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RESUMEN 

 

“ Las relaciones de poder y su impacto, en las cónyuges de migrantes del 

cantón Déleg: Estudio de caso de la Unidad de atención de la modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos “LUCERITOS DEL AMANECER”  

 

Las cónyuges de migrantes,  son responsables del vínculo entre quienes se 
han ido y quienes se quedan,  relegando a un segundo plano sus aspiraciones 
y desarrollo. Los cambios generados con la migración internacional masculina, 
son relaciones tradicionalmente desventajosas para las mujeres, dadas las 
características de las estructuras sociales patriarcales. Debido a los tiempos de 
ausencia masculina, las cónyuges van adquiriendo mayores responsabilidades 
sociales, se supondría entonces, que estas nuevas responsabilidades podrían 
funcionar como un mecanismo equitativo entre los géneros, ya que la 
adquisición de responsabilidades masculinas llegaría a ser equiparable con la 
obtención de poder, prestigio, autonomía y libertad. Sin embargo, sobreviven 
adaptándose a situaciones de desigualdad social no sólo con las familias del 
migrante; sino también, con las estructuras sociales donde el poder y la 
resistencia, la dominación y la posesión están constantemente en juego.  
 
Por ello el empoderamiento femenino puede ser considerado como respuesta y 
reacción construidas en la toma de conciencia de la subordinación de las 
mujeres. Se debe advertir que este proceso es el primer paso para lograr un 
cambio en el ejercicio del poder personal, colectivo y en las relaciones más 
cercanas e íntimas para que las mujeres sean sujetos  de transformación de su 
propia condición. 
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ABSTRACT 

 

"Power relations and their impact on the spouses of migrants in the canton 
Officer: A Case Study of the Care Unit of the modality Growing with Our 
Children" DAWN Lucerito " 
 
The spouses of migrants, are responsible for the link between those who are 
gone and those remaining, relegating to the background and development 
aspirations. The changes generated male international migration are 
traditionally disadvantaged relationships for women, given the nature of 
patriarchal social structures. Due to the time of male absence, the wives are 
acquiring greater social responsibility, one would assume then, that these new 
responsibilities may function as a gender equitable mechanism, since the 
acquisition of male responsibilities would be comparable with the empowerment 
, prestige, autonomy and freedom. However, surviving by adapting to situations 
of social inequality not only the migrant families, but also with social structures 
in which power and resistance, domination and possession are constantly at 
stake. 
 
So women's empowerment can be considered as constructed response and 
reaction in the awareness of women's subordination. It should be noted that this 
process is the first step towards a change in the exercise of personal, collective 
and closer relationships and intimate for women to be subjects of transformation 
of their own condition. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La actual Constitución Política del Ecuador ofrece un amplio marco 

jurídico para la generación de cambios sustantivos en el rol no solo del Estado, 

sino de la sociedad toda, siempre y cuando vayamos superando enfoques 

tradicionales y sesgados en función del género, asumiendo cada vez más, un 

papel activo en el ejercicio de los derechos de hombres y mujeres. 

Consideramos necesario posesionar un enfoque de género desde el Estado 

Ecuatoriano que devele la situación en la que cotidianamente se desarrollan las 

relaciones de género, asumiendo  nuestra diversidad, condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales, que se entretejen en el diario vivir ciudadano 

y que tantas veces quedan ocultas, permitiendo que aún hoy se ejerzan 

relaciones de poder androcéntricas, hegemónicas; en suma, de dominación 

“sobre”, lo cual no permite un desarrollo humano con características de 

equidad, equilibrio, justicia. 

 

Condiciones, tales como, una población femenina mayoritaria en el 

Ecuador, sumada al proceso migratorio masculino, que año a año se ha ido 

incrementando, desde la década del cincuenta, del siglo pasado, generó el 

resquebrajamiento de la estructura familiar y surgieron nuevas formas de 

concebir lo que es una familia; ello nos debe llevar a una reflexión profunda; ya 

que más allá de los impactos que genera la migración a nivel general, es 

necesario conocer minuciosamente sus consecuencias, en la situación en que 

quedan, viven y se desempeñan las mujeres.  

 

Particularmente, en procesos como el migratorio, a pesar de la gran 

carga negativa que la sociedad le ha impuesto,  no es menos cierto que ha 

abierto el espacio a la representación de la mujer en campos antes de dominio 

casi exclusivo del hombre; hoy se puede encontrar en las sociedades, sobre 

todo rurales, donde el proceso migratorio ha tenido mayor incidencia, a mujeres 

cumpliendo roles en los ámbitos público y privado; antes del fenómeno 

migratorio el hombre asumía para sí la representatividad comunitaria; y, hoy es 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

10 

la mujer quien ejerce ésta, ya que debido a la ausencia del hombre ha sido ella 

quien ha tenido que ocupar los espacios dejados por su cónyuge.  

 

El impacto de la migración, cuando los hombres salen  por largos 

períodos de tiempo y en condiciones de indocumentados, genera conflictos 

familiares por rupturas que afectan en especial la vida de las mujeres y sus 

hijos e hijas. 

  

Las cónyuges, al quedarse en su país de origen, al frente del hogar, son 

responsables del vínculo entre quienes se han ido y quienes se quedan,  

relegando a un segundo plano sus propias aspiraciones y desarrollo; olvidan 

derechos básicos consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a una 

vida libre de violencia, a poder decidir sobre su propio cuerpo, a la libertad, al 

descanso; en definitiva, a poder vivir a plenitud. 

 

TEMA 

 

Las relaciones de poder y su impacto, en las cónyuges de migrantes del 

cantón Déleg: Estudio de caso de la Unidad de atención de la modalidad 

Creciendo con Nuestros Hijos “LUCERITOS DEL AMANECER”  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Ciertamente, desde la década de los setenta, la migración interna y 

cíclica de hombres, especialmente jóvenes, se estableció como estrategia 

social de producción para una gran parte de los hogares ecuatorianos; sobre 

todo, del sur del país. Emigraban a las ciudades costaneras,  principalmente, 

como trabajadores de los ingenios azucareros, en época de zafra, construcción 

e informales, como comerciantes ambulantes.  

 

La combinación del trabajo no rural con la agricultura de subsistencia 

lograba asegurar cierto equilibrio. Pero estas opciones laborales se fueron 
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paulatinamente agotando en el transcurso de los años noventa, debido a que 

dejaron de proporcionar los ingresos suficientes para la subsistencia de sus 

familias. A partir del momento en que esta pluriactividad tradicional dejó de 

asegurar la manutención y el acceso al empleo u ocupación, la migración 

indocumentada hacia Estados Unidos y luego, a países europeos, fue 

considerada como opción viable para muchos hogares, rurales sobre todo, de 

la provincia del Cañar y el Austro del país en general. En estas poblaciones, 

caracterizadas por un alto índice de marginación y extrema pobreza, los 

programas sociales no han sido paliativos suficientes para detener el creciente 

proceso migratorio internacional. 

 

Los cambios en los modos de vida que se originan en el fenómeno de la 

migración internacional masculina, traen consigo disfunciones en las relaciones 

de pareja, relaciones tradicionalmente desventajosas para las mujeres, dado 

las características de las estructuras sociales patriarcales. Debido a que los 

tiempos de ausencia masculina son prolongados e inciertos, las mujeres que se 

quedan en las comunidades van adquiriendo mayores responsabilidades 

sociales; a ellas se las asigna el papel de cuidadoras de la familia, de los 

bienes, y también tienen la tarea implícita de mantener o aumentar el prestigio 

social del migrante, mediante su representación social y jurídica. Se supondría 

entonces, que estas nuevas responsabilidades podrían funcionar como un 

mecanismo equitativo entre los géneros, ya que la adquisición de 

responsabilidades masculinas llegaría a ser equiparable con la obtención de 

poder, prestigio, autonomía y libertad. Sin embargo, sobreviven adaptándose a 

situaciones de desigualdad social no sólo con las familias del migrante, que 

consideran todavía al padre, como jefe de hogar; sino también, con las 

estructuras sociales dominantes que han sometido a las comunidades 

indígenas a un proceso de marginación y exclusión. 

 

Gran parte de los estudios recientes de género y migración, remiten sus 

análisis a la falta de autonomía femenina cuando administran las remesas, o 

bien a las restricciones sociales que viven cuando sus esposos emigran; pero, 
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poco han centrado su atención en hacer un análisis exhaustivo de las 

resistencias de las mujeres y las formas de reacción que se generan al 

encontrarse en un contexto de migración internacional temporal o definitiva.  

 

La migración internacional se refiere a ese cambio de residencia que se 

realiza a otra nación, temporal, cíclica o de manera permanente. Además de 

manifestar múltiples relaciones sociales que ligan a la comunidad de origen del 

migrante con el lugar de destino, enfrentándose y superando límites 

geográficos, culturales y políticos, que se manifiestan de lo global a lo local y 

viceversa.  

 

 La migración internacional crea espacios donde el poder y la 

resistencia, la dominación y la posesión están constantemente en juego.  

 

Son arenas de combate que afectan el proceso de reproducción social y 

económica en su conjunto, a través del tiempo, sin olvidar que las estrategias 

sociales de reproducción están engranadas en procesos sociales más amplios, 

por los cuales se están redefiniendo constantemente. Lo anterior no significa 

que se ignoren las estructuras que limitan el actuar de las personas.  

 

Bajo un esquema de racionalización, donde se apuesta al juego de las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, el empoderamiento femenino 

puede ser considerado como respuesta y reacción construidas en la toma de 

conciencia de la subordinación de las mujeres. Se debe advertir que este 

proceso es el primer paso para lograr un cambio en la participación y en el 

ejercicio del poder personal, colectivo y en las relaciones más cercanas e 

íntimas para que las mujeres sean sujetos  de transformación de su propia 

condición.  

 

Siendo importante analizar si el empoderamiento de las mujeres 

proviene del proceso de auto reconocimiento, auto significado, libertad y 

autonomía, o bien de la necesidad de convertirse en abastecedoras del hogar 
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ante la ausencia del proveedor masculino o ante una mayor incertidumbre 

económica para subsistir. En el contexto de la migración internacional, los 

cambios domésticos son aún más inevitables. En ellos, las mujeres se insertan 

en procesos sociales que aparentemente quedan fuera de su control, como el 

envío de remesas, pero la experiencia que se adquiere en ellos, propicia de 

alguna manera un aprendizaje que va formando un cierto empoderamiento 

femenino. 

 

Las etapas que conlleva el proceso migratorio internacional, 

específicamente a Estados Unidos, tienen efectivamente, implicaciones 

directas en las relaciones de género y por ende involucran una serie de 

respuestas y reacciones femeninas distintas en cada una de las siguientes 

etapas: la decisión de migrar y su preparación; la ida –el paso o traslado– el 

cual incluye el pago del viaje o de la deuda; el trabajo en el extranjero y el 

envío de remesas; finalmente, el regreso del migrante. 

 

Primero, durante el tiempo de ausencia de los hombres que migraron, se 

producen cambios sociales y culturales que se van interiorizando en los 

procesos de identidad masculina, iniciándose por los motivos que los orillan a 

tomar la decisión de migrar hacia Estados Unidos u otros países,  de forma 

indocumentada. Por lo general, los pobladores de Déleg  admiten estar 

cansados de trabajar duro en el campo (actividades agrícolas) y que sus 

ingresos no son suficientes para cubrir las necesidades familiares de 

autoconsumo. 

 

Desesperados, al ver incrementarse sus carencias materiales y 

reducirse sus posibilidades de conseguir ingresos, ya sea como comerciantes 

ambulantes o trabajadores de la construcción, que les permitan cumplir con su 

rol de proveedores y con ello salir de la pobreza, la mayoría de ellos son 

inducidos a emigrar, por personas que ya lo han experimentado, que han 

escalado importantes peldaños de prestigio social en la comunidad, porque han 

enfrentado y en muchas ocasiones, superado situaciones ajenas a sus formas 
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de vida, en un país en donde el idioma, la comida y las costumbres son 

diferentes, donde viven constantemente situaciones de discriminación y 

desprecio, donde sus derechos humanos no son reconocidos menos 

respetados.  

 

Una vez que el hombre decide migrar en busca de trabajo, hace conocer 

su decisión a los miembros masculinos del hogar, que tienen algún rango de 

autoridad familiar; en segunda instancia se les participa también a las mujeres; 

en ocasiones ni siquiera se les comunica, hasta llegado el momento de la 

partida. Vale la pena mencionar que, no todas las mujeres son excluidas de la 

primera etapa del proceso; algunas de ellas, participan directamente, en la 

toma de decisión relativa al viaje del hombre; de alguna manera, lo apoyan e 

incluso se hacen responsables de la deuda que, probablemente, ellas solas no 

la podrán pagar al quedarse en el país; en este caso, ponen en riesgo algún 

bien inmueble que poseen; y, pese a que finalmente todas ellas se obligan a 

apoyar la decisión de migrar, justificada por “la necesidad” de subsistir, los 

varones argumentan que no quieren adelantarles un estado de angustia, 

depresión, sentimiento de culpabilidad y/o sufrimiento. 

 

Tomar la decisión de pasar la frontera, si bien es una decisión primero 

individual, luego colectiva (familiar), requiere el apoyo de algunos familiares; el 

segundo paso es buscar y contactar directa o indirectamente (a través de otros) 

a un pasador, con quien se negociará el precio del traslado; éste varía de 

acuerdo a las circunstancias del viaje, ya que además, con frecuencia son 

“atrapados” y deportados en el intento; repiten, entonces, la experiencia del 

viaje hasta lograr “pasar” o hasta cuando el dinero se les ha agotado.  No 

obstante, la tarifa del sistema ha subido en los últimos cinco años, debido al 

implemento de estrictas medidas de seguridad nacional estadounidenses, a 

partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las políticas para frenar la 

migración implementada en la frontera, etc. En algunos casos, la deuda es 

pagada en Estados Unidos; pero, en la gran mayoría, son préstamos realizados 

en la localidad a personas que generalmente cobran altas tasas de interés 
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(usureros) o en entidades crediticias, anotando que muchos prestamistas 

requieren de un aval o una propiedad de garantía, siendo en muchos casos lo 

único que la familia posee. 

 

Independientemente de la forma de migración masculina, las mujeres, 

niños, niñas, ancianos y ancianas que se quedan, se ven afectados, tanto 

porque viven momentos de tristeza y sufrimiento, hasta no tener noticias de 

primera mano de que el migrante logró pasar y establecerse en un lugar para 

trabajar, cuanto por la angustia e incertidumbre de ver aminorados o 

desaparecidos temporal o definitivamente los recursos económicos y 

productivos (incluyendo la fuente humana proveedora de ingresos) que dan 

sustento al hogar.  

 

Esta situación, es temporal cuando el migrante logra cruzar la frontera, 

encuentra trabajo y paga el adeudo; pero, es definitiva si el migrante muere en 

el cruce, no encuentra trabajo en Estados Unidos, es contagiado por una 

enfermedad letal, sufre un accidente, cae en el alcoholismo y la drogadicción o 

establece otro hogar. 

 

Una vez continuado el proceso de migración, donde los hombres ya 

tienen trabajo en el país de destino y se ha logrado pagar la deuda del traslado, 

las mujeres dicen sentirse reconfortadas y aliviadas y poco a poco comienzan a 

acostumbrarse a la ausencia masculina. Eso, siempre y cuando no hayan 

quedado embarazadas antes de la partida de su pareja; es frecuente encontrar 

niños que nacen sin conocer a sus padres. Ciertamente, las responsabilidades 

son mayores para las mujeres, no sólo en cuanto a la manutención de los 

menores que nacen en estas circunstancias, sino en lograr el reconocimiento 

de la paternidad por parte del mismo migrante y su familia política. 

 

Las remesas llegan, irregularmente, por medio de giros bancarios y 

aunque éstas también son inciertas y condicionadas, las mujeres reconocen 

que lo que reciben les ha ayudado a subsistir  empleándolas, principalmente, 
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para sufragar los gastos de alimentación, medicamentos, educación y vestido. 

En algunos casos también las mujeres reciben remesas destinadas a los 

gastos de construcción e inversiones menores; de hecho, es común que las 

decisiones sobre el destino de las remesas “extras” las tomen los hombres y 

las decisiones menores sobre la manutención cotidiana del hogar las realicen 

las mujeres.  De aquí que las remesas que reciben las mujeres no pueden ser 

consideradas como elemento generador de autonomía y libertad femenina. 

 

El tiempo de ausencia de los migrantes varones, determina 

definitivamente, la capacidad de las mujeres para adaptarse a nuevas 

situaciones de subsistencia; sobre todo, cuando la ausencia se prolonga dando 

señales de definitividad y abandono. Ellas saben que pasados los cinco años 

de la ausencia de sus esposos, las probabilidades del abandono definitivo son 

mayores; de ahí que, muchas de ellas piensan que ir junto a su esposo es lo 

ideal, dándose entonces la reunificación familiar; en otras ocasiones, optan por 

amenazarlos con vender sus propiedades (tierra y construcciones) para 

obligarlos a regresar. Sin embargo, estas maniobras femeninas no siempre son 

satisfactorias y cada vez más existen hogares abandonados por los migrantes. 

 

Para algunas mujeres, el proceso de migración termina con la partida del 

esposo; pues, no vuelven a tener noticias de él o nunca recibieron remesas. En 

este caso, la mayoría aprende a sobrevivir sola y asume la jefatura de su hogar 

en un contexto de violencia estructural. 

 

Esta situación establece características generales en torno a la situación 

de las cónyuges de los migrantes; en la presente investigación se pretende 

conocer  el impacto de la migración masculina, en las relaciones de poder que 

afectan a las cónyuges que permanecen en el cantón Déleg, como 

responsables de sus hijos e hijas o de la familia y en la comunidad; por ello, es 

necesario conocer la realidad local de este cantón frente al tema citado. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Conocer las relaciones de poder que se desarrollan en las mujeres de 

migrantes  y los impactos de género en las  mujeres del cantón Déleg 

pertenecientes a la Unidad de atención “Luceritos del Amanecer” de la 

modalidad creciendo con nuestros hijos e hijas. 

 

Objetivos Específicos   

1.  Determinar el impacto de las relaciones de poder en los ámbitos tanto 

de pareja como familiar, que nos permitan determinar cómo se 

configuran los nuevos roles y relaciones de género.  

2.  Determinar el impacto de las relaciones de poder en el ámbito 

comunitario  de las mujeres cuyos cónyuges han migrado.  

 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Los hombres que migran ¿qué tipo de poder ejercen sobre sus 

cónyuges? ¿Qué mecanismos de poder utilizan? 

2. Las relaciones de poder ejercidas sobre las esposas de migrantes ¿qué 

consecuencias generan en su proceso de empoderamiento? 

3. ¿El ejercicio de poder en el ámbito familiar se modifica cuando los 

esposos han migrado? 

4. Las mujeres esposas de migrantes ¿cómo modifican sus relaciones de 

poder en el ámbito comunitario? 

5. ¿Cómo se modifican roles y relaciones de género en el ámbito familiar y 

comunitario? 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Este capítulo es indispensable para la investigación, ya que tiene como 

finalidad mostrar los pasos para la recolección de datos y así llegar a obtener 

los resultados. 

 

De acuerdo al libro “Metodología de la Investigación” de Hernández, 

Fernández y Baptista (2002), podemos resumir que los pasos para la 

metodología son el identificar el  planteamiento del problema, el objetivo 

general y específicos, el tipo de investigación, el diseño de investigación, 

selección de la muestra, recolección de datos, análisis de datos  y presentación 

de reporte de investigación. Por lo que para la metodología de la presente 

investigación se podrá encontrar descritos los siguientes elementos:      

Tipo de  Investigación 

 

 Inicialmente se plantea un trabajo de tipo exploratorio, que nos permitirá 

flexibilidad para ser sensible a lo inesperado y descubrir otros puntos de vista 

no identificados previamente. (Hernández,2002).  

 

La investigación incluirá las fuentes secundarias de información, 

observación, entrevista en grupo, encuesta y entrevista a profundidad.  

 

Una vez que el problema y sus objetivos han sido definidos claramente, 

la investigación exploratoria nos será útil para  descubrir ideas y sutilezas aún 

no reconocidas.  

 

  

Enfoque de la Investigación 

 

Esta investigación al ser de naturaleza exploratoria tiene un enfoque 

eminentemente cualitativo con el apoyo de ciertos datos de tipo cuantitativo 
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tomados desde la encuesta como instrumento de investigación para la 

recolección de información. 

 

Técnicas utilizadas 

 

Para esta investigación se ha considerado conveniente utilizar las 

siguientes técnicas para obtener los datos requeridos: 

 

Las fuentes secundarias de información son datos ya publicados y 

recolectados para propósitos diferentes de las necesidades inmediatas y 

específicas de la presente investigación, se clasifican como fuentes internas y 

externas. Las fuentes internas están disponibles en la organización para la cual 

se lleva a cabo la investigación. Las fuentes externas provienen de un conjunto 

de fuentes, tales como publicaciones gubernamentales, libros, boletines, 

informes y publicaciones periódicas. (Hernández, 2002) 

 

La observación, esta técnica se utilizará para obtener para obtener datos 

de primera mano, observar el en entorno en el que se desenvuelven las 

mujeres cuyos esposos han migrado, sus actividades, su forma de 

organización, las interacciones tanto con sus hijos, hijas y otras personas de la 

familia y la comunidad. 

 

De las modalidades de observación existentes, la no estructurada ha 

sido la más adecuada para esta investigación porque nos permitió captar la 

realidad de las mujeres y vivencias con sus hijos dentro del grupo luceritos del 

amanecer. 

 

La observación al ser libre y espontánea facilito la obtención de 

información, la detección de información para profundizar en mayor medida 

algunos aspectos considerados importantes a través de la entrevista.  
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La entrevista en grupo, nos permite conocer los criterios de las mujeres 

en la construcción de las nuevas formas de relaciones de poder por el hecho 

de constituirse como jefas de hogar debido a la migración de sus cónyuges al 

exterior. 

 

Para la investigación de tipo cuantitativo se recurrió a una pequeña 

encuesta para obtener datos puntuales sobre aspectos que implican datos 

numéricos como el número de años que los esposos se encuentran fuera del 

país, frecuencia con la que se comunican, remesas enviadas, aspectos 

vinculados a la remesas, manejo de los recursos, participación de las mujeres 

en actividades comunitarias y cambios que les ha traído la migración.  

 

La encuesta, para su aplicación se elaboró preguntas de tipo cerrado 

teniendo como población objetivo 18 madres de familia de la unidad Luceritos 

del Amanecer de Déleg, cuyos cónyuges han migrado. El uso de esta 

herramienta metodológica buscaba establecer una primera aproximación a la 

situación de las mujeres: cuantos años se encontraban sus cónyuges lejos, 

cual es la frecuencia de comunicación, quien recibe el dinero, quien decide en 

que invertir, si la cónyuge posee una cuenta bancaria, si ella participa o no en 

actividades comunitarias, si es parte de una directiva, si disponen de tiempo 

para realizar las actividades comunitarias y que cambios han observado en la 

relación con su cónyuge. Se explicó a la población  encuestada,  que sus 

respuestas serían confidenciales y por tanto no se requería su identidad ni 

firma de responsabilidad,  pero si,  se solicitó que sean lo más fidedignas a fin 

de obtener resultados cercanos a la realidad que nos permitan continuar con un 

proceso investigativo. 

 

Las encuestas constan de 10 preguntas y fueron aplicadas de manera 

personal y  fueron procesadas mediante métodos estadísticos convencionales. 

(Ver anexo 2) 
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La entrevista a profundidad realizada a las 18 mujeres nos permitirá 

explorar las vivencias de las cónyuges de los migrantes, lo que identificará los 

roles, las relaciones de género, su condición y posición como mujeres y el 

cómo se establecen las relaciones de poder en la situación de ser mujeres de 

cónyuges que han migrado al exterior y por tanto les corresponden nuevas 

experiencias y responsabilidades.  

 

Para la aplicación de esta técnica primeramente se elaboró una guía de 

acuerdo a las categorías de estudio y las preguntas vinculadas a las mismas, 

que nos servirán de orientación para esta tarea. 

 

Para la fase de aplicación de la misma se tomo en cuenta el aspecto 

ético de la investigación a fin de que prime la opinión personal de las mujeres y 

la confidencialidad de la información. 

 

Se creó además un ambiente de respeto y de confianza entre las 

personas investigadoras y las investigadas a fin de conseguir una interacción 

profunda que permita adentrarnos en sus realidades, sentires y experiencias 

personales. 

 

Se considero importante trabajar en espacios físicos adecuados, libre de 

ruidos, teniendo presente “la estrategia básica de la entrevista en profundidad 

que consiste en obtener niveles informáticos óptimos y debe ir de lo más 

amplio a lo concreto, de lo superficial a lo profundo, de lo impersonal a lo 

personalizado, de lo informativo a lo interpretativo” 1 respecto al tema motivo de 

la investigación.  (Ver anexo 3)  

 

                                                 
1 CASTRO, Cecilia, Investigación cualitativa, Visión teórica y técnicas operativas, Facultad de 
Jurisprudencia, Universidad de Cuenca, Cuenca, mayo 2010. 
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Muestra 

 

De acuerdo con Hernández (2002) dice que básicamente se categoriza 

las muestras por dos grandes ramas: las nuestras no probabilísticas y las 

muestras probabilísticas. Por lo que para esta investigación utilizaremos 

muestra no probabilística, ya que Hernández (2002, 44) dice que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causa relacionadas con 

las características de la investigación o de quien hace la muestra. El mismo 

autor antes mencionado dice que en las muestras no probabilísticas no existe 

un procedimiento mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad, sino que  

depende del proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de 

personas, y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios 

de investigación. 

