupación de los participantes antes de migrar. - En el pastel se 

distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos anteriormente, el 80% de personas encuestadas dijeron que 

antes de migrar, su ocupación principal era la agricultura; y el 20% de dedicaban al 

comercio. Estos datos nos brindan una perspectiva de lo que el migrante sabia hacer a la 

hora de partir del Ecuador, siendo varias las barreras con las que habrá tenido que lidiar 

para afrontar los espacios laborables existentes en el país al que migraron.     

 

 

 

 

 

 

0% 0%

20%

80%

0%

Ocupación de los participantes antes de migrar 

Estudiante

Servidor público

Comerciante

Agricultor

Otra



47 

Pregunta 6: ¿Cuál fue la razón por la que decidió migrar? 

 

Tabla 6 Razón de los participantes para migrar 

Alternativas  n % 

Falta de empleo   7 70% 

Sobre endeudamiento   3 30% 

Pérdida de dinero  0 0% 

Poca capacidad económica  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº VI Razón de los participantes para migrar. - En el pastel se distribuye la 

frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico estadístico N°6, el 70% de los participantes 

encuestados manifestaron que la razón por la que decidió migrar, fue la falta de empleo; 

en tanto que el 30% dijeron haberlo hecho por un sobre endeudamiento. Esta información, 

deja entrever que la comunidad de San José de la Tranca no estuvo exenta a las severas 

implicaciones que la crisis socioeconómica del 99-2000 trajo consigo en el país.    
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Pregunta 7: ¿Qué pretendía conseguir con el hecho de migrar? 

 

Tabla 7 Finalidad de los participantes para migrar 

Alternativas  n % 

Mejorar calidad de vida  4 40% 

Pagar deudas  0 0% 

Aprender otro idioma  0 0% 

Asegurar un futuro para sus hijos  6 60% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº VII Finalidad de los participantes para migrar. - En el pastel se distribuye 

la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 
 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos en el gráfico anterior, el 60% de encuestados mencionaron 

que lo que pretendía conseguir con el hecho de migrar, fue asegurar un futuro para sus 

hijos; en tanto que el 40% buscaban mejorar la calidad de vida. Estos datos corroboran lo 

referido en el punto anterior, la mayor parte de familias de la comunidad sufrieron un 

severo quebranto económico, lo cual influyó para que decidieran migrar en búsqueda de 

mejores días.   
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Pregunta 8: Al momento de migrar ¿Cuál era su situación económica? 

 

Tabla 8 Situación económica de los participantes al momento de migrar 

Alternativas  n % 

Buena  0 0% 

Regular  2 20% 

Mala  8 80% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº VIII Situación económica de los participantes al momento de migrar. - 

En el pastel se distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, el 80% de personas encuestadas 

califican su situación económica al momento de migrar como mala, en tanto que el 20% 

dijeron que era regular. Estos datos guardan relación directa con lo ya expuesto, el debacle 

económico suscitado en el país en los años 99-2000, afecto a la población de la comunidad 

de San José de la Tranca, esto los llevo a tomar la penosa decisión de migrar fuera de su 

terruño patrio.        
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Pregunta 9: ¿Quién lo recibió en el país de destino? 

 

Tabla 9 Persona que lo recibió al migrar 

Alternativas  n % 

Familiares  0 0% 

Amigos  0 0% 

Conocidos  1 10% 

Nadie  9 90% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº IX Persona que lo recibió al migrar. - En el pastel se distribuye la 

frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

En el gráfico anterior, se puede observar que el 90% de personas encuestadas dijeron 

que nadie los recibió cuando decidió migrar; en tanto que el 10% afirmaron haber sido 

recibidos por conocidos. Estos datos nos llevan a deducir que fueron los primeros 

migrantes de la localidad, quienes se abrieron camino sin siquiera saber a dónde iban a 

llegar, situación que en la actualidad ha cambiado de manera significativa.    
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Pregunta 10: ¿Cómo financió su viaje? 

