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RESUMEN 
La crisis internacional y el impacto en la economía de los países emisores 
de migrantes, ha tomado interés en el mundo académico, tanto  en el 
ámbito internacional, nacional, regional y local, por el peso de las remesas 
en la macroeconomía de los mismos, su influencia positiva en la 
economía familiar de los migrantes y su incidencia en la economía local, 
considerando la masiva movilidad de hombres y mujeres al exterior 
  
 Indudablemente en un  país como el nuestro el presente tema influye 
directamente en el desarrollo, de allí que, varios analistas afirman que las 
remesas se  han constituido en  el timón para sostener una economía 
dolarizada y por lo tanto para el desarrollo económico del país y de las 
comunidades de origen. El presente estudio pretende  enfocar como la 
crisis económica mundial ha afectado  en la recepción de remesas en la 
comunidad Sisid, desde un enfoque de género que nos permite visualizar 
como ha influido diferenciadamente en mujeres y hombres.  
Con la finalidad de conseguir este objetivo hemos utilizado la metodología 
cuantitativa   y cualitativa, está  nos permite  captar e interpretar las 
subjetividades, percepciones que tienen los/as destinatarias de remesas, 
apalancando con datos numéricos este proceso investigativo que nos 
permite conocer de  forma certera como la crisis  económica mundial ha 
afectado positivamente o negativamente sus vidas. 
Se abordan los siguientes temas: Capítulo 1. MARCO TEORICO, CRISIS 
ECONÒMICA MUNDIAL capitulo 2, CONTEXTO, MOVILIDAD 
INTERNACIONAL capitulo 3  RESULTADOS DE LA INVESTIGACION, 
RECPECCIÒN DE REMESAS EN LA COMUNIDAD DE SISID, 
CONTRIBUCIÒN DE LAS REMESAS EN EL DESARROLLO SOCIO-
ECONOMICO DE LAS FAMILIAS DE SISID.  CAIDA DE REMESAS EN 
LA ECONOMIA LOCAL DE SISID y finalmente CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES. 
 
PALABRAS CLAVES. 
 
Crisis, movilidad, remesas, género, roles, cultura, identidad, participación, 
inversión, desarrollo, migración, economía, organización social. 
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1.-INTRODUCCIÓN:  

La crisis internacional y el impacto en la economía de los países emisores 
de migrantes, ha tomado interés en el mundo académico, tanto  en el 
ámbito internacional, nacional, regional y local, por el peso de las remesas 
en la macroeconomía de los mismos, su influencia positiva en la 
economía familiar de los migrantes y su incidencia en la economía local, 
considerando la masiva movilidad de hombres y mujeres al exterior.  

Indudablemente en un  país como el nuestro este fenómeno influye 
directamente en el desarrollo, de allí que, varios analistas afirman que las 
remesas se  han constituido en  el timón para sostener una economía 
dolarizada y por lo tanto un aporte para el desarrollo económico del país y 
de las comunidades de origen. Por estas razones  varios investigadores y 
académicos han puesto énfasis en estudiar el peso de las remesas y los 
impacto en los  países de origen, algunos han  profundizando en los 
efectos que las remesas producen en hogares rurales. No obstante, 
parece que hay un vacío en explorar e indagar los impactos que 
actualmente sufren las familias indígenas  receptoras de remesas, por lo 
cual  se justifica esta investigación, ya que va a contribuir a la reflexión a 
través de hallazgos empíricos, a partir de un estudio  en un territorio 
indígena específico con alto índice de movilidad como es la comunidad de 
Sisid. 

 Las conclusiones y resultados de esta investigación van a permitir la 
deliberación y reflexión entre un cúmulo de actores, particularmente entre 
familias indígenas emigrantes, gobiernos seccionales y entidades que 
promueven propuestas de desarrollo, políticas públicas nacionales y 
locales, incorporando la visión de género dentro de sus planes y 
programas, con la finalidad de realizar un acompañamiento efectivo y 
desde las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres de la 
comunidad. Por esta razón este trabajo constituye un aporte científico  ya 
que a través de datos empíricos se  encamina a aportar con nueva 
información a la academia y a la ciencia. 

Simultáneamente, el ámbito y contexto en el cual proponemos realizar la 
presente investigación consideramos viable, puesto que se centra en 
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rastrear en una comunidad determinada y realizar  un análisis 
comparativo con datos anteriormente investigados. 

Analizar, como la crisis económica mundial afecta a la economía de las 
familias de la comunidad de Sisid, en virtud del flujo  importante de 
hombres y mujeres que han optado por la migración internacional, misma  
que afecta a la población antes mencionada. 

El estudio lo presentamos en tres capítulos, en el primero hemos 
trabajado el marco teórico, abordando la crisis mundial, latinoamericana, 
ecuatoriana y como esta cadena de acontecimientos ha repercutido en la 
economía de las familias  un pueblo pequeño como es Sisid, que en su 
gran mayoría son economías que se mueven en torno a las remesas que 
envían los migrantes. 

Para ubicarnos en la comunidad hemos realizado una pequeña síntesis 
de los aspectos demográficos ,historia y cultura  de la misma en donde 
podemos conocer su ubicación, servicios con los que cuenta, aspectos 
relacionados con su historia, cultura, con el fin de una mejor  comprensión 
así en el Capítulo II  se contextualiza a la comuna Sisid ,  dentro del  
mundo Kichwa y  de su Cultura, por la importancia que reviste sus 
prácticas, costumbre ritos y  su organización social que determina la 
cosmovisión que rige  la  vida  comunitaria no solo de esta comunidad 
indígena sino más bien existen prácticas sociales que son generales para  
los pueblos indígenas de América Latina y especialmente para el pueblo 
cañarí. 

 

Se contextualiza la movilidad internacional, analizando este tema como 
una opción que ha estado presente dentro de la comunidad desde hace 
muchos años que se inicia con la migración interna y a finales de la 
década del noventa toma un matiz internacional importante, se analiza 
quienes son los actores/as  de este proceso a así como las causas para 
que los hombres y mujeres de la comunidad opten por la migración 
internacional.  
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En el capítulo III, desarrollamos el tema de envío y recepción de remesas, 
montos, destinatarios, destino de las mismas, quienes envían,  frecuencia, 
y cómo estas han influido en la economía de las familias y en el entorno 
local. También se analiza el desarrollo económico de las familias 
indígenas y por último hemos logrado algunas conclusiones y 
recomendaciones, que  serán útiles en la toma de decisiones de hombres 
y mujeres familiares de migrantes, y de las instituciones públicas y 
privadas que laboran en la comunidad para mejorar la vida de las familias 
de los migrantes, así como en la implementación de políticas económicas 
que posibiliten una adecuada inversión de las remesas. 

 
1.2.-  OBJETIVO GENERAL: 

Conocer el impacto  de la crisis mundial en la recepción de remesas 

en forma diferenciada entre hombres y mujeres en la recepción de 

remesas en la  comunidad Sisid.  

 
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Investigar la caída de remesas en la actual crisis financiera global 

2. Comparar a través de datos históricos el peso de las remesas en 

la economía de la comuna Sisid. 

3. Analizar y reflexionar colectivamente sobre el papel de la 

movilidad internacional en Sisid 

4. Analizar de manera diferenciada los efectos de la caída de las  

remesas, en hombres y mujeres de la comunidad de Sisid. 
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1.2.2 HIPOTESIS 
 

Como pregunta de partida trataremos de responder en ¿qué medida la 

crisis financiera mundial afecta la recepción de remesas y por tanto 

incide en la economía de Sisid? Como hipótesis formulamos que la 

crisis financiera mundial  incide negativamente en la economía de las 

familias de la comuna Sisid desde un enfoque de género? 

 

1.2.3.- METODOLOGÍA. 
 

En la investigación se utilizara el método mixto, en razón de que se hace 

necesario el contar con información medible numéricamente y, tomar en 

cuenta el aspecto subjetivo como es el sentir de las personas, sus 

experiencias, sus anhelos, sus formas de percibir una situación 

determinada.  

El enfoque cuantitativo-cualitativo nos permite producir datos mucho más 

variados, potencia la creatividad teórica, por medio de la utilización de 

técnicas como la entrevista, la observación y la recolección de datos 

numéricos, así es importante considerar los significados y subjetivos para 

comprender el contexto donde ocurre el fenómeno. 

  POBLACIÓN Y UNIVERSO 
 

El Universo de la investigación son las familias de la comunidad de Sisid. 
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MUESTRA 
Familias  que cuentan con  migrantes en el exterior, con un tiempo de 
estadía en el lugar de destino que va desde los  2 años a más de 10 años.  

 INSTRUMENTOS 

Para partir con la investigación revisaremos la literatura existente sobre el 
tema, en textos de consulta como son libros, internet, artículos publicados 
entre otras fuentes. 

Los instrumentos para la investigación serán: encuestas y entrevistas 

orientadas a determinar y analizar las transformaciones que vienen 

ocurriendo a partir de crisis financiera global, en particular indagar si la 

crisis económica mundial, produce caída o no en el envío y recepción de 

remesas. Eso implica indagar el monto de las remesas de las  que  

recibían en los años 2007, 2008 y que cantidad perciben  en la actualidad 

por este concepto. 

 

Los instrumentos a utilizarse serán validados previamente validados. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Una vez definido el  universo  total que  es de 700 personas adultas de la 

comunidad de Sisid, que poseen  inmigrantes, de las cuales 400 son 

mujeres y 300 hombres. La muestra para el presente trabajo es de del 

10% del universo esto es  70 encuestas. 

 

Para complementar la información y poder analizar la percepciones de 

hombres y mujeres procedimos a realizar 10 entrevistas 

semiextructuradas o  abiertas  a hombres y mujeres previamente 

seleccionadas  por las investigadoras, para realizar las mismas 

elaboraremos una guía de preguntas 
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 Se efectuaron dos reuniones a las mismas se invitaron a  hombres y 

mujeres familiares de migrantes que intervinieron en las encuestas y 

entrevistas, con el fin de validar la información obtenida y realizar los 

alcances pertinentes producidos  de los aportes de los/as participantes. 

 

Con la información obtenida de las encuestas, entrevistas, y reuniones se   

procedió a tabular los datos y el análisis de los mismos. 

 

También recurrimos a testimonios de algunas mujeres, con el fin de que el 

estudio cuente con una visión de primera mano, esto es desde las actoras 

del estudio. 
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CAPITULO I 

2.- MARCO TEORICO 

“La movilidad internacional es una estrategia de sobrevivencia puesto que 

los emigrantes se  movilizan desde sus orígenes empobrecidos para 

mejorar la paupérrima economía”1 (Guerrera, 2008).  

 

 Es evidente que las familias pobres han optado por la migración como 

una puerta de escape a la falta de oportunidades, a la marginalidad que 

sufren en los países de origen y como un alternativa para acceder a un 

puesto de trabajo que les signifique vivir con dignidad no solo él o la 

migrante si no también la familia que se queda en su tierra natal. 

 

Migración.-Varios analistas afirman que la migración no es más que dejar 

su lugar de origen y mudarse a residir en otro, que le brinde mejores 

oportunidades de vida. El traslado de las personas de un lugar a otro de 

residencia tiene implícita una serie de connotaciones que van desde el 

aspecto económico hasta los aspectos personales como son los afectos, 

el sentimiento de desarraigo, la soledad, la disposición de integrarse a 

otras formas de vida y de códigos sociales. 

 

Para los/as  que se quedan en el lugar de origen, la migración conlleva 

sus propias implicaciones, el sentimiento de abandono, la culpa, la 

readecuación de roles dentro de la familia que supone asumir nuevas 

obligaciones y el ejercicio de derechos en el ámbito comunitario, éste 

último en caso de que la mujer sea la que asuma la jefatura de hogar.  

 

                                                            
1 Guerrera.2008 
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Entrevista anónima “La migración es el peor enemigo de un hogar por que  

yo  he quede sola con dos hijos muy pequeños y me convertido en 

hombre y  mujer hay un tiempo que ha uno hace ilusionar el dinero, 

mientras pasa el tiempo va bajando la cantidad de dinero que enviaba y el 

cariño de un esposo y por ultimo ya no me llama hace dos años” 

 

Analizando lo dicho en este caso la migración se convierte en conflicto 

familiar y en la disolución de hecho de la pareja. De pronto se comprende  

como el objetivo común que era el de trabajar para mejorar la economía 

familiar se va perdiendo en el camino y que lo se proyectaron juntos se va 

quedando atrás. 

 

En las provincias de Azuay y Cañar de migración de pariente a EE UU: a 

ha afectado a las familias  de las comunidades rurales de manera especial 

de la comunidad de Sisid, sin embargo por falta de trabajo permanente  

han asumida el riesgo de migrar los hombres de 30 a 40 años y jóvenes 

desde los 15 años utilizando la vía clandestina poniendo en peligro su 

vida y bienes en manos de los chulqueros  o coyotes.   

 

Decir que la movilidad espacial humana es tan antigua como la 

humanidad misma en lugar común, sin embargo a pesar de esta realidad 

histórica, parecería como se la migración fuese algo novedoso, sin 

precedentes tanto en los países de recepción como de origen (Luis 

Eduardo Guarnido) 

 

Género.- “Hasta ahora, el feminismo y el enfoque género han sido 

tomados como una perspectiva que ataña solo a mujeres, no obstante 

que la categoría de género se refiere a la relación de poder  y desigualdad 
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estructural ente los sexos, cuyas manifestaciones alcanzan todas las 

esferas de la vida social y privada, y que de manera creciente diversas 

organizaciones se comprometen en su erradicación, como parte de los 

imperativos éticos de las sociedades y,  mas aún, de los movimientos  

comprometidos con la articulación de alternativas al patrón de poder 

hegemónico” ( León,2005 ). 

 

Los organismos internacionales  han definido al género como un “conjunto 

de pautas de conducta o patrones de relaciones asignados a casa sexo 

en las diferentes culturas. Se utiliza para demarcar las diferencias 

socioculturales  que existen entre hombres y mujeres  y que son 

impuestas por el sistema de organización político, económico, cultural y 

social y por lo tanto son modificables “ 

 

Tomando en cuenta las definición que realizan algunos organismos 

internacionales, el  género se refiere  a la diferencias  y relaciones 

sociales inequitativas entre los hombres y mujeres  que son adquiridas y 

que pueden evolucionar a lo largo del tiempo y que varían entre las  

sociedades y culturas a menudo se producen cambios  en los roles de 

género  como respuesta al cambio  de las circunstancias  económicas, 

naturales y políticas, incluido los esfuerzos por el desarrollo, sin embargo 

es una visión  importante  para promover la igualdad  entre las mujeres y 

hombres   como dice la Constitución Política del Ecuador que todos 

somos iguales y que se prohíbe cualquiera  tipo de discriminación.  

 

En nuestra sociedad no se da cumplimiento ya que en el  mundo indígena  

se mantienen la percepción  de que el hombres es el jefe en todos  los 

espacios  de la sociedad (hombre por mas pequeño que sea es el jefe del 
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hogar)  entonces para poder entender y buscar un cambio necesitamos 

mucho tiempo y trabajo  en el tema para ir detectando los tipos de 

inequidades existentes y buscar soluciones enmarcadas dentro de su 

cultura. 

 

El género en el mundo indígena ni siquiera se conoce  el significado, sino 

se actúa según la cultura estructurada que  sostiene  que los hombres 

tienen mejores  pensamientos, es la persona que tiene voz y voto en la 

toma  decisiones en los ámbitos comunal y familiar, con relación  a los  

negocios, de mayor envergadura como: contratación para la construcción 

de viviendas,  adquisiciones de vehículos, tierras, compra de ganado 

bovino, la toman los hombres sin importar que se encuentren en el lugar 

de origen o residan en otro país, las mujeres ( esposas ) solamente 

cumplen  las disposiciones, si  por algún motivo la mujer decide lo 

contrario  de lo dispuesto, simplemente comienzan a desconfiar e inicia 

los contactos con los familiares; padres o hermanos a quienes solicitan 

que les den administrando el dinero o que finiquiten algún negocio, y a la 

esposa solamente le manda una cierta cantidad de dinero para el sostén  

de la familia  “para no tener estos problemas  simplemente hay que 

obedecer lo que el marido decide” (esposa de un migrante) 

 

 Analizando la entrevista anterior y por la experiencia de trabajar con 

familiares de migrantes, el de residir y pertenecer  al pueblo indígena 

podemos colegir qué, para iniciar un trabajo que nos conlleve a la 

construcción de una sociedad equitativa entre hombres y mujeres 

debemos tomar en cuenta que el género es una construcción social y 

cultural, por lo tanto puede ser modificada, teniendo en cuenta las 

diferencias entre clases sociales, etnias, edad, religión. 
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El enfoque de género nos permite analizar y reconocer la existencia de 

relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, que se visibilizan  

En la opresión, injusticia, subordinación y discriminación en contra de las 

mujeres, en la familia, comunidad y sociedad, estas inequidades se 

resumen en una mala calidad de vida con respecto a la de los hombres.  

 

Para conseguir la equidad de género indispensable en una comunidad  se 

debe interiorizar que los roles asignados  social y culturalmente a 

hombres y mujeres no  son naturales, sino por el contrario estos deben ir 

cambiando en bien de hombres y mujeres, buscando el desarrollo 

humano armónico de la comunidad. 