 

 En el presente caso para la investigación cuantitativa se utilizará el 

universo constituido por las 18 mujeres cónyuges de migrantes, mientras que 

para la investigación de tipo  cualitativo, se empleará una muestra constituida 

por 9 mujeres tomadas del universo constituido por un total de 18 familias 

conformadas por mujeres cónyuges de migrantes, las que se han quedado a 

cargo de sus familias y que pertenecen a la unidad Luceritos del Amanecer, 

esto nos permitirá obtener una idea amplia e integral respecto al tema de 

interés de la investigación, lo que garantiza la validez y fiabilidad de la misma. 

  

Aspectos metodológicos-técnicos en la fase de recol ección de 

datos. 

 

La investigación se inició con la búsqueda de la información de fuentes 

primarias y secundarias para la construcción del marco teórico, en esta etapa 

se pudo constatar que existe gran variedad de información acerca de la 

migración, sus causas, consecuencias, ligado al tema económico, social, 

político e incluso cultural, así también existen muchas investigaciones 

realizadas en el tema de la feminización de la investigación, explorándose poco 
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la subjetividad de la mujer en referencia al tema del poder generado en las 

relaciones con su cónyuge antes y después del proceso migratorio, relaciones 

de poder que al ausentarse el esposo pueden ser ejercidas con sus familias 

tanto biológica como política. 

 

 Un asunto importante fue, el discutir sobre la calidad y cantidad de la 

información que debíamos recabar sobre el proceso migratorio; puesto que, 

esta investigación no se centra en la migración en sí, sino en relaciones de 

poder incluso establecidas desde antes del proceso migratorio.  

 

A continuación se preparó la guía de entrevista grupal, instrumento cuya 

elaboración se nos facilitó al planificarla desde ejes temáticos y temas de 

interés para posibilitar que las preguntas respondan a los objetivos y preguntas 

de la investigación, la misma se aplicó a  una muestra tomada considerando 9 

cónyuges de migrantes de un universo de 18 mujeres. 

 

Una de las principales dificultades que se presentó en esta etapa, fue el 

que un grupo de estudiantes universitarios ya habían visitado antes algunos 

sectores del cantón Déleg para efectuar investigaciones sobre el hecho 

migratorio, desafortunadamente quienes habían sido encuestadas tenían una 

experiencia negativa puesto que explicaron haber sido calificadas como 

“mujeres necesitadas de hombres”. Otra dificultad fue la presencia en la 

entrevista grupal, de una lideresa del sector, persona que instó a  las 

participantes a no expresar todo lo que sienten, sino contar las situaciones más 

superficiales a fin de no recibir de nuevo ese tipo de calificativos; esto hizo que 

las mujeres no se abrieran en su totalidad, obligándonos a utilizar otro 

instrumento para la recolección de información optando por la entrevista a 

profundidad, pues ella permitió un contacto más personalizado, sin presiones 

del público y sin límite de tiempo. Para la aplicación de este instrumento se 

tomó como muestra a 8 cónyuges de migrantes del mismo universo de 18 

mujeres. 
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Luego de la entrevista en grupo se aplico una  encuesta, que  sirvió 

como un acercamiento a la totalidad de la población, ya que fue aplicada al 

universo de mujeres que integran la unidad Luceritos del Amanecer. Aplicadas 

las encuestas se procedió a tabular los datos, interpretarlos y representarlos.  

 

Posteriormente y ante los resultados de la entrevista en grupo se 

procede a aplicar la entrevista en profundidad cuyo análisis le aportó riqueza a 

los resultados de la investigación. Este análisis  tuvo que ser revisado en varias 

ocasiones hasta que pudiéramos consensuar criterios, bajo el enfoque de las 

categorías que correspondían a los objetivos y preguntas de investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

1.-  CONTEXTUALIZACIÓN 

Localización 

 

El espacio físico en el que se desarrollará la investigación es el cantón 

Déleg que se encuentra ubicado al sur de la provincia del Cañar, a 22 

kilómetros, al sur este del cantón Azogues, en el límite con el cantón Cuenca; 

limita, al norte por el cantón Biblián, al este por las parroquias de Cojitambo y 

Javier Loyola del cantón Azogues, al Sur por la parroquia de Llacao y Sidcay y 

al oeste por la parroquia  Octavio Cordero  Palacios del cantón Cuenca; tiene 

una superficie de 80 kilómetros cuadrados; está conformado por 27 

localidades; su cabecera cantonal y la parroquia Solano se caracterizan por su 

clima tropical  moderadamente freso; forma parte del Valle del Río Paute; se 

encuentra a la altura de 2600 msnm, la temperatura promedio anual es de 

13,45 grados centígrados. Cuenta con un número de habitantes distribuidos de 

la siguiente manera:  

 

POBLACIÓN TOTAL DE DÉLEG DISTRIBUIDA POR PARROQUIAS  Y 

POR SEXO 

 

PARROQUIAS TOTAL HOMBRES MUJERES 

TOTAL 6.221 2.546 3.675 

DÉLEG (urbano)    686    283    403 

Área Rural 5.535 2.263 3.272 

Periferia 4.049 1.640 2.409 

Solano 1.486    623    863 

 

(Fuente: INEC. Censo 2001) 
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Roles de las cónyuges de los migrantes de Déleg.  

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, tanto en el sector 

urbano, como en el rural y en la periferia de Déleg, la población femenina 

supera a la masculina, debido fundamentalmente, a que la migración desde sus 

inicios (“primera ola migratoria” entre 1983 y 1990)2, fue masculina por 

excelencia.  

 

Como consecuencia, los roles de las mujeres se han visto 

incrementados; además de las tareas domésticas, deben ocuparse también de 

otras labores, que antes las cumplía el cónyuge o conviviente, como la jefatura 

familiar, aunque ésta, en la práctica, la mujer no la ejerce en su totalidad, 

puesto que  su poder de decisión, control, acceso y uso de los recursos es 

limitado; se aprecia entonces, como los hombres, desde el exterior y a partir de 

una serie de mecanismos, prevén seguir ejerciendo su jefatura. 

 

Otro de los ámbitos en los que la mujer debe desenvolverse es el 

comunitario, por la ausencia masculina, lo que la involucra en la participación 

de organizaciones de agricultoras/es, grupos religiosos, organizaciones 

barriales, realización de eventos y servicios sociales en tareas de 

mejoramiento, actividad política local, talleres y actividades de capacitación. 

Todas estas actividades mencionadas están vinculadas al desarrollo de su 

comunidad. Sin embargo, de lo expuesto no se vislumbra liderazgo femenino 

que fortalezca su propio desarrollo, así lo demuestran  los datos de 

analfabetismo que se presentan en la zona3 pues, la tasa más alta de 

analfabetismo es de las mujeres, siendo un 25,2 % y para los hombres del 14,3 

%.  

 

                                                 
2PESGED, SENDAS. (2008). Género y migración, módulo 4, Pág. 75, Universidad de 
Cuenca, Ecuador.  
3 Fuente: INEC. 2001. 
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Estos datos, más allá de hacernos pensar en el hecho de que la falta de 

educación para las mujeres es un factor que representa riesgo en la parte 

social, a partir del innegable impacto que tiene la educación de ellas sobre las 

tasas e índices como el mejoramiento de la salud, la nutrición de los niños y 

niñas, la baja mortalidad infantil y la fecundidad, debería encaminarse a pensar, 

en la educación de las mujeres por ellas mismas; es decir, para el 

mejoramiento de su calidad de vida, del uso pleno de sus derechos, de su 

realización personal, de su incorporación propositiva a la participación social. 

 

Factores que inciden en la vida de las cónyuges de  migrantes de  Déleg. 

 

En Déleg es fácilmente observable el apego a la doctrina religiosa 

católica, existe en la zona una gran cantidad de iglesias, lo cual incide en la 

forma de actuar y sentir de sus mujeres y en la construcción social del deber 

ser.  

 

Quizá un efecto del individualismo y materialismo que poco a poco ha 

ido instaurándose, ha provocado la pérdida del sentido de identidad 

comunitaria y vecindad, generando incluso un bajo nivel organizativo, situación 

que no permite la presencia de redes sociales, orientadas hacia un objetivo 

común, que dé muestras reales de solidaridad frente a grupos que requieren 

urgente apoyo y ayuda. 

 

En esta zona descrita como de alta migración, aunque la misma ya no es 

sólo masculina sino también femenina, parece generarse en las cónyuges de 

los migrantes, una relación de dependencia económica, social y afectiva con su 

cónyuge; pues, a pesar de que los hombres han migrado, la dependencia cobra 

otras características en la relación conyugal y de familia, parecen continuar 

dependiendo y en estos casos es todavía peor, ya que la dependencia del 

cónyuge, se extiende hacia su familia biológica y su familia política. No se 

permite un ejercicio de autonomía en las mujeres, no tienen poder de decisión 

sobre sus propias vidas; de este modo, observamos el hecho de que el hombre 
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no permite que su mujer trabaje, como uno de los más claros ejemplos de 

dependencia económica. 

 

Por otro lado,  a pesar de conocer que las remesas son 

mayoritariamente recibidas por las mujeres, no se sabe  a ciencia cierta, si el 

uso de estos recursos es decidido por ellas, por sus cónyuges, por  ambos o 

por terceras personas.  

 

Las mujeres que viven la realidad de la migración,  además de la 

problemática propia de la ausencia del esposo, pueden verse enfrentadas a 

situaciones de orden social, que no les permiten acceder a espacios en los que 

puedan socializar lo que les sucede, recuperarse anímicamente e incluso 

contribuir con su experiencia de vida a que otras mujeres logren superar los 

efectos negativos del proceso migratorio.  

 

La migración en el Ecuador.  

 

Desde finales de los años 60, Ecuador ha experimentado dos olas de 

migración internacional.  

 

Las provincias de Cañar y Azuay son sitios de flujos migratorios a 

Estados Unidos en gran escala, especialmente al área metropolitana de Nueva 

York, y en menor medida, a Chicago, Los Ángeles y Minneápolis.  

 

La emigración desde esta región empezó de a poco, a  finales de los 

años sesenta; pero, despegó tan rápidamente en los ochenta, que los 

ecuatorianos pasaron del anonimato, a convertirse en una de las comunidades 

inmigrantes más numerosas en el  área metropolitana de Nueva York,  en una 

sola generación.  Doscientas mil personas de esta región residen en Estados 

Unidos, muchas de las cuales pagan a intermediarios –“coyotes” 4, 

                                                 
4 Coyotes: Definido por las autoras de la investigación como personas que se encargan de movilizar 
indocumentadamente a personas entre las fronteras.  
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tramitadores– por un paso clandestino. Jóvenes mestizos del campo fueron los 

pioneros, pero al intensificarse la corriente migratoria, su perfil se diversificó, 

para incluir  a hombres y mujeres de todas  las  edades y de una variedad de 

entornos, urbanos inclusive, antecedentes socioeconómicos y étnicos.  

 

Según el enfoque de modernización, la migración internacional  

responde al hecho de que en países en desarrollo, subsisten dos modelos de 

economía, uno moderno, tecnológicamente adelantado y otro tradicional, 

dedicado a la agricultura; este enfoque recorre un camino lineal del 

subdesarrollo al desarrollo, en donde el trabajo viene dado por la demanda de 

la modernidad, por tanto de la demanda de mano de obra; pero, en su análisis, 

no reconoce que el desarrollo de países ricos es directamente proporcional al 

subdesarrollo de los países pobres, en sí  no va más allá de los beneficios que 

reciben los trabajadores pobres al acceder al espacio laboral5. 

 

En el enfoque neoclásico, la migración viene a ser un mecanismo de 

equilibrio y equiparación social entre los países desarrollados y 

subdesarrollados; este enfoque, se centra en la elección racional realizada para 

migrar, dejando de lado todo el contexto en el cual se toma esa libre elección. 

Al igual que el enfoque anterior, éste también explica el hecho migratorio desde 

la necesidad de la mano de obra. 

 

Las provincias de Azuay y Cañar, aún constituyen la región más 

importante de emisión de migrantes a Estados Unidos y son las más afectadas 

por las consecuencias de la emigración a largo plazo; pese a ello, un 

importante número de  pobladores de otras provincias, también se halla 

radicado en Estados Unidos.  

 

Durante los años noventa, los científicos sociales investigaron las 

causas, consecuencias y dinámicas de la corriente migratoria a Estados 

                                                 
5 CARPIO Amoroso Luis,  Migrantes, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del 
Cañar, 2003. 
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Unidos. La reciente salida masiva a Europa ha capturado la atención de 

numerosos estudios, especialmente desde Quito, habida cuenta que la 

migración fue rápida,  y  por  tanto dramática;  fue nacional  y  no regional; y, 

desde  su inicio, involucró particularmente a la gente de clase media de  la 

sociedad. Esta segunda ola migratoria, así mismo, ha captado la atención de 

los presidentes ecuatorianos, una vez que, más del 12% de la población del 

Ecuador vive en el exterior. 

 

Según el INEC (2001), a principios de los años noventa, el flujo 

promedio anual de ecuatorianos hacia el exterior era de 29.651 personas. A 

finales de la década, esta cifra se incrementó a 116.806. En lo referente al 

destino de los emigrantes ecuatorianos, en este último período España 

desplazó a Estados Unidos como el principal país receptor de ecuatorianos, 

mientras que Italia pasó a ocupar el tercer puesto. Cabe mencionar que antes 

de esta última ola, el país había experimentado un proceso migratorio 

considerable que se inició en la década de 1950 y se extendió hasta mediados 

de los años sesenta, durante el cual, Estados Unidos se posesionó como el 

principal país receptor de emigrantes ecuatorianos. Además de estos dos 

procesos, conviene mencionar un tercero, que se dio en la década de los 

setenta, cuando Venezuela, gracias al auge económico que experimentó como 

consecuencia del boom petrolero, se convirtió en un destino atractivo para 

muchos ecuatorianos. 

 

A partir de la crisis económica experimentada por el Ecuador a finales de 

la década de los noventa, los flujos migratorios desde el país hacia el exterior 

se incrementaron significativamente. De hecho, el proceso migratorio presenta, 

en la actualidad, incidencias no sólo en aspectos sociales y demográficos, sino 

también en lo económico e incluso en lo político. La migración, es apenas uno, 

del sinnúmero de efectos de la crisis generalizada que vive el sistema 

capitalista imperante, expresado en la disminución de las tasas de ganancia, la 

gigantesca acumulación del capital financiero y la imposibilidad de invertirlo y 

reproducirlo, la especulación, las innovaciones tecnológicas y la 
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sobreexplotación de la clase obrera, que determinaron una sobreproducción 

relativa de bienes de uso y de producción, que no pueden venderse en su 

totalidad, generando la acumulación en grandes magnitudes de mercaderías, la 

quiebra de una serie de empresas y bancos, las devaluaciones, el paro de 

millones de trabajadores, en sí la quiebra de la economía nacional lo que 

agudiza aún más el proceso migratorio. 

 

El fenómeno de la dolarización, provocó que el sucre se devaluara a 

niveles nunca antes presentados, motivando su desaparición y obligando a que 

el país adoptara como moneda válida al dólar, afectó directamente a la clase 

más desposeída de la sociedad, provocando el crecimiento de los niveles de 

pobreza e indigencia en el país, disminuyendo a niveles mínimos su poder 

adquisitivo, presentándose además una serie de fenómenos económicos que 

contrajeron la economía a nivel nacional, incrementando el desempleo en el 

país, ocasionando que el ingreso familiar no pueda cubrir ni la canasta básica. 

 

Bajo este panorama desalentador, gran parte de las y los 

ecuatorianas/os al no tener un ingreso fijo que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas, optaron por ofertar su fuerza laboral en el extranjero, 

puesto que en ciertos países se alcanzaban niveles de remuneración 

sensiblemente más elevados que los que se podría obtener en el Ecuador; por 

esta razón, varios países de Europa y los EEUU, comenzaron a captar 

personal para realizar trabajos pesados.  

 

Migrar representaba una esperanza, para quienes, por diferentes 

razones, atravesaban problemas económicos; pese a los sacrificios y riesgos 

de hacerlo, como indocumentados, hacia otros países, no dudaron en viajar; se 

endeudaron y arriesgaron lo poco que tenían con la finalidad de alcanzar 

mejores ingresos económicos que les permita cubrir las necesidades básicas 

de su familia y obtener una remuneración más digna, para mejorar su nivel de 

vida. 
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La migración por caminos no legales ha dado como resultado que 

muchos de nuestros compatriotas sean explotados y tratados de manera 

infrahumana, sufriendo abusos, a más de afrontar la soledad y la separación de 

sus seres queridos. 

 

La migración masculina con reunificación familiar de la esposa, ha 

provocado que se dé un reordenamiento en el núcleo familiar. Así, muchos 

niños, niñas y adolescentes están al cuidado de sus abuelos, tíos y otros 

familiares, quienes no siempre les pueden brindar el cariño, afecto; sobre todo, 

la educación y guía que necesitan. 

  

Pese a que la migración ha aportado considerables cantidades de dinero 

a la economía del país, por el ingreso de divisas, mejorando la calidad de vida 

de muchos ecuatorianos, ésta ha provocado un fenómeno social que en la 

actualidad prácticamente ha desvanecido valores socialmente construidos.  

 

La migración laboral -como una estrategia de supervivencia en tiempos 

de crisis financiera- a menudo no toma la forma deseada por aquellos que se 

involucran en ella. Para las familias campesinas de la sierra, la migración, 

frecuentemente, forma parte de una estrategia para generar múltiples ingresos, 

que pueden incluir la producción agrícola y artesanías, adicionalmente a la 

migración laboral interna e internacional. De ahí que, la migración, 

frecuentemente vincula la separación de los miembros de la familia, en la 

medida en que algunos de ellos viajan hacia fuentes de trabajo, fuera de los 

dominios familiares, mientras otros deciden quedarse, para desarrollar otro tipo 

de trabajo cerca de sus hogares. Cualquiera que sea la configuración de las 

ganancias económicas de esta estrategia, usualmente genera costos  

emocionales y sociales para los miembros de la familia  involucrados; en este 

sentido, es preocupante lo que significa para las mujeres la migración de su 

cónyuge. 
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En el año 2002, según el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco 

Interamericano de Desarrollo de América Latina y el Caribe, captaron 32.000 

millones de dólares por concepto de remesas; de esa cifra, llegaron al Ecuador 

1.575 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera: el 58% del 

dinero proveniente de Europa, de los cuales el 44% es de España con 385 

millones de euros equivalentes a 450 millones 400 mil dólares; un 38% de los 

Estados Unidos de Norteamérica; y, 5 millones de dólares que se recibieron de 

Italia, constituyéndose en los países que más envíos realizaron. A pesar de 

estos datos tan alentadores en el tema económico, esto no ha evitado que la 

sociedad estigmatice al fenómeno migratorio y sus actores principales como 

son las, los migrantes y sus familias. 

 

A pesar de la incidencia negativa de la migración en la sociedad 

ecuatoriana, la misma ha tenido cierto efecto positivo ya que gracias a todo el 

dinero que ingresa al país por las remesas, ha aportado para que la economía 

ecuatoriana no se desestabilice; y sobre todo, haya podido mantenerse en pie, 

para sobrevivir con la dolarización. 

 

En muchos de los países a los que migraron, han sido tratados como 

personas inferiores, asignándoles tareas pesadas que son consideradas 

denigrantes, sufriendo atropellos y siendo víctimas de pandillas; en varias 

ocasiones, golpeados y robados; como es el caso de los cabezas rapadas o 

skinheads,6 quienes no solo los maltratan física sino moralmente, alcanzando 

inclusive niveles de afectación sicológica. 

 

La migración, no solo ha dejado efectos sociales y económicos, sino 

también culturales; por ejemplo: la música, ahora es utilizada como un medio 

para expresar todo lo que la migración ha traído consigo; en el caso particular 

de nuestra música nacional, ha servido casi siempre como medio de desahogo 

de sufrimientos y frustraciones; gran parte de las letras de las canciones, trata 

                                                 
6 www.taringa.net/posts/imagenes/.../Skinheads--Cabezas-Rapadas.html. Revisado el 28 de octubre 
de 2010 
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sobre lo que ha pasado desde el momento que llegan a tierras extrañas, hasta 

todo lo que han hecho para lograr ser tratados como personas. 

 

No solo los migrantes sufren, sino también sus familias, que a pesar de 

recibir las remesas, sienten la nostalgia por la ausencia de su ser querido y 

porque su vida cotidiana cambia, repentinamente.  

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, al igual que la de 

todos los países democráticos, establece la libertad de sus ciudadanos y 

ciudadanas, de salir y entrar de sus territorios; en este contexto, han migrado 

en total, en los últimos diez años, unos dos millones y medio de ecuatorianos.  

 

Proceso migratorio en el Cañar. 

 

En las provincias de Azuay y Cañar, la migración a los EEUU, ha 

afectado más a las familias rurales que a las urbanas. En los últimos años, en 

la medida en que el desempleo y subempleo se han incrementado, cientos de 

personas han asumido el riesgo de migrar hacia los EEUU y otros destinos de 

Europa; particularmente, hombres jóvenes, muchos, recién casados y 

generalmente con niñas y niños pequeños. Ahora, fijan su mirada en otros 

países, teniendo como destino más importante a EEUU y España, en donde 

realizan trabajos en restaurantes y servicios varios (albañilería, plomería, 

carpintería, electricidad, etc.)  

 

        A pesar de que la migración, fuera de Azuay y Cañar se facilita por las 

rutas clandestinas, usando la economía informal de prestamistas o 

"chulqueros" y coyotes, este tema no ha tenido relevancia sino que varios 

reportajes, tesis, artículos publicados y libros, han prestado considerable 

atención a los efectos sociales de la migración, en las comunidades de la 

región azuayo-cañari.  
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Particular interés han concentrado las presunciones sobre los efectos 

que la migración tiene en la vida de las mujeres, niños y niñas, que han sido 

dejados cuando los cónyuges migran. Respecto a los niños/as, profesores, 

trabajadores de salud pública y  representantes de las iglesias locales, han 

reportado un marcado decrecimiento en el rendimiento de los estudiantes, de 

las escuelas más pobres y un incremento en el uso de drogas y alcohol, casos 

de depresión y violencia, (Ochoa, 1998; Pinos y Ochoa, 1999)7 lo que ha sido 

ampliamente difundido por los medios de comunicación. Los investigadores 

han sustentado su explicación a estos problemas, en la destrucción de las 

familias, que constituye la célula de la sociedad, motivada por la migración. 

 

 

En el caso particular de la provincia del Cañar, la migración ha sido 

analizada, como resultado de lo que se ha empezado a llamar “el síndrome 

migratorio”. Más allá de la pérdida de oportunidades de trabajo y las 

dificultades estructurales de supervivencia, el impacto cultural de la migración, 

que ha dado la percepción de privación social, económica de los que no 

migran,  fomenta la creencia de que la migración es la única manera de 

cambiar el estatus social y económico dentro de su comunidad. 

 

La crisis económica, con mayor fuerza en el país, a partir de 1999, 

acelera el proceso migratorio en la provincia del Cañar y también diversifica el 

perfil  de la persona que migra, aumentando en una magnitud sin precedentes.  

   

La mayor parte de los migrantes, provenientes de las provincias del 

Austro (Azuay y Cañar) y de Morona Santiago (región oriental), eligieron los 

Estados Unidos como su destino; este comportamiento es distinto al de las 

demás provincias del Ecuador, cuyos migrantes se dirigen, en su gran mayoría, 

a España, hecho que probablemente puede deberse a que en esas provincias 

                                                 
7 http://www.monografias.com/trabajos/migracion-ecuatorianos/migracion-ecuatorianos.shtml. Revisión 
realizada el 20 de noviembre de 2010. 
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ya existía un historial de migración hacia los Estados Unidos; por tanto, había 

mayor probabilidad de apoyo familiar facilitando el proceso migratorio. 

España, emergió como destino de la migración regional; junto con Italia, 

actualmente, son los países más involucrados en estos procesos, ya sea por 

razones históricas, que en el caso de España, están vinculados con 

Hispanoamérica o por la cercanía cultural y religiosa, en el caso de Italia. 

España se ha consagrado como el país Europeo que cuenta con el mayor 

número de latinoamericanos y dentro de este grupo, según el censo del centro 

nacional de estadísticas de ese país, los ecuatorianos, para el 2005 

constituían, numéricamente la primera comunidad  (CELAM, 2006)8 

 

Cañar y Azuay pasan a ser las principales provincias receptoras de 

remesas. Para el año 2006, cada habitante de Cañar recibió, un promedio de  $ 

1,412 dólares americanos, mientras que un azuayo recibió $ 869 dólares. Estos 

montos son significativamente mayores a los del resto de provincias; de hecho, 

en el caso específico de Cañar, el monto de remesas alcanzó el 70% de lo que 

la provincia produjo durante el año 2006, evidenciando, de este modo, la 

dependencia que se ha generado hacia estos recursos  y el impacto que la 

migración ha tenido sobre las provincias del sur del país. (Orbe 2007) 

 

En cuanto al uso de las remesas enviadas (Orbe 2007), se destaca: 

 

• Primero se destinan al consumo de bienes y servicios básicos 

(alimentación, educación, entre otros) 

 

• Segundo al consumo de bienes suntuarios (electrodomésticos, 

vehículos, alimentación fuera de casa, etc.) 

 

                                                 
8
CELAM. (2006). La movilidad humana en América latina y el Caribe. (L. Ltda., Ed.) CELAM(169). 
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• Tercero (que no se da en todos los casos), a la inversión en bienes 

inmuebles o en negocios propios. 