 

Tabla 10 Financiamiento para el viaje 

Alternativas  n % 

Ahorros   0 0% 

Préstamo familiar  3 30% 

Préstamo bancario  0 0% 

Préstamo particular  2 20% 

Venta de inmuebles  5 50% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 

Figura Nº X Financiamiento para el viaje. - En el pastel se distribuye la frecuencia 

de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico estadístico N°10, el 50% de encuestados dijeron 

haber financiado su viaje con la venta de sus inmuebles; en tanto que el 30% recurrieron 

a un préstamo familiar y finalmente el 20% hicieron con prestamos particulares. Con esta 

información se puede concluir que la mayor parte de migrantes no tuvieron los recursos 

necesarios para migrar, siendo necesario vender sus inmuebles, con esto, se puede deducir 

que la situación en la que se quedó el entorno familiar próximo de los individuos que 

decidieron salir del país, fue complicada, realidad que aumentó la angustia de aquellos 

que se fueron por querer suplir con estas deudas adquiridas y mejorar la calidad de vida 

de los suyos.  
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Pregunta 11: ¿Con qué frecuencia se comunicaba con su familia en Ecuador? 

 

Tabla 11 Frecuencia con la que se comunicaba con la familia en Ecuador 

Alternativas  n % 

Diariamente    0 0% 

Semanalmente  0 0% 

Quincenalmente  1 10% 

Mensualmente  2 20% 

Cuando podía  7 70% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XI Frecuencia con la que se comunicaba con la familia en Ecuador. - En 

el pastel se distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según lo expuesto en el gráfico estadístico N°11, el 70% de los encuestados afirmaron 

que únicamente cuando podían se comunicaban con la familia en Ecuador; en tanto que 

el 20% lo hacían de manera mensual y finalmente, el 10% dijeron que esto sucedía cada 

quince días. Esta información nos lleva a suponer que las condiciones socioeconómicas 

en las que se desenvolvían estos migrantes, no eran las mejores, lo cual complicaba el 

hecho de comunicarse con su familia en Ecuador, situación que a la par, influía en el 

fortalecimiento familiar, siendo unas de las causas principales para la desintegración de 

las familias.     
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Pregunta 12: ¿Con qué frecuencia enviaba remesas a su familia en Ecuador? 

 

Tabla 12 Frecuencia con la que enviaba remesas a la familia en Ecuador 

Alternativas  n % 

Diariamente    0 0% 

Semanalmente  0 0% 

Quincenalmente  0 10% 

Mensualmente  4 40% 

Cuando podía  6 60% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XII Frecuencia con la que enviaba remesas a la familia en Ecuador. - En 

el pastel se distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico anterior, el 60% de las personas encuestadas 

dijeron que cuando podían enviaban remesas a sus familias en Ecuador; en tanto que el 

40% lo hacían de manera mensual. Estos datos nos permiten concluir que la situación 

laboral de los migrantes ni fue la mejor, por ende, no podían enviar remesas de manera 

frecuente, pasando incluso fechas sin trabajos fijos, esto sumado a los gastos que 

conllevaba su estancia en estos países, complicaba el envío de remesas, siendo esto 

también, uno de los factores para la desintegración familiar.                 
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Pregunta 13: ¿Por qué decidió retornar al Ecuador? 

 

Tabla 13 Razón por la que decidió retornar al Ecuador 

Alternativas  n % 

Crisis en el país migratorio     0 0% 

Problemas familiares  7 70% 

Enfermedad  0 0% 

Recuperación de la familia  3 30% 

Otros  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XIII Razón por la que decidió retornar al Ecuador. - En el pastel se 

distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos anteriormente, el 70% de las personas encuestadas 

decidieron retornar al Ecuador por problemas familiares, en tanto que el 30% de estos 

individuos, dijeron haberlo hecho por recuperar su familia. Estos datos ponen en 

evidencia los quebrantos a nivel familiar, a pesar de los considerables esfuerzos hechos 

por los migrantes fuera de su país de origen.         
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Pregunta 14: ¿Cómo califica su calidad de vida a su retorno? 

 

Tabla 14 Percepción sobre su calidad de vida tras retorno al Ecuador 

Alternativas  n % 

Muy buena  1 10% 

Igual que cuando se fue  2 20% 

Buena  4 40% 

Regular  3 30% 

Mala  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XIV Percepción sobre su calidad de vida tras retorno al Ecuador. - En el 

pastel se distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico estadístico N°14, el 40% de participantes 

encuestados calificaron como buena su calidad de vida tras el retorno al Ecuador, en tanto 

que el 30% indicaron que es regular; un 20% mencionaron que es igual que cuando se 

fueron y el 10%, concuerdan en que es muy buena. Estos datos dejan entrever que la 

mayor parte de personas que decidieron migrar, pudieron cumplir con el objetivo 

pretendido en primera instancia.    