 

Posesión  de género.- La posesión  de las mujeres  es excesivamente  

desigual en el ejerció y la aplicación  del poder, esto limita el desarrollo 

equitativo, entre hombres y mujeres, es evidente la  posesión de 

desventaja de las mujeres en relación  a los hombres, plasmado en la 

obediencia, la falta de acceso a los recursos, a la educación, así como la 

inseguridad, la pobreza y la violencia doméstica,  es por eso que a pesar 

de tener a  los esposos fuera del país las mujeres están es espera de las 

disposiciones  para cumplir y  lo realizan en forma semanal y que por 

ningún concepto pueden realizar actividades no autorizadas. 

 

Remesas.- Las remesas  “es el flujo de dinero que ingresa al país 

proveniente del trabajo de compatriotas residentes en el extranjero,  

 

recibe el nombre de remesas de los migrantes” (Plan Migración, 

comunicación y desarrollo Ecuador- España) 
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En los  últimos años  las remesas de los migrantes han registrado un 

notable incremento  de capital en los países de origen  ya que los 

familiares recibían las remesa cada semana por lo que estaban realizando  

inversiones en compras, construcciones, negocios y otros, sin embargo en 

los años de 2008, 2009 se ha producido un bajón en los envíos  de las 

remesas.  

 

 Esto conlleva  problemas para la economía del Estado y de las familias 

de migrantes, pues las remesas han dejado de crecer  y los flujos 

migratorios enfrentan cada vez mayores restricciones, causando poca 

probabilidad de crecimiento  de remesas para el futuro. 

 

En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de las 

remesas como fuente de ingresos en los hogares receptores, 

contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza, 

particularmente en los países en vías de desarrollo. 

 

2.1.  LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL 

 Según Juan Torres López define a la “crisis financiera como la crisis 
económica que tiene como principal factor de la crisis del sistema 
financiero, es decir, no tanto la economía productiva de bienes tangibles 
(Industria, agricultura) que puede verse afectada o ser la causa 
estructural, pero no es el centro u origen inmediato de la crisis, sino 
fundamentalmente el sistema bancario, el sistema monetario o ambos”2. 

Según George Soros3 . “Cierto es puesto que los inicios de la crisis datan 
de mediados del año 2.007, con los primeros síntomas de las dificultades 

                                                            
2 TORRES, López Juan. http://urbanres.blogspot.com/2008/10/crisis-financiera-definicion-y.html 
3 SOROS George, Crisis Económica, 2008-2009.  http/es. Wikingue.com/pt. 
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originadas por las hipotecas subprime. A fines del 2007 los mercados de 
valores de Estados Unidos comenzaron una precipitada caída, que se 
acentúo gravemente en el comienzo de 2008”.4  

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores se desprende que el 
mundo se enfrenta a la mayor  crisis económica desde la gran depresión 
de los años 30 del siglo XX, esta se desata por  la falta de un manejo 
adecuado del sistema financiero internacional, también se debe a la 
especulación financiera, a los   préstamos sin respaldo otorgados por los 
bancos, el dinero no se ha invertido en la producción agrícola, en la 
industria y en otras actividades económicas que permitan sostenibilidad y 
desarrollo para los pueblos.  

 

Debemos anotar la titularización de la hipotecas de baja calidad han 
contribuido para empeorar la situación financiera, especialmente en los 
Estados Unidos, por si no fuera suficiente añadiremos el aumento de la 
inflación, el incremento en los precios del petróleo, la falta de crédito para 
empresarios, el pesimismo global sobre la situación económica 
estadounidense, hace que el nerviosismo se apodere de los mercados y 
se desata una crisis generalizada en el mundo, con mayores 
repercusiones en los países desarrollados. 

“La fatídica quiebra  Lehman Brothers, ocurrida en septiembre de 2008, 
uno de los cinco grandes bancos estadounidenses, y el rescate de otro de 
ellos, Merril Lynch, que se fusionó con J.P. Morgan Chase”. (Ocampo, 
José Antonio). Esta quiebra de los bancos con mayor presencia en el 
mercado norte americano supone que el sistema financiero sufrió un 
impacto muy fuerte acarreando en esta caída a otros bancos de menor 
importancia y también sin duda afectó a al sector productivo e industrial 
del país, y por ende a la gran mayoría del sociedad. 

Lo curioso de la presente crisis económica es que nace en el corazón del 
capitalismo, es decir en los países del norte, en los que hasta hace poco 
tiempo parecería imposible que se desate una crisis que ponga en riesgo 

                                                            
4 OCAMPO, José Antonio, Impactos de la Crisis Financiera Mundial  2.009 
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el sistema económico que predomina en el  mundo, poniendo a pensar a 
los estudiosos, políticos, economistas y cientistas sociales y económicos 
en un nuevo orden económico y a plantear una serie de recetas para salir 
de esta etapa con el menor daño posible para la economía mundial y por 
ende para la sociedad en su conjunto.  

La presión de los mercados sobre la economía de los países 
desarrollados hace que en los medios de comunicación de los estados de 
la Unión Europea le califique como los gobernadores del mundo, creando 
inestabilidad no solo en el ámbito económico sino también en lo político la 
incertidumbre entre los mandatarios es la tónica generalizada, mientras 
que para la sociedad ha significado recortes en el estado de bienestar, un 
incremento acelerado en los índices de desempleo, el cierre de pequeñas 
y medianas industrias, lo que supone que el consumo también se vea 
afectado negativamente y que millones de familias aumenten el número 
de pobres ya existentes en el mundo. 

2.2.- Causas de la crisis económica. 

 La crisis económica que  se origina  en los Estados Unidos de Norte 
América  muy pronto alcanzo a otros países. Así, Chuji (2009)5 sostiene 
que la crisis financiera mundial responde al colapso de fondos de 
inversiones en hipotecas, que dieron origen a la profunda crisis financiera 
y económica en esta última década. Esta crisis económica tiene su origen 
particular en países “desarrollados” – G7. Esta transformación ha obligado  
la intervención del Estado para evitar el colapso de mercados financieros 
mundiales. Sin embargo (Acosta et al, 2009)6 sostiene que esta crisis 
produce en países periféricos cambios y que ha obligado a los Gobiernos 
tomar medidas para afrontar esta crisis económica mundial. 

Evidentemente esta crisis global golpeo en la macroeconomía de todos 
los países del mundo, en particular al mercado de trabajo en países 
“desarrollados”, deteriorando las actividades de construcción y dejando a 
muchos trabajadores sin empleo. Esta desocupación acelerada y súbita 

                                                            
5 CHUJI, Mónica. Ponencia Foro Internacional sobre Interculturalidad y Desarrollo, Uribia –
Colombia, mayo 23 2.009.http//www.inedh.org 
6 ACOSTA, Alberto y Jácome, Hugo. Análisis de Coyuntura Económica, et,al 2009 
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contribuye a mermar los  ingresos y por tanto frena el flujo de remesas en 
relación a los años  antes de la crisis mundial. 

 

 Indudablemente, parece que las familias en los países de origen sufren 
las repercusiones del descenso de envíos de remesas ya que sus 
economías al ser dependientes de la movilidad son golpeadas. Parece 
también  que el descenso de remesas produce menos oportunidades para 
el desarrollo y por tanto golpea en el ámbito económico de las familias 
indígenas. 

Varios  analistas están de acuerdo que la crisis de crédito que comienza 
en 2007 se debe al sistema de hipotecas subprime, que consiste que los 
bancos de los Estados Unidos  otorgaban prestamos de alto riesgo a 
personas con historiales negativos de crédito. Sin embargo de tras de las 
causas inmediatas y visibles que provocaron la crisis podemos citar un sin 
números de causas complejas  como un sistema bancario  sin regulación 
o pocas normas de regulación, especialmente en sectores de préstamo y 
la inversión, que dio lugar a la creación de vehículos hipotecarios 
especulativos para  personas sin  fuentes de ingresos estables. Todo ello 
unido a tazas de interés bajas, a la falta de reglas claras de la  autoridad 
monetaria de Estados Unidos durante varios años ofreció un espacio 
propicio para la especulación y sobre – extensión de crédito. 

Con la inversión de los capitalistas en el mercado financiero se ha 
producido un exceso de liquidez en el mercado financiero, incrementando 
las reservas de divisas en los bancos centrales, especialmente de los 
países emergentes como es caso de China y de los países exportadores 
de materias primas como el petróleo que en los últimos años ha 
alcanzado precios históricos. 

El aumento en las reservas monetarias se debe a los excedentes 
comerciales, a las  altas tazas de ahorros en dichos países, al crecimiento 
del producto interno bruto, la expansión del crédito, la baja en los tipos de 
interés de Bancos Centrales de los países del Norte, especialmente de los 
Estados Unidos, otro factor a considerarse es el aumento en los precios 
en el sector de la construcción da como resultado la aparición de la 
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famoso burbuja inmobiliaria llamada así por los economistas ya que creció 
con una rapidez inusitada y fue la primera que explotó dando 
contribuyendo para ahondar aun más la crisis económica.   

Sí a estos factores le añadimos la voracidad de los banqueros e 
inversores por obtener una rentabilidad excesiva, así como las 
condiciones  a la hora de otorgar los préstamos que les proporciona la 
certidumbre de cobrar los mismos, hoy por hoy es muy frecuente 
escuchar en los medios de comunicación como cientos de miles de 
personas han perdido sus viviendas por no poder cubrir las hipotecas y se 
quedan sin casa y con deudas que el trabajo de toda su vida no les va a 
permitir pagar, dentro de este marasmo encontramos a algunos migrantes 
de Sisid, así es como el desarrollo de las practicas financiaras de alto 
riego han alentado la crisis financiera.  

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. “La crisis económica mundial todavía no ha tocado fondo”7. Ya 
que las principales economías industriales se encuentran en una profunda 
recesión y en el mundo desarrollado se está registrando una abrupta 
desaceleración del crecimiento. 

Por otro lado el colapso del sistema financiero fue desencadenado por el 
estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, pero esa 
burbuja, como otras similares, eran insostenibles y tenían que estallar 
tarde o temprano, con repercusiones no solo para los países 
desarrollados, ya que en mayor medida afecta negativamente a todos por 
estar viviendo una era globalizada. 

La crisis mundial desembocó en una situación marcada por la incapacidad 
de la comunidad internacional para dotar a la economía globalizada de 
reglas que regulen eficientemente las relaciones financieras y las políticas 
macroeconómicas. 

Para que las burbujas especulativas, empezando por la inmobiliaria tomen 
la dimensión que tomaron y  afecten negativamente a la economía no solo 
de Estados Unidos, fueron el fruto de una política de desregulación 

                                                            
7 Crisis Económica Mundial- Fallos Sistémicos. Marzo 27 de 2009.www bolpress.com/art php 
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marcada de los mercados financieros a nivel mundial, está política fue 
respaldada por los gobiernos. Los inversores se amparaban en hipotecas 
inmobiliarias que parecía satisfacerles con ganancias de hasta dos 
dígitos, no previeron que los deudores al cabo del tiempo no pudieran 
cumplir con los pagos acordados en los contratos celebrados entre 
prestamistas y deudores  

entrando el sistema en una franca iliquidez, lo que aunó para que se 
desencadene la peor crisis desde la sufrida en 1.929. Sí por el contrario 
los estados hubiesen contado con legislaciones que regulen 
adecuadamente el sector financiero e inmobiliario, en donde se prohíba la 
especulación financiera y otras prácticas encaminadas obtener réditos 
altos en corto tiempo que benefician en definitiva a los dueños del capital, 
sin importar las consecuencias de sus acciones en perjuicio de la 
sociedad. 

Carmen Victoria Montes, señala que “la situación que vive la principal 
economía mundial  deja dudas de la eficacia de las políticas neoliberales 
y de libre comercio que promueve la globalización, como mejor alternativa 
para alcanzar el crecimiento y el desarrollo de los países”8. En la 
actualidad los Estados del mundo empiezan a replantear sus sistemas 
económicos en vista de que la recesión económica sufrida por los Estados 
Unidos ha afectado a casi la totalidad de los países del  globo, dentro de 
este marco países de Sudamérica como son: Ecuador, Venezuela, 
Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay conformaron el Banco del 
Sur como una alternativa financiera frente a la crisis y a las instituciones 
financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional que con sus recetas neoliberales no han sido capaces de 
enfrentar la crisis económica mundial y que han ido perdiendo credibilidad 
frente a los Estados de Sudamérica. 

Dentro de este marco se crea el banco del Sur que tiene  premisas  de 
fortalecer la soberanía de los países miembros, la independencia 
financiera respecto a las Instituciones Financieras Internacionales; así 
mismo la naciente institución apuesta por un nuevo modelo de integración 
                                                            
8 MONTES, Carmen Victoria. Crisis Financiera Mundial, Reflexiones inales. hptt//www 
nomografías.com 
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regional con énfasis en la soberanía energética, soberanía alimentaria y 
comercio interregional ( Tomado del articulo” Banco del Sur: Avances y 
Desafíos)9  

América Latina apuesta firmemente por la consolidación regional que les 
permita extender  su mercado a millones de personas que habitan en 
esos países, como una iniciativa para mejorar las importaciones y 
exportaciones y así apostar por la producción y productividad que vaya en 
beneficio de nuestras sociedades. 

     2.3- La Crisis Financiera en América Latina 

Fernando Pozo, presidente de la Federación Latinoamérica de Bancos 
(FELABAN), afirma  que  “América Latina se encuentra en una posición 
mejor que en la crisis sufrida en el 97  o la crisis del 2000 y aseguró que el 
sector bancario enfrenta este momento con confianza fortaleza y 
seguridad”10. Esto se debe a que la macroeconomía es sólida, los niveles 
de patrimonio están fortalecidos en virtud  del crecimiento sostenido del 
producto interno bruto de nuestros países en los últimos años. 

 

Con el fin de afrontar la crisis de mejor manera es necesario que los 
gobiernos cuenten con políticas fuertes a nivel monetario y fiscal para 
recuperar la confianza del sector financiero. Por otro lado las noticias en 
los medios de comunicación  manifiestan que los países latinoamericanos 
cuentan con reservas monetarias importantes, con una situación fiscal 
más sólida, con superávit primario bastante bueno, un nivel de 
endeudamiento manejable con respecto al producto interno bruto (PID) y 
un crecimiento de las economías a niveles superiores a la de otros países 
del mundo. De acuerdo a este panorama parece ser que la crisis 
económica mundial no afectaría a América Latina de una forma drástica 
como en crisis anteriores. 

                                                            
9 Art. Banco del Sur Avances y Desafíos, http:/www choike.org/informes/643.html 
10 POSO, Fernando “ América Latina puede afrontar bien la Crisis Financiera, octubre 27 de 2008, 
http:// www.hoy,comec/noticias ecuador  



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

26 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

Según, Fernando Poso, presidente de la FELABAN, las economías que 
dependen del envió de remesas, sufrirán con mayor rigurosidad la crisis, 
debido a la pérdida de empleo en los países desarrollados, dentro de este 
análisis el Ecuador es uno de los países que está siendo afectado por la 
disminución en la recepción de remesas del exterior, está disminución no 
solo afecta a la macroeconomía sino que  afecta directamente a la 
economía de las familias que subsisten de las remesas, y por qué no 
decirlo a las economías locales. 

Es indudable que la crisis económica afecta negativamente y 
directamente  a las familias receptoras de remesas como es el caso de la 
comunidad de Sisid que tiene un alto porcentaje de migrantes en el 
exterior y por ende perturba a la macroeconomía de Ecuador. 

El Banco Mundial prevé qué la crisis económica mundial, causara una 
caída de al menos el 6%  en las remesas que reciben  América Latina y el 
Caribe, este  pronóstico nos lleva a pensar que la grave recesión que 
sufre los Estados Unidos afectará a las economías de la región. 

 

De acuerdo al analista Dilip  Ratha,11 jefe del grupo de perspectivas para 
el desarrollo del Banco Mundial. Las remesas para América Latina y el 
Caribe descenderán de 60 mil millones a 58 mil millones de dólares, esto 
es en la segunda mitad del año 2.009, lo cual implica que la debilidad del 
mercado laboral en los Estados Unidos, especialmente el de la 
construcción, afecta negativamente a las economías de los países 
expulsores de mano de obra como es el Ecuador, que ha pesar de la 
grave crisis que sufren los países de destino de los migrantes 
latinoamericanos, no  a servido como para que la migración hacia los 
mismos se detenga, aún en estas circunstancias, las personas siguen 
viendo como una oportunidad el poder ingresar al país, y los que ya se 
encuentran allí no ven como válido el regresar a sus países de origen, en 
virtud de que la gran mayoría se encuentran en condiciones de 
irregularidad y se les hace difícil regresar en el momento que mejore la 
economía. 
                                                            
11 DILIP, RATHA, “Remesas Enviadas”, http://hojadeplatano.blogspt.com/2009/07/ 



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

27 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

La crisis económica mundial iniciada en la economía más importante del 
mundo y que en cifras corresponde al 25% del total de las economías del 
globo, no puede afectar solamente a los países desarrollados sin que en 
mayor o en menor mediada está afectando a la economía mundial y no 
deja de lado a América Latina, cierto es que las economías de América 
Latina se encuentran en mejores condiciones para soportar una crisis de 
esta magnitud, pero también no es menos cierto que la misma está 
afectando con rudeza a los hogares pobres de la región, en la medida que 
la contracción de la economía hace que se hayan perdido fuentes de 
trabajo dentro de la región y también en los países receptores de mano de 
obra de los migrantes, por otro lado el decrecimiento en el consumo de los 
sectores medios y altos también afecta a la economía de nuestros países, 
por lo tanto debemos manifestar que una crisis económica de cualquier 
magnitud que está sea tiene costos sociales serios, que repercuten en la 
calidad de vida de los pobladores de una nación, región o en este caso a 
nivel mundial. 