 

De hecho, las familias receptoras de remesas muestran cambios 

importantes en su patrón de consumo; el gasto en alimentación, alquiler de 

vivienda, servicios básicos y educación, se reduce, mientras que aquel 

destinado a vehículos, viajes y entretenimiento, artículos para el hogar, 

calzado, entre otros, se incrementa.9 . Cabe mencionar que no se considera la 

posibilidad de que los envíos de remesas,  sean invertidos con una visión de 

largo plazo. En este sentido, se ha observado la importancia  de fomentar la 

inversión en actividades productivas, capaces de generar ingresos que 

reemplacen a aquellos que sirven principalmente para financiar gasto corriente; 

es decir, la inversión para la microempresa, ya que también es una 

preocupación de los países de destino, apoyar el desarrollo de 

emprendimientos productivos que fortalezcan el retorno de los migrantes.  

 

Por lo que se puede apreciar, el impacto del fenómeno migratorio sufrido 

por el Ecuador, ha sido especialmente significativo en las provincias de Cañar y 

Azuay. De hecho, la salida de habitantes de estas dos provincias ha sido 

importante no sólo a raíz del más reciente proceso migratorio, desencadenado 

como consecuencia de la crisis económica de finales de los años noventa, sino 

desde mediados del siglo anterior. 

  

Hasta aquí hemos analizado el tema de migración desde la salida de los 

cónyuges, lo que inicialmente causó una feminización de la población que se 

quedó a cargo del cuidado de la familia; este hecho, cambia primero, por la 

reunificación familiar en el país de destino del cónyuge, por la feminización del 

mercado mundial del trabajo, que ha dado lugar a la incorporación masiva de 

las mujeres dentro de las actividades laborales, en los países del primer 

mundo; pero, además, implica la posibilidad de cuestionar, en algunos casos, 

                                                 
9 Orbe, Mauricio, abril 2007. Remesas en la Economía Nacional Carta Económica. CORDES. 
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las normas establecidas por los vínculos patriarcales arraigados dentro del 

machismo latinoamericano  (Claudia, 2006)10. Han sido ellas, las que han 

generado la reagrupación familiar, en un primer momento, a su cónyuge, luego 

a una red de hermanos, cuñados, yernos, sobrinos, primos y por último, a los 

hijos e hijas. 

 

Migración en el cantón Déleg. 

 

Todo acto humano, sea libre o no, tiene sus consecuencias. En el tema 

de la migración, las consecuencias son muchas; entre ellas, la económica, que 

es la más común, por las elevadas sumas de dinero que el migrante, 

generalmente, debe cancelar al prestamista, con altos intereses, trayendo 

muchas veces consigo, incluso la pérdida de bienes muebles, que 

generalmente suelen ser lo único que poseen estas familias. La afectiva, por el 

dolor que causa,  no solamente para el que viaja hacia lo desconocido, sino 

también por la pérdida que sufren los que se quedan, trayendo consigo 

momentos depresivos que no son atendidos oportunamente,  ya que por un 

lado, el que viaja no encuentra momentos adecuados para hablar sobre sus 

cambios y lo que le causa, éstos tienen que ser relegados, a un segundo plano, 

lo primero es, tratar de sobrevivir en un espacio y tiempo, con personas ajenas, 

extrañas, en todo sentido; mientras que, las y los que se quedan, deben 

enfrentar sentimientos de nostalgia y soledad.  

 

Es precisamente, el hecho de la migración masculina tan marcada, que 

sufrió Déleg, desde la primera ola migratoria, la que hace que la población se 

feminice. Según el Censo del INEC del año 2001, Déleg contaba para esta 

fecha con una población de 3675 mujeres, y  2546 varones; es decir, que las 

mujeres los superaban numéricamente.  

 

                                                 
10  
Pendone Claudia. (2006). Estrategias migratorias y poder. Abya-Yala. 
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La migración masculina se inicia en la zona urbana del cantón Déleg, de 

la que  viajan hombres que pertenecían sobre todo a la clase media alta; este 

fenómeno,  transformó completamente a la población,  al punto de llegar a 

denominarlo como un “pueblo fantasma”.  Un hecho característico de la 

migración de Déleg es que, por lo general, el proceso migratorio es hoy por hoy 

realizado en condiciones de documentados; pues, la reunificación familiar se 

realiza luego de que los primeros migrantes han obtenido sus documentos en 

el país de destino. 
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico. 

 

  Migración y su relación con las categorías de gén ero. 

Para establecer las categorías a ser analizadas dentro del presente 

trabajo investigativo es necesario considerar inicialmente la conceptualización 

de la migración, sus tipos, los cambios que ha traído consigo en las 

comunidades en las que se ha dado, que involucra aspectos no sólo 

económicos sino sociales, como cambios de roles, cambios en la  situación de 

las esposas tanto al interior de la familia como en su participación a nivel 

comunitario. 

 Por otra parte, para el caso de las comunidades con gran población 

masculina migrante, como la que se pretende estudiar, en las investigaciones 

realizadas se advierte que las remesas que perciben las mujeres, han 

aumentado su capacidad de gestión del dinero; pero, no han asegurado su 

empoderamiento y capacidad de negociación al interior de la familia, lo cual se 

encuentra ligado al ejercicio del poder, siendo precisamente esas relaciones de 

poder sobre, las que generan inequidad no solo en los niveles económicos sino 

sociales; es decir, un bajo  ejercicio de los derechos sociales de las mujeres 

con escasa toma de decisión, que si bien en ciertos casos, conserva algunos 

patrones tradicionales, en gran parte, plantea cambios importantes, como el 

surgimiento de nuevos actores, como mujeres jefas de hogar, pero una jefatura 

que se ejerce por control más que por el ejercicio de derechos de las mujeres.  

Más allá de las características y actores, los impactos, particularmente 

de las remesas, visto como una forma de  control, promovido generalmente por 

la familia política; y, en parte también, por la generación de cierta mentalidad 

rentista de muchas mujeres, que, implícitamente, no quieren asumir el costo de 

cualquier ruptura en su rol esperado, ha dado lugar a la generación de nuevos 

roles asumidos por las mujeres esposas de los migrantes, roles matizados con 
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la violencia, situaciones que no permiten a la mujer integrarse al desarrollo 

comunitario ni ser agentes de desarrollo local;  por tanto, el crecimiento o 

acceso a recursos que en un inicio podrían haber significado un puntal para el 

desarrollo, hoy pueden haberse  constituido en la forma de reforzar viejos 

esquemas de poder androcéntrico, marcados por la inequidad de género, sin 

olvidarnos que la actual generación de niños, niñas y adolescentes se 

encuentran viviendo en parte estos esquemas y a futuro serán quienes los 

reproduzcan. Es necesario por tanto, establecer qué tipo de poder es el que se 

ha generado, si éste afecta a las esposas en los ámbitos familiar y comunitario. 

 Concepto de migración y sus tipos.  

En demografía, se denomina migración al movimiento o desplazamiento 

de los seres humanos sobre la superficie terrestre. 

El término migración tiene en este ámbito dos acepciones: una amplia, 

que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos, y otra, 

más restringida, que sólo toma en cuenta aquellos desplazamientos que 

involucran un cambio de residencia de quienes los realizan.  

Cualquier proceso migratorio implica dos conceptos: 

Emigración, que es la salida de personas de un país, lugar o región, para 

establecerse en otro país, lugar o región. La emigración implica una estimación 

negativa del nivel de vida de una persona y de su entorno familiar y una 

percepción de que al establecerse en otra parte aumentarán sus perspectivas 

económicas, sociales o de otro tipo o, por lo menos, de que sus esperanzas de 

una vida mejor se harán efectivas en el futuro. 

 

Inmigración, es la llegada a un país de personas procedentes de otro 

país o lugar. 

 

Entre los tipos de migración tenemos: 
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Según el tiempo: 

Migración temporaria: cuando el migrante va a estar en el lugar de 

destino por un periodo de tiempo. 

Migración temporal: cuando el migrante va a estar en el lugar de 

destino de manera permanente o definitiva. 

 

Según su carácter: 

Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de 

residencia por situaciones que amenazan su vida. Por ejemplo, un 

conflicto armado o los desastres naturales. 

Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de 

residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de 

vida. 

 

Según su destino: 

Migración interna: cuando el lugar de destino del migrante es 

dentro del mismo país, es decir, se traslada a otra región. 

Migración internacional: cuando el lugar de destino del migrante 

es otro país. 

 

Las migraciones se pueden considerar según el lugar de procedencia y 

según la duración del proceso migratorio. Si hay cruce de fronteras entre dos 

países, la migración se denomina externa o internacional e interna o nacional 

en caso contrario.11  

 

                                                 
11 http://es.wikipedia.org/wiki/MigraciónhumanaTiposdemigraciones. Revisado el 3 de 

noviembre de 2011. 13h04. 
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Reseña de la migración en el mundo. 

La movilidad humana estaría enmarcada en el proceso de globalización 

económica, a través del cual, la fuerza de trabajo así como los capitales 

parecen adquirir mayor capacidad de desplazarse; en sus inicios, la migración 

internacional, a escala mundial, era un fenómeno social localizado en el viejo 

continente, derivado del espíritu colonizador europeo.  

Países como España, Portugal, Inglaterra y Francia, impulsados por los 

nuevos descubrimientos científicos, empezaron a incursionar en expediciones 

que les llevó al “nuevo mundo”. El capital eran los metales preciosos de 

América, las especies de Asia. El impacto de esos flujos mundiales, originados 

por la necesidad de mano de obra barata, trajo consigo la mezcla de razas, 

lenguas, religiones y culturas.  

Conforme las necesidades de la producción se incrementaron en las 

nuevas colonias, la escasez de mano de obra se satisfacía a través del 

desarrollo de una completamente nueva clase de migración internacional: el 

comercio de esclavos.  

Algunos investigadores consideran que la migración laboral moderna 

comenzó en ese momento. Los primeros barcos de esclavos navegaron de 

Europa a las Indias Occidentales, a mediados del siglo XVI y por los siguientes 

dos siglos; aproximadamente 15 millones de esclavos fueron transportados a 

las Américas, con otros yendo al Caribe y al Océano Índico. Durante ese 

período, el trabajo de los esclavos fue crucial en el cultivo de productos 

agrícolas como el algodón, tabaco y azúcar, así como a la extracción de 

metales preciosos.  

El comercio de esclavos se iniciaba en los barcos rentados, que 

transportaban productos manufacturados hacia lugares comerciales 

fortificados, a lo largo de la costa, en donde eran intercambiados por los 

esclavos. Los esclavos, después eran llevados y vendidos a poblaciones 
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coloniales en Norte o Sudamérica; con frecuencia, con la pérdida de la vida en 

el camino. El dinero de las ventas sería entonces utilizado para comprar 

productos agrícolas para su viaje de regreso. 

Después de la abolición del comercio de esclavos, a mediados del siglo 

IX, emergió otro sistema de migración laboral,  los trabajadores eran 

contratados  porque habían aceptado trabajar por un período específico de 

tiempo en el extranjero; pero en la práctica, su condición no era distinta a la de 

un esclavo e incluso algunas veces podría ser peor. Los salarios eran pobres, 

la disciplina laboral era aplicada de forma dura, y los estándares generales de 

vida muy pobres. 

El surgimiento de nuevas tecnologías industriales, da paso a un nuevo 

modelo de producción, que contribuyó al desplazamiento de un gran número de 

personas. 

La práctica de contrato se fue descontinuando gradualmente en el  siglo 

XIX,  pero la abundancia acumulada en Europa Occidental, a través de la 

explotación colonial proveería una revolución industrial que, en cambio, crearía 

el ímpetu para un período de actividad migratoria renovado e intenso, que si no 

fue una solución a los problemas laborales al menos fue una esperanza. 

Los números eran mayúsculos. Entre 1846 y 1890, alrededor de 17 

millones de personas dejaron Europa, para dirigirse al Nuevo Mundo. De éstas, 

la gran mayoría provenía de las Islas Británicas. A partir de 1492 el mundo 

empezó a experimentar una fuerte migración desde Europa hacia América. 

Desde 1975 en adelante, las dinámicas migratorias internacionales a escala 

mundial se caracterizaron por la participación de la mayoría de los países 

subdesarrollados, cambiando drásticamente el patrón migratorio inicial, debido 

a la necesidad de mano de obra barata para mover las grandes industrias de 

los países desarrollados. Dentro de este concierto de naciones, destaca la 

migración de México hacia Estados Unidos por su historicidad, masividad y 

vecindad. Por otra parte, México y la India son los principales captadores de 
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remesas a nivel mundial. En contrapartida, los países que destacan por ser 

emisores de remesas son Estados Unidos y Arabia Saudita (FMI, 2003).12 

Los historiadores sobre migración coinciden en que los flujos migratorios 

han sido, y continúan siendo, vectores importantes del cambio social, 

económico y cultural. Aunque no es posible determinar de manera acertada, 

cuántas personas fueron migrantes en un momento particular en la historia, 

existe evidencia de estilos de vida sedentaria y migratoria que coexistieron 

durante todos los periodos de la historia mundial. Los pueblos siempre han 

buscado las mejores condiciones para establecerse y hacer de nuevos lugares, 

su propio territorio.  

Sociedades homogéneas han experimentado cambios y han 

evolucionado hacia sociedades multiculturales complejas, teniendo como 

causal más fuerte la migración. En algunos países, esto ha sido visto como 

apropiado e incluso deseable, mientras que en otros, es sujeto de amplio 

debate. 

Hoy en día, ninguna nación en la tierra, puede proclamar que ha 

permanecido sin cambio, o aún haber vivido siempre en el mismo lugar. La 

historia registrada, desde tiempos ancestrales, atestigua la presencia de 

movimientos poblacionales. Estudiar la historia ancestral de Europa Occidental, 

por ejemplo, es seguir los flujos y contra flujos de tribus –al este de las estepas 

de Asia Central-, hacia el sur, por las regiones bálticas, que después dieron 

paso a intercambios de poblaciones aún más complejas, en respuesta a 

necesidades de supervivencia o cambio demográfico, circunstancias políticas o 

estrategia militar. 

En muchos casos, la migración fue una consecuencia de conquistas 

militares. 

                                                 
12 http://www.iom-int/jahia/Jahia/about-migration-management-foundations/migration-history/lang/es. 
Revisado el 23 de abril de 2010. 9:h43.  
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Todos estos flujos migratorios ayudaron a moldear el mundo moderno, 

produciendo cambios profundos y duraderos en los estilos de vida, idioma y 

cultura, estructuras sociales y económicas, y sistemas políticos y 

administrativos. 

Las consecuencias de la migración se vislumbran tanto en las personas 

que se van, como en quienes se quedan; y, también, en aquellos que reciben a 

los extranjeros. Los inmigrantes se encuentran de pronto ante culturas 

diferentes, en donde la manera de relacionarse habitualmente es diferente a las 

de origen, por encontrarse con formas de vivir distintas, casi siempre 

desconocidas. En el caso de los que se quedan en su tierra, viendo partir a sus 

seres queridos, se encuentran con el hecho de que esas personas cercanas ya 

no forman parte de la cotidianidad.  

En este sentido, se puede afirmar que la migración es un fenómeno que 

afecta al  mundo entero aunque de maneras distintas y particulares, puesto que 

cada vez más, somos una aldea global. 

En 1965 había unos 75 millones de migrantes alrededor del mundo. Para 

el 2002, ese número había crecido ya a 175 millones. En 1965, sólo un número 

pequeño de países fueron identificados como países de destino. Actualmente, 

casi cualquier país es receptor de algún tipo de migración, y;  la clasificación 

tradicional de países afectados por la migración en países de origen, tránsito y 

destino, hoy por hoy, tiene cada vez menos sentido, debido a que muchos 

países en la actualidad envían migrantes, reciben migrantes o tienen migrantes 

que cruzan a través de sus puntos de ingreso.13 
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Conceptualización de género.   

 

El concepto de género es entendido como “el conjunto de disposiciones 

por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la 

actividad humana... En otras palabras: los sistemas de género/sexo son los 

conjuntos de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales 

que las sociedades elaboran a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica 

y que dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción 

de la especie humana y en general al relacionamiento entre las personas. (De 

Barbieri, 1992)14 

 

 Esta conceptualización hace hincapié en el carácter fundamentalmente 

social de las distinciones que se basan en el sexo, en oposición a las nociones 

basadas en el determinismo biológico.   

 

Entender al género como social e históricamente construido, regulado y 

reglamentado, permite indagar y analizar aquellas lógicas subyacentes en los 

discursos históricos sobre la sexualidad. Dando lugar a la exploración de los 

modelos de dominación desde los cuales se fundamenta y otorga sentido a la 

sexualidad y a las relaciones varón/mujer.  

Asimismo, la categoría en cuestión expresa un conflicto social como 

resultado del ejercicio de relaciones de poder entre varones y mujeres, a través 

de las cuales se ejerce socialmente un control de la capacidad reproductiva del 

cuerpo de las mujeres15. La interacción social mujer-varón configura una 

dimensión relacional del género desde la cual se originarían las identidades y 

diferencias que se perciben como femeninas y masculinas. En dicha dimensión 

                                                 
14
 De Barbieri, T. “Sobre la categoría  género. Una introducción teórico-metodológica”. Direitos 

Reproductivos, 1992.  
 
15De Barbieri, T. “Sobre la categoría  género. Una introducción teórico-metodológica”. 
Direitos Reproductivos, 1992.  
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se articularían atribuciones y expectativas culturales y sociales relacionadas 

con el desempeño de roles de género16. 

 

Las construcciones sociales, desde las cuales se adjudican modos de 

ser y actuar diferenciales para unos y otras, producen y reproducen relaciones 

de desigualdad social. Es un proceso que configura una realidad objetiva y 

subjetiva que, al mismo tiempo que se impone a sujetos y grupos, es elaborada 

y reelaborada continuamente por ellos sobre la base de sus experiencias y los 

significados provenientes de los contextos socioculturales de los que forman 

parte  17.  

 

Aportar herramientas teóricas y prácticas para comprender, analizar y 

transformar las desigualdades de género desde el espacio local contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de las personas, a disminuir la violencia, a incentivar 

la participación de todas y todos en la construcción de una sociedad más 

igualitaria y equitativa y a que todas las personas sean más activas en los 

procesos de decisión de interés colectivo. 

 

Relaciones de género y migración 

  

Para realizar un análisis de las relaciones de género debemos situarnos 

en contextos específicos, pues las mismas dependerán de las características 

de éstos; el género tiene como raíz la cultura y el grupo que estemos 

estudiando, el entorno social y familiar, las características individuales que le 

imprimen a la valoración de género una interpretación propia. Generalmente, 

algunas relaciones de género se construyen y ejercen en contextos laborales, 

la familia, la educación, los medios de comunicación, el mismo Estado; pero de 

                                                 
16 Scott, J. “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. Historia y género: las 
mujeres en la Europa moderna y contemporánea. Ediciones Alfons, 1990. 
17 Grimberg, M. “Sexualidad y relaciones de género: una aproximación  a la problemática  de 
la prevención  al Vih/Sida en sectores populares de la ciudad de Bs. As. Cuadernos Médico 
Sociales. CEES.  Nº 75, 1999. 
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todos ellos, para autores como Hondagneun-Sotelo (1994)18, las relaciones 

familiares son las que presentan elementos centrales del poder patriarcal y qué 

niveles macroeconómicos y transformaciones políticas son puntales para 

entender la construcción del sistema patriarcal. 

 

Con respecto al contexto de la migración internacional se han enfatizado 

ciertos aspectos de este proceso como: condicionantes socioeconómicas, 

redes sociales, remesas, etc.; sin embargo, poco se ha estudiado sobre los 

cambios en las relaciones entre los géneros y las familias, luego de haber 

vivido y trabajado en otro país; así como la situación en el transcurso que dura 

el proceso migratorio; por tanto, un aspecto de relevancia es el papel que juega 

la familia tanto biológica como política y las mismas mujeres en la decisión de 

migrar, en el acceso a empleo cuando antes del proceso migratorio ella no 

realizaba un trabajo productivo, en la construcción, expansión y mantenimiento 

de las redes sociales. 

 

Se podría también mencionar que, además del contexto, influye en las 

relaciones de género, los tiempos o épocas, así en las primeras olas 

migratorias que fueron eminentemente masculinas, a los hombres les 

correspondía su rol de proveedores y a las mujeres quedar al frente de las 

familias, dando origen a la jefatura femenina; pero, así mismo, las esposas de 

los migrantes están sometidas a un férreo control social de su comportamiento, 

ocasionando con ello una doble moralidad ya que se permite, por un lado, que 

los migrantes puedan tener relaciones extramaritales; en cambio, a la mujer, 

siempre se le exige una conducta intachable y una fidelidad a toda prueba, 

misma que es vigilada por la familia y la comunidad en general.  

 

Además, tácitamente la esposa del migrante al quedar a cargo de  la 

familia y asumir la jefatura, facilita el proceso migratorio masculino; por tanto, 

se asume que contribuye a incrementar los ingresos familiares, lo cual, en la 

                                                 
18 Hondagneun Sotelo, Genderet Transitions, Mexican experiences of inmigration, University of 
California, 1994.  
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gran mayoría de casos, es invisibilizado; sin embargo, lo que no se puede 

desconocer es que con la migración se han dado modificaciones en las 

relaciones de género, provocando, por ejemplo, cambios en la división social 

de trabajo, relaciones conyugales, intergeneracionales y de autoridad.  

 

Es tiempo de reorientar la cuestión de si la migración de los cónyuges da 

poder a las mujeres o brinda espacios para ejercicio de poder, dejando de lado 

la búsqueda de una sola causa que explique la situación en las relaciones de 

género e incorporando nuevas causas como el cambio generacional, ya que es 

innegable que en la actualidad, las parejas jóvenes tienen mayores 

posibilidades de tomar decisiones conjuntamente con sus cónyuges, de 

compartir algunas tareas de la reproducción familiar y de valorar la intimidad, 

incluida la sexual, como una fuente de cercanía emocional; según Hirsch, a 

diferencia de sus padres, las nuevas generaciones de migrantes no interpretan 

de manera automática los desacuerdos de sus esposas como un ataque a la 

autoridad u hombría; así mismo, menciona que todavía, hoy en día, los varones 

continúan siendo valorados públicamente según su capacidad de proveedores, 

y que las mujeres aún son juzgadas según su dedicación a las tareas 

domésticas. 

 

No obstante, no se puede desconocer el papel de la lucha que han 

cumplido los movimientos de mujeres en los cambios generacionales de parte 

de los varones hacia una mayor colaboración y reconocimiento de la nueva 

capacidad de las mujeres, al asumir los diferentes roles. 

Es importante poner atención en cómo las mujeres negocian ante 

situaciones de desigualdad; es decir, cómo construyen en la práctica espacios 

de poder aprovechando los cambios que la ausencia del cónyuge promueven.  

 

La migración, generalmente, es tomada como estrategia familiar, lo cual 

puede invisibilizar las desigualdades de género; pues, al ser la mujer el eslabón 

más débil, es también la miembro más fácilmente sometida a estrategias de 

sobrevivencia que suponen relaciones de cooperación, pero también de 
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conflicto, ya que ante la ausencia masculina, las mujeres han asumido nuevas 

responsabilidades que estaban a cargo de los varones; por ejemplo, el trabajo 

agrícola, la adquisición de los insumos, la defensa de las tierras, la 

representación en el espacio público, etc. 

 

Estas nuevas responsabilidades no relevan a las mujeres de las tareas 

socialmente consideradas como propias de su género, vinculadas con el 

cuidado del hogar y la crianza de los hijos e hijas. 

 

 Estas nuevas responsabilidades no se traducen en una mayor 

capacidad de decisión de las mujeres ni les otorga una mayor posición de 

poder o de prestigio, al interior de las familias y de la comunidad; más bien, 

puede abrirse un campo de conflictos, que involucran una nueva construcción 

de lo que socialmente es aceptado como atributos  y espacios de construcción 

de lo femenino y las relaciones entre los sexos.  

 

De allí que un análisis de las relaciones de género y la migración en un 

esquema interpretativo, excesivamente economicista, dificulta visualizar las 

interrelaciones entre la migración y otros aspectos relevantes; como los 

subjetivos y simbólicos,  que impedirían reconocer los determinantes 

socioculturales entre las relaciones de género y la migración.  

 

Cuando se trata de matrimonios, cuyo miembro masculino migra y la 

mujer permanece sola en el país de origen, a cargo de los hijos e hijas, la 

salida del cónyuge, como hemos dicho, puede significar para ella, alcanzar una 

forma de emancipación, al asumir nuevos roles que tienen que ver con la 

economía familiar, a través de la recepción de las remesas. Para estas 

mujeres, la circunstancia de tener que vivir solas, durante un prolongado 

período de tiempo, les permite alcanzar un porcentaje de autonomía y 

autosuficiencia que no habían tenido ocasión de experimentar con anterioridad, 

en su rol de esposas y madres.  Esto, en el caso en el que las esposas de los 

migrantes reciben las remesas, porque también existen casos en los que las 
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remesas son recibidas a través de los parientes políticos, en tal virtud, la 

mencionada autonomía no es tal. 

 

Algunas de ellas, pueden sentir, además de la soledad y nostalgia por la 

distancia, un sentimiento ambivalente por cuanto les permite acceder a ciertos  

niveles de los que no gozaban en el seno de una familia patriarcal tradicional, 

en la que ejercían de amas de casa dependientes de sus esposos sin 

posibilidad de trabajar o participar de las decisiones de la comunidad.  

 

Sucede que la familia política e incluso la familia biológica de las mujeres 

ejercen un control establecido por la asignación de roles; lo cual, obviamente, 

hace que las mujeres deban responder a ciertos modelos y normas 

tradicionales, mucho más cuando el esposo se encuentra lejos.  Resulta 

sorprendente, que dicha autonomía se produzca, por los roles que juegan otros 

miembros de la familia extendida en el control de las mujeres. 