.           
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Pregunta 15: ¿Tiene casa propia fruto del hecho de migrar? 

 

Tabla 15 Tiene casa propia fruto de la migración  

Alternativas  n % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XV Tiene casa propia fruto de la migración. - En el pastel se distribuye la 

frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos anteriormente, el 70% de los participantes encuestados 

dijeron tener casa propia obtenida fruto del hecho de migrar, en tanto que el 30% 

mencionaron que no poseen una vivienda propia. Esto deja entrever que la mayor parte 

de población que migró fuera del país, se hizo de un trabajo que le permitió solventar 

gastos personales y a la par, ayudar en la mejora de la calidad de vida de su entorno 

familiar en Ecuador.  
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Pregunta 16: ¿Pudo adquirir otros bienes tras el hecho de migrar? 

 

Tabla 16 Hubo adquisición de otros bienes fruto de la migración  

Alternativas  n % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XVI Hubo adquisición de otros bienes fruto de la migración. - En el pastel 

se distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede evidenciar en el gráfico estadístico, el 70% de los encuestados 

mencionaron que sí pudieron adquirir otros bienes fruto de la migración; en tanto que el 

30% dijeron no poderlo haber hecho. Estos datos corroboran lo mencionado en el 

apartado anterior, la mayor parte de la población de la comunidad que decidió migrar 

fuera del país, pudieron solventar deudas y hacerse de otros bienes para el bienestar de su 

entorno familiar próximo.      
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Pregunta 17: En caso de tener hijos ¿Cómo califica su relación con ellos? 

 

Tabla 17 Relación con los hijos    

Alternativas  n % 

Excelente  2 20% 

Buena  3 30% 

Regular  4 40% 

Mala  1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XVII Relación con los hijos. - En el pastel se distribuye la frecuencia de 

resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos en el gráfico anterior, el 40% de la población encuestada 

dijeron que la relación con sus hijos es regular; en tanto que el 30% la calificaron como 

buena; el 20% en cambio mencionaron que es excelente y finalmente el 10% apuntaron a 

que es mala. Estos datos dejan entrever que, si bien se mejoró a nivel económico, la 

migración afectó de manera considerable la relación padre migrante– hijo/a, situación que 

ha dado paso a diferentes situaciones conflictivas que han inferido en el bienestar del seno 

familiar, dando paso en muchas ocasiones, a una desintegración de toda la familia.   
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Pregunta 18: ¿Qué situación han afrontado sus hijos? 

 

Tabla 18 Situaciones afrontadas por los hijos  

Alternativas  n % 

Alcoholismo  3 30% 

Consumo de estupefacientes  2 20% 

Embarazo no deseado  5 50% 

Otros  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XVIII Situaciones afrontadas por los hijos. - En el pastel se distribuye 

la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como podemos observar en el gráfico estadístico anterior, el 50% de los participantes 

mencionaron que sus hijos/as afrontaron embarazos no deseados; en tanto que el 30% le 

hicieron frente al alcoholismo y finalmente, el 20% estuvieron involucrados con el 

consumo de estupefacientes. Estos datos guardan relación con lo referido en el apartado 

anterior, las relaciones intrafamiliares no han sido las mejores, situación que ha dado paso 

a una serie de malas decisiones que trajeron consigo serias repercusiones a nivel personal 

y familiar. 
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Pregunta 19: ¿Pudo volver a consolidar su hogar? 

 

Tabla 19 Migrantes que pudieron consolidar su hogar 

Alternativas  n % 

SI 4 40% 

NO  6 60% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XIX Migrantes que pudieron consolidar su hogar. - En el pastel se 

distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos en el gráfico estadístico N°19, el 60% de encuestados no 

pudieron consolidar su hogar tras el retorno al Ecuador, en tanto que el 40% si pudieron 

hacerlo. Esto nos lleva a deducir, que la migración fue un factor asociado a la 

desintegración familiar, situación de la que pocas familias pudieron salir y consolidarse 

nuevamente como familia.  
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Pregunta 20: ¿Cuál es el grado académico que sus hijos alcanzaron durante su estancia 

en otro país? 