2.4.- Crisis Financiera en el Ecuador, Causas y Repercusiones 

 Varios estudios aseguran que la crisis económica mundial afectará a la 
economía del país en el corto y mediano plazo, al menos en siete áreas 
claves como son: exportaciones, crédito privado y externo, financiamiento 
público, precio del petróleo, remesas y flujo de inversiones. 

Según varios analistas, el país accederá a menos recursos económicos, 
debido a la volatilidad de los mercados. Además existirá menos dinero 
para préstamos en el mercado internacional, debido a la crisis financiera 
en los Estados Unidos, misma que se ahondó con la quiebra de Lehman 
Brothers, que fue el cuarto banco de inversión, si a este panorama le 
agregamos  la incertidumbre que manifiestan los organismos 
internacionales de crédito con respecto al pago de la deuda externa por 
parte de nuestro país, no es nada alentador para la mejora de la 
economía ecuatoriana. 

 Las exportaciones se verán afectadas en la medida que el consumo de 
las familias de los Estados Unidos se ha reducido notablemente, la falta 
de empleo o la disminución de ingresos   les obliga a cambiar la estructura 
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de consumo, está nueva situación económica afectará a las exportaciones 
ecuatorianas de flores y chocolates que no precisamente son productos 
de primera necesidad, sino más bien considerados suntuarios.  

El principal socio comercial de Ecuador son los Estados Unidos ya que se 
exporta el 50% a ese país, en diferentes rubros, como son: flores, 
chocolates, petróleo y productos agrícolas, resaltamos la baja del 
consumo en virtud de que si se exporta menos la macroeconomía 
ecuatoriana se verá afectada por la reducción de divisas que son 
importantes en una economía dolarizada. 

 El deterioro del precio del petróleo, especialmente en el primer semestre 
de 2009 ha contribuido para que se acrecentara  la crisis económica en el 
Ecuador, debido a la baja de consumo en los países desarrollados. 

Un componente importante que los analistas perciben como un factor que 
debilita la economía ecuatoriana es el Riesgo País, debiendo  el Ejecutivo  
restringir el gasto, pues a más de la crisis económica de EE.UU., que 
afecta a las fuentes de financiamiento, el país tiene otro problema: el 
incremento del Riesgo País, que se ubica en 831 puntos, el más alto de 
los últimos meses. Esta cifra influye directamente en la taza de interés 
que cobran los financistas internacionales para los  

Préstamos  públicos y crea desconfianza en los inversores nacionales y 
más aún en los empresarios internacionales, que no ven a Ecuador como 
un sitio propicio para invertir. 

Otros de los retos importantes que el gobierno, tiene que asumir, es la es 
la disminución del envío de remesas desde el exterior, debido a la 
recesión que enfrentan los países de destino de los migrantes 
ecuatorianos. Sí existe menor empleo en Estados Unidos y Europa, 
lugares de residencia de migrantes ecuatorianos, consecuentemente 
enviaran menor cantidad de recursos, a sus familiares y estos reducirán el 
consumo en sus hogares.  

 Con el propósito de salvaguardar la economía del país y hacer frente a la 
crisis económica mundial, el gobierno en el año 2.009 adoptó  una serie 
de medidas, siendo una de las más importantes la restricción de 
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importaciones, que recayó en 647 subpartidas, que representa el 8.5 % 
del total de las importaciones. Esta medida tiene el carácter temporal, por 
año y rige para todos los países, incluso para con los que se mantiene 
preferencias arancelarias.  

Según Wilson Fernando Palomeque León12, los productos afectados en 
mayor proporción, con un 35% en su valor son: las bebidas alcohólicas, 
los productos electrónicos, teléfonos celulares, reproductores de música, 
películas, muebles, entre otros. 

Las partidas importadas de juguetes, video juegos, maquillaje, bombones, 
pastas, mermeladas, entre otros, fueron grabados  un 30%. Además el 
calzado importado sufrió un aumento de 10 dólares por par, y los 
productos del sector textil un recargo de 12 dólares por kilo. 

Con la implementación de esta medida se trata de proteger a la industria 
nacional, en la medida que así se induce al consumidor a tener 
preferencia por los productos nacionales, en virtud de que los similares de 
origen importado su valor es mucho más alto, y de alguna manera 
cambiar el paradigma de que lo importado es de mejor calidad que el 
producto nacional y que el consumo de los mismos nos da mayor estatus. 

Al fortalecer el aparato productivo de la industria ecuatoriana, con la 
restricción de las importaciones o el alza de aranceles, se augura que los 
empresarios inviertan en mayor cantidad, con lo cual se aumentarían las 
fuentes de trabajo y además se incrementarían las utilidades, lo que 
beneficiaría tanto a los trabajadores, a los industriales y al Estado, ya que 
este último recibirá más ingresos por concepto de impuestos. 

Por otro lado es importante anotar que el hecho de consumir productos 
nacionales permite que el dinero se quede en nuestro país, evitando la 
salida de divisas al exterior.  

Para concluir diremos que el Ecuador, por el simple hecho de convivir en 
un mundo globalizado no está exento de sufrir  los cambios que se  

                                                            
12 PALOMEQUE, León Wilson Fernando. Monografía “Crisis Económica del Ecuador, mayo 28 de 
2.009, http://www.monografias.com/trabajos 
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dan en la economía mundial, y más aun si consideramos que la presente 
crisis nació en el país rector de la economía mundial y que ésta como 
siempre afecta a los sectores más vulnerables de la población. 

2.5.- Consecuencias de la crisis económica en la vida de las mujeres, 
en los ámbitos económicos, sociales y comunitarios. 

La crisis económica mundial afecta en mayor medida a las mujeres, en la 

medida que las mujeres que trabajan fuera del hogar, o llamadas 

empleadas, en la gran mayoría ocupan puestos de menor jerarquía, con 

salarios más bajos, en condiciones laborales de discriminación como son 

contratos temporales o en el caso de las empleadas domésticas que a 

pesar de que la ley considera un empleo que goza de todos los 

beneficios, estas no cuentan con un contrato laboral y por ende no gozan 

de ningún beneficio. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  el colectivo de las 

mujeres, será el más golpeado por la crisis económica, ya que de acuerdo 

a estimaciones del Organismo Tendencias de Empleo para las mujeres 

“reza que a nivel mundial, el porcentaje de desempleo de las  

 

mujeres podría llegar al 7.4% frente al 7% de los hombres”,13 si a este 

dato le sumamos la brecha de desigualdad en el acceso al empleo como 

afirma la OIT, que de 3.000 millones de personas empleadas en todo el 

mundo en el 2.008, 1.200 millones  eran mujeres es decir, un 40.4%,14 lo 

que nos permite colegir que, la crisis mundial afecta mucho más a las 

mujeres, en razón de la inequidad de acceso al trabajo remunerado por 
                                                            
13 OIT, “El Desempleo ahora va por ellas”, marzo 6 de 2009, 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7927000/7927510.stm 
14 OIT.”Informe Tendencias Mundiales del Empleo de las Mujeres”, marzo 10 de 2008, 
http://singenerodedudas.com/Archivos/1087/tendencias-mundiales-del-empleo-de-las-mujeres 
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parte de las mujeres, debido a que esta sociedad patriarcal en la que 

vivimos hace que se considere que los hombres están mejores calificados 

para desempeñarse en el mundo laboral y sí a esto añadimos que antes 

de la crisis en Latinoamérica y en especial en nuestro país, la brecha  

entre el empleo masculino y femenino era muy grande, así según el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) en nuestro de país 

4’225.404 ocupados en el país ( en las áreas urbanas de las principales 

ciudades) 2’473.053 son hombres con un porcentaje de 58,11% y 

1’752.353 son mujeres, es decir 41.89%. 

Según varios estudios la jefatura de hogar femenina en el Ecuador se 

considera en el  rango del 49.8%, de este porcentaje el 27.7 % 

corresponde a hogares pobres y el 22.1% a hogares considerados no 

pobres, en consecuencia observamos que bajo la responsabilidad de las 

mujeres se encuentra el peso de mantener  los hogares en casi la mitad 

de la totalidad de las familias ecuatorianas y el 51.2% de las mujeres no 

disponen de ingresos propios, lo que significa que las mujeres 

ecuatorianas somos las más afectadas por la crisis económica, en la 

medida de que sí disponemos de un trabajo asalariado este se encuentra 

en las escalas de menor remuneración y estabilidad, es así que un gran 

porcentaje del mercado informal está compuesto por mujeres. 

Lo que acontece a nivel mundial y nacional y por vivir en un mundo 

globalizado ésta situación se refleja también en las mujeres de la 

comunidad de Sisid. Ellas la presente crisis gestionan de acuerdo a sus 

propias estrategias de sobrevivencia, en vista de que las remesas han 

disminuido, las mujeres en la actualidad  han salido de sus casas y vemos 

que muchas de ellas han emprendido pequeños negocios en los ámbitos 
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de tiendas de abarrotes, almacenes de ropa, distribuidoras de gas, 

restaurantes y comerciantes de productos agrícolas en los mercados de 

Cañar, El Tambo, Cuenca y Azogues, además se dedican a la agricultura 

de subsistencia y la producción agropecuaria, siendo su principal producto 

la leche, lo que les permite sostener a su familia y cada vez depender 

menos de las remesas del exterior. 

Con la migración de los hombres podemos colegir que  las mujeres son 

mucho más visibles dentro de la comunidad, ya que ellas han asumido el 

rol comunitario de una forma responsable, acudiendo a las reuniones, a 

las mingas, al trabajo comunitario que estuvo en manos de los hombres 

hasta antes de partir, por un lado podemos manifestar que este cambio en 

la vida de las mujeres ha sido  importante en la medida que pueden 

acceder a cargos directivos en las comunidades, en las asociaciones de 

padres de familias lo que significa que las mujeres se van empoderando 

dentro de esta nuevas actividades lo que  permite visibilizar  el trabajo y la 

presencia de las mujeres dentro de la comunidad. 

En cuanto al rol productivo, las mujeres encuestadas manifiestan que se 

sienten satisfechas porque ahora ellas generan medios económicos para 

apoyar el desarrollo de sus hogares, así como aportar a la educación y a 

la salud  de sus hijos/as,  y por otro lado ha mejorado su autoestima 

significativamente, en la medida de que se sienten seres con capacidad 

de producir y de decidir sobre  los ingresos conseguidos por su propio 

esfuerzo. 

Con referencia al rol reproductivo, la mujer de la comunidad ha sabido 

organizar mejor su tiempo y delegar responsabilidades en los hijos/as 
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mayores y con la familia ampliada que se mantiene culturalmente en la 

comuna hace que la responsabilidad del hogar sea compartida entre los 

miembros de la familia lo que permite que las mujeres puedan salir a 

trabajar sin descuidar de los suyos. 

Para concluir citaremos que la migración ha traído consigo un proceso de 

cambio en los roles que desempeñaban las mujeres tradicionalmente, de 

ser consideradas acompañantes del marido, padres o hermanos en el 

trabajo agrícola y pecuario en las parcelas hoy son protagonistas y 

también se han incorporado a nuevas fuentes de trabajo y han asumido 

roles de emprendedoras. También ha significado pasar de entes pasivos 

en las comunidades a ocupar cargos directivos y a acceder a la toma 

decisiones frente a los destinos comunitarios, en definitiva la visibilización 

de la mujer sisideña en este proceso es una realidad. 

A pesar de este salto cualitativo de la mujer de Sisid, aún sigue 

asumiendo los roles reproductivo, productivo y comunitario, como la 

mayoría de mujeres de nuestro país, con la diferencia de que han logrado 

mejorar su autoestima, para las mujeres de Sisid el acceder a la 

capacitación les ha permitido desempeñar con mayor eficiencia los 

nuevos roles que les ha tocado cumplir tanto dentro de la familia, como en 

la comunidad y en la sociedad en su conjunto. 
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CAPITULO II 
 

3.- CONTEXTO 
 
 3.1.- SISID HISTORIA Y CULTURA 
 

La Comuna 15  de Sisid se encuentra ubicada  al sur del Ecuador, en la 

provincia del Cañar, cantón Cañar, parroquia de Ingapirka, a 3.100 metros 

sobre el nivel del mar, con una superficie aproximada de 7.000 has; sus 

límites son los siguientes: Al norte limita con la parroquia Achupallas que 

hoy pertenece a la provincia del Chimborazo y que antiguamente pertenecía 

a la nación cañarí, al sur con la parroquia Honorato Vásquez, al este con el 

centro parroquial de Ingapirka, comunidad de Turchi y Río Juval y al oeste 

con la comunidad Cahuanapamba. 

 

Su topografía es muy irregular tenemos diferentes pisos altitudinales que 

van desde los 2.900 metros sobre el nivel mar en la zona considerada baja 

junto al Río Cañar hasta los 4.650 de altura en la zona considerada como el 

páramo esto es en las estribaciones del Nudo del Azuay, su topografía le 

supone disponer de agua para riego que nace en la zona de páramo y que 

es aprovechada para la producción agrícola y ganadera. 

 

Los comuneros/as de Sisid se dedican a la agricultura y a la ganadería. 

Hasta el año de 1990 la agricultura predominaba  en la zona, ahora se 

observa que la actividad ganadera es la principal, debido a varios factores 

como : sequías, heladas que afectan a los cultivos, los altos costos de los 

                                                            
15 Comuna, anejo con personería jurídica 
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insumos agrícolas, la  gran cantidad de mano de obra que se requiere para 

la siembra, labores culturales, cosecha y poscosecha, los bajos precios de 

los productos agrícolas han influido para que ahora los terrenos se  destinen 

a la explotación ganadera, especialmente a la producción lechera y  en 

menor porcentaje a cultivar productos como : patatas, ocas, mellocos, 

habas, cebada y trigo.  

 

 Dentro de la lógica de las economías indígenas y campesinas  se asegura 

la alimentación de la familia en esta virtud el 90%  de la producción agrícola  

se destina al autoconsumo  y 10% se vende  en  los mercados de las 

ciudades de Cañar y El Tambo. 

 

El cambio de actividad a la ganadería,  supone que los ingresos que 

perciben son producto de la leche, recibidos   por los/as comuneros/as cada 

quince días,  lo que significa que la familia dispone de recursos económicos 

para su subsistencia, por otro lado la mano de obra se reduce 

considerablemente frente a las necesidades de jornaleros/as en el sector 

agrícola. La disponibilidad de mano de obra en la comunidad de Sisid se ha 

visto afectada por efectos de la migración hacia el exterior, que se acentúa a 

finales de la década del 90. 

 

La artesanía especialmente la confección de prendas de vestir tejidas en 

telar era una actividad muy  reconocida en las diferentes comunidades del 

cantón Cañar por su calidad, cabe anotar que los ponchos amarrados, las 

fajas, se comercializaban  en varias comunidades del cantón; siendo  muy 

apetecidas por los  indígenas de Cañar, esta tradición se va perdiendo, 

debido a que los jóvenes no se han interesado por esta labor que se va 
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quedando en unos pocos taitas16 de la comunidad, si no se pone énfasis en 

la recuperación de los saberes ancestrales relacionados con la artesanía, 

esta se va a perder irremediablemente.  

 

Respecto a las vías de acceso a la Comunidad, Sisid cuenta con dos vías 

de acceso de segundo orden, la primera se toma desde la carretera 

panamericana a la altura de la entrada a la parroquia Honorato Vásquez, 

con un recorrido de 17 kilómetros, pasando por el centro parroquial de  

Ingapirka este recorrido lo realizan tanto  los turistas nacionales como 

extranjeros,  por la belleza de su paisaje, también disponen de otra conexión 

vial, de 7 kilómetros desde el cantón El Tambo, este último es el más 

utilizado por los /as comuneros/as. 

 

Población.- Sisid cuenta con una población de   2059 habitantes  

aproximadamente, esto es 973 hombres y 1086 mujeres, pertenecen en 

un 90% a la etnia indígena y el 10% a la mestiza. 

 

Religión.-  Los habitantes de Sisid en un 90% profesan la religión católica y 

un 10%  son practicantes de  otras religiones entre las que podemos 

mencionar: Bautistas, evangélicos, este fenómeno hace su aparición en la 

década del 80, mismo que en su momento se convirtió en fuente de 

conflicto social entre los habitantes del sector. 

 

                                                            
2 Taita, palabra Kechuwa que se utiliza en las comunidades para designar a una persona mayor 
que me merece consideración. 
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Idioma.- Los habitantes del sector son bilingües esto es kichwa y castellano, 

siendo el kichwa el idioma materno, en la actualidad el pueblo cañarí realiza 

serios esfuerzos para preservarlo. 