  

Al parecer existe cierta libertad nueva que experimentan las esposas, 

pero esto no significa que su esposo no siga manteniendo presión sobre el 

cumplimiento de los roles tradicionales desde la distancia. Un ejemplo de esta 

presión son las continuas llamadas telefónicas, que permiten al cónyuge, un 

estricto control del presupuesto familiar y revalidar su rol de cabeza de familia y 

de autoridad dentro del núcleo familiar. 

 

Los vínculos de carácter económico, constituyen uno de los que tienen 

con mayores repercusiones en la vida de los migrantes y sus familias. Sin 

embargo, el impacto de las remesas  exige ir más allá de su dimensión 

estrictamente económica.  

 

Las remesas son la principal expresión  del funcionamiento de las redes 

familiares y la cohesión de la familia; por tanto, el proceso de construcción 

social tiene también su base en estos envíos monetarios, que permiten al 

esposo migrante, generar y mantener su vínculo familiar sin perder su estatus.  



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

53 

Pero el tema de la sexualidad, en la esposa del migrante pone al 

descubierto el control social del cuerpo de las mujeres, puesto que  deben 

conservarse “célibes” hasta el retorno de su marido. A este tema no se le ha 

dado la importancia que merece; la misma es minimizada frente a temas como 

las remesas, el impacto psicológico en los hijos e hijas, el impacto económico-

social-cultural. 

El tema del control de las mujeres, es por tanto, ejercido no solo en los 

ámbitos económicos, sociales y culturales, sino también en la propia sexualidad 

de la mujer; pues, ella debe cumplir con normas morales asignadas por una 

sociedad patriarcal, a las mujeres madres-esposas. En cambio, si permite al 

hombre migrante continuar, libremente, con el ejercicio de su sexualidad, sin 

que ello tenga implicaciones que desvaloren su estatus de jefe de familia. La 

mujer debe reprimir su sexualidad y mantenerse fiel. Este tema es de difícil 

tratamiento, más estando el esposo ausente, la ideología tradicional de las 

relaciones de género, dificultan a las mujeres  negociar prácticas de sexo más 

seguro, no permite a la mujer hablar abiertamente de sexo, si no desea verse 

como sospechosa o "mala mujer". 

Existe poca conciencia sobre la vulnerabilidad en la salud sexual y 

reproductiva, cuya pareja está particularmente expuesta a incurrir en prácticas 

de riesgo, como son,  las esposas de migrantes temporarios. 

La sexualidad de la mujer  esta muy determinada por ideas religiosas 

patriarcales que sustentan la demanda de los migrantes, el modelo de mujer 

madre, casta, fiel, es un idealismo de la mujer que transita entre la maternidad 

y virginidad, oculta relaciones de dominación a la que ha sido sometida la 

mujer, por varias doctrinas, el discurso de la sumisión presente hasta ahora, 

porque traduce un entendido de la imposibilidad de gobernarse a sí misma y de 

que toda mujer necesita un hombre para realizarse plenamente.  

En comunidades de migrantes las mujeres que son abandonadas u 

“olvidadas” por sus cónyuges, que dejaron de comunicarse y de enviar 
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remesas, viven como “viudas”  aún así su sexualidad es reprimida y está “bajo 

sospecha”, sobre todo por parte de la familia del esposo y la comunidad. 

Las mujeres abandonadas, aunque la comunidad sepa que el marido 

tiene otra familia,  ellas son doblemente vigiladas; pues, se mantienen los 

mandatos para el género femenino. 

 

A las mujeres nos ha sido negado nuestro cuerpo, el derecho a pensar, 

en una sucesión de expropiaciones y no es fácil asumirnos por fuera de esta 

realidad, vivir de otra manera, ser otras mujeres, sin la culpa de una eterna 

acusación.19 

 

Roles. 

 

Los roles de género se encuentran reflejados en las diferentes 

actividades, actitudes y en el comportamiento de hombres y mujeres, están 

moldeados por la sociedad: influidos por la religión, economía, normas, valores 

culturales y el sistema político, son dinámicos y cambian a través del tiempo20. 

 

Un ejemplo claro de aquello, constituye la confluencia de factores 

estructurales relacionados con la economía, su organización y funcionamiento; 

y, de elementos de orden ideológico y cultural, el trabajo, el empleo y los 

ingresos, constituyen un campo privilegiado para el análisis sobre la situación 

de las mujeres y las relaciones de género. 

 

 La sociedad adjudica distintos roles, funciones y responsabilidades, 

diferenciando lo femenino de lo masculino y sobre ello se constituyen 

inequidades de género, pudiendo distinguir tres roles básicos como: el 

productivo, el reproductivo y el comunitario, siendo visto como natural el 

productivo para los hombres y el reproductivo para las mujeres.  
                                                 
19  Presentación de Mary Cabrera Paredes, Directora de SENDAS, Cuenca, Julio 2009 
20PESGED, SENDAS. Desarrollo local con enfoque de género, módulo 1. Universidad de Cuenca, pág. 
60, Cuenca –Ecuador 2006 
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En América Latina la responsabilidad principal y a veces exclusiva, del 

trabajo doméstico, es de las mujeres; pero ellas producen en la familia/hogar, 

no solamente valores de uso sino de bienes, que se concretan en la fuerza de 

trabajo que otros miembros de la familia/hogar venden en el mercado laboral. 

La productividad de las mujeres por lo tanto, es la condición para la 

productividad de otros/as miembros/as de la familia/hogar. 

 

De aquí que podemos afirmar que, el trabajo doméstico es considerado 

como socialmente necesario. En la actualidad, aunque las mujeres se 

encuentran desarrollando triples roles, culturalmente el rol principal y 

reconocido es el reproductivo,  que no es valorado en su real dimensión o que 

es minimizado, por ser considerado intrínseco a la mujer, a pesar de que 

precisamente el rol reproductivo fortalece al productivo. 

 

Las concepciones y prácticas institucionales, desde la familia hasta el 

Estado, han reproducido las relaciones asimétricas de poder entre los géneros, 

en los diferentes ámbitos de la actividad humana, que dividen las esferas de lo 

productivo y reproductivo  y otorgan una valoración diferenciada a los trabajos 

que cumplen las mujeres en la sociedad. 

 

Recién en la década de los setenta y gracias a las investigaciones 

desplegadas se llegó al reconocimiento del trabajo doméstico como productivo, 

siendo también producto  la lucha de las mujeres desde la sociedad civil y 

desde el Estado. 

 

Ahora podemos observar que el Estado Ecuatoriano cuenta con una 

constitución basada en el Buen Vivir que supone la mirada patriarcal del 

Estado, familia y la propiedad. 

  

En la práctica, ese reconocimiento es aún lírico y nuestro compromiso es 

dotarle de contenidos y prácticas. 
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Relaciones de Poder 

 

Las Ciencias Sociales han abordado desde distintas corrientes teóricas 

el concepto de poder. En general se parte de que el poder se expresa y se 

concreta en las relaciones de poder. 

 

 Weber, quien con su enfoque ha permeado hasta nuestros días los 

estudios del Estado, las instituciones y los partidos políticos, consideraba que, 

“La lucha entre las clases y los individuos por el poder, le parecía la esencia o, 

si se prefiere, el dato constante de la política”  (Piedra, 2004)21.  

 

Para Weber la política era un combate y quienes participan en dicho 

combate es porque están dotados para la política.  Para él constituía el medio 

inevitable de la política, y como consecuencia el deseo de poder era una de las 

fuerzas motrices, de los procesos sociales. El deseo de poder lleva al ejercicio 

de  la política y el ejercicio de ésta, implica la capacidad para imponerse sobre 

la voluntad de un grupo o individuo, a pesar que de éste se deba ejercer a la 

fuerza y contra la voluntad de quien o quienes lo resisten (Piedra, 2004). 

 

Weber22, consideraba que el poder estaba distribuido de forma desigual 

en toda la sociedad, que el poder se da entre los individuos, en una relación de 

dos o más de ellos, pero siempre como individuos singulares (aunque puedan 

estar agrupados); siendo la esfera privilegiada de  este poder, el Estado. 

 

Desde la perspectiva de Foucault23, el poder está en todas partes -en el 

espacio y en el tiempo-, en toda relación humana, en la medida en que existen 

contextos históricos específicos que se definen a través de los discursos, 

instituciones,  normas, valores, etc. Se construyen verdades que deben ser 

                                                 
21 PIEDRA Nancy, Relaciones de poder: Leyendo a Foucault. Desde la perspectiva de género, Red de 
revistas científicas de América Latina. 2004. 
22 http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_3.html. Revisado el 28 de octubre de 
2010. 
23 http://es.wikipedia.org/wiki/MichelFoucault. Revisado el 30 de octubre de 2010. 
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incorporadas en la sociedad. Así, el sujeto es subjetivizado a través del 

discurso. Se trata de un discurso dominante, el discurso del poder y saber. 

 

Desde esta perspectiva todos estamos traspasados por las relaciones de 

poder. Ejercemos poder sobre otros y se ejerce poder sobre nosotros.  

Para analizar las relaciones de poder es necesario conocer los “saberes” 

que se han construido como hegemónicos en un momento histórico 

determinado, pues son estos saberes los que  dan forma a los discursos.  

 

Subyace, entonces, la necesidad de una historia crítica, que cuestione lo 

dado, lo establecido, rechazando los fundamentos universales, sustituyéndolos 

por una red de aspectos históricos concretos. Lo que debe emerger es la 

historia de los juegos de verdad, en donde sea posible identificar los discursos 

verdaderos de los falsos, los discursos hegemónicos de los periféricos. Por 

tanto, encontraremos siempre un control sobre los discursos, el cual se genera 

desde lo interno y externo. 

 

El cuerpo ocupa el lugar central desde donde se puede ejercer el poder. 

Hay muchos aspectos que se exigen a un cuerpo, desde el ideal físico, hasta la 

explotación de sus máximas capacidades en busca de una eficacia total. La 

explotación no se ejerce sola,  desde una relación económica -entre el obrero y 

el dueño de la fábrica-. Esta es tan solo una forma de explotación. Más directa 

y visible que la que se da en la realidad. A través de la disciplina que se 

empieza a desarrollar desde finales del siglo XVII, cuando la vigilancia era 

directa, a partir de una relación cuerpo a cuerpo, los mecanismos cambian; se 

tornan sofisticados. Todos nos convertimos en víctimas y cómplices. Somos 

observados y reprimidos por lo general “inconscientemente”; pero también, 

observamos, vigilamos y sancionamos. 

 

Desde la lógica de la dominación el cuerpo se convierte en un 

instrumento importante a disciplinar. Son cuerpos  dóciles, que serán 

moldeados, sometidos y utilizados, transformados y perfeccionados. El objetivo 
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es manipular el cuerpo, que tiene gran capacidad de adaptación para ser 

construido, de acuerdo con los requerimientos del momento social. 

  

Con respecto al cuerpo, Foucault (Piedra, 2004) identifica mecanismos 

de poder, tanto disciplinarios como reguladores, cuya articulación es posible 

debido a que se encuentran en niveles distintos de acción. Un ejemplo de ello 

es el ámbito de la sexualidad, en donde los dos mecanismos de poder están 

articulados. La sexualidad al implicar un comportamiento corporal depende de 

las pautas de regulación –morbilidad, natalidad, etc.– y de la disciplina a la que 

debe ser sometida el cuerpo para que sea dócil. En el caso particular de las 

mujeres, el ejercicio de libertad sobre la sexualidad ha sido mínimo.  

 

Considerando al género, como categoría de análisis y percibiendo que 

contiene en su construcción aspectos relativos al poder, en tanto, implica una 

relación social que está marcada por desigualdades. Scott nos señala que “el 

género es el campo primario dentro del cual se articula el poder, aunque no es 

el único”. 

 

En este mismo sentido señala Bourdieu24 que la “división del mundo” 

basada en referencias a las diferencias biológicas y sobre todo a las que se 

refieren a la división de trabajo de procreación  y reproducción, actúa como “la 

mejor fundada de las ilusiones colectivas”,  en la medida en que los conceptos 

de género estructuran la percepción y la organización, concreta y simbólica, de 

toda la vida social”. 

 

Existe así una distribución del poder que se refiere a los recursos 

materiales y simbólicos, que a su vez integra las relaciones de género en sus 

percepciones y en el acceso que se tenga a dichos recursos. 

 

                                                 
24  Noción de género para el estudio de las sociedades pre colombianas.  Recuperado el 28 de marzo de 
2010, de http://www.monografias.com 
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Desde esta perspectiva, la práctica y la experiencia que se deriva de la 

vida cotidiana, mujeres y varones, ubicados dentro de contextos socio 

históricos específicos, es central, ya que nos permitiría acercarnos a aquellas 

acciones recurrentes que se remiten a su vez a los hábitos resultantes de la 

interacción entre el mundo interno y externo de las personas. 

 

No debemos dejar de lado que el orden social y las desigualdades de 

género, que se derivan de este, no se agota en las relaciones, en las formas de 

convivencia y en las experiencias que lo fundan. Un orden social también se 

sustenta en las instituciones que a pesar de que se origina en la actividad 

humana rutinizada (Piedra, 2005)25 o en la acción habitualizada, adquieren 

fuerza propia, en tanto suelen determinar los espacios, las interacciones y las 

relaciones que en ellas se pueden desarrollar; obedeciendo así al “orden” o 

exigencias que demanda cada sociedad; mas ello no implica que las acciones 

de las personas puedan modificar las mismas. 

 

Por lo expuesto podemos deducir que estas relaciones de género y 

poder, puedan ser modificadas de hecho las relaciones de poder -género y 

sociales- han ido cambiando  en el transcurso de la historia y ello se debe a los 

procesos de transformación que se produce en cada sociedad, mediadas en 

parte, por las acciones y el ejercicio de nuevas prácticas que las personas 

realizan en cada contexto social particular. 

 

Para analizar las relaciones de poder desde una visión de género, por su 

parte, Scott citado en Villarreal, 200126 planteó cuatro dimensiones 

interrelacionadas entre sí:   

 

1) La dimensión simbólica, evoca representaciones múltiples o sea mitos 

socialmente construidos; 

                                                 
25 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/153/15310610.pdf. Revisado el 3 de noviembre de 2010. 
26 VILLARREAL, A. (Enero-Junio de 2001)  Relaciones de poder en la sociedad patriarcal. San José 
Costa Rica: Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe. 
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2) La dimensión normativa, se expresa en doctrinas religiosas, educativas, 

científicas, legales y políticas; 

 
3) La dimensión sistémica, hace referencia a las instituciones y 

organizaciones sociales,  como es el sistema de parentesco, el 

educativo, económico y político; 

 

4) La dimensión de identidad subjetiva; la pregunta central en este caso es 

cómo se construyen las identidades genéricas y cómo se relaciona dicho 

aspecto con las actividades, organizaciones sociales y representaciones 

culturales históricamente. 

 

Estas dimensiones se ubican en distintos niveles de análisis. Unas 

corresponden a aspectos estructurales (normas, símbolos y sistemas) y otras 

en el nivel de las acciones de las personas (como es la construcción de la 

identidad de género); a su vez, los niveles y las dimensiones están 

interrelacionadas, aspecto de relevancia para analizar los procesos 

socialmente construidos en cuanto a las relaciones de poder entre e intra los 

géneros. (Villarreal 2001)27.  

 

Jefatura familiar 

 

Las teóricas feministas –con justa razón– enfatizaron la subordinación 

de las mujeres, proponiendo hacer estudios que indagaran la situación de éstas 

a lo largo de la historia y en diferentes sociedades. Más adelante, se ha 

reconocido que los estudios requieren centrarse en hombres y mujeres para 

desentrañar las diferencias, desigualdades y opresiones sexuales. 

 

El interés de académicas feministas en legitimar a las mujeres como 

sujetos históricos se debió a motivos personales/políticos, pero por otro lado, 

                                                 
27 http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=44710106. Revisado el 3 de noviembre de 
2010. 
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como afirma Soledad González Montes,  esto también se debe a que “la 

creciente participación económica y política de las mujeres en las últimas 

décadas ha contribuido a su “visibilización”, y con ella, al acercamiento entre 

antropología y feminismo”. (Hernández, 2009)28 

 

No obstante, la invisibilización de las mujeres, su incorporación al 

mercado laboral ha traído una reorganización de la familia su mutación y un 

fenómeno mundial, las jefaturas femeninas, es decir, mujeres como cabezas de 

hogar. Un  vertiginoso aumento mundial en el número de unidades domésticas, 

encabezadas por mujeres. Las jefaturas femeninas se han constituido en un 

fenómeno sociológico creciente, considerándose “ejemplos paradigmáticos de 

la desorganización familiar y como símbolo de la quiebra de valores”. 

(Hernández, 2009). 

 

Además, en los estudios sobre las mujeres que encabezan unidades 

domésticas ha predominado el argumento referente a la pobreza y 

vulnerabilidad de las jefaturas femeninas, mismo que ha sido cuestionado 

reconociéndose las diferencias socioeconómicas y culturales. Sin embargo, los 

análisis sobre este tema han dejado de lado las trayectorias individuales y 

familiares de las mujeres y cómo se redefinen en el marco de cambios sociales. 

 

Ahora bien, no sólo es necesario conocer las diversas trayectorias de 

mujeres en su curso de vida, sino también la serie de adversidades personales 

y familiares que las mujeres enfrentan hasta llegar a formar jefaturas femeninas 

y las que posteriormente deben afrontar, para lo cual nos sirve organizar e 

interpretar observaciones cualitativas de dimensiones temporales e 

intergeneracionales de los roles familiares, la creación y transmisión de normas 

familiares y las dinámicas de negociación, intercambio y conflicto dentro de las 

familias a lo largo de la vida de mujeres y hombres, tal como lo mencionan 

Stack y Burton (Hernandez, 2009). Para tal efecto, los autores proponen partir 

                                                 
28 http://revista.ujaen.es.roe. Revisado el 3 de noviembre de 2010. 
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de una serie de supuestos, entre los que están: que las familias tienen sus 

propias agendas, interpretaciones de normas culturales e incluso sus propias 

historias; pero sobre todo, que lo anterior subsume muchas de las veces las 

decisiones, intereses o agendas personales, especialmente cuando se trata de 

individuos que asumen o son obligados a asumir posiciones subordinadas.  

 

Este tipo de análisis hasta ahora realizado, supone a la familia como 

nuclear, existiendo hoy familias ampliadas y más cuando tratamos aquellas que 

se estructuran a partir de la migración, en donde el poder que ejercía el hombre 

es trasladado a su familia biológica; por tanto, la misma tiene control desde 

diferentes  mecanismos, sobre la cónyuge, hijos e hijas del migrante. Este 

sistema de control no solo es ejercido por la familia biológica del migrante sino 

que también puede ser realizado por su familia política, naciendo esta 

estrategia de un acuerdo  que puede ser tácito; pero, que en muchas ocasiones 

es ímplicito por la construcción social y las normas culturales hacia la mujer, 

que debe ser protegida y controlada ante la falta del jefe de hogar.   

 

En el transcurso de vida de las mujeres, de los migrantes, se presentan 

conflictos que tienen que ver con la obligación de asumir  la jefatura de hogar, 

que se traduce en la responsabilidad de mantener el vínculo familiar, a pesar 

de las distancias,  lo que trae consigo una serie de decisiones, que 

seguramente, tendrán como base las ya tomadas por su cónyuge. Es decir, la 

mujer se convierte en la ejecutora de disposiciones, eso es  lo que él hombre 

espera de su mujer, pues él hará de jefe. 

 

Los hombres salen sin “encargar” la jefatura a sus mujeres, pero el 

tiempo, la distancia y las situaciones sociales van ubicando a sus mujeres 

como jefas de familia. 
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Empoderamiento 

 

El empoderamiento significa cambiar el ejercicio inequitativo del poder 

porque produce exclusiones y dominación entre quienes lo tienen y quienes no; 

por ejemplo, los hombres sobre las mujeres; adultos sobre niños, niñas y 

jóvenes; ricos sobre pobres en general, el fuerte sobre el más débil. 

 

Debemos conocer lo mejor posible, la situación y las formas como se 

dan estas discriminaciones y la exclusión social, tanto en lo privado como en lo 

público. 

 

Para ello, es necesario tener claro que esto sucede en una compleja red 

de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas; en ella 

existen diferentes actores que ejercen formas de poder variadas y diferentes a 

la vez; en consecuencia, es necesario que evitemos reducciones facilistas y 

etiquetar a las mujeres como únicas víctimas y a los hombres como los malos 

de la película; pues, en una sociedad como la nuestra, en algún momento 

hemos ejercido poder sobre otras personas. 

 

En este contexto es necesario el diálogo, por parte de todos los grupos 

excluidos, empobrecidos y marginados; en el caso de las mujeres,  deben 

abrirse al conjunto de la sociedad, diferentes espacios sociales; esto no quiere 

decir que sea tarea exclusiva de las mujeres, sino también de los hombres que 

participan en ella. 

 

Un espacio privilegiado para el empoderamiento es la política; entendida 

como todos aquellos espacios de relación entre diferentes actores: 

Madre/padre e hijos/as, mujeres y hombres, entre diferentes grupos sociales, 

etarios, raciales y económicos. Esta forma de ver a la política no es usual, ya 

que el poder, en sociedades dominadoras equivale a controlar a otros/as, lo 

cual no sería beneficioso en una democracia; pues, no permitiría conocer el 
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pensamiento y sentimiento del otro/a, por tanto, limitaría el acceso a mejores 

oportunidades de los grupos excluidos.  

 

Entonces, a partir de una democratización del poder, debemos 

encaminar todos nuestros esfuerzos hacía la construcción de estrategias para 

generar y consolidar procesos de emancipación, desarrollo, crecimiento 

personal y colectivo. 

 

En lo político-social el concepto más adecuado sería el de dominación, 

entendida como obediencia frente a un mandato, basado en la voluntad de 

obediencia de los individuos dominados y creer que es legal y necesaria la 

dominación. 

 

Ahora bien, debemos reconocer que el poder se encuentra en todas las 

relaciones humanas, que es utilizado como una estrategia para lograr un 

objetivo. 

 

En lo privado, el poder se expresa en quienes tienen acceso a tomar 

decisiones, al uso de los recursos y en la división sexual del trabajo que 

favorece a los hombres. 

 

En lo público: como un reflejo de lo privado donde se repite la dinámica 

en que la mayoría de las mujeres se encuentran en desventaja en temas como 

son el acceso al empleo, salarios equitativos, etc. 

 

Una de las formas para superar la injusticia es la búsqueda del 

EMPODERAMIENTO, desde los grupos empobrecidos y excluidos. 

 

En términos generales, el empoderamiento es la búsqueda y práctica del 

poder, de acuerdo a las necesidades propias de cada grupo, en la búsqueda de 

la equidad. En el caso de las mujeres, significa ganar poder por sí mismas, 
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mediante acciones participativas individual  y colectivamente, para superar la 

imposibilidad de incidir en las decisiones que las afectan directamente.29 

 

El empoderamiento supone la conquista de tres clases de poderes: 

 

Social: Acceso a la Información, al conocimiento, a organizaciones 

sociales y recursos financieros. 

 

Político: Acceso a procesos democráticos de toma de decisiones. 

 

Psicológico: Sentido del poder individual que se demuestra en la 

autoestima personal. 30 

 

En la situación de las mujeres de migrantes los procesos de 

empoderamiento están vinculados, sin duda, a procesos educativos que les 

impulsan a un efectivo ejercicio de sus derechos, por lo tanto de su ciudadanía 

 

 

Autonomía 

 

Autonomía y empoderamiento son conceptos que van de la mano. Hace 

referencia a la capacidad de superar las dificultades e injusticias que nos 

afectan y las que vemos día a día, está en nuestras manos y decisiones. 

 

A esta capacidad de decidir y de actuar se refiere la AUTONOMÍA, la de 

producir poder sobre su propia persona, tomar decisiones en cuanto a asumir 

su propio proyecto de vida. 

 

                                                 
29ALVAREZ, María del Carmen y otras, “A propósito del Género, propuesta  metodológica. Grupo 
temático Género”.  Lima, Perú, febrero, 1997 
30EISLER, Raine, “Nuevos caminos hacía el empoderamiento y el amor” volumen 2, Cuatro vientos 
Editorial Chile, 1998 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

66 

Para que estas decisiones y poderes sobre nosotros/as mismos/as  sean 

positivas y contribuyan  a nuestra realización personal, deberíamos contar con 

herramientas y medios que nos sirvan  en esta tarea diaria; podemos nombrar 

los siguientes medios: 

 

No materiales: Desarrollo personal de nuestra identidad y autoestima, 

acceso a educación e información permanente, intercambio de ideas y 

experiencias personales y organizativas, el derecho a una familia y a una 

identidad, etc. 

 

Materiales: Acceso y control de medios de producción y recursos. 

  

Es necesario insistir en que la AUTONOMIA, en gran parte, responde a 

la propia decisión, motivación y esfuerzo, como experiencia y ejercicio interno 

que impulsa a cada persona a fortalecer sus capacidades y voluntad, a tomar 

decisiones asertivas y sentirse plenamente satisfecho de conseguir sus 

aspiraciones, llevando a cada mujer y hombre a controlar su propia vida y 

modificar las relaciones de poder inequitativas que les afecta a ellos/as y a los 

demás. 

 

Autonomía a todos los niveles, comenzando por el cuerpo como principal 

territorio de derechos y por tanto de decisión. 

 

La autonomía para hombres y mujeres es un proceso dinámico, 

cambiante e interno; percibirse en la diferencia, encontrar los propios valores, 

reconocer las relaciones de poder desiguales en las que viven y valorarse 

como ciudadanos/as con igualdad de responsabilidades y derechos. 