 

Tabla 20 Grado académico alcanzado por los hijos durante su estancia en otro país   

Alternativas  n % 

Primaria  0 0% 

Secundaria  2 20% 

Tercer nivel  8 80% 

Cuarto nivel  0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  
Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XX Grado académico alcanzado por los hijos durante su estancia en 

otro país. - En el pastel se distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Con los datos expuestos en el gráfico anterior, se puede diferenciar que el 80% de los 

participantes encuestados mencionaron que, durante su estancia en otro país, sus hijos 

alcanzaron un tercer nivel, en tanto que el 20% únicamente llegaron a la secundaria. Se 

concluye entonces, que la mayor parte de adolescentes aprovecharon el sacrificio de sus 

padres migrantes, quizá influidos por su entorno socio-familiar próximo, o el mismo 

hecho de quiere obtener una profesión que le permita afrontar la realidad socioeconómica 

cambiante del Ecuador.     
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Pregunta 21: ¿Qué aspecto cambio a su retorno al Ecuador? 

 

Tabla 21 Aspecto que ha cambiado a su retorno al Ecuador   

Alternativas  n % 

Idioma  2 20% 

Vestimenta  5 50% 

Costumbres   3 30% 

Otro   0 0% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 
Figura Nº XXI Aspecto que ha cambiado a su retorno al Ecuador. - En el pastel se 

distribuye la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según el gráfico estadístico N°21, el 50% de encuestados dijeron que la vestimenta es 

uno de los aspectos que mayormente ha cambiado a su retorno al Ecuador; en tanto que 

el 30% apuntan al idioma y el 20% concuerdan en el idioma. Estos datos ponen en 

evidencia el acelerado proceso de globalización y aculturación que ha afrontado en 

especial la comunidad de San José de la Tranca, lo cual ha inferido de manera directa en 

la perdida de la identidad cultural.   
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Pregunta 22: ¿Si tuviera la oportunidad de volver a migrar, lo haría? 

 

Tabla 22 Personas que volverían a migrar    

Alternativas  n % 

SI 7 70% 

NO 3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 

 
Figura Nº XXII Personas que volverían a migrar. - En el pastel se distribuye la 

frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 70% de los participantes 

encuestados, dijeron que, si tuvieran la oportunidad de volver a migrar, lo harían 

nuevamente, en tanto que el 30% mencionaron no volver a tomar dicha decisión. Esto 

pone de manifiesto la falta de políticas en el Ecuador que vayan encaminadas a generar 

plazas de empleo, lo cual complica la calidad de vida de la población nacional, quienes 

ven en la migración, la alterativa perfecta para mejorar la calidad de vida de su entorno 

familiar próximo.    
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Pregunta 23: En caso de responder SI ¿Por qué lo haría? 

 

Tabla 23 Razón por la que volverían a migrar     

Alternativas  n % 

Falta de empleo 7 100% 

No acostumbrarse al país  0 0% 

Otros  0 0% 

Total  7 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 

 
Figura Nº XXIII Razón por la que volverían a migrar. - En el pastel se distribuye 

la frecuencia de resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según los datos expuestos anteriormente, el 100% de la población encuestada dijeron 

que la razón por la que volvería a migrar, es la falta de empleo, corroborando lo expuesto 

anteriormente con relación a la escasez de plazas de trabajo para los ecuatorianos/as, 

situación que con el paso de los años empeora a causa de los continuos problemas 

sociales, económicos y políticos que atraviesa el país, donde los más perjudicados, es el 

ciudadano común.   
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Pregunta 24: ¿Tenía cargas familiares antes de viajar? 