 

Educación.- La niñez y juventud de la Comuna de Sisid tiene acceso a la 

educación primaria y secundaria en la misma comunidad, contando con tres 

establecimientos de educación primaria. La escuela Bilingüe Honorato 

Ochoa Vásquez,  se encuentra localizada en el sector del Hato de la Virgen, 

la escuela sin nombre con domicilio en el sector San José de Cajón Tambo, 

la escuela Manuel María Sánchez de modalidad hispana y  la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe “Sisid”,  que cuenta con las especialidades 

de Agro zootecnia y Antropología Social, pese a la existencia de los 

mencionados establecimientos educativos un gran porcentaje de la 

población estudiantil optan por acudir a centros educativos de las cabeceras 

cantonales de El Tambo y Cañar. Para lograr continuar con los estudios a 

nivel universitario,  los estudiantes se trasladan a las ciudades de Cuenca, 

Riobamba, Loja y Cañar, contando con algunos profesionales en las áreas 

del derecho, medicina e ingeniería agronómica. 

 

Salud.- La comuna de Sisid en el campo de la salud cuenta con un 

dispensario médico regentando por el Ministerio de Salud Pública, el  

mismo  brinda atención primaria para lo cual se dispone de un médico en 

medicina general, un odontólogo y una enfermera, quienes atienden a la 

colectividad cinco días a la semana en horario de oficina, en caso de 

emergencia que se den por las noches y en días no laborables las 

personas acuden a médicos particulares en las ciudades de Cañar, El 

Tambo y Cuenca. 
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La medicina ancestral también es practicada por la comunidad, mediante 

la prestación de servicios de comadronas17, sobadores18, curanderas19 

entre otros sabios/as de la comunidad y de comunidades del cantón 

Cañar. 

La medicina ancestral se fundamenta  en conocimientos y saberes 

milenarios que van pasando de generación en generación, no solo toma 

en cuenta los padecimientos físicos,  si no que trata  al individuo en forma 

integral, esto es lo físico, lo espiritual y lo mental ; desde está visión 

holística es tratada la enfermedad, mediante la utilización de pócimas 

elaborados con plantas medicinales, las mismas son ingeridas por los/as 

pacientes, también se realizan limpias que sirven para  purificar a las 

personas, mediante  la expulsión de energías negativas  del cuerpo, alma 

y mente del/a  paciente, contribuyendo al bienestar integral de las 

personas. 

 

Servicios básicos.- La comunidad cuenta con servicios de transporte 

terrestre, telefonía fija y celular que es la más utilizada para comunicarse 

tanto a nivel local, nacional y con el exterior. Dentro de los medios de 

comunicación nombraremos la radio y la televisión. En la comunidad, las 

estaciones radiales de mayor sintonía son: radio la Voz de Ingapirca, 

Cumbres, Punto C. los canales de televisión que la gente sintoniza son los  

nacionales de señal abierta entre los que tenemos TC Televisión, Gama y 

Telerama. Las mujeres y los hombres adultos prefieren escuchar la Radio 

Ingapirka, ya que por este medio se difunden programas en su idioma 

nativo, mientras que los jóvenes prefieren otras radios y más aún la 

                                                            
17 Comadrona, persona que atiende el embarazo, parto y postparto en las comunidades 
indígenas. 
18 Sobador persona que cura de los huesos en las comunidades- 
19 Curandera, persona que cura en base a plantas medicinales. 
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televisión, en la medida que presentan programaciones de música 

moderna, videos con contenidos que llaman su atención,  igual acontece 

con los niños que en su tiempo libre se dedican ver los programas 

televisados de dibujos animados.  

 

Servicios Básicos.- La comunidad no cuenta con un sistema de 

alcantarillado, este servicio está presente solamente en el centro 

comunitario, en los demás sectores las aguas servidas son  evacuadas 

mediante pozos sépticos, los mismos que son construidos por albañiles 

de la propia comunidad.  En cuanto al servicio eléctrico está  presente en 

toda  la comunidad, se dispone también de alumbrado público en el centro 

comunal y en los centros comunitarios de los siete sectores que son parte 

de la comuna. 

 

Organización Social y Comunitaria.- La Comuna de Sisid es una de las 

comunidades más antiguas del cantón Cañar, la misma data de 1603 que 

por su valor histórico reseñamos a continuación la compra del territorio de 

la comunidad, lo que les ha permitido vivir sin tener que servir a la 

hacienda feudal. 

 
3.2.-  Historia de la Comunidad de Sisid. 

 
La comuna de Sisid, es conocida como la más importante  y antigua de 

las comunas ancestrales Cañarís. 20 (DUCHI ANTONIO , 2010). Su 

creación se da como Anejo de Sisid,  en el año de 1678 por el Obispo de 

Quito, Alonso Peña de Montenegro. Entre sus polivalencias lingüísticas, 

                                                            
20 DUCHI, Antonio. “Migración, Identidad, Religiosidad, en Sisid- Cañar”, abril, 2010. 
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encontramos denominaciones desde: Sigsig, Zigzag, Sitsit, Zizid; cuyo 

léxico antroponímico o toponímico evidencia claramente la diversidad 

lingüística y cultural preexistente antes de la presencia Inca en territorio 

cañarí. Se presume, que originariamente se denominó Sisid.  

 

Según la tradición oral, se conoce que Sisid fue una de las comunas más 

guerreras del austro andino ecuatoriano, y como muestra de aquello, 

aludimos  al contexto literario de Luis Andrade Reimers, quien sostiene 

que el pueblo cañarí, luchó estoicamente con los incas. Sisid es 

considerada como la segunda comunidad del Ecuador por su extensión y 

por ser propietaria de su territorio, lo que se certifica mediante la siguiente 

escritura pública. En la ciudad de cuenca, a veinte y cinco días del 
mes de octubre de mil seiscientos tres, ante mí el  proyector de los  

naturales y demás testigos que abajo firmaran, pareció presente 
MARIA INGA GAÑALSUG; de estado celibato, india de la doctrina del 
anejo de Sisid , a quien certifico y conozco, otorga; presente y por 
venir, compra una acción de tierras perteneciente en derecho al 
señor conquistador DON PEDRO MUÑOZ RICOSALTO DE AVARO, 
Capitán de la infantería en el puesto que se llama Sisid en las goteras 
del mismo nombre, en el precio y cuantía de quinientos pesos de a 
ocho reales y dos onzas de oro, bajo sus linderos para si y los suyos 
o quien de el o de ellos hubiera causa o razón, a saber; el dicho o la 
dicha acción que le tocaba a dicho vendedor conquistador  general 
el expresado sitio como queda dicho, bajo de límites y linderos que 
son: por la parte bajo  alinda21  con el rio grande de cañar, sigue el 
transcurso del rio hasta con el terreno de LUIS SOLORZANO, en 

                                                            
21 Se refiere a los colindantes de una propiedad 
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donde se une con dos ríos grandes de San Pedro, sigue para arriba 
sale  en frente ceja arriba para encontrar con una ceja que se lama 
Chamboyte,  sigue por la ceja donde linde con el rio Gulanza, que se 
sigue para arriba alinde  con el Ato de la Virgen y más arriba linde  
con el puesto de Gulag, más arriba con el cerro de Mangan para 
arriba alinde con el cruz de Piedra y más arriba con los paramos, por 
de Azuay; y por otro lado sigue  para abajo alinde con el sitio 
nombrado Quito-Cocha; para abajo alinde con el puesto llamado 
Yana- Allpa; sigue para abajo con su lindero nombrado Cóndor- 
Pata;  sigue su lindero para abajo con el sitio del conquistador 
general DON BENTO AMENDAÑO para abajo con el sitio de Suyalac; 
para abajo alinde con el puesto nombrado tres Piedras de Chuzatan; 
y mas abajo alinda con las tierras del señor  DON PEDRO MEJIA 
SALTO DE ARELLANA, en el camino real nombrado Aya-Urco, 
Shayac- Rumi todo con sus entradas y salidas usos y costumbres 
servidumbres y acciones cuantas han de haber deben y le 
pertenecen de hecho y derecho, que confiesa el otorgante…” 

También encontramos otro texto que a continuación copiamos 

textualmente el testamento de otra hermana de MARIA INGA  

GAÑALSUG que dice así: “En el nombre de la Santísima Trinidad padre, 

Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, in solo Dios  verdadero, 

amén. Sepan cuantos vieran ésta memoria  de testamento, como yo 

 ELVIRA GAÑALSUG, estado enferma de cuerpo pero sana de 

entendimiento, hago y ordeno esta memoria de testamento para el  bien 

de mi alma. Amen. 

“Declaro para que contesten esta acción  heredera desde el tiempo 
de los conquistadores  por mis abuelo incas y gentiles, declaro así: 
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Dejo este sitio que compre al conquistador  BARTOLOME CASAOS  
que vino de España, que vendió trece caballerías de sitios en 
quinientos peso de a ocho reales diez onzas de oro que tenía un 
precio de 771 pesos y que linde con el rio  grande de Cañar, sube 
para arriba hasta por su sitio llamado Cóndor- Puñuna- Pata, sigue 
para arriba hasta el paramo del Azuay de Mangan,  que linde con los 
sitios de mi cuñado , el conquistador general, LUIS SOLORZANO, 
que me quiso quitar  mis tierras que tenemos posesión desde el mil 
quinientos con mis hermanas: BABARA, ELVIRA y yo ISABEL 
GAÑALSUG. Declaro que hija legitima de SULALAG GAÑALSUG que 
mi madre era sin el agua de bautismo que se enterró en el puesto 
nombrado Pucará  de una Loma.”22 (CAHUANA, Ambrosio.) 

Como podemos apreciar la comunidad de Sisid, tiene su origen en 

tiempos coloniales y que perdura hasta nuestros días, para mantener la 

comunidad se vieron formas de organización y de administración como es 

el caso de los gobernadores, quienes vinieron a sustituir a los caciques 

cañaris siendo los primeros que accedieron a estos cargos,   los señores, 

Juan Quishpi y Liberato Tenezaca, líderes de esta comunidad desde el 2 

de octubre de 1925, hasta el 11 de septiembre de 1952, fecha en la que 

se elige  el primer cabildo, el mismo que quedo conformado de la 

siguiente manera:      

PRESIDENTE:                                    Liberato Tenezaca Yauri 

VICEPRESIDENTE:                              Natividad Tenezaca Yauri 

SECRETARIO:                                     Luis Tenezaca Morocho 

                                                            
22.- CAGUANA, Ambrosio, Quishi Marco y Monografía. “Migración  
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TESORERO:                                        Juan Yupa Angamarca 

SÍNDICO;                                           Agustín Quishpi Chimborazo 

 

Esta asamblea ha sido presidida por el señor Teniente Político de la 

Parroquia Ingapirca, DON RIGOBERTO CORDERO VELEZ, con la 

finalidad de cumplir la orden impartida por el señor Ministro de Previsión 

Social  de ese entonces, desde esa fecha hasta la actualidad,  la comuna 

es regentada por el Cabildo23,( Tomado de los archivo histórico de la 

Comuna de Sisid) el mismo que dura en sus funciones un año de acuerdo 

a Ley de Comunas.  En la actualidad se observa que  a la directiva de la 

comunidad se van adhiriendo nuevos dirigentes como son: de Educación, 

Salud, Mujer, Turismo, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo 

en la organización. 

Cabe destacar que la organización social de la Comunidad, en los últimos 

años se encuentra en un proceso de debilitamiento, entre otros factores 

podemos citar los a los efectos negativos que las migraciones traen tanto 

a los lugares de origen y de destino, en la comuna se puede apreciar que, 

los migrantes retornados no se interesan por el fortalecimiento de la 

organización, durante su estadía fuera del país, han interiorizado 

elementos de la cultura de otros colectivos que los lleva a  formas de 

producción y de sobrevivencia individualistas, al igual que los familiares 

de migrantes,  que   no le otorgan mayor importancia a los principios de 

reciprocidad y solidaridad que son los pilares fundamentales de la cultura 

indígena,  inclinándose  por el individualismo, frente a esta situación los 

                                                            
23 Cabildo = Directiva de la Comuna, de acuerdo a Ley de Comunas. 
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dirigentes desarrollan actividades tendientes a mejorar los niveles de 

convivencia colectiva y así fortalecer el movimiento comunitario 

indispensable para supervivencia del pueblo indígena, es así qué Agustín 

Reyes Ponce, define a la organización como la “la estructura de las 

relaciones que debe n existir entre las funciones, niveles y actividades de 

los elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de 

lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados24” 

3.3.- LA COMUNIDAD INDÍGENA KECHWA Y CULTURA 

Se define a la  comuna como el espacio social que ha permitido a los/as 

indios /as preservar su cultura, sus saberes, su cosmovisión, la lengua 

kechwa, las tradiciones, las costumbres, las formas ancestrales del 

derecho consuetudinario, sus formas específicas de relación del ser 

humano con la naturaleza andina, las formas de reciprocidad propias de 

este pueblo, así como, las formas ancestrales de ejercicio de la autoridad. 

 

 La supervivencia de un pueblo se fundamenta en su cultura  

entendiéndose como : “ La forma de vida de un pueblo; es decir, el 

conjunto de costumbres, tradiciones, ideas, creencias, formas de 

organización social, formas de relación entre los miembros de dicho 

pueblo, y formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza. La 

cultura ayuda a los pueblos a organizar su vida social y a dar un sentido a 

su existencia” 25(López  Flavio). 

 

                                                            
24 REYES, Ponce Agustín. 
Htt://sistemas:itpl.edu.mx/tutorías/procesoadmvo/tema3_1.htm 
25 .- López, Flavio. Et. Al. Pilahuìn. El Páramo y los Indios, Editorial América Latina. Quito. 2002. 
Pag.106 
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 La comuna es la institución social más importante que ha creado el  

pueblo Kichwa para preservar la cultura y saberes. La Ley26 define a la 

comuna como la unidad político administrativa más pequeña del  

 

Estado Ecuatoriano: varias comunas forman una parroquia, varias 

parroquias un cantón y varios cantones una provincia; por lo tanto, según 

la Ley, la comuna es sinónimo de caserío. Aunque la Ley plantea la 

posibilidad de que una comuna tenga tierras de propiedad colectiva, esto 

no es un requisito para su constitución, por el contrario, lo único que se 

necesita para que un caserío se convierta en comuna es que en este 

lugar existan más de cincuenta familias. 

 

Las comunas indígenas actuales son el resultado de un sincretismo 

cultural, en el que se encuentra presentes rasgos propios del pueblo 

precolombino que habitó esta zona antes de la llegada de los españoles, 

con algunos elementos culturales traídos por los conquistadores e 

implantados en la zona durante la Colonia. Entre los elementos traídos 

por los españoles se incluyen: la existencia de una directiva comunal de 

cinco miembros llamada Cabildo; la existencia de una extensa superficie 

de tierra comunal, en los páramos y zonas de pastoreo; la obligación de 

los comuneros de pagar cuotas al Cabildo para sufragar los gastos 

administrativos de la organización.  

De la Cultura Kichwa, la comuna incorporó los siguientes elementos: 

convirtió a esta institución en un espacio para la preservación de su 

cultura, sus saberes y su lengua nativa (el Kichwa), un mecanismo para el 

ejercicio de la autoridad tradicional y la aplicación de las reglas de 

                                                            
26      Ley de las Comunas Campesinas y su Reglamento General. 
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convivencia social propias  del derecho del pueblo kichwa, un espacio 

para el desarrollo de un “espíritu de cuerpo” entre los miembros de la 

organización; el afianzamiento del sentido de pertenencia local y el 

desarrollo de una identidad cultural propia de los habitantes de esta 

comuna 

Una de las características culturales propias de la comuna indígena es la 

reciprocidad, que se manifiesta a través de varios mecanismos como la 

minga (contribución gratuita de trabajo comunitario para la construcción 

de obras de beneficio colectivo), el Makita Mañachik (prestamanos), el 

randimpak (trueque), las jochas (contribución cierta cantidad de producto, 

alimentos o animales que una persona entrega al prioste de una fiesta, 

para que éste o un delegado suyo  lo distribuya entre las personas 

presentes y,  que da derecho a quien entrega para recibir de manera 

equitativa la comida y la bebida que se distribuye en la fiesta; pero que es 

devuelto cuando éste realiza la fiesta). Otra característica propia de la 

comuna es el fuerte sentido de pertenencia que se ha desarrollado en las 

personas con relación al grupo, que cumple un papel regulador de las 

conductas individuales; pues para los comuneros importa mucho el criterio 

que los demás tienen de su persona, razón por la que todos se preocupan 

de gozar de “buena fama”. 

Al igual que otras poblaciones de montaña, los comuneros han 

desarrollado un sentido del espacio basado en la altitud. Según la 

concepción kichwa, el espacio de un caserío está formado por dos 

mitades: una que corresponde a la parte alta (Hanan Saya) y otra  que 

corresponde a la parte baja (Urin Saya), estas dos mitades están divididas 

por una franja intermedia llamada Chaupi Saya; según los investigadores 

de la comunidad andina, la relación entre estas dos mitades no es del 
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todo armónica, sino que entre el Hanan y el Urin hay una relación de 

complementariedad y de competencia. 

La Comuna no es un todo armónico, sino que en su interior se forman 

varios grupos de afinidad, parentesco y vecindad que reclaman atención y 

espacios de representación en la administración comunal. 

 A diferencia de lo que ocurre en el Mundo Occidental, en las 

comunidades indígenas kichwas no funciona el concepto de mayoría 

simple sino el de unanimidad. Por esta razón, en las asambleas 

comunitarias, la construcción de consensos es muy lenta y difícil. Pero 

todos están obligados a respetar el derecho que un grupo o fracción, por 

minoritario que sea, a escuchar sus planteamientos o a tener una 

representación a nivel de la dirigencia . 