(Lagarde)31 

 

                                                 
31 http://nancyolayamonsalve.jimdo.com/marcela-lagarde -claves-feministas. Revisado el 3 de 
noviembre de 2010. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

67 

Migración y familia 

 

Si analizamos los efectos de la migración en el contexto familiar, suelen 

ser generalmente de rupturas en su estructura, ya que se trata de una pérdida 

de la figura del padre, esposo y jefe de familia; se produce, entonces, un 

reordenamiento familiar, en cuyo caso, la madre, a más de sus obligaciones y 

responsabilidades, como tal, tendrá que cumplir también el papel paterno, de 

presidir la familia. 

  

Uno de los temas más analizados en el proceso migratorio es la 

situación de niños, niñas y adolescentes; se dice que ellos y ellas sufren 

alteraciones que se expresan, especialmente,  en su contexto estudiantil. Ha 

sido en el espacio educativo, donde más han estigmatizado a niños, niñas y 

adolescentes, aduciendo que la migración genera todo tipo de problemas: de 

atención, de aprendizaje y disciplina; generalmente, se afirma en este ámbito 

que, al faltar el modelo paterno y masculino que les imponga límites o patrones 

claros, los estudiantes adoptan conductas negativas. Explicación no muy 

apegada a la realidad;  pues, se encuentran niños, niñas y adolescentes que 

aun teniendo padre y madre no migrantes presentan los mismos problemas.  

 

Es importante tener presente que la familia que se queda en su 

comunidad de origen, tiene normas, acuerdos, mandatos, en relación a una 

familia “estructurada”, “funcional”, “normal” y que no termina de aceptar los 

cambios de roles de género; de seguro tendrá impactos que se verán reflejados 

tanto a nivel de pareja como también de los hijos e hijas. Algunos estudios 

sobre migración presentan a las mujeres cónyuges de migrantes, como 

amables, honestas, inteligentes, resignadas, sufridas, hogareñas, honradas, 

alegres y buenas madres; pero a su vez, afirman que ellas sienten una gran 

responsabilidad sobre la educación, manutención y cuidados de sus hijos e 

hijas; por tal razón, están obligadas a desarrollar estrategias para sacar 

adelante a su familia en todos los ámbitos, sin la presencia del cónyuge.  

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

68 

Las esposas de los migrantes desempeñan roles socialmente 

considerados como femeninos y masculinos; sin embargo, cuando regresan 

sus parejas, las mujeres se reacomodan a desempeñar roles tradicionalmente 

femeninos. Durante la ausencia del marido las mujeres permanecen en sus 

hogares como cabeza de familia; ellas tienen el deber de administrar el dinero 

de las remesas destinándolo al cuidado y educación de los hijos, la 

alimentación, la vestimenta y reservando un porcentaje para la construcción de 

su casa. Por lo general, la migración presenta dificultades con la organización 

familiar. 

  

Las familias que viven la migración, consideran de gran importancia a 

sus redes de apoyo social, debido a que los abuelos y abuelas, tíos, tías, 

desempeñan roles de crianza y su aporte emocional, durante la ausencia del 

padre puede ser de gran utilidad; pero también, cumplen un rol de control sobre 

la cónyuge, que provoca más de un conflicto y  rupturas en la familia extendida.  

 

El proceso migratorio ha cambiado definitivamente, en nuestro país, el 

concepto mismo de familia,  haciendo que actualmente asumamos a ella como 

una estructura mucho más amplia a la ya conocida familia nuclear, situación 

que se recoge en la nueva Constitución.  

 

La migración ha puesto en cuestionamiento el modelo de familia, aunque 

cuesta mucho, romper los patrones hegemónicos. Así creemos que se ha 

conformado un tipo de conyugalidad a distancia, que supone la no convivencia 

de los cónyuges; pero la fidelidad femenina, compromete también la 

mantención de los bienes sociales y simbólicos, tales como el honor, el 

prestigio, la sociedad conyugal. 

Esta modalidad de relaciones conyugales, implica primero, evidenciar 

subordinación de la mujer a partir del “deber ser” que como hemos mencionado 

exige, control, sumisión, lealtad; y después, implica una relación marcada por la 

dependencia  económica. Continuas negociaciones entre marido y mujer se 

inician para la toma de decisiones, en el uso y destino de los recursos,  todo  
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por el supuesto de que la mujer no es capaz de decidir y administrar sin 

supervisión masculina. 

 

La reconfiguración familiar supone búsquedas y la necesidad de 

cambios.  

 

Así las mujeres, destinadas, tradicionalmente, al ámbito doméstico, en 

su rol de madres y cuidadoras de la familia; desde el momento mismo en que el 

esposo decide migrar, como salida inevitable para poder cumplir  sus 

obligaciones de proveedor, inicia un camino distinto, socialmente concebido, 

que podría convertirse en potenciador de autonomía y empoderamiento 

femenino. 

 

La esposa del  migrante y su  jefatura  familiar 

  

Con la migración de sus esposos, las mujeres inician un camino difícil y 

lleno de contradicciones; ellas se mueven entre la liberación y  la 

subordinación. La liberación inicial podría convertirse, finalmente, en un 

sistema de control a través de la familia extendida y mediante la comunicación 

conyugal a distancia. 

 

Los hombres migrantes determinan cuál será la administración de los 

recursos; la distribución de las remesas; la educación formal e informal y los 

permisos para las y los hijos de edad; así como, los “permisos” para las 

esposas. Además, ejercen el control de la moralidad sexual de las mujeres, a 

través de la  vigilancia de la familia y la comunidad, lo cual nos lleva a entender 

que en cuanto a las mujeres, el poder es esquivo; pues, el entorno no las 

favorece porque muchas veces, ese poder no está en sus  manos.  

El concepto caduco y obsoleto de “jefe de hogar”  trae implícito a los 

sujetos varones, libres y autónomos, mientras el de “jefa de hogar” no existe 

como tal y supone la vigilancia y control de “otros”, los parientes. 
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Las mujeres tienen que vivir la separación de su pareja y aceptar su 

soledad por motivos económicos, éste resulta uno de los cambios más difíciles; 

además de convertirse en la responsable, casi en forma total de la crianza de 

sus hijos e hijas y de hacerse responsable de deudas cuantiosas que muchas 

veces son contraídas con chulqueros y coyoteros. Por otro lado, se les 

presenta la oportunidad de encontrarse a sí mismas y resignificar  todo tipo de 

relaciones, reflexionar sobre su condición, posiblemente vislumbrar los cambios 

que se avecinan y que podrían convertirse en una oportunidad para ganar 

espacios y autonomía. 

 

Cuando la mujer es jefa de hogar, debe distribuir el tiempo entre las 

labores domésticas y extra domésticas, lo que incrementa excesivamente su 

carga de trabajo, muchas de ellas además sin otros ingresos fijos, ni cobertura 

del seguro social.  

 

En tales condiciones, las mujeres tienen una serie de condiciones 

coadyuvantes en la continuidad de la dependencia de su cónyuge. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

 

La pobreza como una de las principales causas para mejorar el estatus 

con la migración.       

 

La crisis económica, política y social sumada a modelos globalizantes 

fueron haciendo que nuestro País  carezca de fuentes de empleo, situación que 

es tomada como una de las principales causas que ha provocado la migración 

que inicialmente fue masculina debido al rol de proveedores que cumplen los 

hombres en una sociedad marcada fuertemente por el patriarcado.  

 

Lo que de partida percibíamos y que se ratifica en los testimonios de las 

mujeres entrevistadas, es que la búsqueda de trabajo, ingresos y una mejor 

calidad de vida para la familia, mueve a los hombres a migrar fuera del país, 

especialmente hacia Estados Unidos, y lo hacen como indocumentados.  

 

De la encuesta aplicada al universo de mujeres que pertenecen a la 

Unidad Luceritos del Amanecer se deduce que en cuanto al número de años 

que se encuentran sus cónyuges fuera del país, el dato más alto corresponde 

al 33.33% de cónyuges que se encuentren de 6 a 10 años fuera del país, las 

razones esbozadas para hacerlo son en su gran mayoría las económicas, esto 

se ratifica  en la entrevista grupal cuando al adentrarnos en el tema, las 

entrevistadas  hacen referencia a la situación económica que atravesaban en el 

momento en que cada uno de sus cónyuges decidió migrar a un país del 

extranjero como Estados Unidos y España, aquí algunos comentarios 

textuales: 

 

“Mi esposo se fue porque aquí no había fuentes de trabajo, no hay por más que 

se quiera.” 
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“Por las necesidades, por las deudas.” 

 

Lo antes mencionado da cuenta que los hombres cruzan la frontera 

ecuatoriana dejando mujeres e hijos/as en su país natal, y residen en el 

extranjero por períodos de tiempo muy variados.  

 

Lo propio es ratificado en la entrevista a profundidad tal como podemos 

observar en los siguientes comentarios: 

 
 

“Él viajó cuando ya no había lo necesario, cuando ya mis hijos estaban 
grandes.”(E2) 

 

“Viajó para sacarnos adelante, porque no había nada aquí.” (E3) 
 
“Él viajó por las deudas, porque aquí no había posibilidad de trabajo; 

trabajaba en el campo, pero se perdió 3 cosechas, en la Costa; ahí entonces, él 
estaba endeudado  y decidió irse.” (E6) 

   

Son factores económicos, condiciones de vida  y el rol de proveedor del 

hombre, aspectos importantes que llevan a plantearse la migración como una 

solución a la manutención de la familia. Por ser hombres salieron pues su rol 

de género se los exige, ellos son responsables del sustento.  

 

La decisión de migrar. 

 

A pesar de todo lo traumático que puede ser la separación las esposas 

en muchos casos suelen apoyar este ideal del esposo, debido a las 

aspiraciones de mejorar su status con el firme convencimiento de que las 

remesas lograrán cambiar para bien sus vidas, ello se puede visibilizar en sus 

respuestas al ser consultadas sobre cómo se tomó la decisión de migrar: 

 

“Tuvo que ser la decisión de los dos” 

“Fue decisión de los dos” 

“De los dos porque el tema del trabajo fue fundamental” 
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Las mujeres justifican la partida de su pareja y su apoyo, ya que a pesar de que 

el hombre trabajaba, éste trabajo no satisfacía las necesidades básicas de la 

familia. Muchas veces sumado este hecho a condiciones de precariedad 

laboral o de enorme inestabilidad, lo que las empujó a mostrar apoyo a la salida 

de su cónyuge del País. 

  

Según los testimonios de las mujeres entrevistadas, su realidad está 

primeramente supeditada por las condiciones materiales, la casa donde vivían, 

la educación de los hijos e hijas,  por eso ellas dicen que tuvieron que apoyar o 

aceptar la partida del marido, aquí algunos comentarios: 

 

“Claro pues que le apoyé, claro, porque imagínese para comprar la casa, 
para comprar las cosas que uno se tiene, pues.”  (E1)  

 
“Sí, porque por ejemplo, mi casa donde vivía antes era  una casa de 

tabla y ahora estamos en esta casa que es de dos pisos y la educación de mis 
hijos,  igual ellos estudiaban en otra escuela y ahora estudian en colegios 
pagados”. (E2) 
 

 Aunque las mujeres dicen que apoyan o que aceptan el viaje de sus 

parejas, este apoyo o aceptación resulta posterior a la decisión tomada por sus 

maridos. La decisión de migrar, según sus testimonios, estaba fuera de su 

alcance,  por las características que conforman las relaciones de poder en la 

pareja. Citamos uno de los testimonios: 

  

“… Yo no estaba de acuerdo con el viaje,  porque él me decía que se iba 
y yo no estuve de acuerdo;  ahí le conocí a una hermana de él, vino a la casa 
por primera vez  y diciendo que se vaya;  no sé cuándo se encontraron ni nada;  
entonces, llegó y yo no estuve de acuerdo, jamás le apoyé,  hasta que un día 
me llamó y me dijo que necesitaban mi firma porque iban a sacar dinero; 
entonces, yo me negué, hasta que él se puso molesto, por primera vez en los 6 
años que teníamos;  incluso, hasta me alzó la voz,  exigiéndome ayuda; 
entonces, yo sí fui,  le dije: pero yo te firmo sin responsabilidad. Está bien dijo,  
si es que tú quieres,  dices que no y firmé. Pero, no resultó el viaje, porque le 
tuvieron negando, no fue 8 días, fue como año ocho meses que le tenían, hasta 
quererle  llevar de sacerdote; ya le hicieron vestir; tengo fotos que él está de 
sacerdote; por eso, le digo que no me comparte la idea que tiene, la decisión 
que toma”. (E4) 
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No tomar decisiones, dejar de hacer algo, no objetar, así como la 

coerción, la manipulación, la información sesgada o falsa, son expresión sin 

lugar a dudas de relaciones de poder. En este y otros de los casos investigados 

no surge el conflicto abiertamente, sino que la mujer asume tensiones latentes 

con una actitud de resignación y asiste a la negación de sus intereses como la 

parte más débil. Consumada la decisión de migrar, llegan los roles nuevos para 

la mujer. 

 

 La comunicación como un mecanismo para el control. 

  

El hombre usa la comunicación telefónica tanto para mantener los 

vínculos afectivos con su familia como para estar al día sobre todo lo que 

sucede en el hogar e incluso con la comunidad. 

 

Aunque la comunicación tiene una importancia vital en términos de 

relaciones afectivas, ésta tiene también un trasfondo de control de la mujer, tal 

como podemos evidenciar en los siguientes relatos: 

 
 “Mi esposo me dice no salgas, no te vayas ¿con quién estás? Así, así 

me pasa diciendo”. (E3) 
 
“Con los celos de Él,  a veces se pone molesto por a ó b razones; a 

veces, no ha entrado la llamada, entonces él piensa que el celular está 
apagado;  es que es bien difícil, cuando una persona está lejos, piensa que, 
como una es mujer, necesita quizás  de un hombre al  lado para ser mujer , 
yo muchas de las veces le he dicho no. Yo mil veces le digo y siempre le 
recalco a él, que me he olvidado  de que soy mujer y he aprendido a ser 
más madre que mujer.  Porque ese ejemplo tengo que dar a mis hijos no ”. 
(E6) 

 
 
“Más que todo, cuando yo salgo al centro y llama a la casa y no estoy, 

ya me dice que ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? O escucha a alguien que 
está hablando, que ¿quién es? ¿ O si es voz de mujer? O si es de alguien que 
saluda, que ¿quién está saludando? y todo eso”. (E8) 
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A través de estos testimonios se observa la preocupación que existe por 

parte del marido de controlar a la distancia lo que hace la mujer, con quiénes 

se relaciona, qué hace, cómo ocupa su tiempo y sobre todo, que no le sea 

infiel. Los mecanismos de control sobre la mujer son entonces repensados y 

las mujeres  expresan que sienten que el control es mayor y más intenso que 

cuando sus cónyuges estaban en casa.  

Se habla de un control más sistemático, que consideramos influye en el 

proceso de autonomía de las mujeres entrevistadas. Por ejemplo, algunas no 

trabajan fuera de casa sin el permiso de sus cónyuges, si bien un par de 

mujeres que son parte del universo de investigación están trabajando, estas 

son una minoría. El cuidado de los hijos y las responsabilidades con la familia 

son las razones que impiden a las mujeres salir al mundo laboral. Veamos un 

par de testimonios: 

 

“Yo no trabajo por el bebé, mi esposo me permitiría trabajar siempre y 
cuando le deje bien a mi hijo, es que mi marido no comparte que yo le deje a mi 
bebé en una guardería, todavía está chiquito”. (E8) 

 
“Es un cambio  total,  porque como le digo, estar trabajando,  hacer algo 

para los demás también es bueno; yo estaba como que sumisa en la casa, 
solamente haciendo  cosas para mí y ahora que estoy trabajando, cambió; es 
bonito porque hay sentido, hay relación con más personas, entonces como que 
se va esa timidez”. (E4) 

 
 
Como observamos en el segundo testimonio la mujer que se encuentra 

trabajando expresa el cambio en su vida y la influencia de relacionarse con otra 

personas como algo positivo en su desarrollo personal. Sin embargo, la 

necesidad de hacer cosas para otros, porque no concibe hacer cosas solo para 

sí misma. 

 

El papel que sobresale en las mujeres, al momento que quedan solas,  

es que hacen de padre y madre de sus hijos e hijas, acentuándose la mayor 

responsabilidad en la crianza y educación de los hijos e hijas. Las mujeres 
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cuidan y son ejemplo, por lo tanto, como personas, como individuo, como mujer 

están postergadas. Su función se relaciona con el cuidado de los demás. 

 

En este tema se habla de una no existencia de libertad cuando se 

creyera que debería ser lo opuesto, en el caso de una mujer joven que quedo 

bajo el cuidado de sus suegros, ella se encuentra sujeta a un patrón causal de 

dominación-abandono, es decir que aunque su cónyuge no esté físicamente, 

su control sigue resguardado, reproduciendo una de las formas clásicas de 

dominación masculina en la sociedad patriarcal que vivimos.  

 

También se hace referencia a un control cuando se trata de pedir 

permiso, todavía se acepta con naturalidad la sumisión que es una de las 

características naturalizadas por el género femenino; bajo estas circunstancias, 

no es tan posible hablar de una libertad, o también es cuestionable que 

concepto encierra la palabra libertad. Revisemos algunos testimonios: 

 

“Yo le llamo para que me dé permiso y no haya ningún problema” 

 

“Yo vivo con mi suegra ella me da una mano a veces” 

 

“Yo vivo con mis suegros y es difícil tener libertad”. 

 

Las esposas de los migrantes y sus roles. 

 

Los roles de género reflejados en diferentes actividades, actitudes y 

comportamientos de hombres y mujeres están moldeados por la sociedad, 

influidos por la religión, economía, valores culturales y el sistema político, son 

aprendidos a través de un proceso de socialización por lo que varían de una 

cultura a otra, de un grupo etareo a otro, son diferentes de acuerdo a las clases 

sociales, a la etnia, etc., por tanto son dinámicos y cambiantes a través del 

tiempo, tal como lo definen Kerstan, Birgit: (Enfoques participativos sensibles a 

los aspectos de género en la cooperación técnica. Manual de Entrenamiento, 
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GTZ, Eschborn 1996, Tema 3). Siendo así, el fenómeno migratorio también 

tiene implicaciones en los roles que hombres y mujeres cumplen en 

determinadas sociedades, tanto en las de origen como en las de destino o en 

ciertos casos estos roles se marcan aún más, hablando de los roles,  el 

reproductivo referido a tareas domésticas y responsabilidades de crianza de los 

hijos e hijas, quizá se ve  sumado al productivo que se ocupa de la producción 

de bienes y servicios y que cuando es ejecutado por mujeres es menos visible 

y por tanto menos valorado que el de los hombres, al momento de que la 

esposa del migrante queda sola al cuidado de su familia, suele decirse por 

parte de algunas esposas de migrantes  que se han convertido en padre y 

madre de sus hijos e hijas, podríamos deducir de esta aseveración que al 

momento se encuentran cumpliendo ambos roles, reproductivo y productivo, 

pero como lo ejecutan en forma paralela es menos notorio que los estén 

desempeñando, y no valorado por ellas mismas, como lo podemos observar en 

las siguientes comentarios, al ser consultadas sobre las actividades que 

realizaban:  

 

“Por los guaguas no puedo trabajar, yo solo le ayudo a mi abuelita a 

pelar los cuyes.” Entrevista Nro. 2 

 

“Yo no trabajaba, solo pasaba en el campo igual con Él en la agricultura, 

le ayudaba sí, pero no a trabajar,  así de coger un sueldo y decir bueno yo 

también trabajé este mes y me pagaron tanto, no. Yo le ayudaba en el trabajo 

de la agricultura.” Entrevistada Nro.6 

 

“Yo no trabajo por el bebé, mi esposo me permitiría trabajar siempre y 

cuando le deje bien a mi hijo, es que mi marido no comparte que yo le deje a mi 

bebe en una guardería, todavía está chiquito.” Entrevistada Nro. 8. 

 

“En la mañana, yo arreglo la casa,  les cocino a mis hermanas aunque 

ya la una no viene a comer porque tiene su negocio  propio, y mi ñaña la que 
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está en el colegio, o sea prácticamente yo  tengo que cocinar para mí, para mi 

hijo y también para mis hermanas.” Entrevistada Nro. 8. 

 

Tampoco se puede perder de vista que el asumir el triple rol puede ser 

una sobrecarga de actividades con las que las mujeres sientan que no les 

quedan tiempo sobre todo para desempeñar el rol comunitario, lo cual fue 

encontrado en el resultado de la encuesta al ser consultadas las esposas de 

los migrantes sobre si tienen el tiempo suficiente para desarrollar actividades 

comunitarias, el 66,66% es decir 12 mujeres contestan que no y apenas 6 ósea 

el 33,33%  contestaron que sí. 

 

Las esposas de los migrantes y su participación com unitaria. 

 

El movimiento migratorio aunque siempre visto como negativo 

efectivamente en la práctica ha permitido que muchas mujeres puedan 

desarrollar actividades en el ámbito público ya sea por responsabilidades que 

deben cumplir dentro de su rol productivo y reproductivo, así como, en aquellas 

que tienen que ver con el mejoramiento de la comunidad, es decir con el 

servicio a los demás.  

 

Si revisamos los resultados de la encuesta sobre si  las esposas de 

migrantes de la Unidad Luceritos del Amanecer participan o no en actividades 

comunitarias, el 55,55% es decir 10 de ellas contestan que sí y 8 que no, entre 

las que contestaron que si 3 hacen trabajos en la iglesia, 2 de ellas apoyan las 

mingas comunitarias y 4  contestan que el participar del programan creciendo 

con nuestros hijos e hijas, para ellas es una actividad comunitaria, lo cual 

puede ser un factor importante para el empoderamiento y autonomía de las 

mujeres, así podemos conocer el siguiente relato:   

 

“Trabajar es un cambio  total,  porque es  hacer algo para los demás, 

también es bueno. Yo estaba como que sumisa en la casa solamente haciendo  

cosas para mí y ahora que estoy trabajando, cambió, es bonito porque hay 
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sentido, hay relación con más personas, entonces como que se va esa 

timidez.” Entrevista Nro. 4. 

 

Jefatura femenina, responsabilidad sin autoridad.   

 

Cuando la mujer es jefa de hogar, debe distribuir el tiempo entre las labores 

domésticas y extra domésticas, lo que incrementa excesivamente su carga de 

trabajo al no tener más opciones que asumir sola ambas responsabilidades: 

proveedora y cuidadora. Debido a esto, a muchas mujeres sólo se les hace 

posible aceptar trabajos informales, que no le aseguran un ingreso fijo 

periódicamente, ni le ofrecen los mismos beneficios que un empleo formal, 

como son los incentivos económicos y cobertura de salud para ella y su hogar.  

 

En tales condiciones, las mujeres obtienen menores ingresos en comparación 

con los hombres, pudiendo ser éste uno de los elementos coadyuvadores en la 

continuidad de la dependencia hacia el hombre como proveedor. 

  

Las mujeres parejas de migrantes, además de realizar  labores domésticas, 

dedicarse a la crianza de las hijas e hijos, asumen la responsabilidad del hogar 

sin tener autoridad, pues se vuelven ejecutoras de órdenes dadas por sus 

cónyuges desde el extranjero, lo que para ellas representa “una carga muy 

pesada”32. “Soy mamá y soy papá” es una expresión recurrente que 

manifiestan las mujeres parejas de migrantes, y que revela la carga adicional 

de ser responsable del hogar, pero sin tener la autoridad, pues los hombres, 

desde “el otro lado” siguen tomando las decisiones.33  

 

Las esposas o cónyuges de migrantes se conducen de manera activa para salir 

adelante; por ejemplo, suman a su trabajo remunerado fuera del hogar y a las 

tareas domésticas y de crianza de sus hijas e hijos la responsabilidad del 

                                                 
32 Gail Mummert, doctora en antropología social e investigadora de El Colegio de Michoacán.  
 
33  Mummert, en videoconferencia desde el Colegio de la Frontera Norte (Colef), en Tijuana, Baja California.  
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sostén de la familia, sin que en la práctica ejerciten una jefatura familiar con 

poder de decisión.  

  

Incluso, algunas de ellas participan en actos comunitarios, que antes eran 

responsabilidad de sus esposos, quienes desde  el extranjero financian estas 

actividades que realizan las mujeres; es decir, se cumple lo de ejecutoras de 

órdenes.  

 

La jefatura familiar es algo que las propias mujeres no siempre perciben 

como su rol, nos preguntamos hasta qué punto ellas se sienten “jefas de 

familia”. Veamos algunos relatos:  

 
“Mi esposo es la cabeza del hogar,  él porque mantiene mi hogar, trabaja 

para la comida, la mantención, vestuario de los hijos, de él y de mí”. (E6) 
 
“Desde que mi esposo se fue,  han cambiado muchas cosas;  por decir, 

no hay la relación que debe haber como hogar mismo, de compartir los 
sufrimientos, las dificultades, que se presentan a diario;  porque prácticamente, 
solo uno es la que se afronta lo que se presenta con la situación de  los hijos”. 
(E7) 
 

“Pasé a ser la cabeza del hogar yo. Todo, los triunfos y los logros que 
han tenido mis hijos han sido a base mía,  de mi ayuda,  porque no solo es el 
dinero, la ayuda es la base primordial,  moral  y físicamente hace falta el padre; 
entonces, yo he tenido que asumir ese rol, de ser padre y madre para mis 
hijos”. (E6) 
 

La migración y la fidelidad femenina 

 

No podemos dejar de percibir situaciones contradictorias pues las 

mujeres entrevistadas expresan por un lado el control que existe sobre ellas y 

por otro, ciertas libertades. 