 

Tabla 24 Cargas familiares antes de migrar     

Alternativas  n % 

No 0 0% 

1 hijo  2 20% 

2 hijos  3 30% 

3 o más  5 50 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 

 
Figura Nº XXIV Cargas familiares antes de migrar. - En el pastel se distribuye la 

frecuencia de resultados. Calle (2020) 
 

 

Análisis e interpretación  

 

Como se puede diferenciar en el gráfico anterior, el 50% de los migrantes encuestados, 

afirmaron tener 3 o más hijos antes de migrar, en tanto que el 30% mencionaron ser 

padre/madre de 2 hijos, y finalmente el 20% dijeron tener un hijo. Con estos datos se 

concluye que todos los migrantes tenían cargas familiares, siendo ellos una de las 

motivaciones principales para tomar la decisión de salir del país, en búsqueda de mejores 

días.  
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Pregunta 25: ¿En caso de que tenía hijos, viajó con sus hijos? 

 

Tabla 25 Migro con sus hijos      

Alternativas  n % 

Si 0 0% 

No  7 70% 

Nos reintegramos después  3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Instrumento de recolección de datos – Encuesta  

Autor: Calle, L. (2020) 

 

 

 
Figura Nº XXV Migro con sus hijos. - En el pastel se distribuye la frecuencia de 

resultados. Calle (2020) 

 

Análisis e interpretación  

 

Según el gráfico anterior, el 70% de los padres encuestados dijeron no haber migrado 

con sus hijos; sin embargo, el 30% afirmaron haberse reintegrado tiempo después, lo que 

lleva a la conclusión de que la situación económica de estos migrantes mejoró en el país 

al cual migró, por lo que quisieron tener cerca a los suyos, siendo los hijos el motor de su 

diario accionar.      

 

 

 

 

 

 

 

0%

70%

30%

Migro con sus hijos     

Si

No

Nos reintegramos

después
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4.2. Síntesis de la entrevista realizada 

 

Entrevistado: Mgs. Marlene Bustamante 

Licenciada en Ciencias Históricas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Magister en Educación Superior por la UNAM; Docente Universitario de la Universidad 

Católica de Cuenca por más de tres décadas al servicio de la comunidad estudiantil. 

Investigadora y coautora en varios proyectos universitarios.  

 

1. ¿Cuáles fueron las causas que derivaron la crisis económica en el Ecuador en 

1999 – 2000?  

 

La principal causa fue la falta de control por parte de la Superintendencia de Bancos, 

en lo referente al consentimiento de créditos, esto, sumado al considerable incremento del 

gasto público, la persistencia del déficit fiscal y el alza de los combustibles, pusieron en 

jaque al país, dando paso a una de las crisis más nefastas que ha presenciado el Ecuador.   

 

2. ¿Cuál fue el contexto histórico y político de la crisis económica de finales de 

los 90s en Ecuador? 

 

Ecuador, a finales de los 90 afrontó un contexto caracterizado por un desequilibrio 

político, por cuanto no había presidente que pudiera terminar con su periodo de gobierno 

para el cual fue electo, dando paso a una crisis socioeconómica que influyó de manera 

determinante para que el índice de migración aumente de manera significativa.      

 

3. ¿Quiénes fueron los principales actores políticos y sociales de esta coyuntura? 

 

Los presidentes del Ecuador, Sixto Duran Ballén, Abdala Bucaram y Jamil Mahuad, 

sumado a la influencia del Fondo Monetario Internacional.   

 

4. Quiénes fueron los principales perjudicados en esta crisis. Considera que 

existieron sectores que se beneficiaron. 

 

Lamentablemente fueron las personas de clase media y baja, quienes perdieron todos 

sus ahorros depositados en distintas instituciones financieras.  
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5. ¿Cómo se dio el fenómeno de migración como efecto de la crisis? 

 

Ante la falta de trabajo, la pérdida de sus ahorros, un paquetazo y el alza de los 

combustibles, configuraron un escenario donde no había futuro, viendo en la migración 

la única salida a tal fiasco nacional.     

 

6. ¿Cuáles cree usted que fueron las consecuencias sociales que trajo consigo la 

migración? 

 

Entre las consecuencias sociales destaca el aumento del índice de delincuencia, la 

pobreza, problemas de salud pública como el estrés, la ansiedad, el alcoholismo, consumo 

de estupefacientes y los embarazos no deseados.      

 

7. ¿Qué aspectos positivos y negativos generó esta migración? 