En las asambleas de elección del Cabildo, hay un sofisticado proceso de 

elaboración de acuerdos que hacen posible que todos los barrios o 

grupos de interés  puedan incluir a uno de sus miembros en la directiva 

comunal; pues en caso de que no haya una cierta equidad en su 

conformación este pierde legitimidad y puede ser cambiado por una 

nueva asamblea. 

En las comunas indígenas no hay fuertes liderazgos individuales sino un 

liderazgo colectivo, se aplica el principio de la alternabilidad en los cargos 

de la dirigencia del Cabildo. Otro aspecto que debe señalarse es el 

sentido de respeto y obediencia que le brindan los comuneros al dirigente 

de turno y posterior al cargo que cumplió, cuando éste convoca a mingas 

o asambleas27. 

                                                            
27     López Flavio y Punina Alonso. El Páramo: El Territorio donde el Pueblo Kichwa de Pilahuín  
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En el mundo Kichwa, el dirigente no está por encima de la comunidad, 

sino que únicamente es el facilitador de los diálogos y de os procesos de 

discusión y construcción de consensos; por esta razón, el dirigente tiene 

que rendir cuentas de sus actos a la asamblea comunitaria, 

permanentemente28. (LOPEZ, Flavio). 

La comunidad indígena Kichwa mantiene hasta hoy su cultura viva, que 

ha sobrevivido a cinco siglos de injusticias producidas por el colonialismo, 

tiempos en los que fueron despojados de sus tierras, incorporados por la 

fuerza, en calidad de servidores gratuitos, como señala el P. Ángel María 

Iglesias. Su incorporación colonial en calidad de indios o seres inferiores, 

cuya naturaleza humana incluso fue debatida, en términos de que sí el 

indio tenía alma o no. La reducción de los pueblos aborígenes en función 

de los intereses  voraces de encomenderos y eclesiásticos; la inexorable 

muerte por epidemias y condiciones inhumanas de trabajo. 

La instauración del régimen hacendatario a favor de los patrones 

ausentistas  que se distribuyeron territorios en inmensos latifundios, 

servidos por huasipungueros y conciertos. Una independencia nacional 

que no significó libertad para los pueblos indígenas, ni el humanismo 

naciente ni los vientos liberales que pronto abandonaron sus principios de 

libertad, igualdad y fraternidad a favor de la invencible estructura feudal. Y 

también la Reforma Agraria  que con tamañas equivocaciones arrinconó a 

los pequeños productores en tierras improductivas que casi acabó con las 

tierras comunales, que favorece a un neo latifundismo y empuja a una 

emigración masiva hacia las ciudades. Debemos acotar que la comunidad 

                                                                                                                                                                   
        “vive” su cultura. En Páramo, Órgano de Difusión del Grupo de Trabajo en Páramos del    
        Ecuador. No. 12. Páramos y Cultura. Quito. 2002. pág. 25 - 26    
28      Ibid. 
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de Sisid, es una de las pocas comunas libres, ya que en el año de 1.603 

poseen el título de propiedad de su pachamama. 

“En este contexto, el ámbito andino kichwa y mestizo del Ecuador, ha sido 
escenario del desarrollo de nuevos movimientos sociales, muchos de los 
cuales anclan sus reivindicaciones en prerrogativas étnicas. Es el caso 
particular de Cañar, y de forma específica Sisid, que hace dos décadas 
atrás fuera escenario del desarrollo de complejas formas de organización 
social y cultural originarias, que ahora soporta un fuerte debilitamiento 
estructural” ( Antonio Duchi -2010)29  
  

Es cierto que en los últimos años se paso, de la sumisión a la rebeldía y 

de ésta al proyecto político para restaurar la justicia y el derecho de los 

oprimidos es así que a partir de la década del 90 el Ecuador y las 

nacionalidades indígenas sufren una re conformación en su estructura 

social y cultural debido al auge del nacimiento de nuevos movimientos 

sociales, como es caso de la conformación de la CONAIE30 que es la 

Confederación nacional de indígenas del Ecuador compuesta por 3 

regionales de la sierra, costa y oriente denominadas ECUARUNARI, 

CONFEÑAI y CONAICE, quienes aglutinan a diferentes pueblos y 

nacionalidades que  reivindican temas como el fortalecimiento 

organizativo, revitalización  de la  cultura, educación, y desarrollo de los 

pueblos ancestrales. 

Dentro del contexto nacional la comunidad de Sisid, a través  de su 

organización comunal, parroquial y provincial ha estado presente en las 

luchas mantenidas por conseguir estas reivindicaciones es así que la 

comuna hoy cuenta con establecimientos educativos bilingües como es el 

                                                            
29 .-DUCHI, Antonio. “Migración, Identidad y Religiosidad en Sisid, Cañar” pag. 60 
 
30 Confederación de  Nacionalidades Indígenas de Ecuador 



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

50 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

caso de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Sisid que forma a sus 

alumnos desde una visión incluyente con respeto a la sabiduría y 

conocimiento del mundo indígena con la finalidad de mantener viva 

nuestra cultura, y las formas propias de organización social. 

El ser considerado indígena en el cantón y provincia de Cañar y en el 

Ecuador  ha traído consecuencias negativas  para la población indígena 

entre las que podemos citar: la marginación, el racismo, la desvalorización 

social, el ser considerados seres de segunda categoría lo que ha 

significado que los/as  indígenas  sean excluidos/as de la educación,  de 

la salud, del desarrollo,  y el no  reconocimiento  de una cultura propia con 

valores, creencias, prácticas, actitudes, costumbres, conductas, 

conocimientos, formas de vida y satisfacción de necesidades, formas 

propias para resolver problemas, lenguaje, mitos,  ritos, artesanía, entre 

otros valores. 

 Para el Estado Ecuatoriano la única cultura existente ha sido la blanco- 

mestiza por lo que  los pueblos y nacionalidades se vieron avocados a 

construir una serie de estrategias que les permita que su cultura sea 

reconocida y valorada por el Estado, fruto de la lucha por su 

reconocimiento en la Constitución de 2008 se logra que al país se lo 

defina como un Estado Plurinacional. Siendo necesario que desde el 

Estado Ecuatoriano y el movimiento indígena se trabaje el tema de la 

interculturalidad que se fundamenta en la necesidad de construir 

relaciones armónicas entre las diversidades con el propósito de construir 

la unidad en la diversidad. 
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La interculturalidad debe ir más allá de la coexistencia o el diálogo de 

culturas si no debe expresarse en la superación de los prejuicios, del  

racismo, de las desigualdades y las asimetrías que caracteriza al país, en 

un marco de respeto, igualdad y la  creación de espacios comunes  de 

reflexión que posibiliten la discusión, análisis y la formulación propuestas 

que coadyuven al desarrollo de sociedad ecuatoriana. 

La etnia indígena ha sufrido una serie de transformaciones en su modo de 

vida, costumbres, rituales, mitos y tradiciones propias del mundo andino, 

debido a una serie de factores, sí hablamos de la comunidad de Sisid, 

esta se ha visto permeabilizada por circunstancias endógenas como son, 

los paradigmas del mundo urbano, este mundo urbano, no se refiere 

únicamente a lo nacional, si no que nos referimos a los nuevos valores 

que se desarrollan en la comunidad por la influencia de los migrantes en 

el exterior,  dentro de estos podemos anotar la influencia de la música, 

costumbres, creencias, la cercanía  a los centros cantonales y 

parroquiales lo que ha hecho que los comuneros/as vayan adoptando 

nuevas formas de relaciones familiares y sociales, valorando lo extraño 

frente a lo ancestral lo que va en desmedro de  sus formas de vida, de su 

razón de ser como parte de un pueblo milenario, como es el pueblo 

cañarí. 

En este marco “los/as  sisideños31, dejan cada vez más de considerarse  

“indios/as” para asumir nuevas formas de identidad, simplemente porque 

ya no quieren ser más estigmatizados/as  como “pobres”, ya que el  

término “indio/a” está estrechamente relacionado con formas de 

                                                            
31 Sisideños, personas que residen en la comunidad de SISID 



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

52 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

discriminación por su condición étnica. Con la supremacía  de la cultura 

blanco mestiza, las relaciones de poder se asocia con las formas de 

dominación, discriminación de poder que siempre estuvo en las manos de 

las clases sociales dominantes; mientras que el indio/a  fueron 

considerados como los trabajadores agrícolas y en el caso de las mujeres 

como huasicamas o sirvientas de los hogares blanco mestizos, como 

los/as que nacieron  para servir al terrateniente y a su familia, en definitiva 

ser indio/a  es sinónimo de pobre.  

 En la actualidad la cultura del hombre y mujer de Sisid tiene otras 

connotaciones, a raíz de la migración internacional, especialmente a los 

EE.UU. en donde se nota claramente que se va gestando una nueva 

clase social dentro de la comunidad conformada por los llamados 

Zhoneros32, que por su propia condición económica ocupan un lugar de 

preferencia en la comunidad, son los que siempre auspician las 

festividades, los que realizan diferentes donaciones para obras en 

beneficio de la comunidad “ Polivio Cuzco manifiesta,  que, gracias a los 

zhoneros  en este inicio de año lectivo (2.009-2010) pudimos pintar las 

dos plantas de la unidad Educativa  Intercultural Bilingüe “SISID” Lo que 

demuestra que los migrantes no han perdido su identidad basada en los  

principios de reciprocidad y solidaridad, además dejan constancia de su 

supremacía económica frente a los no migrantes. 

Dentro de la cultura indígena  kechwa,  la mujer ocupa un status elevado, 

se le asocia con la madre tierra o pachamama, con la luna, sin embargo 

se asigna al hombre una superioridad ritual. La división social entre 

géneros no existe se maneja el concepto de complementariedad, 

                                                            
32 Zhonero, persona de las comunidades indígenas que viven en EE.UU. 
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partiendo del reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres y 

en razón a esas diferencias se complementan entre hombre y mujer. 

El principio de dualidad se fundamenta en la reciprocidad, a través, de lo 

que establecen relaciones de rivalidad y solidaridad cuyo objetivo es el 

intercambio de bienes, servicios, se comparte mitos y rituales entre los 

miembros/as de la comunidad. La dualidad no solo se expresa en el 

aspecto relacionado con lo humano, sino también en la naturaleza y en 

las divinidades. 

Para concluir citaremos que la comunidad de Sisid  se encuentra en un 

proceso de revitalización de sus saberes, conocimientos, relaciones 

sociales, formas de organización social  con la finalidad de conservar su  

identidad como pueblo, como cita ( Irpiri de Amaru Wayra) “La Identidad y 

la Cultura son la salud de los pueblos y su pérdida o distorsión, cuando es 

prolongada, equivalen a una enfermedad peligrosa que va haciéndose 

crónica y, peor aún, cuando se hace regionalmente endémica, como ha 

sucedido con la vida de nuestros pueblos del llamado, Tercer Mundo.” 

3.4- LA MOVILIDAD INTERNACIONAL. 

Según la Fundación Saven The Children, la movilidad internacional se 

entiende como él “Trasladarse geográficamente de manera individual o 

colectiva; bien sea, por voluntad propia o por la fuerza debido a diferentes 

causas, con repercusiones positivas o negativas”( Comunicación y 

migración 2007)33   En el Austro ecuatoriano, específicamente en la 

provincia del Azuay, la movilidad internacional se inicia en la década de 

                                                            
33 Comunicación y Migración 2007 
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los 50 en respuesta a la caída de la exportación del   sombrero de paja 

toquilla en el mercado internacional. 

 

 A partir de ese entonces ha ido creciendo el flujo de personas hacia el 

exterior, en un principio con destino a los Estados Unidos, luego la 

migración se torna más agresiva como respuesta a la crisis económica y 

política que sufrió nuestro país en el año de 1999 y 2000 (Acosta, 2006)34. 

 

 En efecto, la peor crisis sin precedentes ocurrida en la historia del  país, 

en esos años y en particular la dolarización de la economía, el corralito 

bancario,  aumentó  la brecha de desigualdad social y se incrementó el 

nivel de pobreza,  afectando a  las familias más pobres. Este fenómeno 

golpeó fuertemente a la pequeña economía campesina y en particular  a 

la agricultura minifundista, conduciendo a una situación de pauperización 

y vulnerabilidad. 

 

 A la debacle económica también debemos anotar la inestabilidad política 

que se vivió con la salida de la vicepresidencia de la república de Alberto 

Dahik en 1995, luego se produjo el derrocamiento de Abdala Bucaram en 

1997 y en el año 2.000 Jamil Mahuad  fue apartado de la presidencia de 

la República.  Alberto Acosta manifiesta que en este período” el número 

de pobres creció de 3.9 a 9.1; en términos porcentuales de 34% al 71%; 

la pobreza extrema dobló de 2.1 a 4.5 millones el salto relativo fue del 

12% a un 31%”,35 como consecuencia de esta catástrofe económica el 

desempleo  subempleo fue masivo, creando un creciente deterioro de la 
                                                            
34 ACOSTA, Alberto, LÓPEZ, Susana y VILLAMAR, David, “La Migración en el Ecuador 
Oportunidades y Amenazas, 2006 Quito- Ecuador. 
35 ACOSTA, Alberto. LÓPEZ, Susana y VILLAMAR, David.2005, pag. 1 Catilla N° 3”Las remesas y 
su Aporte a la Economía Ecuatoriana”: En Migración Ecuatoriana, Transnacionalismo, Redes e 
Identidades. FLACSO- Plan de Migración, Comunicación y Desarrollo, Quito- Ecuador 
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calidad de vida de la población y en especial de las comunidades 

indígenas y campesinas. 

Ante esta súbita transformación, una multitud de hombres y mujeres del 

campo  pusieron sus miradas, esperanzas y sueños fuera de nuestro 

terruño, viendo a la migración internacional como una opción de vida.  Es 

evidentemente que para mejorar la precaria economía se recurre a la 

movilidad internacional a través de la venta de mano de obra barata en el 

mercado de trabajo internacional. 

  

La crisis económica, las redes familiares y sociales  actuaron como 

elementos detonantes dando origen a una  masiva salida de  hombres y 

mujeres pobres de la ciudad y el campo, en particular desde finales del 

siglo pasado e inicios de la presente centuria por las razones anotadas 

anteriormente las cifras de movilidad internacional cada día va en 

aumento y actualmente según varios estudios se calcula que  más de 3 

millones de personas  que se encuentran fuera  del Ecuador. 36 

 

El destino preferencial de los compatriotas ha variado en relación a los 

datos históricos, pues según varias estadísticas indican que están 

distribuidos en diferentes países de Europa y Estados Unidos.  

 Algunos indicadores afirman que un mayor porcentaje de emigrantes se  

encuentran en  Europa, principalmente en España, debido  a la apertura 

de las fronteras que existía por ese entonces y por el idioma. 

Simultáneamente, la cifra de movilidad  tanto de hombres como de 

                                                            
36 Impacto de la Migración: Remesas de la Emigración y su Impacto Socioeconómico. 
UNICEF,2006 
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mujeres han ido creciendo, pero prevalece la movilidad masculina 

(FLACSO y UNFPA, 2006).37 

 

Otro elemento crucial que ha tomado interés es la movilidad de las 

mujeres, que hasta antes de la década del 90 no era muy frecuente, y se 

incrementa visiblemente a partir de la crisis económica,  Es así que 

cientos de mujeres han tenido que dejar sus casas, al esposo e hijos, 

entre las causas para optar por la migración, se pueden citar la falta de 

oportunidades de trabajo remunerado, la apertura del mercado de trabajo 

en los países de destino  como empleadas de hogar, en algunos casos 

por conseguir mejores condiciones de vida que les permita  mayor 

autonomía. 

 

Las mujeres  han jugado importante papel en la subsistencia familiar a 

través del envío de remesas y en la reagrupación de la familia. 

Indudablemente en varios hogares las mujeres  han tenido que migrar ya 

sea por mutua decisión familiar y otras por decisión propia (Camacho, 

2005)38. 

 

Esta masiva movilidad produce efectos en la demografía poblacional, 

pues en los países de origen, en particular en comunidades rurales hay 

fuerte ausencia de mano de obra masculina y femenina  joven, en razón 

de que la gran mayoría de emigrantes tienen entre 19 a 45,  es decir que 

la población migrantes es la económicamente activa, éste  fenómeno lo 

                                                            
37 Fondo de Población de las naciones Unidas (UNFPA)- Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) 2006, “Ecuador en Cifras de la Migración Internacional” Quito- Ecuador. 
38 CAMACHO, Gloria y HERNANDEZ, Kattya. 2005 “Cambio mi Vida: Migración Femenina, 
Perspectivas e Impactos”. Naciones Unidas, Quito  
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podemos visualizar  en  las familias de la comuna Sisid quienes  adolecen 

de personas cualificadas para realizar  las  actividades  agropecuarias. 

 

 Ante este realidad  las mujeres han tenido que asumir multitud de roles, 

como son el trabajo reproductivo, indispensable  para la supervivencia del 

núcleo familiar. 

 

 También se hace cargo del rol productivo que hasta antes de la migración 

al exterior estuvo en manos de los hombres, lo que les permite mejorar su 

autoestima al sentirse seres productivos, al tiempo que su trabajo es 

reconocido tanto por la familia cuanto por los miembros/as de la 

comunidad. 

 

El rol de administradoras de remesas dentro de los límites que les 

permiten los hombres (esposos, hijos, hermanos migrantes) hace que 

acentúen sus innatas condiciones de ecónomas del hogar que desde 

siempre vienen desempeñando las mujeres  en los hogares indígenas.  