 

El control sobre el cuerpo de las mujeres, la persistencia en la familia y 

en la comunidad de exigir fidelidad a las mujeres que se quedaron solas y a 

cargo de su familia, es una negación sobre la capacidad de tomar decisiones 

de las mujeres sobre su cuerpo y su sexualidad.  
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Por lo tanto, no podemos hablar de mujeres autónomas, puesto que 

están obligadas a guardar el rol de madres y  esposas intachables. Las mujeres 

han tenido que abandonar, olvidar o esconder sus sentimientos y hasta sus 

necesidades de afecto para responder a las exigencias primero de su cónyuge, 

luego de la propia familia y de la comunidad. Esto se corrobora en los 

siguientes testimonios, que dan cuenta de la soledad que sienten las mujeres:  

 

“Triste, porque no tengo con quien conversar; eso es lo más”. (E1) 
 
 “Sola, triste, triste, como abandonada, solita, pues, sin tener a nadie, al 

único a mi guagua,  él ya se va a jugar, me quedo sola porque viene ya de 
noche”. (E2) 

 
“Como mujer, es una falta enorme, porque la vida de hogar se hizo para 

estar juntos; entonces de pronto que él se vaya no hay sentido de pareja, yo no 
le veo el sentido de que estemos así, ser un matrimonio pero para estar tan 
distantes, quisiera que viniera él, para acá tener ya lo nuestro, pasar igual,  
trabajar juntos como éramos antes, tener esa misma relación de antes, esos 
son mis sueños, aunque no sé con qué ideas venga y no sé si es que yo pueda 
tolerarle, porque yo si pienso que he cambiado en mi carácter; antes, era muy 
frágil, pero como que Dios me dio un poquito más de valor para ser fuerte”. 
(E4) 

 
“Uno como mujer, a todo se acostumbra, yo ya estoy acostumbrada a 

estar sola con mis hijos”. (E5) 
 
 

En cada una de estos testimonios existe un tono de resignación, ante la 

tristeza, la soledad y el abandono que viven como una condena dictaminada 

por estar casada con un migrante. No hay fechas de retorno, aún así ellas 

esperan, a sabiendas que ya no son las mismas y que probablemente sus 

cónyuges tampoco. Es más fuerte aún este hecho, si sabemos que su contexto 

la observa y la reprime, porque ante todo está de por medio el que esa mujer 

sola sea una “buena mujer” que sabe guardar su rol de madre-esposa 

abnegada, fiel, resignada. Esto se puede entender al escuchar las siguientes 

comentarios al ser consultadas sobre lo que pensaría la gente de su 

comunidad si ellas tuvieran otra pareja: 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

82 

“Nos señalarían” 

“Seríamos mal vistas” 

“Es un riesgo” 

   

El papel de la familia biológica y política en el h ogar del cónyuge migrante 

 

Partiendo de los datos cuantitativos de la encuesta que aplicamos al 

universo de 18 mujeres, encontramos que el 100% de encuestadas tiene a su 

cónyuge fuera del país por lo menos 1 año, en las entrevistas grupal y de 

profundidad se obtuvo que en ausencia de su esposo el 80% de las 

entrevistadas dijo haber asumido actualmente la jefatura femenina lo cual nos 

habla de un cambio concreto en la estructura de estas familias. 

 

Al parecer el cambio no ha significado, desde la percepción de algunas 

de las mujeres,  cambios en  los patrones de jefatura masculina de la familia, el 

poder de decisión y la manera de conducir la familia, siguen estando en manos 

del marido migrante.  A pesar de la ausencia física del hombre, por la distancia 

e incluso por el tiempo que ya están fuera del país, se mantiene un “vínculo 

familiar” que logra sostener la autoridad masculina.  

 

La dependencia económica hacia el migrante parece exigir, de alguna 

manera, el papel de la mujer para hacer de todo por mantener los vínculos 

afectivos con el hombre padre- esposo. Las mujeres son quienes tienen la 

responsabilidad de mantener el poder hegemónico del hombre al interior de la 

familia.   

  

La nostalgia por la época ya vivida, el recuerdo de un matrimonio, a 

veces idealizado, sirve de motor emocional para que las mujeres mantengan 

una forma de organización familiar, a pesar de que en la vida cotidiana los 

problemas le recuerdan que ella está sola y que su pareja está a muchos 

kilómetros de distancia.   
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En general, la familia de las mujeres investigadas era nuclear y cuando 

el hombre migró, en algunos de los casos, cambió hacia una forma de familia 

ampliada, ya que se fortalecieron las redes de apoyo,  conformadas tanto por la 

familia biológica de la mujer como por la familia política, es decir, la familia por 

parte del cónyuge. Estas familias llegaron para cumplir también un papel de 

cuidado de la mujer, papel que más se asemeja al control y que genera más de 

un conflicto al interior de la familia. Así lo evidencian los siguientes testimonios:  

 
“Cuando él estuvo acá teníamos buena relación. Al menos con mi 

familia. Con la familia de él poco, porque no les conozco a todos, pero con mi 
familia sí una buena relación y todo eso. Pero ahora, en cambio,  por lo que él 
se fue, no fue para bien porque mucho soñamos pero no es así la realidad. Él 
se fue con un afán, un sueño que sí, que vamos a ir adelante  y todo eso; pero 
no era realidad, no fue así, más bien se destruyó lo que hemos hecho juntos, 
para poder pagar las deudas  y todo eso. Entonces ahí como que mi familia no 
estuvo de acuerdo  y ahora ya no tengo mucha ayuda como antes, mis 
hermanos se alejaron bastante.” (E4)  

 
“Se meten mucho ellos y me siento mal.” (E3)  
 
 
“Es lo que tenemos, muchos problemas, las circunstancias que se 

presentan aquí. Antes nos llevábamos bien, ahora vivimos distanciados. Con la 
familia éramos unidos. Ahora es cada quien vive por su camino prácticamente,  
cada quien hace su destino nada más, únicamente me quedé sola; no hay 
prácticamente un hogar formado, uno se queda sola y no hay como compartir 
la educación de los hijos; convivir  con los hijos diariamente es diferente”. (E7)  

 

Otra ruptura dolorosa es la que se produce entre padres, hijos e hijas, 

sobre todo, en el primer tiempo de salida del migrante.  

 

Inmediatamente las mujeres se ven abocadas asumir un doble esfuerzo, 

ellas son las interlocutoras principales del migrante, pero resulta difícil 

mantener los vínculos sin una comunicación frecuente y cotidiana. Por lo tanto, 

poco a poco van sucediéndose rupturas  como apreciamos en los siguientes 

relatos: 
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“Mis hijos, sienten frialdad, aunque uno les inculque que su padre  se fue 
para mejorar; ellos están viviendo una realidad que no cambió; más bien es 
peor, porque no está él, que es  lo más importante”. (E4)  

 
 
“Se sufre, da pena, porque mi hijo, el primero, sufría mucho”. (E5) 
 
“Yo sé que él me manda dinero… pero eso  no es todo, yo sé que él 

tiene comunicación con nosotros,  habla con los hijos, pero no es lo mismo,  no 
es lo mismo la presencia física que la presencia moral que él está haciendo por 
medio de un teléfono”. (E6) 

 

La nostalgia y dependencia presentes en la familia de migrantes. 

 

El mundo vivencial de las esposas de los migrantes gira en torno a dos 

aspectos  que la afectan directamente, el uno económico que suele ser el más 

tomado en cuenta, pues la migración toma como base precisamente a este,  

para continuar fortaleciendo el éxodo de hombres que cada vez con más fuerza 

buscan mejorar la calidad de vida de sus familiares, pero al hacerlo olvidan el 

segundo aspecto que finalmente es el que prevalece sobre el económico y es 

el mundo de los sentimientos, mismos que las mujeres esposas han tenido que 

guardarlos para que en el momento en el que se queda sin su pareja pueda 

encontrarse en total capacidad, de ser solo mujer madre, pero este mundo de 

sentimientos está presente siempre, tal como lo podemos evidenciar de los 

siguientes testimonios al ser consultadas: ¿Cómo se sentían con la salida de 

su esposo?:  

 

“Triste porque no tengo con quien conversar eso es lo más.” (E1) 

 

 “Sola, triste, triste, como abandonada solita, pues, sin tener a nadie, al 

único a mi guagua,  él ya se va a jugar me quedo sola porque viene ya de 

noche.” (E2) 

 

Entre los medios de comunicación más utilizados para mantener el 

vínculo familiar, está el teléfono y aunque en ocasiones las situaciones son 
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diferentes pues los cónyuges llaman a sus familias en diversas circunstancias, 

hemos podido constatar de las encuestas realizadas  que, a 7 mujeres de 

migrantes  sus esposos las llaman de 2 a 4 veces a la semana,  a 5 de ellas las 

llaman los sábados, 3 esposas se comunican de 1 a 2 veces al mes, 2 esposas 

son llamadas de 1 a 2 veces a la semana y 1 se comunica solo los domingos. 

(Ver anexo 5. Cuadro 2) 

 

Y aunque en todos los casos la separación es dolorosa ha permitido 

reconocer el amor hacia la pareja, evidenciándose en el siguiente testimonio: 

 

“Más que todo nos ha servido para darnos cuenta que nos queremos 

mucho y todo eso, que nos valoramos, Al principio era más intensidad de mí 

parte,  cosa que Él se admiraba y después fue él.” (E8)  

 

El fenómeno migratorio evidentemente ha transformado las relaciones 

familiares presentando diversas influencias y así como las esposas sienten 

nostalgia por su cónyuge, esto puede provocar  dependencia no sólo afectiva 

sino también económica y social. Como resultado de las encuestas 

encontramos que al ser consultadas sobre quién decide en que se invierte el 

dinero enviado por el esposo, 7 mujeres contestan que son ellas quienes 

deciden, 6 mujeres contestan que son ambos quienes deciden y 5 que es el 

esposo quien decide, se dan entonces situaciones en las que la esposa 

depende del cónyuge así como de sus familiares políticos,  para realizar 

actividades o cumplir ciertos roles, tal como podemos evidenciarlo en el 

siguiente testimonio:   

 

“Mi suegro se encarga del manejo del dinero que envía mi esposo,  Él 

me da una determinada cantidad que mi esposo le dice que me dé, la  cosa, el 

terreno  hace negocio mi suegro. el dinero viene a través de mi suegro y eso 

me molesta porque ya él tomó la decisión  de hacer de esa manera.” (E3) 
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En algunos casos tratando de superar la nostalgia y queriendo lograr la 

reunificación con la pareja, muchos hombres han tratado de llevar a sus 

mujeres, con el ofrecimiento, de que en seguida lo harán también con sus hijos 

e hijas, situación que  ha  causado más problemas al interior de la familia. Las 

mujeres se ven entre dos opciones: el marido o los hijos. Esta decisión ha 

resultado para las mujeres muy difícil de tomar. Por un lado, se ubican en su 

papel de esposas y su deseo de mantener la relación con su pareja y; por otro, 

su papel de madre, el amor incondicional y la responsabilidad de crianza de los 

hijos e hijas, al que nuestra sociedad sin lugar a dudas le da mayor peso. 

 

El reencuentro con la pareja le significa el abandono de sus hijos e hijas.  

Para las mujeres, cualquiera de las dos decisiones, le implica una escisión. 

Esto se evidencia en el siguiente testimonio: 

 

“Uno se siente horrible, porque son 6 años que él está allá, se puede 
decir, para nada; entonces, yo digo a él, que venga mejor, que acá entre los 
dos mismo estaríamos mejor, más que todo para que los hijos crezcan con él,  
con el cariño de él,   porque ya de grandes ellos ya no van a necesitar. Mi 
esposo quería que me vaya también, pero yo no tenía con quién dejarles a mis 
hijos, estábamos acostumbrados los  cuatro;  él se fue, nos quedamos los tres; 
y, dejarles yo a mis hijos, no tenía con quien, porque no había ese cariño, ese 
roce con más familia; entonces no me fui. Yo soy de la idea de que los papás 
son papás para criar a sus hijos y mi mamá nos cuidó a nosotros, ella viuda 
nos crió a seis hijos; entonces, imagínese lo que es dar más carga a mi mamá”. 
(E4) 
 

Mientras la mujer permanezca como “esposa del migrante” y en su 

localidad, sus familias tanto biológicas como políticas van desplegando una 

serie de mecanismos de control sobre la mujer,  transferido, a pedido de, o 

como solidaridad con el hombre migrante y ausente en la comunidad, tal como 

podemos evidenciar en estos testimonios: 

 
  
“Cuando recién yo me casé y él se fue, ese tiempo yo ignoraba todo, 

todo era la doña, la suegra; ya después empezó a ceder, porque así mismo 
había discusiones. Yo también quería mis derechos.” (E1) 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

87 

“La mamá recibe el dinero que envía mi esposo, o sea él mandó para 
que ponga un taller el hermano; pero eso sí que no sé, y ahora no manda ni 
para mi hijo.” (E3) 
 

 

Percepciones sobre las relaciones de poder en las e sposas de migrantes 

y sus familias. 

 

En el contexto familiar y en la cotidianidad, se presenta una serie de 

situaciones en las que el poder de decisión del migrante prevalece, a la vez 

que él va configurando estrategias de ejercicio de poder sobre su esposa y 

madre de sus hijos.  Este sistema de control y de ejercicio de poder  se va 

desarrollando paulatinamente con el apoyo de sus familiares más cercanos 

como sus representantes y está configurado sobre el manejo económico de los 

dineros que manda pues es el principal recurso de poder, él provee, él decide. 

Esto se evidencia en los relatos de las mujeres:    

 
“Mi suegro se encarga del manejo del dinero que envía mi esposo.  Él 

me da determinada cantidad, ni más ni menos, que mi esposo dispone que me 
dé. La  casa, el terreno  hizo negocio mi suegro. El dinero viene a través de mi 
suegro y eso me molesta, porque ya él tomó la decisión  de hacer de esa 
manera, sin tomar en cuenta mi opinión.” (E3) 
 

“Yo, antes todavía era humilde, sencilla, tranquila y recibía el dinero a 
través de mi suegra.” (E1) 

 
“Mi suegro me daba una determinada cantidad de dinero que mi esposo 

decía que me dé; entonces, por decir casa, terrenos,  hacía negocio mi suegro,  
ya que él tomó la decisión  de hacer de esa manera, y a mí no me molestaba.” 
(E7)  

 
“La mamá quería administrar la plata; pero como ya se murió, ahorita ya 

no; pero cuando vivía, unas tres veces le mandó, después empezó a 
mandarme a mí; yo le dije, que si no va a confiar en mí entonces para qué yo 
voy a estar esperándole a él;  para qué hacer nada ni pensar, entonces que 
cada quien haga lo que quiera,  desde ahí empezó a mandar el dinero.”(E5) 

 
“Él me manda y lo que me dice es que “cuidado no gastes mucho”. Por 

lo que no hay trabajo allá también, dependiendo de los gastos, por ejemplo, si 
de repente se me terminó el quintal de arroz y no me ha mandado dinero, 
entonces le llamo y le digo, sabes que estamos sin el arroz; entonces dice, ya 
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te voy a mandar para que compres. También para la enfermedad de mis hijos,  
entonces yo le llamo sabes que tus hijos están enfermos, él en seguida les 
manda, entonces cuando tiene, si no, dice llévale donde el doctor que ya 
conocemos, entonces yo me voy le hago ver  y le digo doctor anote que cuando 
mande él, le pago.” (E6) 
 

“El dinero que manda mi esposo lo tengo ahorrado. A veces, cuando no 
tiene para mandar, se utiliza eso, porque nosotros como mamitas siempre 
pensamos en nuestros hijos y estamos pendientes de que tengan todo;  y, 
como que siempre nos quedamos así, al último con nosotros.” (E8) 

 

Como se sigue observando, el rol de la maternidad, es fundamental en 

esta relación a distancia. De los testimonios también se puede deducir la gran 

dependencia económica que tienen las mujeres, dependencia que es 

permanentemente alimentada porque permite continuar sin alterar las 

relaciones de poder.  

 

Los suegros, suegras, cuñadas e incluso las propias madres y hermanas 

son partes clave en la subyugación cotidiana de las mujeres de los migrantes. 

Hechos cotidianos que impiden a las mujeres incursionar, desarrollar y 

fortalecer habilidades y capacidades para su autonomía y empoderamiento. 

Realizar actividades que aparentemente son sencillas pero que significan 

negociación de bienes, las hacen terceros, las mujeres serían desde esta 

mirada “incapaces”. Decidir sobre sus cuerpos y sus libertades tampoco está 

entre “los acuerdos sociales” permitidos para las mujeres de los migrantes. 

Revisemos algunos testimonios: 

  

“Mi ñaña, a veces, cuando yo quiero salir con mis amigas me dice, loca, 
qué vas a salir, qué van a decir de ti, si más que todo, mami cuida más a las 
casadas que a las solteras.” (E8) 

 
“Ese es un problema por el que uno por sí mismo puede quedarse allí y 

no salir, entonces no pues, yo decía van a llevar a mal  o a lo mejor qué dirán, 
entonces eso a veces le hace mucho daño a uno.” (E4) 
 

Un conflicto central en la pareja es que a pesar de que el cónyuge salió 

del país para mejorar las condiciones de vida de la familia, resulta que tal 
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progreso no se ha dado. Sabemos que los esposos de estas mujeres 

investigadas salieron por caminos no legales e hicieron todo lo que “coyoteros” 

exigieron para su traslado hacia Estados Unidos. Además las mujeres afirman, 

que muy por lo contrario de lo soñado, la situación económica empeoró. Esto 

porque los viajes suelen implicar altos costos económicos y deudas que se 

tienen que pagar por largo tiempo y que quedan a cargo de las mujeres; y 

porque siendo “ilegales” en el norte, sus maridos tampoco tienen la certeza de 

un trabajo y de un ingreso.  

 

“No ha habido adelanto económico, nunca hubo nada. Por eso, mi 
familia casi no están de acuerdo, yo más bien he tenido que deshacerme de 
cosas mías para ayudarle a pagar las deudas. Por eso se  fue alejando poco a 
poco,  porque imagínese lo que es acá, querer sacar la deuda, a veces yo 
pagaba solo los intereses,  a veces no podía pagar, se acumulaba. No podría 
decir por qué, pero no, no enviaba dinero.”  (E4) 

 

El fenómeno migratorio evidentemente ha transformado las relaciones 

familiares y la vida de las mujeres. Los cambios no siempre son beneficiosos 

para el desarrollo personal de las mujeres ni para el ejercicio de sus derechos. 

Siguen siendo personas sobre las que pesan exigencias, control, manipulación 

para que cumpla con su rol de madre y esposas, su papel de cohesionadoras 

del hogar, que cuida y procura bienestar a sus miembros, de acuerdo a las 

expectativas sociales. 

 

 

 

 

El papel de la comunidad y el proceso de empoderami ento en la cónyuge 

del migrante 

 

La migración sin papeles es vista como un fenómeno social negativo, 

que estigmatiza a los familiares del migrante. En la realidad ecuatoriana, sin 

embargo, ha significado unas remesas que han venido sosteniendo la 

economía nacional. 
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Para muchas mujeres, la migración de sus esposos, les ha significado 

un estigma social hacia ella y sus hijos e hijas, especialmente en espacios 

como la escuela, con los cuales ha aprendido a convivir. Pero también, ha 

significado la posibilidad de salir del espacio privado, de la casa y de la familia, 

para desarrollar actividades en el ámbito público. Ya sea como extensión de su 

rol doméstico o porque su ingreso económico es necesario en el presupuesto 

familiar. 

  

Roles productivo y reproductivo comienzan a conjugarse por una serie 

de demandas familiares, o relacionadas con el mejoramiento de su comunidad. 

Son precisamente estas demandas y situaciones cotidianas que experimentan 

las mujeres de migrantes, que les exigen cumplir otros papeles, los que podrían 

convertirse en catapultas de desarrollo de las mujeres: en el despliegue de sus 

talentos, en la satisfacción de sus necesidades y de sus aspiraciones. Sin 

embargo es innegable que en ciertas ocasiones nuestra sociedad que asigna el 

deber ser a hombres y mujeres, no permite el desarrollo de esas capacidades y 

destrezas que poseemos; lamentablemente, la migración ha permitido que en 

forma silenciosa, la capacidad de control que ejerce el hombre sea transferida 

a sus familias biológicas, políticas o incluso hacía la comunidad, tal como 

podemos constatarlo en el siguiente comentario:  

 

“Yo he sido líder desde soltera y aunque mi esposo no me diga nada, no 
sé, a veces uno se acostumbra a pensar en el  qué dirán.” (E 4)   

 

Sumada a toda la situación de evidente transferencia de control a las 

familias biológicas y políticas también la sobrecarga de roles que la mujer debe 

cumplir con la partida de su cónyuge hace que las mujeres sientan que no les 

queda tiempo, sobre todo para desempeñar el rol comunitario, lo cual fue 

encontrado en el resultado de la encuesta, al ser consultadas las esposas de 

los migrantes sobre, si tienen el tiempo suficiente para desarrollar actividades 

comunitarias; doce mujeres contestan que no y seis contestaron que sí, lo cual 

puede ser un factor importante para el empoderamiento y autonomía de las 
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mujeres; ya que generalmente las actividades comunitarias no toman en 

consideración los roles de la mujer para establecer los horarios de su 

ejecución.  

 

Empoderamiento y autonomía de las esposas de los mi grantes 

 

El empoderamiento es un proceso que contribuye a que las personas y 

sus organizaciones puedan ser, hacer y decidir por sí mismas. (Cosude 2004). 

 

Uno de los principales retos del empoderamiento es luchar contra la 

pobreza y transformar las relaciones de dominación que han llevado a ciertos 

sectores sociales a tener menos oportunidades que otros para conducir su 

vida. De allí que no solo es importante comprender las causas explican por qué 

algunas personas y grupos en la sociedad son más poderosos que otros 

(Sirker, 2002), sino que es especialmente relevante discutir, debatir y poner en 

marcha alternativas y estrategias que contribuyan a la igualdad de 

oportunidades que contribuyan a la igualdad de oportunidades, el 

fortalecimiento de capacidades y a un reparto más equitativo en el uso y 

acceso de los recursos y servicios sociales, fomentando en todos los casos la 

expresión y puntos de vista de los sectores menos favorecidos en los procesos 

de toma de decisión.  

 

A partir de esta concepción, no es posible reducir al empoderamiento a 

la obtención de cambios económicos, legales y personales que mejoren los 

beneficios de sectores excluidos o en situación de pobreza. Por el contrario el 

empoderamiento debe ser emprendido como un proceso mediante el cual los 

sectores en situación de vulnerabilidad acceden paulatinamente al control de 

su vida.  

 

El empoderamiento debe ir generando una nueva noción de poder que 

asuma formas de democracia, control y acceso a los medios de producción, a 

la información, y a la participación a partir de la construcción del nuevos 
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paradigmas de responsabilidad compartida, de toma de decisiones y de 

responsabilidades, en la perspectiva de que las personas adquieran 

responsabilidad sobre su propio desarrollo. Por tanto el empoderamiento se 

convierte en un medio y en un fin para lograr cambios sustanciales en la 

calidad de vida.  

 

El enfoque GED (Género en el Desarrollo), adopta al empoderamiento 

de las mujeres entendido como un aumento del poder para, poder con y poder 

desde, en contra posición al poder sobre, como estrategia y objetivo de un 

desarrollo (Enfoque GED: Declaración y Plataforma de Acción de Benjin de 

1995). 

 

Se entiende entonces que el empoderamiento por su carácter 

transformador busca no solo la mejor de la condición de las mujeres, a través 

de la satisfacción de sus intereses prácticos, sino también una mejora de su 

posición en las relaciones de género a través de la satisfacción de sus 

intereses estratégicos.  

 

Sin embargo, a pesar del reconocimiento formal del derecho de las 

mujeres a participar en igualdad con los hombres en el poder y la toma de 

decisiones, éstas continúan estando desigualmente representadas en todos los 

niveles y sectores. 

 

Las estadísticas evidencian está sub representación; y numerosos 

estudios intentan explicarla apuntando que las dinámicas, los tiempos, los 

procedimientos y la cultura masculina imperantes no favorecen a las mujeres 

sobre todo por sus responsabilidades domésticas, nada o poco compartidas. 

 

Para comprender los alcances del empoderamiento, debemos 

diferencias los tipos de poder existentes, así se conocen tres clases de poder, 

la primera el poder sobre, que es el incremento del poder de una persona con 
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la pérdida del poder de la otra, los otros tres poderes son: poder para, poder 

con y poder desde dentro.   