 

Según la entrevistada, la migración ayudó a mejorar la calidad de vida personal y de 

su entorno familiar; como negativo, fue que muchos hogares se vieron desintegrados, 

dando paso a malas relaciones intrafamiliares y aumentando la vulnerabilidad a diferentes 

problemas de salud pública.  

 

8. Al día de hoy, cuáles son las principales consecuencias sociales derivadas de 

la migración producto de la crisis 1999-2000 

 

La entrevistada mencionó que entre las consecuencias sociales derivadas de la 

migración producto de la crisis 1999-2000, destacan la pérdida de la identidad cultural, 

desintegración familiar y aumento de adolescentes con problemas de salud pública.  

 

Entrevistado: Mgs. Carmen Collaguazo 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la Universidad 

del Azuay, Master en Historia y Análisis Sociocultural por la Univ. De Salamanca; Master 

en Derecho Penal por la Universidad Autónoma Barcelona, por más de 35 años al servicio 

de la colectividad estudiantil. Dra. en libre ejercicio y catedrática de la Universidad 

Politécnica Salesiana. Experta en temas relacionados con la realidad sociopolítica y 

económica del Ecuador.  
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1. ¿Qué es migrar? 

 

La profesional entrevistada refiere que el acto de migrar, implica que una persona o un 

grupo de personas se desplacen desde su lugar de origen a otro, con el objetivo de mejorar 

sus condiciones de vida a largo plazo, lo cual deriva de un mejor salario o mayores fuentes 

de trabajo.  

 

2. ¿Cuál es la diferencia entre migrar y migrar en crisis? 

 

Una persona puede decidir migrar por un cambio de ambiente, una enfermedad o el 

simple hecho de querer vivir en un lugar determinado por mero placer; en cambio, la 

migración en crisis es un hecho que sucede con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

personal y su entorno familiar, pretendiendo acceder a fuentes laborables con 

remuneraciones que coadyuven a solventar deudas y demás gastos personales y 

familiares.      

 

3. ¿Qué consecuencias sociales se derivaron de la crisis de 1999/2000? 

 

Según la profesional, la crisis de 1999/2000 trajo consigo serias implicaciones sociales 

como el aumento de la pobreza en el país, escasez de fuentes de trabajo, desintegración 

familiar y crecimiento de nichos delincuenciales.     

 

4. ¿Cree que la identidad cultural se ve afectada por la migración, en qué 

sentido?  

 

De acuerdo a la profesional entrevistada, si hay relación entre la pérdida de la identidad 

cultural y el hecho de migrar, por cuanto, las personas adoptan ciertas manifestaciones 

culturales del país a donde migran como si fueran propias, dejando de lado sus costumbres 

y tradiciones a pesar de su trascendencia histórica.  
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5. Para usted, ¿hay relación entre los problemas de salud pública como el 

alcoholismo, consumo de estupefacientes y embarazo no deseado y el hecho 

de migrar?  

 

Según la profesional, si hay relación entre estas variables, por cuanto muchos de los 

individuos que caen presos de estas problemáticas de salud pública, son adolescentes que 

derivan de hogares desintegrados a causa de la migración.        

 

4.3. Discusión de resultados   

 

Movimientos migratorios que se han dado en la comunidad de San José de la 

Tranca durante el periodo 1999-2000. 

 

Si bien hasta la década de los ochenta, el Ecuador ya había afrontado diferentes 

quebrantos en su organización sociopolítica y financiera que afectaron la calidad de vida 

de los ecuatorianos, ninguna fue de tal magnitud que la suscitada entre los años 98-99, 

periodo donde un sin número de situaciones como la alta deuda del sector público, la 

frecuente devaluación del dólar, las continuas especulaciones en los precios de ciertos 

productos y la promulgación de diferente políticas promovidas por los gobiernos de turno, 

desataron la mayor de la crisis económica jamás antecedida en el país, terminando con un 

país dolarizado a partir de enero del 2000, sin siquiera imaginar en las serias 

implicaciones que esto traería consigo a corto, mediano y largo plazo, siendo la clase 

media y baja los más afectados.  

 

A finales de la década de los noventa, la Crisis Bancaria hizo que las cuentas de 17 

instituciones nacieras fueran congeladas, devastando con ello la economía nacional, 

dejando prácticamente en la calle a gran parte de la población ecuatoriana. Esta situación 

sumada a la pérdida de empleos y la falta de plazas laborales, incidieron para que se diera 

la salida masiva de ciudadanos ecuatorianos a otros países del mundo, como Estados 

Unidos, España e Italia, ya sea de manera legal o ilegal.  