 

El rol social comunitario es otro de los ámbitos que las mujeres asumen 

con fuerza dentro de la comunidad. Como podemos observar las mujeres 

llevan consigo una multiocupación, lo que no les permite disponer de 

tiempo para realizar actividades de ocio o de ocuparse de sí mismas. 

 

Simultáneo al aumento de la  movilidad internacional, el envío de remesas 

ha ido creciendo y en la macroeconomía del país se  constituye como el 

segundo principal ingreso después del petróleo (Acosta et al, 2006)39. 

                                                            
39 ACOSTA, Alberto. LÓPEZ, Susana y VILLAMAR, David, 2005. “ Las Remesas y su Aporte en la 
Economía Ecuatoriana”  
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Evidentemente, el envío de remesas ha ido tomando importancia dentro 

de los hogares pobres, convirtiéndose  como la principal fuente de 

ingresos familiares ,  que representa el 80% de  los ingresos (Caguana, 

2008)40. Estos ingresos importantes han jugado un papel decisivo dentro 

de la economía familiar permitiendo el acceso  a la educación de  hijos e 

hijas, acceso a la salud privada, construcción de vivienda, compra de 

tierras, y vehículos. Incluso ha dinamizado la economía local y el mercado 

informal, incentivando el crecimiento de sectores como el  de la 

construcción, la industria manufacturera, y el de  servicios. 

 

Ante este impacto que ha generado las remesas en la economía 

campesina, varios autores han correlacionado la movilidad y desarrollo, 

atribuyendo que la movilidad ha mejorado las condiciones de vida en 

varios hogares de origen; en cambio otros investigadores reflejan la débil 

cohesión familiar y social, en particular indican que la movilidad es la 

causa de enfermedades psicológicas  en los niños/as y destrucción de los 

hogares (Jokish, 2001)41. 

 

Este crecimiento económico que revitalizaba a las deprimidas economías 

campesinas parece que actualmente sufre deterioro, en particular por la 

crisis financiera mundial que tiene sus inicios en la segunda mitad de 

2.008 y que persiste hasta nuestros días en la medida que aún varios 

países no han logrado salir de la misma.  

 

                                                            
40 CAGUANA,Miguel 2008 “ Diáspora de Kichwas- Kañaris: Islotes de Prosperidad en el Mar de la 
Pobreza”. En: Al Filo de la Identidad Migración Indígena en América latina. FLACSO- Ecuador. 
41 JOKISCH, Brad 2001.”Desde Nueva York a Madrid:” Tendencias en la Migración Ecuatoriana”. 
En Ecuador debate N° 54. FLACSO- Quito 
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Indudablemente la crisis económica producida en los  países 

denominados “desarrollados” en donde se encuentran la gran mayoría de 

nuestros emigrantes, por su propia situación de crisis se han visto 

afectados por la pérdida de puestos de trabajo,  ha aumentado los índices 

de  desempleo y subempleo, afectando en forma alarmante a los 

inmigrantes y  evidentemente  a los ingresos y envíos de remesas de los 

mismos.    

 

Este inquietante y controvertido tema, ha tomado interés en el mundo 

académico, particularmente  en el ámbito internacional, nacional, regional 

y local, sobre todo por el peso de las remesas en la macroeconomía del  

Ecuador  y por la masiva movilidad de hombres y mujeres. Varios 

analistas afirman que las remesas se  han constituido en  el timón para 

sostener una economía dolarizada y por tanto para el desarrollo 

económico del país y de las comunidades de origen (Acosta, 2006)42. De 

allí varios investigadores y académicos han puesto énfasis en estudiar el 

peso de las remesas y sus impactos en países de origen, algunos 

profundizando en los impactos que las remesas han tenido en hogares 

rurales.  

 

 
 
 
 
 

                                                            
42  ACOSTA, Alberto. LÓPEZ, Susana y VILLAMAR, David, 2005. “ Las Remesas y su Aporte en la 
Economía Ecuatoriana”  
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3.5- MOVILIDAD EN LA COMUNIDAD DE SISID- 
  

A finales del siglo XX y la primera década del siglo XXI, la migración ha 

cobrado una importancia inusitada a pesar de que la movilidad humana es 

tan antigua como la humanidad misma, para entender el fenómeno 

migratorio internacional de la comunidad de Sisid debemos  acercarnos a 

los resultados de las encuestas  realizadas  para el presente trabajo de 

investigación , de las mismas se desprende qué la migración ha sido una 

constante para los miembros de la comunidad ya qué esta se encuentra 

presente desde los años 40 y 50 hacia las ciudades de Guayaquil, 

Machala y posteriormente a Cuenca, debemos anotar que en 95% la 

migración interna fue de los hombres jóvenes de la comunidad y 5% de 

mujeres, el destino de las mujeres se caracterizaba por desplazarse  a 

trabajar en lugares cercanos como Cañar y El Tambo, realizando 

actividades como empleadas domésticas.43 

Los migrantes con destino hacia la costa trabajaban en las plantaciones 

de banano, en la construcción y en las camaroneras, la migración en ese 

entonces fue estacionaria, es decir migraban en los tiempos en donde la 

agricultura y ganadería de la zona necesitaban menor cantidad de mano 

de obra, viajaban varias veces al año y se quedaban entre uno y dos 

meses retornando a sus hogares con el dinero fruto de su trabajo. 

Los recursos económicos  fueron  invertidos en  la alimentación  de la 

familia, se ahorraba para la compra de terrenos, construcción de casas de 

habitación, podían adquirir algunos artefactos eléctricos principalmente 

radios, con frecuencia se observaba  en las calles de las ciudades de El 

                                                            
43 Fuente resultado de encuestas realizadas para el presente trabajo 
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Tambo y Cañar a indígenas que caminaban con sus radios en los oídos, 

lo que sin duda les daba un mayor  prestigio en las comunidades. 

La migración interna se torna en  internacional a finales de la década de 

los 90, entendiéndose al fenómeno migratorio como el desplazamiento de 

las personas de un país a otro, por razones fundamentalmente 

económicas, aunque se pueden dar estos desplazamientos por motivos 

de índole político, intolerancia religiosa y/o étnica. 

 La dimensión dramática que ha alcanzado el fenómeno migratorio en el 

mundo obedece principalmente a motivaciones económicas vinculadas al 

proceso de liberación la economía mundial  que a su vez, ha promovido 

grandes desequilibrios entre los países ricos o del norte y países pobres o 

del sur e inequidades y desigualdades sociales dentro de estos últimos, 

estos marcados desequilibrios en un mundo globalizado obligan a las 

personas a mudarse a otros destinos con la finalidad de conseguir 

mejores oportunidades de desarrollo para él o ella y sus familias, mismas 

que en su país de origen no pueden conseguirlo en  consecuencia la 

principal razón para emigrar es la inequidad socio- económica que se vive 

en los países pobres. (CARRIÓN MENA, Francisco, Quito 2007)44 

 

3.7-REMESAS  
 
En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de las 

remesas como fuente de ingresos en los hogares receptores, 

contribuyendo significativamente a la reducción de la pobreza, 

                                                            
44 CARRION MENA, Francisco, Quito 2007 
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particularmente en los países en vías de desarrollo (Centro de Estudios  

Monetarios Latinoamericanos).45  
 
Según Acosta et al. (2007b)46, las remesas tendrían la capacidad de 

reducir la pobreza en América Latina. Cada aumento de 1% de las 

remesas en proporción al PIB reduce la pobreza en la región en 0,37%. 

No obstante, el impacto en la pobreza varía de un país a otro y depende 

de los niveles iníciales de desigualdad. En base a datos de balanza de 

pagos y a encuestas nacionales a hogares, Acosta et al. (2007 a, 

2008b)47 evalúan el impacto de las remesas en la pobreza, la educación y 

la salud en 11 países latinoamericanos, como son: Bolivia, República 

Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras, Ecuador, El Salvador, México, 

Nicaragua, Paraguay y Perú llegando a la conclusión de que se da un 

impacto moderado pero positivo de las mismas en la reducción de la 

pobreza. 

 

En el caso de  de Ecuador, Acosta et al. (2007a, 2008b)48 encuentra   un 

impacto moderado de las remesas en la reducción de la pobreza a nivel 

nacional, asegurando que existe un impacto significativo en hogares  

receptores de remesas. Por su parte, Acosta et al. (2006)49 sostienen que 

las remesas habrían logrado sacar de la pobreza al 5% de la población 

ecuatoriana entre 2001 y 2002. Este impacto limitado sería el resultado de 

la concentración de las remesas en familias no pobres 

                                                            
45 CENTRO DE ESTUDIOS MONETRIOS 
LATINOAMERICANOS.www.cadal.org/artículos/nota.asp?id_nota 
46 ACOSTA, Alberto y JÁCOME, Hugo et al.2009     Análisis de Coyuntura Económica: 
47 ACOSTA, Alberto y JÁCOME, Hugo et al.2009     Análisis de Coyuntura Económica 
48ACOSTA, Alberto y JÁCOME, Hugo et al.2009     Análisis de Coyuntura Económica  
49ACOSTA, Alberto y JÁCOME, Hugo et al.2009     Análisis de Coyuntura Económica  
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Las remesas por su importancia se han tornado en  un instrumento  para 

mejorar las condiciones de vida de millones de latinoamericanos y en el 

caso de Ecuador cobra una relevancia significativa en la medida que ha 

proporcionado bienestar a familias que antes de optar por nuevas 

oportunidades de trabajo en el exterior no disponían de una fuente de 

ingresos que les posibilite vivir con dignidad.  

 
Las remesas son la principal fuente de sustento de millones de personas 

en América Latina, según estimaciones del Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN,50 del Banco Interamericano de Desarrollo para 

América latina y El Caribe recibirán unos USD 62.000 en remesas 

enviadas por sus emigrados en el año 2009. Si comparamos con el monto 

enviado en el año 2008 observamos una reducción del 11%, debido a la 

crisis que sufren los países receptores de migrantes como son Estados 

Unidos, España, Italia y otros como el Japón. “Según el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID),” para muchos países 

latinoamericanos, las remesas son una importante herramienta de 

reducción de la pobreza,  ya que más del 60% se utiliza necesidades 

diarias tales como alimentos, vestimenta y alojamiento”.(VITERI DIAZ, 

Galo) 2008,51  

 

 Para América Latina la desaceleración de la Economía, especialmente en 

los EE.UU. y España principales destinos de los emigrantes y  dentro de 

estos la pérdida de empleo sufrido por el sector de la construcción 

actividad en donde se ubica la mayor cantidad de mano de obra de los 

                                                            
50 VITERI DÍAZ, Galo. “Ecuador Migración y Remesas” Primer 
Semestre 2009 
51 VITERI, Díaz, Galo, 2008”Ecuador: Migración y Remesas, pág. 1 
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migrantes a significado una reducción en el envío de remesas hacia los 

países de destino. Esta situación refleja el deterioro del mercado laboral 

en Estados-Unidos que afecta particularmente los emigrantes 

latinoamericanos y en particular a los ecuatorianos, concentrados en 

sectores como los de la inmobiliaria, manufacturas, fuertemente 

golpeados por la crisis. 

 

Las fuentes de ocupación  de las mujeres migrantes no son la excepción, 

ya que sus puestos de trabajo son asumidos por mujeres de los países de 

destino, mismas que han tenido que regresar a realizar labores de 

cuidado, de hijos, atención de sus hogares, limpieza por horas, 

actividades que desempeñaban las migrantes hasta antes de la crisis 

económica. 

 

 La crisis está  afectando de tal manera a América Latina y en especial al 

Ecuador debido a que se origina en los países de envío de remesas como 

son Estados Unidos y España ambos sufren recesiones serias. Por estas 

razones es importante analizar el comportamiento de las remesas en el 

Ecuador a partir del año 2.007 hasta 2009 como marco de referencia para 

ubicar lo que acontece en la comunidad de Sisid. 
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COMPORTAMIENTO DE REMESAS AÑOS 2007,2008 Y 2009- 

ECUADOR 

Cuadro 1 

AÑO MONTO EN 

MILLONES DE 

DÓLARES 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA EN 

MILLONES DE 

DÓLARES 

VARIACIÓN 

RELATIVA % 

2007 3.087.9   

2008 2.821.6 266.3 - 8.6% 

I SEMESTRE 

AÑO 2008 

1471.2   

 

 SEMESTRE 

AÑO 009 

1.164.2 307.0 -20.9% 

Fuente Banco central Ecuador 

 

A pesar de la caída constante de las remesas que el Ecuador recibe por 

parte de los emigrantes este rubro en la economía del país sigue 

ocupando el segundo lugar solo se encuentra  por debajo  de los 

ingresos del petróleo que permite financiar la economía del país y 

particularmente sostener la dolarización. “Esta inyección de dinero en 

forma directa a la economía popular ha restado presión al Estado52” Si 

consideramos que según algunos estudios cerca de tres millones de 

hombres y mujeres residen en el exterior  sin lugar a dudas que este 

éxodo a traído consecuencias positivas para la economía y la presión 

sobre el Estado en lo referente al desempleo se ha reducido en 

                                                            
52 Acosta Alberto, Las Remesas y su Aporte en la Economía 
ecuatoriana. 
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porcentajes altos ya que en la actualidad  se sitúa  en el 9% de la 

Población Económicamente Activa  (PEA), con el retorno de los 

emigrantes seguro que está cifra aumentaría drásticamente, por otro 

lado la recepción de remesas ha permitido la dinamización de la 

economía y sí a esto añadimos el ahorro que el Estado obtiene por 

servicios como salud, educación entre otros podemos colegir que los 

migrantes son un aporte significativo para la estabilidad económica de 

nuestro país y al desarrollo del mismo. 

 

Es así que  diferentes informes de organismos internacionales y 

muchos medios de comunicación, aseguran que las remesas 

contribuyen al desarrollo y a  reducir la pobreza, incidiendo en el 

desarrollo armónico del ser humano, a través de la dotación de medios 

económicos que les permiten mejorar los niveles de educación, mayor 

acceso a los servicios de salud. Según el Banco Mundial (2006), las 

remesas tienden a reducir la pobreza, así mismo se afirma que tienen 

un impacto leve en la desigualdad, y permiten un mayor gasto de los 

hogares en salud y educación. Las remesas también influyen 

positivamente en lo que se refiere al mejoramiento de la vivienda y en 

definitiva apuntan a una mejor calidad de vida de los destinatarios de 

las remesas. 

 

La disminución de las remesas desde el año 2007 se explica 

fundamentalmente en el aumento del desempleo en Estados Unidos y 

España, por la recesión económica que sufren estos países y que 

afecta principalmente a la población inmigrante ecuatoriana que los 

han elegido como países de destino. 
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La reducción de remesas recibidas por el país tiene un impacto 

negativo tanto económico y social que se traduce en la disminución del 

consumo interno, lo que afecta la satisfacción de las necesidades  

básicas de las familias que reciben remesas del exterior lo que se 

puede convertir en el aumento de la pobreza a nivel del país. 

 

 RECEPCIÓN DE REMESAS POR PRINCIPALES PROVINCIAS 

BENEFICIARIAS 

 

Como lo podemos observar en los siguientes cuadros, el 

comportamiento de las remesas varían  por provincia, con excepción 

de Pichincha y Guayas  que tiende a la subida, las demás se 

encuentran en una clara baja, en la provincia del Cañar, apreciamos 

que el desplome de remesas desde el año 2007 que ingresaba por este 

rubro 395.1 millones de dólares al primer semestre del 2009 se recibe  

122.9 millones ha sufrido una caída dramática, situación que no solo 

afecta a la población receptora de remesas si no a la sociedad en su 

conjunto. 

 

 En la economía de ciudades pequeñas como Cañar era muy notoria la 

inyección de dólares, especialmente la industria de la construcción ya 

que si vemos en retrospectiva de lo que fueron las construcciones 

urbanas y rurales antes del 2.000 podemos decir que hoy gracias a las 

remesas de los migrantes tenemos una arquitectura moderna, que se 

enclava inclusive en las comunidades, esta actividad ha demandado 

una gran cantidad de mano de obra tanto para los lugareños cuanto 

para inmigrantes peruanos que son los que han asumido estos puestos 

de trabajo, debido a su gran demanda, pero este repunte en la 
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construcción cada vez va mermando debido a que no existe la misma 

cantidad de circulante que había en los años anteriores a crisis 

económica. 

 

 Hoy por hoy es común observar en las ciudades de Cañar y El Tambo 

casas en venta y las mismas no pueden ser comercializadas en varios 

meses, o quizá en años, a esto debemos añadir que los precios han 

bajado en porcentajes que no les resulta atractivo a los propietarios 

que hasta hace más o menos dos años lo veían como un negocio 

lucrativo, en razón de que las familias de migrantes pedían a los 

propietarios de inmuebles que los vendan especialmente en lugares 

céntricos pagando precios exagerados que no se compadecía con los 

valores reales.  

 

 

 REMESAS RECIBIDAS POR PROVINCIAS AÑOS 2007- 2008 Y 

PRIMER SEMESTRE 2009 

Cuadro 2 

PROVINCIAS AÑO 

2007 

 Año 

2008 

Variación 

Absoluta 

PRIMER 

SEMESTRE 

2008. 