 

El poder sobre, es el más conocido y se trata de la capacidad de afectar 

los resultados en contra de los intereses de los demás, generalmente se 

manifiesta con relaciones a bienes y recursos que pueden ser materiales, 

intelectuales o ideológicos, este tipo de poder controlador suele manifestarse 

en la toma de decisiones en conflictos abiertos u observables, pro también 

puede estar presente en procesos en los que se suprimen algunos conflictos 

con el fin de evitar su discusión abierta, lo cual limita su aparición. Cuando la 

relación se da en un conflicto observable, el poder esta de lado de quién se 

impone en la decisión. El conflicto puede darse entre personas o entre grupos 

de cualquier tipo. Puede llegar a expresarse con violencia o fuerza, o tomar la 

forma de omitir u otorgar recursos para lograr lo deseado.  El poder no sólo se 

da en la toma de decisiones sino también en lo suprimido, en aquello que no se 

toma en cuenta en la decisión y ni siquiera entra en la negociación. Así que el 

poder sobre también se expresa en la capacidad de decidir sobre qué se 

decide,  como podemos observar en los siguientes comentarios:  

 

“… Yo no estaba de acuerdo con el viaje,  porque El me decía que se iba 

y yo no estuve de acuerdo,  ahí le conocí a una hermana de El, vino a la casa 

por primera vez  y diciendo que se vaya,  no sé cuando se encontraron ni nada,  

entonces llegó y yo no estuve de acuerdo, jamás le apoyé,  hasta que un día 

me llamó y me dijo que necesitaban mi firma porque iban a sacar dinero, 

entonces yo me negué, hasta que El se puso molesto por primera vez en los 6 

años que teníamos igual,  incluso hasta me alzó la voz  exigiéndome ayuda, 

entonces yo si fui,  le dije pero yo te firmo sin responsabilidad, está bien digo,  

si es que tú quieres,  dices que no te apoyo y firme, pero no resultó el viaje, 

porque le tuvieron negando no fue 8 días, fue como año ocho meses que le 

tenían hasta quererle  llevar de sacerdote, ya le hicieron vestir, tengo fotos que 

El está de sacerdote, por eso le digo que no me comparte, la idea que tiene la 

decisión que toma.” (E4) 
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Otra dimensión de poder sobre esta  presente cuando hay tensiones latentes 

debido a la negación de intereses reales aunque estos no sean reconocidos 

por las personas involucradas. Tal como podemos evidenciar en el siguiente 

comentario: 

  

“Cuando recién yo me casé ese tiempo yo ignoraba todo, todo era la 

doña, la suegra, ya después empezó a ceder, porque así mismo había 

discusiones, yo también quería mis derechos.” (E1) 

 

“La mamá recibe el dinero que envía mi esposo, o sea El mandó para 

que ponga un taller el hermano, pero eso sí que no sé, y ahora no manda ni 

para mi hijo.”  (E3) 

  

Fenómenos como el migratorio han permitido que muchas mujeres 

vayan adquiriendo libertad que antes no la ejercían, pero así mismo se puede 

también encontrar casos en los que se sigue dando el poder sobre y la pérdida 

de autonomía, más aún en aquellas mujeres que ejercen actividades referidas 

al ámbito privado, tal como se puede percibir en el siguiente relato: 

 

“Mi esposo me dice no salgas, no te vayas, con quién estás, así, así me 

pasa diciendo.” (E3). 

 

“Con los celos de él,  a veces se pone molesto por a o b,  razones a 

veces no ha entrado la llamada entonces él piensa que el celular está a 

apagado,  es que es bien difícil cuando una persona está lejos piensa que 

como es una mujer necesita quizás  de un hombre a lado para ser mujer, yo 

muchas de las veces le he dicho no. Yo mil veces le digo y siempre le recalco a 

él, que me he olvidado  de que soy mujer y he aprendido a ser más madre que 

mujer. Porque ese ejemplo tengo que dar a mis hijos no.”  (E6) 

 

“Más que todo cuando yo salgo al centro y llama a la casa y no estoy ya 

me dice que dónde estoy que qué estoy haciendo  o escuchar a alguien que 
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está hablando que quién es o si es de mujer bueno ya o si es de alguien que 

saluda que quien está saludando y todo eso.” (E8) 

 

“Mi ñaña, a veces cuando yo quiero salir con mis amigas me dice, loca 

qué vas a salir qué van a decir de ti, sí más que todo mami cuida más a las 

casadas que a las solteras.” (E8) 

 

Con el éxodo de miles de hombres Jefes de Hogar hacía diferentes 

destinos internacionales se ha dado paso también a que la mujer asuma 

nuevas responsabilidades que antes las realizaba el hombre, es decir cada vez 

contamos con más Jefatura femenina, por efectos de la migración pero es 

necesario analizar si esta Jefatura es ejercida con poder de decisión, porque 

podría tratarse de asumir responsabilidades pero con el poder sobre, ejercido 

por el esposo, por el tema de que el migrante con el envío de remesas ejerce 

vínculos para mantener la familia y éstos vínculos generalmente son 

económicos más que afectivos, de nuevo asomando entonces el poder ejercido 

a través de bienes materiales, lo cual puede ser asumido en los relatos:   

 

“Mi esposo es la cabeza del hogar,  Él porque mantiene mi hogar, 

trabaja para la comida, la mantención, vestuario de los hijos, de él y de mi.” 

(E6) 

 

“Pasé a ser la cabeza del hogar yo. Todo,  que quizá los triunfos y los 

logros que las derrotas que han tenido mis hijos han sido a base mía,  de mi 

ayuda,  porque no solo es el dinero la ayuda la base primordial, sino 

moralmente  y físicamente hace falta el padre entonces yo he tenido que 

asumir eso el rol de ser padre y madre para mis hijos.” (E6) 

 

“Desde que mi esposo se fue,  ha cambiado muchas cosas,  por decir no 

hay la relación que debe haber como hogar mismo, de compartir los 

sufrimientos, las dificultades que se presentan a día,  porque prácticamente 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

96 

solo uno es lo que se afronta  lo que se presenta con la situación de  los hijos.”  

(E7) 
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 CAPÍTULO  IV 

 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

 

Lo primero que quisiéramos retomar en las conclusiones es que el 

cantón Déleg, ha recibido la visita de varios/as estudiantes universitarios del 

Austro en el afán por conocer la realidad de la migración, razón por la que 

muchas mujeres de la comunidad han sido entrevistadas, con el ofrecimiento 

de la confidencialidad de la información, como parte de la ética investigativa. 

Sin embargo, las mujeres expresaron tener una experiencia negativa, se 

sienten utilizadas y  mencionan que no se ha guardado la confidencialidad 

ofrecida y se han utilizado generalizaciones que las estigmatizan como 

mujeres.  

 

Esta situación, ha marcado nuestra experiencia de investigación, al 

punto de que una entrevista grupal fracasó por estos antecedentes en la 

comunidad.  

 

Nuestra primera conclusión como estudiantes, de la licenciatura de 

Género y Desarrollo, es la necesidad de respetar a las personas con las que 

trabajamos, no convertirlas en un “objeto” de estudio, ni romper los 

compromisos contraídos con la población que nos apoyó, menos aún 

quebrantar la ética establecida en toda investigación.  

 

Justamente la investigación se hace para retroalimentar y transformar la 

realidad, aportar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Y 

en el caso del trabajo con mujeres como las de Déleg también para fortalecer 

su voz y sus actorías. 

 

Como en toda investigación cualitativa, no se puede generalizar 

conclusiones. Este estudio nos ha permitido acercarnos a otros aspectos 
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relacionados con la realidad cotidiana de un grupo de mujeres cónyuges de 

migrantes en Déleg, sobre todo con cómo perciben ellas su realidad, sus 

relaciones y así mismas como mujeres y como esposas de un migrante. 

Mujeres que se sienten solas al ser las esposas de un ausente y solas como 

madres, en su tarea de crianza y educación de los hijos. 

 

Cada una de ellas, constituye un mundo con sus propias particularidades, por 

supuesto, influenciada por su contexto social, económico y cultural. 

Especialmente nos han confiado su propia subjetividad, marcada por los 

mandatos sociales del ser mujer, no cualquier mujer, sino una buena y fiel, 

aunque para ello, se tengan que negar a sí mismas. 

 

Mas que hallazgos hemos encontrado constataciones de las exigencias 

sociales y culturales de género que viven este grupo de mujeres. A 

continuación haremos un recorrido por las conclusiones más importantes a las 

que hemos llegado: 

 

�  La más relevante ha sido comprender cómo los cónyuges migrantes 

construyen en la cotidianidad, y con apoyo de su familia, estrategias de 

control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.  

 

Esta es la constatación del ejercicio de poder masculino sobre una mujer 

que consideran su propiedad: su esposa. Llamadas telefónicas para saber 

dónde están las mujeres, con quiénes y qué hace;  el seguimiento a sus 

decisiones a través de sus familiares de confianza; el dinero que envía como 

recurso de poder, porque al proveer económicamente exige la prioridad de sus 

decisiones como marido, como padre y como autoridad en la familia.  

 

�  Existen situaciones concretas que develan que mucho del poder que los 

hombres migrantes tienen sobre sus mujeres está relacionado 

directamente con el control y uso de los recursos. Los hombres envían 
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dineros con un destino definido, una decisión tomada por él y no 

discutida con su esposa, pero si discutida con otros.  

 

Las mujeres en este contexto, suelen ser las  encargadas de ejecutar las 

decisiones de su marido, esto incluye situaciones en las que son terceras 

personas las que reciben el dinero y quienes lo hacen llegar con instrucciones 

determinadas a las mujeres. Esas terceras personas ya han cumplido un papel 

de negociación o intermediación, que no fue confiado a las mujeres. Las 

mujeres por  lo tanto son negadas como interlocutoras y como cónyuge con 

derecho a decidir sobre la economía familiar. 

 

� El proceso migratorio ha dado lugar a cambios significativos en la 

conformación y la relación al interior de la familia, que aunque sugiere 

jefaturas femeninas no conlleva espacios de autonomía y 

empoderamiento para las mujeres. 

 

Las jefaturas femeninas, como hemos dicho ya, están cruzadas por el 

control y ejercicio de poder del cónyuge migrante. Y el papel que cumple la 

familia ampliada, tanto la del migrante como la de la propia mujer, es articularse 

para que la mujer sea lo que la sociedad espera de ella. Esta “configuración” no 

está exenta de conflictos, sin embargo, condiciona la libertad de las mujeres y 

amortigua sus posibilidades reales de empoderamiento en el espacio público y 

no doméstico. Podemos hablar de que violenta los derechos de las mujeres.  

 

� Las mujeres viven cotidianamente la ambigüedad de su posición de 

mujeres jefas de familia y cónyuges de migrante, no son viudas, son 

esposas de un hombre ausente. Un matrimonio que se desenvuelve 

entre dos territorios distintos y sigue unido especialmente por los hijos e 

hijas en común. 

 

Esta posición permanentemente genera nuevos retos, roles y espacios 

de actuación de las mujeres entrevistadas como el comunitario y la ciudad; a la 
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vez, que representan una sobrecarga personal al asumir las responsabilidades 

que antes compartía con su cónyuge.  Si bien los nuevos espacios y  roles 

surgen como extensión de su rol en el ámbito doméstico, podrían convertirse 

en oportunidades de desarrollo y empoderamiento personal.  

 

� Por todo lo analizado, podemos afirmar como la ausencia del cónyuge 

en la vida de las mujeres se ha convertido en un pretexto para 

establecer al interior de la familia extendida sistemas de control sobre 

las mujeres: sus vidas, sus cuerpos, su sexualidad.  

 

La soledad que sienten las mujeres se agrava por la ausencia de 

libertades para decidir sobre su propio proyecto de vida, desarrollar sus 

capacidades, satisfacer sus necesidades y alcanzar sus aspiraciones. Es decir, 

para ejercer sus derechos. 

 

El ejercicio de poder del que son objeto las mujeres puede ser 

considerado como violencia hacia las mujeres. 

 

De lo concluido anteriormente, podríamos mencionar que a lo largo de la 

investigación se determinan  formas de poder que se configuran a través de las 

relaciones ejercidas desde sus cónyuges, familia biológica, política y la 

comunidad, que en unos casos, este poder es visible en el uso y control de las 

remesas enviadas para mantener el vínculo familiar; y en otros al expresarse 

en capacidades, muchas veces se vuelve poco percibido; este tipo de poder, 

no permite a las cónyuges de los migrantes, una verdadera participación en la 

que ellas ejerzan su autonomía; por tanto, impide que puedan emprender 

procesos de empoderamiento.                                                              
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RECOMENDACIONES. 

 

• Considerando que las mujeres cónyuges de migrantes que 

participaron de esta investigación se encuentran asistiendo a la atención 

de la modalidad creciendo con nuestros hijos e hijas que ejecuta 

actualmente el Gobierno Autónomo descentralizado municipal de Déleg, 

se debería aprovechar ese primer espacio organizativo para emprender 

acciones de promoción de sus derechos a fin de que la situación que 

viven sea considerada dentro de la agenda para el plan de ordenamiento 

territorial. Con esta finalidad el equipo de atención de la modalidad CNH, 

a través de la coordinación técnica del proyecto puede proponer en la 

planificación operativa anual de ésta modalidad, talleres que permitan a 

las mujeres participantes realizar esfuerzos para posicionar su 

problemática en relación con la migración tanto en su posición de 

cuidadoras de su familia como en sus necesidades de desarrollo 

personal. Esto es importante con el fin de mirar el impacto social de la 

migración más allá de la situación de la niñez o adolescencia e incluir 

otros actores como el gobierno autónomo descentralizado hacia el 

camino de impulsar política pública en torno al tema.  

 

• Es necesario visibilizar la intervención de la familia 

biológica y política en las relaciones de la pareja e hijos/as del migrante, 

no desde la percepción misma del cónyuge migrante sino desde las 

mujeres y las hijos/as que se quedan en su lugar de origen así como 

poner sobre el tapete el apoyo que las mujeres requieren en la tarea de 

asumir nuevos roles que antes eran ejercidos por el cónyuge a fin de 

que la jefatura femenina sea ejercida no solo como responsabilidad sino 

con real poder de decisión. En este tema es importante la 

implementación de servicios de atención infantil, apoyo a actividades 

escolares, deportivas y culturales para los adolescentes y la juventud a 

fin de que las mujeres puedan contar con el suficiente tiempo para 
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desarrollar otras actividades fuera del contexto del hogar o privado y 

accedan a oportunidades de estudio, empleo, capacitación y descanso. 

 

• Entidades como el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Déleg, la oficina de la SENAMI en Déleg, el Concejo cantonal de la 

Niñez y Adolescencia deberían emprender esfuerzos institucionales para 

contar con información estadística sobre la situación de las familias que 

se han quedado. El énfasis ha sido puesto en el perfil del migrante pero 

es difícil conocer la situación real de las familias en  origen.  

 

• La comunidad en general pero sobre todo los medios de 

comunicación y entidades sociales de Déleg deberían promover políticas 

comunicacionales orientadas a cambiar la percepción sobre los efectos 

de la migración en las familias. Esto incluye no tratar el tema solo desde 

la atención psicológica sino promover acciones en el campo de la 

protección social y el desarrollo productivo. 

 

• En las estrategias que se tomen a fin de promover un 

cambio en la percepción de los efectos de la migración deberíamos 

considerar que para alcanzar igualdad de género y empoderamiento de 

la mujer se tienen que tomar en cuenta tres aspectos principales: el 

empoderamiento económico; el reforzamiento de su participación en los 

procesos públicos de adopción de decisiones; y la promoción del 

bienestar de la población femenina que se encuentra en condiciones 

más inequitativas. 
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6. ANEXOS 

ANEXO NRO. 1 

 

LA ENTREVISTA GRUPAL 

 

Objetivos y criterios para la estructuración de la entrevista grupal. 

 

Entre las herramientas empleadas en la presente investigación se utilizó 

la entrevista grupal, porque creíamos que era el mejor espacio de interacción 

en el que se puede develar una realidad, no desde la perspectiva individual 

sino lo colectivo-comunitario, anotando que participaron madres de familia 

cónyuges de migrantes que pertenecen a la Unidad de Atención Luceritos del 

Amanecer de la Modalidad Creciendo con Nuestros Hijos en Déleg, a quienes 

se les invitó a participar de ésta actividad que nos permitiría entender el porqué 

de las relaciones de poder y su impacto social en ellas, siendo de mucha 

importancia el adentrarnos en el mundo de la subjetividad como una forma de 

captar el significado sustantivo del fenómeno de la migración. 

 

Las cónyuges participantes fueron informadas que todo lo que ellas 

expresaran en el reunión a llevarse a efecto no sería difundido a título personal, 

sino que los criterios vertidos por ellas serían tomados como opiniones 

colectivas y sus nombres tratados con absoluta confidencialidad. Se solicitó 

permiso a las presentes para la grabación de los testimonios, lo cual facilitó 

también la sistematización de la información. El espacio seleccionado para el 

encuentro fue el ya frecuentado semanalmente por ellas, permitiendo esto un 

ambiente de confianza y familiaridad, capaz de que pueda hacer fluir las 

opiniones. El tiempo establecido para el encuentro fue el mismo que utilizan 

para las atenciones grupales de sus hijos e hijas, de tal forma que se minimizó 

al máximo las inconvenientes que podrían surgir en torno al uso de su tiempo, 

considerando los roles por ellas desempeñados. La invitación se realizó a 

través de la facilitadora que las visita semanalmente y con suficiente 

anticipación, previendo la asistencia de todas, por tanto, se encontraron 
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informadas de los detalles para el encuentro a fin de que puedan a portar en la 

investigación planteada. 

 

En cuanto a la logística se dispusieron las sillas en forma de u para 

facilitar una interacción más directa, permitiendo que todas puedan opinar y 

observar claramente sus reacciones frente a las diferentes temáticas, las 

preguntas se presentaron de tal forma que promovió la discusión, reflexión y 

análisis. 

 

Entre los objetivos establecidos para utilizar esta herramienta están el 

conocer el tipo de relaciones de poder ejercidos por parte de la familia y el 

propio cónyuge, el determinar que factores limitan y/o promueven el 

empoderamiento de las mujeres cónyuges de los migrantes a nivel familiar y 

comunitario e indagar sobre la toma de decisiones de las cónyuges de los 

migrantes. 

 

Para realizar la entrevista grupal se establece una agenda, cuyo 

contenido fue el siguiente: 
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TEMA: EXPERIENCIA DE VIDA DE LAS CONYUGES DE MIGRANTES EN 

DELEG. 

LUGAR: UNIDAD DE ATENCION LUCERITOS DEL AMANECER 

HORA: 14H00 

PARTICIPANTES: 9 CONYUGES DE MIGRANTES 

DURACION DE LA SESION: UNA HORA TREINTA MINUTOS 

FACILITADORA: TEC. MERCEDES TIXI N. 

SECRETARIA RELATORA: TEC. NUBE PARRA R. 

 

TIEMPO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

13:45 Revisar la logística  Mercedes/Nube 

14:00 Bienvenida Mercedes 

14:05 Indicaciones preliminares Mercedes 

14:10 Consensuar reglas básicas Nube 

14:15 Desarrollo del primer eje 

de la entrevista grupal 

Mercedes/Nube 

14:35 Desarrollo del segundo 

eje de la entrevista grupal 

Mercedes 

14:50 Refrigerio Mercedes/Nube 

14:55 Desarrollo del tercer eje 

de la entrevista grupal 

Mercedes 

15:10 Resumen breve de los 

comentarios desarrollados 

Mercedes 

15:15 Cierre de la sesión Mercedes 

 

 

La guía para la entrevista grupal fue construida después de una 

serie de observaciones y criterios que nos permitirán acercarnos más 

a la experiencia de vida de las cónyuges de los migrantes, tuvimos la 

precaución de guardar absoluta reserva de la identidad de las 

mujeres por lo que, se inició identificándose con los nombres de 

frutas preferidas por ellas, y se implementó una dinámica 

rompehielos. 
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En el siguiente cuadro se resume los ejes temáticos, los temas de 
interés y las preguntas. 

EJES TEMATICOS TEMAS DE INTERES PREGUNTAS 

Determinar el  tipo de 

relación de poder ejercido por 

la familia del migrante y por 

su propia familia (hijos/as, 

padre, madre, hermano hacía 

sus esposas). 

Conocer  si las esposas 

de migrantes perciben 

relaciones de poder  por  

parte de la familia de su 

cónyuge.   

Comenzamos preguntándoles 

cuales fueron  las razones por 

las que sus esposos migraron?  

 

 

 

En la decisión de emigrar de su 

esposo  quienes intervinieron o 

quienes le apoyaron?.  

 

A partir de que su esposo ha 

migrado, qué cambios ha 

sentido Usted con sus  familias  

y las de sus esposos? 

Cuantos años tienen sus 

esposos fuera. 

Desde que sus  esposos 

migraron  sienten más libertad o 

menos libertad?  

En qué casos / cómo, puede 

darnos algún ejemplo? (tratar de 

poner el antes y después, por 

ejemplo cuando antes estaba 

asistía a las fiestas con el 

esposo pero como ahora no 

están como harían, (antes y 

después), solicitar  que 

describan la situación.  
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EJES TEMATICOS TEMAS DE INTERES PREGUNTAS 
Determinar si el tipo de poder 

ejercido influye sobre el 

proceso de empoderamiento 

de la mujer 

Conocer  la actitud 

asumida por las mujeres 

frente a la relación de  

poder ejercida. 

Cuando tienen que tomar 

decisiones sobre la casa o los 

hijos los dineros, etc.  quien 

toma esa decisión, como las 

toman (antes y después) Como 

lo hacen,  solas,  con quien o 

quienes  lo consultan,  de quien 

buscan apoyo, en que 

momentos. Que medios utilizan.  

Con el dinero, el marido les dice 

en que se invertirá. 

Y que actividades ustedes 

realizan  sin  consultar? ( antes 

y después). Por ejemplo 

cortarse el pelo, teñírselo, el uso 

de prendas de vestir por 

ejemplo falda, asumir  

¿Cuándo se trata de decidir 

sobre algún aspecto referido a 

aceptar un trabajo, a la 

formación personal o 

profesional, deciden solas o 

consultan? 

¿Qué realizan en el tiempo 

libre? 

Cuando su esposo vivía en el 

Ecuador quien era el jefe de 

familia?   

Que responsabilidades tenía por 

ser  él  por ser jefe de familia y 

ustedes que responsabilidades 

tenían como esposas. 
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Al final de la sesión de trabajo se agradeció a las asistentes por la 

colaboración brindada, ofreciéndoles que los resultados de la presente 

investigación serían luego socializados  

 

Y ahora que ellos no están  

quien es la  jefe de familia y que 

responsabilidades tiene por ser 

jefe de familia? 

Cuál sería su reacción si 

escuchara que su esposo 

convive con otra persona? 

Y como llevan ustedes su 

relaciones afectivas a distancia? 

Como se desarrolla  su relación 

de pareja  con tantos años y 

tanta distancia de por medio?.   

“Es posible para ustedes la 

posibilidad de ser infieles?se le  

¿Qué decisión tomarían si 

su esposo le dice que no 

piensa volver” 

 

¿Qué pensaría la gente si 

ustedes tuvieran otra pareja? 
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ANEXO 2 

 

Universidad de Cuenca-PESGED-SENDAS 

ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES EN GÉNERO Y DESARROLLO 

ENCUESTA A APLICARSE A LAS ESPOSAS DE MIGRANTES EN 

DELEG: UNIDAD “LUCERITOS DEL AMANECER”.  

ENCUESTA  

La presente encuesta será aplicada a 18 mujeres, madres de familia, de 
la Unidad “Luceritos del Amanecer” de Déleg, cuyos esposos han migrado, con 
la finalidad de establecer una primera aproximación  a determinar factores que 
limitan y los que promueven el empoderamiento de las mujeres de los 
migrantes, a nivel familiar y comunitario; para ello, las respuestas serán 
consideradas privadas y no necesitamos incluir su identidad ni firma de 
responsabilidad; pero sí es importante que las respuestas sean lo más cercano 
a la realidad, a fin de que la presente investigación nos guíe hacia establecer 
nuestra realidad, con su valiosa participación. 

1.-  Por favor indique ¿cuántos años se encuentra su esposo fuera del país? 

1-3                               3-6                        6-10                    10- más                      

  2.-  Señale ¿cuántas veces a la semana la llama su esposo? 

1-2                2-4             sábados               domingos             1-2 al mes     

 
3.-   ¿Quién recibe el dinero enviado por su esposo? 
 

Esposa       suegra       suegro      cuñada      cuñado        hijo                 hija          
madre de esposa         padre de esposa         otro especifique    

 
4.- ¿Quién decide en qué se invierte el dinero enviado por su esposo? 
 

Esposo        esposa        ambos         suegra         suegro       otro especifique  
 
5.- Usted  posee una cuenta en el Banco, en la que deposite el dinero enviado 

por su esposo 
                                           SI            NO   
 
6.-  ¿Usted participa de actividades comunitarias?    
 
 SI         NO   
                                CUALES?..............................................................................         
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7.-  Señale por favor ¿Usted es parte de alguna directiva? 
 
  SI         NO        Indique que tipo de Directiva u 

Organización?...........................   
 
8.-  Indique por favor. ¿Qué dignidad ostenta Usted? 
 

Presidenta         Vicepresidenta              Secretaria         Tesorera        Vocal  
 
9.- ¿Dispone Usted de suficiente tiempo para las actividades comunitarias? 
 
                         SI                  NO    
 
10.- ¿Cómo calificaría Usted a los cambios que ha traído la migración de su 

esposo?  
 
               POSITIVOS              NEGATIVOS    
 
Mil gracias por su participación. 
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ANEXO NR0. 3 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

OBJETIVOS CATEGORÍAS PREGUNTAS 
General: Percibir como se 
desarrollan las relaciones de 
poder cuando los cónyuges 
migran y cómo afectan estas 
relaciones a las mujeres en el 
ámbito familiar y de participación 
comunitaria.  
 
 

Comunitario 
Familiar 

 

Específicos:   

� Conocer el tipo de 
relaciones de poder 
ejercido hacia las 
esposas cuando sus 
cónyuges han migrado. 

Roles (productivo, reproductivo) 
 

A qué se dedicaba usted dentro del 
grupo familiar antes de que su 
esposo viajará al exterior? 
 
Cuáles son sus actividades 
comunitarias ahora que  su esposo 
no se encuentra con usted? 
 
Quién se quedo como responsable 
de la familia cuando su esposo 
emigró? 
 
Ahora que su esposo no está se 
siente como jefe de hogar? 
 
Qué implica para usted ser un jefe 
de hogar? 
 

Relaciones de género 
(subordinación, dependencia) 
 

Usted consulta con su esposo para 
asistir a actos sociales? 
 
Y cuando se trata de resolver 
situaciones de sus hijos e hijas 
también consulta con su esposo? 
 