 

Este movimiento migratorio fue un fenómeno social que tuvo lugar en todo el país, sin 

importar el contexto sociocultural de los ciudadanos. En este sentido, la comunidad de 

San José de la Tranca no fue la excepción, por cuanto se pudo comprobar que durante el 
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periodo 1999-2000, los movimientos migratorios hacia el extranjero fueron más que 

notorios, a tal punto, de que el 70% de familias tenían un familiar fuera del país, con una 

prevalencia mayor del sexo masculino, en un 80%, siendo Estados Unidos el destino 

predilecto para estos migrantes en un 70%, seguido de España con un 30%.  

 

Además, estos movimientos migratorios estuvieron caracterizados porque la mayor 

parte de pobladores de la comunidad tenían una edad comprendida entre los 25 a 40 años, 

una población joven a nivel laboral.    

 

Causas para la migración en la comunidad de San José de la Tranca. 

 

Una vez realizado el respectivo análisis de la encuesta aplicada a los migrantes que 

participaron del presente estudio, en base a las interrogantes 6, 7 y 8 de dicho instrumento 

se pudo determinar que las principales causas que incidieron en la decisión de esta 

población para migrar, fueron de orden económico, ya sea por falta de empleo o por una 

remuneración precaria que no se ajustaba a la realidad socioeconómica que afrontaba el 

país, condicionando la satisfacción de sus necesidades básicas y la de su entorno socio 

familiar próximo.  

 

Esta premisa fue corroborada por el experto entrevistado, quien refirió que los 

migrantes fueron presionados a viajar por necesidad económica, situación que deriva de 

la falta de plazas de empleo, pérdida de sus ahorros a razón del congelamiento de sus 

cuentas bancarias, un paquetazo y el alza de combustibles; aspectos que inferían de 

manera directa en su calidad de vida.   

 

En este sentido, para el autor Calle (2020), los movimientos migratorios suscitados a 

finales de la década de los 2000, no se dieron por voluntad propia, sino más bien, fue un 

proceso percibido a modo de exilio, una puerta de escape o salida a las diferentes 

implicaciones que trajo consigo la crisis financiera del país; lo que conduce a mirar a la 

migración ecuatoriana de esa época, como la movilización de ecuatorianos a otros países 

del mundo, obligados por razones económicas que atentaban sobre su calidad de vida y 

ponían en riesgo su supervivencia y la de su entorno familiar próximo.  
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Consecuencias sociales producidas por la migración derivada de la crisis 

económica y política del Ecuador (periodo 1999-2000) en la comunidad de San José 

de la Tranca  

 

En base a las respuestas obtenidas en las preguntas 11, 12, 18 y 21 de la encuesta 

aplicada a los migrantes que participaron del estudio, se pudo determinar que la migración 

en la comunidad de San José de la Tranca trajo consigo una serie de consecuencias 

sociales, como la desintegración familiar o separación de sus miembros, seguido de un 

considerable porcentaje de embarazos no deseados y consumo de estupefacientes; a más 

de la notoria pérdida de su identidad cultural, evidenciado en aspectos como el idioma, la 

vestimenta y las costumbres de esta localidad. Todos estos aspectos eran más que notorios 

en los individuos más jóvenes de las familias de la comunidad, atentando sobre el 

bienestar físico y emocional personal y de su entorno socio familiar próximo.   

 

Estos datos fueron corroborados por los expertos abordados en la entrevista realizada, 

donde se pudo concluir que entre las principales consecuencias sociales de la migración 

en la Comunidad de San José de la Tranca, destacan el aumento del índice de 

delincuencia, la pobreza, problemas de salud pública como el estrés, la ansiedad, el 

alcoholismo, consumo de estupefacientes y los embarazos no deseados, siendo los 

adolescentes, la población de mayor vulnerabilidad a dichas realidades.  

 

Paralelo a lo referido, el autor Aruj (2018), señala que los movimientos migratorios de 

la comunidad de San José de La Tranca, al igual que cualquier desplazamiento externo, 

trajo consigo serias implicaciones sociales como la desintegración familiar y problemas 

de salud pública que afectan grandemente a la población adolescente de los migrantes.  