 PRIMER 

SEMESTRE 

2009 

Variación 

Absoluta 

AZUAY 562.6  456.5 - 106.1  237.5 214.8 - 9.6 

GUAYAS 497.1 796.5   299.4  410.0 315.7  23 

CAÑAR 395.1 232.8 -162.3  122.9 83.9 - 31.7 

PICHINCHA 351.0 403.6    62.6  189.7 223.6   17.9 

LOJA 314.4 197.8 - 197.8  111.0 61.6   44.5 

Fuente Banco Central del Ecuador. 2008-200953 

 

                                                            
53 VITERI DÍAZ, Galo. “Ecuador: Migración y Remesas, 2008. Primer 
semestre de 2009- 
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3.8- ORIGEN DE LAS REMESAS  
 

En el año 2008, manteniendo la tendencia de años anteriores, el origen 

de las remesas se concentró en tres países: Estados Unidos con 

USD1.321,6 millones (46.8%), España con USD1.157,5 millones (41%) e 

Italia con USD211,1 millones (7.5%), que engloban en conjunto 

USD2.690,2 millones (95.3%). En el año 2.009 disponemos de  los datos 

que corresponden al primer semestre, los países de envío son al igual que 

en año 2.008 así las remesas recibidas de Estados Unidos suman un 

monto en dólares de 513.6  que corresponde al 44.1%, España con USD 

491.7 millones que representa el 42.2% e Italia con 95.5 millones de 8.2% 

con un total de 1.100.8 millones que nos da un 94.6% 

 REMESAS POR PAIS DE ORIGEN 2007, 2008.2009 
(Millones de dólares) 
Cuadro 3 

PAÍS  AÑO 2007 

CANTIDAD 

 AÑO 2008 

CANTIDAD 

PRIMER 

SEMESTRE 

2008 

PRIMER 

SEMESTRE 

2009 

USA  1.574-0 1.321.6  665.7 513.6 

ESPAÑA  1.287.4 1.157.5  629.7 491.7 

ITALIA  132.2 211.1  115.9   95.5 

SUBTOTAL  2.993.6 2.690.2  1.401.3 1.100.8 

RESTO DE  

PAÍSES 

     94.3 134.1    69.9      63.4 

TOTAL  3.087.0 2.821.0  1.471.2 1.164.2 

FUENTE BCE. 200954 

 
                                                            
54 VIETRI DÍAZ, Galo. “Ecuador: Migración y Remesas” 2008- 
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El comparativo del origen de las remesas 2008/2007 permite apreciar 

una disminución en Estados Unidos de USD252, 4 millones (16%) y 

España de USD129, 9 millones (10.1%) y un incremento en Italia de 

USD 78,9 millones (59.7%) y en el Resto de Países de USD 37,1 

millones (39.3%) 

 

El comparativo I semestre 2009/I semestre 2008 del origen de las 

remesas recibidas permite apreciar una disminución en Estados Unidos 

de USD142.1 millones (21.7%), en España de USD138 millones 

(21.9%) y en Italia de USD20.4 millones (17.6%) y en Otros Países de 

USD6.5 millones (9.3%). 

 

 VARIACION REMESAS POR PAIS DE ORIGEN 2007-2008, 2.009 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Cuadro 4. 

PAÍS 2007 2008 Variación 

absoluta 

Variación 

relativa % 

I Semestre 

2.008 

I Semestre 

2.009  

Variación 

absoluta 

Variación 

relativa 

% 

USA 1.574.0 1.321.6 - 252.4 - 16.0 655.7 513.6 -142.1 -21-7 

ESPAÑA 1.287.4 1.157.5 - 129.9 - 10.1 629.7 491.7 -138.0 - 21.9 

ITALIA 132.2 211.1 78.9 59.7 115.9   95.5   -20.4 -17.6 

SUB 

TOTAL 

2.993.6 2.690.2 - 303.4 - 10.1 1401.3 1.100.8 -300.5 - 21.4 

RESTO DE  

PAÍSES 

94.3 134.1 37.1 39.3    69.9     63.4 -   6.5 -  9.3 

TOTAL 3.087.0 2821.0 266.3 - 8.6 1471.2 1164.2 307.0 -  20.9 

FUENTE BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2009. 
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3.9- DESTINO DE LAS REMESAS POR SECTOR 

 

 En el año  2007  el sector urbano por concepto de remesas se 

adjudico USD.3030.6 millones, (98%), mientras que el rural  obtuvo 

USD.53.7 millones.  (2%) .El  2008, el sector urbano recibió un mayor 

monto de remesas con USD2.745 millones (97.3%) que el sector rural 

con USD76, 6 millones (2.7%).55 

 

En el I semestre 2009, el sector urbano recibió remesas por USD1.154 

millones (99.1%) y el sector rural por USD10.2 millones (0.9%). 

  

DESTINO DE LAS REMESAS POR SECTOR 2007, 2008,2009 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Cuadro 5 

  

SECTOR AÑO 2007 

MONTO 

% AÑO 2008 

MONTO 

% I SEMESTRE 

2009 

MONTO 

% 

URBANO 3.030.6 98.0 2.745.0 97.3 1.154-0 99.1 

RURAL     57.3  2.0 76.6 2.7     10.2  0.9 

TOTAL 3.087.9 100 2.821.0 100 1164.2 100 

Fuente: Banco Central. 2009 

 

VARIACIÓN DE REMESAS POR SECTOR 

Si realizamos el comparativo de las remesas por sector 2.007/2008 se 

evidencia una reducción en el sector urbano de USD  285.6 millones 

que representa el 9.4% y en el sector rural un aumento de USD 19.3 

millones con un 33.7%. 

                                                            
55 VITERI DÍAZ, Galo. 2009. “Ecuador: Migración y Remesas” 
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El comparativo I semestre 2009/I semestre 2008 de las remesas 

recibidas por sector evidencia una reducción en el sector urbano de 

USD275.9 millones (19.3%) y en el sector rural de USD31.1 millones 

(75.3%). 

 

 VARIACIÓN DE LAS REMESAS POR SECTOR 2007-2008, 2009 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Cuadro 6 

  

SECTOR 2007 2008 Variación 

absoluta 

% 

Variación 

relativa  

% 

I 

Semestre 

2008 

I 

Semestre 

2009 

V.A V.R 

URBANO  3.030.6   

2.745.0 

-285.6  9.4 1.429 1.154.0 -275.9 -19.3 

 RURAL  57.3 76.6   19.3 33-7 41.3 10.2 -31.1 -75.3 

TOTAL   3.087.9 2.821   -266.3 8.6 1471.2 1.164.2 -307.0 -20.9 

Fuente: Banco Central. 2008, primer semestre de 2009. 

  

El flujo de las remesas desde el año 2008  ha sufrido una disminución  

tanto en el sector urbano y rural, hasta el primer semestre del año 

2.009, debido a la crisis económica que aqueja a la  economía de los 

Estados Unidos. Economía que rige a la economía mundial está crisis 

ha afectado al empleo,  la inversión, disminución del consumo de las 

familias, lo que implica que las economías populares se vea afectadas 

y dentro de estas con mayor rigor la de las familias que dependen de 

las remesas enviadas desde el exterior. 
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3.10 - DESARROLLO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS. 
 
Desarrollo económico y social  
 
En la actualidad, el concepto de "desarrollo económico" forma parte del de 

"desarrollo sostenible". En una comunidad o en una nación se realizan 

procesos de "desarrollo sostenible". Si el "desarrollo económico" va 

acompañado del desarrollo humano -o social- y del ambiental 

(entendiéndose como la preservación de los recursos naturales y 

culturales y el control de las actividades humanas negativas en contra de 

la naturaleza y la cultura de los pueblos, nos permite entablar procesos de 

desarrollo humano sostenible. 

 

Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos 

dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción 

de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales). 

 

Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad de vida dentro 

del "desarrollo humano", considerado como la ampliación de 

oportunidades del ser humano,  con lo cual reducimos el "desarrollo 

económico" a las consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo 

que es lo mismo, sobre el incremento de la producción de bienes y 

servicios. Si el ámbito geográfico de análisis es lo local -o municipal-, 

hablamos de desarrollo económico local 

 

En la década de los cincuenta, el desarrollo se entendió prácticamente 

como un sinónimo de crecimiento económico e industrialización. El ser 

humano fue considerado como un factor más de producción, es decir, 
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como un medio para alcanzar un crecimiento económico mayor. El 

indicador por excelencia del desarrollo fue el ingreso percapite por 

habitante. Además, se consideró que existía un solo camino al desarrollo 

y que el modelo a seguirse fue el de los  Estados Unidos. Estas ideas se 

convirtieron en las dominantes a la hora de hablar del desarrollo de un 

país, especialmente de los países en vías de desarrollo. 

 

En la década de los sesenta se cuestionó la anterior concepción de 

desarrollo. El profesor Dudley Seers formuló con claridad la crítica a un 

concepto de desarrollo reducido al crecimiento económico. Según Seers, 

si queremos saber si un país se ha desarrollado debemos preguntarnos 

qué ha pasado con la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Si estos 

problemas han empeorado no se podría hablar de desarrollo, aun cuando 

el ingreso por habitante se haya duplicado. Por lo tanto, queda claro que 

el crecimiento económico no puede ser el fin del desarrollo. Es importante 

resaltar que la historia de nuestro país nos invita a no olvidar las lecciones 

aprendidas en diferentes épocas: la guerra que vivimos en los años 

ochenta estuvo precedida  

Por tres décadas de crecimiento económico. 

 

Según Claudia Díaz de León Gómez, Comercio Internacional “sostiene 

que en la década del 60  en la década de los setenta, el concepto de 

desarrollo implicó la búsqueda de un crecimiento con equidad”56. En los 

países más industrializados surgió una creciente preocupación por el uso 

irracional de los recursos naturales y la contaminación ambiental que 
                                                            
56 DÍAZ DE LÉON GOMEZ, Jessica Claudia 2.001” Desarrollo Económico 
Teoría y Conceptos. 
Gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/detyc.htm#mas-
autor. 
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había provocado su proceso de crecimiento e industrialización. 

Lamentablemente, en los ochenta, la recesión de la economía 

internacional, la explosión del problema de la deuda externa y los 

problemas inflacionarios llevaron a que los objetivos económicos centrales 

fueran la estabilidad macroeconómica y la recuperación del crecimiento 

económico. La década de los ochenta e inicios de los noventa fueron los 

tiempos de los programas de estabilización y ajuste económico. Estos 

procesos de ajuste agravaron los problemas de la pobreza, la 

desigualdad, la exclusión social y el deterioro ambiental, prácticamente en 

todos los países subdesarrollados 

En la década de los noventa, se consolida un nuevo concepto de 

desarrollo, que es denominado "desarrollo humano sostenible". Se 

entiende que el desarrollo  significa crecimiento equitativo y en armonía 

con la naturaleza 

 

En fin: El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que 

crecen o decrecen, el desarrollo económico, es un concepto más amplio, 

en donde el bienestar y las consideraciones naturales tienen un papel  

fundamental. 
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4. CAPITULO III 

4.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al estudio realizado en la comunidad de Sisid se aprecia que 

la migración internacional se encuadra en el período de la mayor crisis 

económica que sufrió el país y que afectó no solo a los habitantes de las 

grandes ciudades si no también tiene un efecto negativo en las vida de 

los/as comuneros, es así que, cientos de hombres y mujeres ven en a la 

migración  una alternativa para mejorar los ingresos familiares, en el caso 

de Sisid  la migración está dirigida principalmente a los EE.UU.  

Al ser consultados los/as entrevistadas manifiestan que el 100% de sus 

familiares se encuentran residiendo en los Estados Unidos de Norte 

América, en diferentes ciudades entre ellas Nueva York, Illinois, Chicago y 

Washington, esta situación se da en la medida de que los primeros que 

migraron se decidieron por ese destino, posteriormente los potenciales 

migrantes, familiares, vecinos, amigos sienten que a la hora de hacer la 

travesía cuentan con la seguridad de que van a tener ayuda para viajar, 

instalarse y vivir en muchos casos juntos, la experiencia migratoria en la 

comunidad es comentada al interior de la familia y algunos aspectos en el 

ámbito comunal, es un claro ejemplo de la función que desempeñan las 

redes familiares y comunitarias.  

Los/as miembros de  familia que residen en  los Estados Unidos son: 

Esposo, Esposa, la pareja, hijos e hijas en el porcentaje que se describe: 

el 37.5% viajo el esposo, esposa 30%, la pareja el 10%, Hijos 10%  e 

hijas  12.5%. 
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Cuadro 7. 

  PORCENTAJE DE PERSONAS QUE HAN MIGRADO 

0

50

Esposo
Esposa

Ambos
Hijos/as

Quines han migrado

Serie 1

 

Fuente, estudio de campo realizado en el mes de diciembre de 2.009 

De acuerdo al cuadro anterior, la emigración internacional en la 

comunidad, lo inician los hombres, ( esposos) llevan más de 10 años 

fuera, a los tres años viajan las mujeres (esposas) por reclamo e 

insistencia de sus maridos, Al inicio del periplo migratorio las mujeres  

 

se realiza por decisión de pareja es la que se debe quedar en casa, al 

cuidado de hijos/as, éstos siempre amenazan con el divorcio o con  no 

enviarles dinero en caso de que se nieguen a cumplir con la orden  y 

luego son llevados los/as  hijos/as en edad de trabajar, con el transcurrir 
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de los años,  a este grupo también se suman los jóvenes, hombres y 

mujeres de la comunidad, que también deciden viajar en busca de nuevas 

oportunidades de vida. 

A la hora de tomar la decisión de migrar los hombres (esposos) lo realizan 

en función de su condición de proveedor y jefe de la familia, también se 

considera los atributos  que la sociedad les han impuesto como es el 

valor, la fuerza física y el rol público, en cambio la mujer es la que se 

queda en casa por su condición de madre, por sus atributos de 

abnegación, de sacrificio, el velar por el bienestar de los miembros/as del 

hogar, es la prioridad en esos momentos. Es decir que en el ámbito 

migratorio también se reflejan las relaciones inequitativas de poder  entre 

hombres y mujeres que rige a las sociedades patriarcales.  
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CAUSAS DE LA POBREZA 

Cuadro 8. 

0

10

20

30

40

50

60

PROBREZA FALTA DE 
TRABAJO

REUNIFICACIÓN 
FAMILIAR

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN

 Fuente: Estudio de campo realizado en el mes de diciembre de 2.009 

 

Las causas de la migración de los miembros/as de la comunidad de Sisid, 

no se diferencian de las causas de la migración a nivel nacional es así 

que a la pregunta sobre  la razón por la que  migraron se ve que en primer 

lugar se encuentra por situación de pobreza de su familia con un 

porcentaje del 50%, la falta de trabajo se sitúa como una de las causas 

fundamentales para dejar su comunidad, con un porcentaje de 25%  y la 

reunificación familiar ocupa un rango importante en esta decisión con un 

porcentaje del 25%, dentro de este último rubro se encuentran los hijos, 

hijas, esposos y esposas que viajaron para  hacer una vida juntos en el 

lugar de residencia de sus familiares que primero migraron. 
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 En caso de la migración de las mujeres, no solo el hecho de la 

reunificación familiar que  en muchos casos  fueron forzadas  por las 

amenazas de sus esposos  ha permitido que migren, sino también les 

animó el  conseguir oportunidades de trabajo en el país de destino, ya 

que por las redes familiares o comunitarias tienen entendido que existe 

trabajo para  mujeres,  en los países del norte las mujeres que han 

migrado, se dedican en su gran mayoría ha trabajos en fábricas 

relacionadas con la confección de prendas de vestir, se dedican al 

cuidado de niños y ancianos  o como empleadas domésticas. 

Las mujeres de esta comunidad, no han cambiado sus roles en el país de 

destino, en virtud de  la oferta de trabajo  que el mercado laboral brinda a 

las migrantes, especialmente indígenas y campesinas que no disponen de 

mano de obra calificada. Debemos anotar que las mujeres del país de 

destino, desde hace muchos años se han incorporado al mercado laboral 

cualificado, dejando los puestos de trabajo socialmente menos valorados 

y con remuneraciones bajas a las mujeres inmigrantes. 

Así como la pobreza afecta mucho más a las mujeres, nosotras creemos 

que la migración también las  afecta más que a los hombres por la falta de 

calificación de la mano de obra, por las menores oportunidades de 

acceder a puestos de trabajo con mayor  remuneración. Los/as migrantes 

en los países receptores son considerados/as como mano de obra barata 

y más no como hombres y mujeres sujetos/as de derechos en los ámbitos 

laborales, sociales y económicos  

La gran mayoría   de los migrantes viajaron por  vía marítima, de manera 

irregular, como manifiesta el señor Presidente Rafael Correa  “ Que no 
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existen personas ilegales si no personas en situación de irregularidad”57, 

ya que muchos estudiosos y autoridades migratorias a estas personas los 

estigmatizan como ilegales, esto es sin papeles, por su situación de 

pobreza tuvieron que  pedir prestado el dinero a personas que en el argot 

popular se conoce como, chulqueros58 residentes en el cantón el Tambo, 

parroquia Ingapirca, comunidad de Sisid y también a los propios coyotes;  

los/as comuneros/as no acudieron a las instituciones bancarias por la 

serie de trámites y requisitos que muchas de las veces no pueden cumplir,  

quedando como opción esta otra forma de conseguir el dinero, que no es 

lícita ya que los intereses son altos y solicitan hipotecas  de terrenos, en 

caso de que el migrante no disponga de terreno con escritura pública, los 

padres son los que ponen en riesgo su patrimonio al prendar sus 

propiedades a favor del prestamista.  