Si usted fuera designada dentro de 
una directiva tendría que consultarlo 
con su esposo? 
 
Cuánto tiempo estaría dispuesta 
Usted a esperar a que regrese a su 
esposo? 
 
Que pensaría y como reaccionaría si 
escuchara que su esposo convive 
con otra persona? 
 
 Cree Usted que su esposo la 
apoyaría si decide estudiar o 
trabajar?  

Empoderamiento (autoestima) 
 

Qué cambios ha tenido su vida 
desde que migró su esposo? 
 
Le costó mucho a usted afrontar 
esos cambios? 
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Qué rol juega la familia de su esposo 
dentro de su hogar? 
 
Cree usted que con la migración ha 
mejorado la situación de su familia 
en el Ecuador? 
 
Se siente usted apoyada por su 
comunidad?  
 
Siente que su comunidad toma en 
cuenta sus necesidades? 

Autonomía 
 

 
Usted participa de actividades 
comunitarias? Cuáles? 
 
Cree usted que ahora que su esposo 
no esta tiene más libertad para 
realizar algunas cosas? 
 
Cuáles cosas realiza con más 
libertad y por qué? 
  

� Determinar cómo 
cambio la situación de 
la mujer al interior de la 
familia y su 
participación 
comunitaria cuando sus 
cónyuges han migrado.  

 
 

Autoestima 
 

Siente usted que dentro de su familia 
es valorada como cabeza de hogar? 
 
Cree que su comunidad toma en 
cuenta las diferentes actividades que 
ahora realiza al encontrarse sin su 
esposo? 
 
Se siente usted capaz de poder 
asumir sola las responsabilidades del 
hogar? 
 

Manejo, uso y control de recursos 
 

En que trabaja su esposo en el 
extranjero? 
 
Su esposo le envía dinero y con que 
frecuencia lo hace? 
 
Le alcanza el dinero que le envía? 
 
A través de que medio le envía el 
dinero? 
 
En que invierte el dinero que recibe, 
invierte algo en usted? 
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Universidad de Cuenca-PESGED-SENDAS 

 

ESTUDIOS SEMIPRESENCIALES EN GÉNERO Y DESARROLLO 

 
GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 
 
Entrevista a ser realizada a madres de familia de la Unidad “Los 

Luceritos del Amanecer” de Déleg, cuyos esposos han migrado. 
 
Entrevista No. …… 
Fecha: 
Edad:                  Ocupación:                                        Instrucción: 
 
Preguntas preliminares 
 
A qué edad se casó? 
A  los cuántos años de conocerse con su esposo, se casaron? 
Cuántos años tiene usted de matrimonio? 
Cuántos hijos tiene?  
Tiene sólo hijos o también  nietos?. 
 
Cuerpo de la entrevista 
 
 
1.-  Conociendo el contexto del hecho migratorio. Se han separado 

alguna vez, antes de que su esposo migre? Cuándo fue la primera vez que su 
esposo le comentó que deseaba migrar? Cuál fue el motivo más fuerte por el 
que su esposo quería migrar? Cómo reaccionó usted cuando su esposo le 
comento que quería migrar? 

 
2.- Para que él migre, usted le apoyo? Cómo? Cuántos años está fuera 

su esposo? Y a los cuántos años de haberse casado y vivir juntos viajó su 
esposo?  

 
3.- Cómo se organiza la familia. Cuando recién se casaron vivían solos 

o con algún familiar? Quiénes conformaban la familia antes de que su esposo 
viaje? Y ahora quiénes forman su familia? 

 
4.- Jefatura familiar. Y cuando su esposo aún estaba junto a usted, 

quién era la cabeza del hogar? Qué actividades cumplía siendo cabeza de 
hogar? Ahora que su esposo no está, quién es la cabeza del hogar? Qué 
responsabilidades tiene la cabeza del hogar, ahora que su esposo no está? 
Cuénteme qué actividades desarrollaba usted cuando estaban juntos con su 
esposo? Y qué actividades realiza ahora que su esposo migró? Antes que su 
esposo viaje, trabajaba usted fuera de casa? Y ahora que su esposo no está 
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trabaja fuera de casa? Si usted es jefe de hogar, qué responsabilidad cumple? 
Antes que no era jefe de hogar, qué responsabilidades tenía? 

 
5.- Relación de la mujer con la familia biológica y pol ítica. En el 

tiempo en que su esposo estaba próximo a viajar, decidieron con quién iban a 
vivir usted y sus hijos/as? Cómo era la relación de usted con la familia de su 
esposo antes de que migre? Y cómo es ahora? Vive usted con el mismo grupo 
familiar con el que se quedó cuando su esposo migró? Cuáles fueron las 
razones por las que usted ya no vive con el grupo familiar con el que se quedó, 
cuando su esposo migró? Y cómo era la relación de usted con sus padres y 
familia antes de que su esposo migre? Ahora  que su esposo migró cómo son 
las relaciones con sus padres, hermanos y familiares?  Cuando su esposo 
migró qué edades tenían sus hijos/as? Ahora en qué edad se encuentran? 
Cree usted que es la misma responsabilidad quedarse con niños aún 
pequeños, que hacerlo una vez que tienen la edad de sus hijos/as ahora? 

 
6.-  Mujer y rol comunitario. Recordando cómo era su vida antes de la 

migración de su esposo y cómo es ahora, qué cambios positivos podría usted 
mencionar? Y qué cambios negativos? Si su esposo antes desarrollaba 
actividades comunitarias, ahora que el migró quien realiza esas actividades? 
Actualmente, usted desarrolla actividades comunitarias, en la iglesia u otras? 
Cómo asumió usted la partida de su esposo? Le ha comentado su sentir a su 
esposo? 

 
7.- Uso, manejo y control de recursos. Si sus hijos/as ya se casaron o 

tienen parejas, que función cumple usted dentro del hogar de ellos/as? Cuando 
su esposo estaba junto a usted quién manejaba el dinero? Las decisiones para 
el manejo del dinero eran tomadas por los dos?. O quién decidía? Y ahora que 
él no está, quién decide sobre el tema económico? Actualmente, su esposo, a 
quién envía el dinero? Si no recibe usted directamente el dinero, a través de 
quién se lo hace llegar? Cómo lo distribuye? Siendo poco el tiempo de 
migración de su esposo, tienen ustedes deudas por pagar? A nombre de quién 
está la deuda? Ha tenido dificultades por el manejo de sus bienes 
patrimoniales? Qué familiares han intervenido en esas dificultades? Diría usted 
que siendo él quien manda el dinero, es él quién toma las decisiones? Era igual 
cuando él estaba junto a usted? 

 
8.- Mujer, empoderamiento, autoestima y control del  cuerpo.   

Cuando su esposo estaba junto a usted, era más sencillo realizar actividades 
fuera del hogar? Y ahora cómo es? Cómo se siente usted frente a la lejanía de 
su esposo? Él le ha contado cómo se siente allá?  Usted cree que él le es fiel? 
Exige su esposo fidelidad de su parte? Usted pide lo mismo de su esposo? Con 
respecto a este tema, siente usted que su familia o la familia de su esposo, 
exigen fidelidad? Se siente usted protegida por sus familiares? Antes de que su 
esposo migre también fue así?  
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Cierre de la entrevista 
Cómo piensa que sería si su esposo regresara? 
Cómo imagina su vida en el futuro? 
Qué sueños tiene? 
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ANEXO 4 

Resultado de la Encuesta 

CUADRO NRO. 1 
 
 

0
1
2
3
4
5
6

1-3
AÑOS

3-6
AÑOS

6-10
AÑOS

10 O
Mas

AÑOS

lapso de años

Nro. de años que los esposos se 
encuentran fuera del país 

Nro. De esposos
fuera del pais

 
Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 
Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11 
 
 

 

 

CUADRO NRO. 2 

0

1

2

3

4

5

6

7

1-2 veces 2-4 veces 1-2 veces/
mes

Sábados Domingos

Nro. veces / días

Frecuencia con la que llama el 
esposo

Nro. De esposos

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 
Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11. 
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CUADRO N0. 3  

0
2
4
6
8

10
12
14
16

esposa suegra cuñado

Persona que recibe la remesa

Remesas enviadas a ...

Nro. De esposos

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 
Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11 
 

 

 

 

CUADRO N0. 4 

0

1

2

3

4

5

6

7

esposo esposa ambos

Persona que decide

Decisión sobre las remesas

Nro. De personas

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11. 
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CUADRO N0. 5 

0

2

4

6

8

10

12

si no

Respuesta

Deposito en cuenta bancaria

Nro. De personas

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11. 
 
 

 

CUADRO N0.6 A 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

si no

Respuesta

Participación en actividades comunitarias

Nro. De personas

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11 
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CUADRO NO.6 B 

0

1

1

2

2

3

3

4

4

Iglesia Mingas Trabajo Desarrollo
Infantil

Actividades

Participación en actividades comunitarias

Nro. De mujeres

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11 
 

CUADRO N0.7 A 

 

0

2

4

6

8

10

12

Si No

Respuesta

Participación de mujeres en Directivas

Nro. De mujeres

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11. 
 

 

CUADRO N0.7 B 

Organizaciones e Instituciones en las 
que participa las mujeres

0

1

1

2

2

3

S
eg

ur
o

S
oc

ia
l

C
am

pe
si

no

C
or

o 
de

 la
Ig

le
si

a

E
sc

ue
la
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e

hi
jo

s

D
es

ar
ro

llo
In

fa
nt

il

Instituciones

Nro. De mujeres

 

Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11 
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CUADRO N0.8 
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Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 

Luceritos del Amanecer”. 2010/06/11 
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Fuente: Encuesta para la investigación “Las relaciones de poder y su impacto 
en las cónyuges de migrantes del cantón Déleg. Estudio de Caso de la Unidad 
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ANEXO 5 

CRÓNICA DE LA ENTREVISTA GRUPAL 

 

En el marco establecido por la guía de entrevista grupal analizaremos 

algunas características que surgieron de un espacio de interacción en el que se 

pretendió conocer una realidad, no desde la perspectiva individual sino desde 

lo comunitario. 

 

En este espacio de aprendizaje se contó con la participación de: Livia, 

Eva, Martha, Rocío, Bertha, Azucena, Zoila, Narcisa, Sandra y Zoila, ellas son 

madres de familia que pertenecen a la Unidad de Atención Luceritos del 

Amanecer de la modalidad Creciendo con Nuestros Hijos, que ejecuta la 

Corporación Mujer, Sociedad y Desarrollo MUSODE en el cantón Déleg. 

 

Al iniciar la técnica de investigación se mostraron un tanto nerviosas y 

con poca credibilidad ante las personas que resultaban “extrañas” a ellas y 

sobre todo a su comunidad y a su entorno, ya que en el ambiente comunitario 

al parecer se fortalece un poco más la solidaridad y se identifican como 

colectivo ante actores externos. 

 

Entre el grupo se identificó una lideresa de la comunidad, quién asumió 

de una forma espontánea el mando del grupo, ella expreso claramente que les 

resulta muy difícil hacer un recuento sobre sus vidas familiares y sociales, 

debido a unas malas experiencias en situaciones anteriores, puesto que se 

había utilizado información personal y comunitaria para hacer alusión a una 

generalidad sobre la parroquia Déleg, ella expresa textualmente que “fueron 

víctimas de un engaño”. 

 

Para mitigar esas dudas que resaltaban, se les explicó claramente, el 

propósito de haberlas invitado y que la información que saldría esa tarde será 

utilizada de la mejor manera sin comprometerlas con aspectos que podrían 

quebrantar  su dignidad.  
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Ya con un poco más de credibilidad ante las explicaciones que se les 

brindo, se inicia el diálogo con la ayuda de la guía de preguntas que facilitaron 

adentrarse en la temática. Luego de una dinámica de presentación se va 

entrando en confianza, y poco a poco cada una de ellas comenta su 

experiencia de vida en torno a la migración y como han ido asumiendo la 

jefatura de cada uno de sus hogares, si bien es cierto que no en un cien por 

ciento de las participantes tienen actualmente a sus esposos en un lugar del 

extranjero, pero si han vivido experiencias en épocas anteriores, es decir que 

en algunos casos el retorno del esposo migrante se ha dado ya.   

 

Como para adentrarse en el tema ellas hacen referencia a la situación 

económica que atravesaban en el momento en que cada uno de sus esposos 

decidió emigrar a un país del extranjero, mencionan como por ejemplo Estados 

Unidos y España. 

Aquí algunos comentarios textuales: 

 

“Mi esposo se fue porque aquí no habían fuentes de trabajo, no hay 

por más que se quiera”. 

“Porque no hay trabajo” 

“Es la ilusión de un joven migrante” 

“Por las necesidades, por las deudas” 

 

Lo antes mencionado da cuenta que los hombres cruzan la frontera 

ecuatoriana dejando mujeres e hijo/as en su país natal, y residen en el 

extranjero por períodos de tiempo muy variados; específicamente en el grupo 

se cuenta con casos de migración  desde 3 meses hasta 7 años; es decir que 

enfrentan lejos los años críticos de su matrimonio y el crecimiento de sus hijos.  

 

Cuando se les preguntó que, de quién fue la decisión para que se 

realizara el viaje, cuyo retorno en la mayoría de los casos estaba y continúa 

estando incierto su regreso, ellas comentan:  
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Ante la interrogante que cómo ellas se sienten actualmente con la 

ausencia de sus cónyuges en cuanto a la libertad, y que cambios se han dado 

a raíz de la migración en el ámbito propiamente del núcleo familiar como del 

entorno ellas contestan: 

 

“No hay libertad, no hay ni con quién dejar a los hijos” 

“Yo estaba estudiando, y como no hay con quién dejar a los hijos tuve 

que retirarme, si él estuviera aquí pienso que si me ayudaría” 

“Yo vivo con mis suegros, y es difícil tener libertad” 

“Igual, porque hay comunicación y confianza” 

“Para mí es igual, yo le llamo para que me dé permiso para que no haya 

ningún problema” 

“Yo vivo con mi suegra, ella me da una mano a veces” 

“Yo ya me separé” 

“Cuando no estaba yo tenía más libertad para salir, ahora que regreso 

dice, que porque me demoro, que dónde me he quedado” 

 

Aquí se confrontan ciertas ideas, y se puede partir de algunas premisas, 

si bien la migración masculina y el envío de remesas, permiten de alguna 

manera un cierto nivel de autonomía de las mujeres y un mejoramiento de la 

calidad de vida en lo económico; la implicación que tiene la migración sobre la 

vida de las mujeres son sobre todo negativas ya que se profundizan las formas 

de desigualdad, y violencia sobre el género femenino, pues el hecho de asumir 

una jefatura de hogar de cierta manera de carácter forzado en una situación de 

crisis tanto familiar, económica y social es difícil.  

 

Se habla de una no existencia de libertad, cuando se creyera que 

debería ser lo opuesto, en el caso de una mujer joven que quedó “bajo el 

cuidado” de sus suegros, ella se encuentra sujeta a un patrón causal de 

dominación-abandono, es decir que aunque su esposo no esté físicamente, su 

jefatura continúa resguardada, este resguardo reproduce una de las formas 

clásicas de dominación masculina en la sociedad patriarcal que vivimos.  
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También se hace referencia a un control cuando se trata de “pedir 

permiso”, todavía se acepta con naturalidad la sumisión que es una de las 

características “propias” del género femenino; bajo estas circunstancias no es 

tan posible hablar de una libertad, o también es cuestionable qué concepto 

encierra la palabra libertad. 

 

Seguidamente, se pregunta sobre ¿quién o quiénes toman las 

decisiones cuando se trata de los hijos/as?, ellas responden: 

 

“Cuando se trata de una urgencia yo decido sola, y si no le consulto a 

mi marido” 

“Depende de nosotros dos” 

“Entre los dos” 

“A veces sola, a veces le consulto, depende de lo que se trate” 

“Yo decido” 

 

En esta parte se hace una distinción del nivel de responsabilidad que 

implica la toma de decisiones, es decir cuál será el impacto sobre el aspecto 

decidido; nuevamente se visualiza la dependencia, quizá se puede decir la falta 

de seguridad, o en algunos casos se podrá interpretar como la buena 

comunicación existente entre los esposos que están distantes. Cada una de las 

mujeres lo interpreta de acuerdo a su formación socio-cultural. Y aunque 

algunas mencionan que toman decisiones por si solas, también señalan 

asimismo que el esposo tiene poder sobre las decisiones importantes, 

dejándole a ella la tarea de implementarlas únicamente. Esto sobre todo en los 

casos de parejas jóvenes.  

 

Cuando nos referimos a la parte económica, ya específicamente a los 

gastos, se obtuvo las siguientes apreciaciones:  

 

“A veces, cada cual tiene su forma de gastar para la comida” 

“Mi marido me dice cuanto es para gastar y cuanto es para guardar” 
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“Los gastos es cuestión de confianza” 

“Si no hay confianza no hay nada” 

“Como a veces le manda la plata a mis suegros, todo depende” 

“Yo decido, no tengo problema” 

 

Se puede apreciar diversos casos desde una aparente autonomía sobre 

la decisión de los gastos, hasta una forma de control de terceros sobre el 

dinero enviado. Esto puede tener diversas lecturas, es acaso que al momento 

de decir en que se deberá gastar o en lo que no se deberá gastar  una 

demostración de inseguridad o falta de credibilidad sobre la capacidad de 

decisión, inclusive emocional de la esposa. 

 

Ya centrándonos más en la cotidianeidad, se les preguntó ¿qué tipo de 

actividades realizaban sin tener que consultar con el esposo? 

 

“Lavar” 

“Planchar” 

“Cocinar” 

“Dormir” 

 

Aunque esas respuestas se lo asumió como algo gracioso entre todas 

las participantes, el fondo de esas respuestas denota que únicamente en 

aspectos del hogar, es decir en un ámbito estrictamente interno, es en donde 

ellas asumen con autonomía una decisión, esto se debe a una estructura 

formativa y de costumbres que la sociedad patriarcal va delineando al hacer 

una distinción de roles para hombres y mujeres y que han sido asumidos de 

una forma “naturalizada” y se perennizan aun estando ausente el cónyuge. 

 

Se repregunta si acaso pueden ¿Por ejemplo cortarse el pelo, teñírselo, 

el uso de prendas de vestir, como falda? A lo que responden: 

 

“Esas cuestiones dependen de nosotros” 
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“Eso si decidimos nosotros” 

“Eso ya depende de nosotros” 

“Ya cada quien tiene que ver como se viste” 

“La ropa hay que ver uno que le quede bien” 

 

Cuando su esposo vivía en el Ecuador ¿quién era el jefe de familia?  

Que responsabilidades tenía el jefe de familia. Las respuestas fueron: 

“Mi esposo” 

“Mi marido” 

“El” 

“Ambos” 

“Los dos mandamos” 

 

Se pregunta ¿Y ahora que ellos no están  quien es el  jefe de familia y 

que responsabilidades tiene?  

 

Ante esta interrogante el 100% de las participantes dio una respuesta, 

que son ellas quienes asumen el rol de jefatura de hogar, y acotaban que era 

lógico que sean ellas, pero debido a la ausencia del esposo. 

 

A continuación se consulta: ¿Cuándo se trata de decidir sobre algún 

aspecto referido a aceptar un trabajo, a la formación personal o profesional, 

deciden solas o consultan?, recibiendo las siguientes respuestas: 

 

“Siempre consulto, para que no haya problema” 

“Cuando se trata de un trabajo largo, si hay que consultar, pero si es 

para un día, entonces se decide sola” 

“Si se consulta, porque si no se enteran por otras bocas, y ahí es 

peor” 

“Si hay que consultar para ver si está de acuerdo o no” 

“A veces no les gusta que descuidemos a los hijos” 
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Esto denota que hay poder de decisión, a pesar de la distancia aún el 

que toma la decisión final continúa siendo el cónyuge. 

  

Al ser consultadas sobre ¿Que actividades realizaba el hombre y cuáles 

la mujer antes de la migración? 

 

Dando respuesta a esta interrogante el cien por ciento de las 

participantes contestaron que sus esposos tenían el rol exclusivo de “trabajar”, 

así lo manifiestan ellas, y que ellas “no trabajaban”, que “solo se quedaban en 

la casa”. Pero el trabajo en el campo en las parcelas de tierras que poseen eso 

lo asumen como trabajo de casa, el hecho de no ser remunerado no lo 

consideran como “trabajo productivo”. 

 

Debido al contexto en que se desarrollan, la distribución del trabajo que 

se da entre hombres y mujeres radica sobre todo en que el hombre debe ser la 

cabeza de familia y el principal proveedor de la economía familiar, y las 

mujeres deberán encargarse de la crianza de hijas e hijos y todo lo 

concerniente al cuidado de la familia, es decir se inclina a la parte afectiva, de 

protección y cuidado, características tradicionalmente otorgadas a la mujer.  

 

Aunque con este antecede debido al contexto rural las mujeres hasta 

ahora también han asumido el trabajo productivo familiar, es decir el trabajo en 

la tierra, el cuidado y alimentación de los animales menores que se crían para 

el sustento familiar, que aunque no es remunerado es parte del trabajo 

productivo, se visualiza a una mujer sobrecargada de responsabilidades 

concernientes a la familia, al campos, a los animales, a la comunidad, entre 

otras actividades referidas al cuidado de la familia.  

 

Es así que antes que los esposos migren ellas ya asumían todos estos 

roles; actualmente los continúan asumiendo pero además se han sumado 

otros, que antes eran desempeñados por sus cónyuges como la representación 

en la comunidad, organizaciones, representantes de sus hijos e hijas, etc.  
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Se les consulta sobre ¿Qué ha cambiado desde que su esposo migró? 

 

A esta pregunta nos contestaron: 

 

“Ni cuenta me he dado” 

“Tenemos más carga, antes se compartía, ahora asumimos solas” 

“No es lo mismo es diferente” 

“Muchas cosas, pero uno ya se va conformando” 

 

Los cambios que se presentan desde el momento en que el núcleo 

familiar se quebranta son diversos, algunas comentan que ni siquiera se dieron 

cuenta, pero esa respuesta puede querer reflejar un convencerse a sí misma, 

que están bien solas, pero la realidad puede tornarse diferente al momento que 

atraviesan dificultades, y claramente lo expresan cuando anteriormente 

manifestaron que se les ha duplicado el trabajo. Y esto está estrictamente 

ligado con la parte emocional,  ya que el cariño de los hijos e hijas no puede 

asemejarse con el afecto y el amor de pareja. Aunque ese aspecto no lo 

mencionan, pero es peor aún porque están reprimiendo sus sentimientos, es 

una cuestión tan íntima que quizá se refieren de una manera cohibida.   

 

Ya adentrándonos un poco más en el contacto y el tipo de relación en 

materia de comunicación que mantienen con el cónyuge, se les preguntó que, 

¿Con qué frecuencia se comunican, o quizá más específicamente con qué 

frecuencia el cónyuge les llama?, obviamente surgieron diversas respuestas: 

 

“Dos veces semanales” 

“Todos los días, a veces mañana y noche” 

“Todas las noches” 

“Los fines de semana” 

“Todos los días” 

“Una vez a la semana” 

 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
 

Nube Parra Reyes /2010 
Mercedes Tixi Naspud 

133 

La frecuencia de comunicación se puede relacionar con algunos 

aspectos, desde el interés en saber cómo esta su familia, es decir sinónimo de 

preocupación; hasta como un mecanismo de control, ya que cuando se les 

preguntó a ellas del por qué piensan que les llaman, sobre todo a las que la 

comunicación es diaria, ante ello, ellas expresan: 

 “Puede ser que me llame para ver como estoy, pero yo pienso 

que es para ver si estoy en la casa o en donde ando” 

“Yo, también pienso que es para controlarme” 

“Yo creo que es costumbre” 

“Para enterarse de las cosas que pasan acá, pero también 

siempre me pregunta en donde estoy” (cuando la llama al celular) 

  

Se puede decir que atrás de  la necesidad de proteger, está la necesidad 

de controlar.  

  

Al ser consultadas sobre ¿Cómo cree usted que reaccionaría si se 

entera que su esposo está conviviendo con otra pareja? Responden: 

 

“Depende de la situación” 

“Si me cuenta algún vecino o vecina, al principio yo no le creería, y 

trataría de averiguar por mi lado; pero si ya me muestra pruebas 

como por ejemplo fotos, entonces hablaría con él y le dejara que 

haga su vida” 

“Hablaría con él, si es verdad le diría que me diga la verdad y 

llegaríamos a un acuerdo” 

“No sé” 

“No sé, sería de estar ya en esa situación para decidir” 

“No sabría qué hacer” 

 

Y ¿Qué decisión tomarían si su esposo le dice que no piensa volver” 

 

“Me fuera a verle” 
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“Depende de los motivos por los que no quiera volver” 

“Igual depende” 

“Yo criaría a mis hijos, ya cuando ellos estén grandes, podría 

pensar en rehacer mi vida” 

 

 

¿Qué pensaría la gente si ustedes tuvieran otra pareja? 

 

“Nos señalarían” 

“Seríamos mal vistas” 

“Es un riesgo” 

 

¿Qué realizan en el tiempo libre? 

 

“Yo prefiero no salir para no oír habladurías de la gente” 

“A veces se sale, pero con los hijos” 

“Solo a misa, porque no hay tiempo” 

“Salgo para visitar a mis papás” 

“Se pasa en la casa mismo” 

“Prefiero no salir antes que me estén hablando” 

 

Se denota falta de autonomía ante el poder ejercido por el cónyuge a tal 

punto que aun sabiendo que su pareja tiene una relación sentimental en el país 

de destino algunas llegarían a acuerdos, sin embargo, en todas existe 

incertidumbre por el futuro de pareja aunque continúan esperando. 