 

Todo lo referido, lleva a asociar los movimientos migratorios con la significativa 

cantidad de divorcios o separaciones existentes en la comunidad de San José de la Tranca; 

además, de la significativa prevalencia de problemas como el embarazo no deseado y el 

consumo de sustancias psicoactivas por parte de los adolescentes de la localidad, y 

finalmente, la notoria pérdida de identidad cultural, puesta de manifiesto en una estatus 

lingüístico que desvaloriza a la lengua materna, el poco valor a la vestimenta y costumbres 

que han hecho parte de su cosmovisión por generaciones.   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

I. Ante la crisis financiera que afrontó el Ecuador a finales de la década de los 

noventa, la migración externa ha sido el efecto social de mayor connotación 

nacional, indistintamente de la ubicación geográfica o pertinencia cultural, este 

fenómeno social tuvo una incidencia en todo el territorio nacional, pero de 

forma principal a las clases socioeconómicas media y baja, así como a la 

población rural y urbano marginal, es así que la Comunidad San José de la 

Tranca es una comunidad que fue directamente intervenida por la migración.    

 

II. Las principales causas para la salida masiva de pobladores de la comunidad de 

San José de la Tranca, fueron de índole económico, como resultado de la falta 

de fuentes de empleo y una remuneración que no se ajustaba a la realidad 

socioeconómica que atravesaba el país, condicionando la calidad de vida de 

esta población y limitando, además, la satisfacción plena de sus necesidades 

básicas.  

 

III. El significativo éxodo humano de la comunidad de San José de la Tranca, está 

asociado también a problemas familiares como un limitado acceso a la salud, 

educación, vivienda y alimentación, sin dejar de mencionar, el 

sobreendeudamiento al que se expusieron con la congelación de sus cuentas 

bancarias.     

 

IV. La migración en la comunidad de San José de la Tranca, ha sido el principal 

causante de la desintegración familiar y la aparición de un sin número de 

problemas de salud pública como el embarazo no deseado y el consumo de 

sustancias psicoactivas, siendo los adolescentes, la población de mayor 

prevalencia, por su significativa vulnerabilidad.     
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V. La pérdida de la identidad cultural de la comunidad de San José de la Tranca, 

es otra de las consecuencias que trajo consigo el éxodo humano suscitado a 

finales de la década de los noventa, realidad evidenciada en la adopción de 

nuevas formas de vestir, hablar y expresarse, aspectos que toman como 

sustento la cultura occidental de los países a los que migraron sus familiares.    
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5.2. Recomendaciones  

 

I. Se debe gestionar con las autoridades locales, cantonales y provinciales, el 

desarrollo de talleres donde se concientice a la población de la comunidad de 

San José de la Tranca, sobre la importancia que conlleva la educación, la 

gestión de competencias laborales y el emprendimiento, entendiendo con ello, 

que la migración no es la única manera efectiva para afrontar sus necesidades 

básicas.     

 

II. Se debe mejorar la empleabilidad y la situación laboral de los integrantes de 

esta Comunidad, mediante políticas públicas, acciones gubernamentales y 

gestión privada a fin de mejorar el empleo pleno y las condiciones laborales de 

la población económicamente activa, para esto se requiere un población 

participativa, que mediante la organización social y política se transformen en 

actores sociales protagónicos, tomando como referencia las fortalezas y 

oportunidades existentes en su población.    

 

III. Se recomienda  mejorar los indicadores sociales que miden la calidad de vida 

de la población, mediante políticas públicas, gobernanza, transparencia en el 

uso de recursos públicos así como una legislación que garantice el Buen Vivir 

de los habitantes, para aquello es deseable que la población tenga una cultura 

política, financiera y jurídica que permita exigir sus derechos y ejercer 

mecanismos de participación.  

 

IV. Se debe afianzar la reintegración familiar así como el  fortalecimiento cultural, 

mediante la generación de espacios culturales y sociales, que permitan unir 

lazos entre las familias así como faciliten las expresiones culturales, que 

permitan revalorizar la identidad de la comunidad de San José de la Tranca.    
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