 

 El costo del viaje fluctuaba entre $7.000 y $7.500 en el  año 2000 entre $ 

8.000 a $ 9.000 hasta el año 2003, el valor del viaje año a año se ha 

incrementado llegando en el año 2009  a costar entre $13.000 y 

$14.00059, el tiempo que invirtieron en la travesía varía  desde quince  

días a un mes para los primeros que viajaron  y entre un mes y dos  

meses los que viajaron después, debido a los controles en las fronteras 

de los países de Centro América y en especial el paso de la frontera 

México Estados Unidos, en la actualidad por conversaciones con 

personas de las comunidades se da cuenta que para llegar a la tierra del 

sueño americano fluctúa entre cuatro  y cinco meses. Debemos acotar 

                                                            
57 CORREA, Rafael, Discurso pronunciado en Madrid en 2007 
58 Chulquero, Persona que presta dinero fuera de la Ley. 
59 Datos obtenidos del estudio 
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que muchos migrantes no llegan a su destino en el primer intento  y se 

cuenta de viajeros que han realizado hasta cinco intentos, no parece que 

les importa tanto el sufrimiento que debieron pasar en la travesía, la 

cuestión principal en esta empresa es el llegar por razones que pasan 

desde lo económico, la deuda por pagar, el amor propio, la vergüenza de 

regresar  a la  comunidad como fracasado. 

Para viajar los/as migrantes como es la costumbre  en la cultura indígena, 

consultaron con su familia, madre, padre, esposa, esposo, hijos/as, tíos/as 

y abuelos/as, en la medida que la decisión de migrar no solo afecta en las 

comunidades, al entorno familiar más próximo  o nuclear, sino  que afecta 

al entorno familiar ampliado que todavía se conserva el  mundo andino y a 

la comunidad en sí. 

Las mujeres, (madres-esposas) son las que en mayor medida  sufren la 

incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando  con sus esposos, 

hijos en la travesía, el sentirse solas con nuevas responsabilidades tanto 

de dentro de la familia como fuera de ella, la presión para cumplir con los 

compromisos contraídos con los prestamistas por causa de la deuda 

hacen de ellas presas fáciles de cuadros de tristeza y o depresión-  

Al igual que en otras latitudes de nuestro cantón, provincia y país en la 

comunidad de Sisid a la hora de migrar funcionan las redes familiares con 

mucha eficiencia, ya que el 80% de los/as encuestados/as nos refirieron 

que habían recibido la invitación de tíos/as, primos/as, cuñados/as, etc. 

que se encontraban en los EEUU, quienes les ofrecieron el 

asesoramiento  respecto al viaje, hospedaje, apoyo para engancharlos en 

los trabajos en los que  ellos/as se encuentra , lo que en alguna medida 
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les proporcionó la certeza de que no se embarcaban solos/as en esta 

odisea. 

La decisión de migrar va ligada al espejismo de conseguir una mejor 

situación económica para él  o ella y su familia, en la medida que 

observan cómo otros/as que han optado por la migración sus familiares 

poseen casas de habitación con una arquitectura moderna, vehículos, 

entre otros bienes que han logrado adquirir con el trabajo como migrantes 

en el exterior. 

 
 
4.2.- RECEPCCIÓN DE REMESAS EN LA COMUNIDAD DE SISID. 
 
El 90% de los hogares de la comunidad de Sisid tienen al menos una 

persona migrante en el exterior y más específicamente en los Estados 

Unidos, por lo tanto se hace necesario estudiar el comportamiento y el 

peso de las remesas en la economía de la comunidad  a raíz de la crisis 

financiera mundial. 

 

Los familiares que envían  remesas son los  esposos en un porcentaje de 

un 50%, seguidos por la pareja en los casos que han viajado marido y 

mujer con un 30%, el 10% las esposas y un 10% los hijos e hijas que se 

encuentran en edad de trabajar. 
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Cuadro 9. 

MIEMBROS/AS DE LA FAMILIA QUE ENVIAN REMESAS  EN 

PORCENTAJES EN EL AÑO 2.009 
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 Fuente: Estudio de campo realizado en el mes de diciembre de 2.009 
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FAMILIARES QUE RECIBEN REMESAS 

Las mujeres  en la actualidad son las que mayoritariamente reciben las 

remesas que envían los/as migrantes ya sean en su calidad de esposas, 

madres, hijas mayores sin que con la palabra “mayor” estemos afirmando 

que hayan cumplido su mayoría de edad. Esta realidad tiene que ver por 

el hecho de que son las mujeres quienes tienen la responsabilidad de la 

crianza y educación de los hijos e hijas de los emigrantes, evidenciando 

un importante porcentaje del 80%  El 20% reciben los hombres pueden 

ser estos padres , hermanos, abuelos, tíos,  debiendo anotar que las 

remesas que son recibidas por los padres pertenecen a sus hijos/as que 

se encuentran solteros/as y  los hijos e hijas que tienen hogares 

constituidos les envían alguna ayuda en caso de enfermedad o por alguna 

calamidad urgente. 
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Cuadro  10 

PORCENTAJE DE PERSONAS  RECEPTORAS DE REMESAS EN EL 

AÑO 2009 
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Fuente: Estudio de campo realizado en diciembre de 2.009. 

Las mujeres son las que mayoritariamente reciben remesas con un 

porcentaje del 80%, pueden ser estas madres, abuelas, hijas, tías, o 

vecinas cuidadoras de los/as hijos/as de los migrantes, el 20% son 

destinatarios los hombres.  

 

 

4.3.-  FRECUENCIA DE ENVIO DE REMESAS. 

De acuerdo a las encuestas y  entrevistas realizadas se visibiliza que 

existen diferencias en el tiempo dé envío de remesas, dependiendo del 

receptor, en los casos que los/las receptores/as se encargan de la crianza 

de los/as hijos/as de los migrantes  y más aun si estos se encuentra en 
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edad escolar; ya que para los padres, madres residentes en el exterior, la 

educación de sus hijos/as se ha convertido en su prioridad, el giro lo 

hacen cada mes con un porcentaje del 85% y el 15% destinado a padres, 

hermanos/as y /o cuñados/as lo efectúan cada tres meses. 

Las remesas que reciben los familiares de migrantes, se han visto 

afectadas debido a que los inmigrantes en los Estados Unidos se 

encuentran ligados a fuentes de empleo, que han sufrido una crisis 

severa, como, son: la construcción, con un porcentaje de un 50%, seguido 

por la hostelería, con un porcentaje del 30%, en la industria 

manufacturera, especialmente la de confección de prendas de vestir 

acoge el 15% de la mano de obra de los/as inmigrantes sisideños/as y el 

5% restante presta sus servicios como choferes, cabe destacar que las 

mujeres son las que ocupan las plazas de trabajo en la industria de la 

confección, debido a los roles que han asumido las mujeres como propios 

a lo largo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

88 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

Cuadro 11 

ACTIVIDAD LABORAL DE INMIGRANTES DE SISID EN LOS 

EE.UU. 
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 Fuente: Estudio de campo realizado en el mes de diciembre de 2.009 

 Siendo las fuentes de empleo de los/as inmigrantes, las descritas 

anteriormente, del estudio de campo se desprende que la crisis 

económica que afecta al país de destino, influye directamente en los 

ingresos  de las familias de Sisid, como podemos apreciar en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 12. 

EVOLUCIÓN HISTORÍCA DE REMESAS RECIBIDAS POR 

FAMILIARES DE MIGRANTES, DESDE EL 2007 AL 2009. 

TIPO DE 

FAMILIA. 

2007 2008 2009 VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA % 

TIPO 1 550 300 200 350 -63% 

TIPO 2 600 400 250 350 -58% 

TIPO 3 1000 500 400 600 -60% 

Fuente: Estudio de campo realizado en el mes de diciembre de 2.009 

La variación en el envío de remesas en los diferentes estratos familiares  

ha sufrido una disminución que va desde el 58% al 63% con respecto al 

año 2.007,  lo que nos permite visualizar que a raíz de la crisis financiera 

en los países de recepción de migrantes procedentes de la Comuna de 

Sisid ha afectado en forma drástica su vida. 

 Con respecto al cuadro anterior  podemos colegir que las remesas van en 

una constante disminución a raíz  del año 2008, debido a que los 

inmigrantes a partir de ese año  se ven abocados/as a la falta de trabajo 

en condiciones laborales de estabilidad, optando por labores ocasionales, 

también los salarios se han visto afectados a la baja, según los y las 

encuestadas manifiestan que la caída en los  salarios se debe a que 

existen millones de inmigrantes que siguen llegando y son ellos los que 

realzan actividades a precios inferiores de los que llevan algunos años en 
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los EE.UU, a eso se suman que muchos de los/as hombres y mujeres de 

los países de acogida han regresado a trabajar en actividades que hasta 

antes de la crisis económica eran consideradas como propias de los 

inmigrantes 

Los/as receptoras de remesas aseguran que la crisis ha hecho que sus 

familiares desde el año 2008 no consigan trabajo durante un tiempo más 

o menos largo , en la actualidad laboran entre dos, tres y a veces cuatro 

días a la semana lo que les permite mantenerse ellos y enviar lo que 

pueden a su familia. 

Las familias indígenas de Sisid, han tenido que ir creando estrategias con 

la finalidad de recomponer la economía familiar y de alguna manera paliar 

la crisis, solventar las necesidades diarias del hogar. Dentro de de estas 

estrategias se ve que se encuentran dedicados a la ganadería como una 

fuente de ingresos mucho más segura que la agricultura, aunque se sigue 

trabajando en la agricultura dedicada al autoconsumo, en el caso de las 

mujeres también reciben el bono de desarrollo humano. 

 La consecución de ingresos extra remesas se encuentra ligada al 

producto que les ha dejado la migración, las familias que tienen más años 

con familiares  migrantes han podido comprar terrenos, vacas mejoradas, 

lo que les permite obtener mayores rendimientos en la producción. El 80% 

de las familias  aportan a la economía 250 dólares mensuales, producto 

de la venta de leche y más 35 dólares del bono de desarrollo humano, el 

20% de las familias aportan entre 180 y 200 dólares mensuales fruto de la 

venta de leche y del bono de desarrollo humano, enfatizamos que el 

aporte es familiar, debido que si bien es cierto que las mujeres son las 
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que se hacen cargo del trabo ganadero y agrícola, los niños/as, jóvenes 

aportan su mano de obra luego de regresar de los centros de estudios. 

Gracias al trabajo de las mujeres y de los hijos/as, en el lugar de origen,  

las familias de Sisid, han logrado mejorar su economía familiar y no 

depender única y exclusivamente de las remesas, la crisis  ha permitido a 

las mujeres mejorar sus conocimientos relacionados con las actividades 

del campo en forma integral, esto es desde la siembra, cosecha y 

comercialización de los productos. 

Un gran porcentaje de mujeres de la comunidad de Sisid han conseguido 

hacerse un hueco en la comercialización de hortalizas y de productos 

alimenticios elaborados, como arroz de cebada, machica, morochillo, se 

venden en los mercados de El Tambo, Cañar, Azogues  y Cuenca, 

actividad que les estuvo vedada apara ellas hasta antes de la migración 

internacional. 

Pocas mujeres jóvenes han logrado entrar con éxito en la confección y 

comercialización de ropa indígena, especialmente para mujeres, cabe 

indicar que a la hora de instalar una iniciativa productiva lo realizan sin 

disponer de un estudio mínimo que les aseguren rentabilidad, lo hacen 

por intuición o porque ven que a otra/o le ha ido bien, por razones de 

mercado los negocios de mayor envergadura lo ubican en la cabecera 

cantonal de El Tambo. 

La incursión de la mujer de Sisid en el  ámbito productivo les significa 

mayor independencia y autonomía en la toma de decisiones con respecto 

al producto de sus ingresos, se sienten valoradas por los miembros/as de 

la familia y comunidad, también les permite relacionarse con otros/as 

congéneres que realizan actividades similares. Han desarrollado 
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habilidades  negociadoras en el mundo del mercado, actividades que 

hasta antes de la migración no se atrevían a ejecutarlas. 

4.4.- Desarrollo y Remesas en la Comunidad de Sisid. 

Según la autora Claudia Díaz de León,  el desarrollo  económico es una 

de las metas de toda sociedad y el mismo implica un crecimiento notable 

de los ingresos y de la forma de vida de todos los individuos de una 

sociedad, Analizando como ha ido desarrollándose  la comunidad de Sisid  

podemos decir que  los recursos económicos producto de las remesas 

enviados por los/as emigrados se reflejan en el mejoramiento de la 

calidad de vida de sus familias. 

 

 De las encuestas y entrevistas se desprende que el mayor porcentaje del 

dinero recibido producto de la migración es destinado a la construcción de 

casas tanto en la comunidad como en los centros cantonales de El 

Tambo, Cañar y en la ciudad de Cuenca.   

Al realizar una observación general de las viviendas en la comuna de 

Sisid, el 100% de viviendas de los emigrantes son modernas de estructura 

de cemento armado. Es evidente que contrastan con la arquitectura 

tradición y cultural que es típicamente de adobe, bahareque y de tapial. 

En la actualidad, la tecnología andina con cubierta de tejas y en forma 

cuadrante con cuatro caídas de agua –limatón-, con el acceso principal 

hacia el “naciente” ha sido reemplazada casi en su totalidad por un 

sistema modernizante de hormigón armado, de cerámica y mármol y 

eventualmente utilizado en construcción con tecnología mixta, -

arquitectura moderna y andina. Esta realidad, si bien ha afectado la 

correlación entre costos y beneficios, pero en este análisis lo que se trata 

es considerar las improntas positivas de estos niveles de relación. 
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 En este sentido, no hay que desconocer también que muchos emigrantes 

han logrado sobresalir económicamente, logrando construir viviendas 

suntuosas, adquirir vehículos de último modelo, y otros bienes. Lo curioso 

de este fenómeno social, es que las viviendas generalmente están 
deshabitadas; pero en relación a los costos y beneficios que hemos 

mencionado podemos decir que el beneficio notorio en alguno de los 

casos, es la plusvalía generada por el propio bien inmueble. 

 

Luego de haber conseguido la casa de sus sueños, con planos enviados 

desde el exterior, indígenas hombres y mujeres que hasta antes de la 

migración eran campesinos sin tierra logran adquirir terrenos 

convirtiéndose este en un hito importante en la vida de la familia, ya que 

el propietario de un predio no solo le da status si no que significa el echar 

raíces, el ser parte integrante de la madre tierra. 

 

El disponer de una mayor extensión de terrenos les permite mejorar la 

producción agrícola y ganadera, pasando de ser economías minifundistas 

y de autoconsumo a productoras/es para  el mercado local y provincial, lo 

que incide directamente en la mejora de la economía familiar y a su vez 

les permite tener un mejor estándar de vida. 

 

Las remesas recibidas en la comunidad de Sisid ha cambiado 

sustancialmente la vida de los sisideños/as, en la medida que   la 

economía de casi la totalidad de  las familias ha mejorado 

ostensiblemente, ahora los/as hombres y mujeres disponen de dinero 

para solventar los gastos que ocasionan el mantener a sus hijos/as, la 

educación también se ha visto afectada positivamente la educación de 



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

94 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

los/as niños, niñas, jóvenes de ambos sexos, pueden acceder no solo a la 

educación dentro de la comunidad, si no qué un gran número de 

estudiantes asisten escuelas y colegios de los centros cantonales de 

Cañar y el Tambo. 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas en la comunidad 

de Sisid se desprende que  los emigrantes  en los años 2.008- 2.009   

independientemente al tiempo que lleven en los lugares de destino, 

remiten mensualmente las remesas para cubrir las principales 

necesidades básicas de sus familias. Evidentemente, con más años de 

emigración mayor cantidad de remesas, mientras tanto con menos años 

de emigración menor cantidad de remesas.  

 

Tal es así que con más de diez años de emigración enviaban en el año 

2007  un promedio de 1.000 dólares por mes, mientras tanto con menos 

de 3 años de emigración 433 dólares (Caguana, 2007)60. Esta situación 

se da en los casos en los que los emigrantes mientras más años trabajan 

adquieren destrezas para el desempeño de actividades cualificadas y por 

esta razón ocupan cargos de mayor categoría y responsabilidad, lo que 

significa una mayor remuneración. En realidad la inyección de dinero en la 

economía local, y cantonal, a través de las remesas ha generado inflación 

en el lugar de origen, haciéndose casi imposible que las familias que no 

tienen migrantes en el exterior puedan  comprar un bien inmueble, tal es 

así que de acuerdo a los catastros del Municipio de Cañar, la hectárea de 

terrenos está avaluada en  10.000 dólares, mientras que en la realidad la 

                                                            
60 CAGUANA, Miguel 2008    “Diáspora de kichwas-Kañaris: Islotes de prosperidad en 
el mar de pobreza”. En: al filo de la identidad Migración indígena en América Latina. 
Flacso – Ecuador 
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compra venta de una hectárea de terreno oscilan entre los 30.000 a 

60.000 dólares, por supuesto dependiendo de la ubicación y los servicios 

que tenga el bien inmueble.  

 

Por otro lado también mencionaremos que los mercados de Cañar y El 

Tambo se encuentran dentro de los más caros del país, hasta antes del 

éxodo migratorio se consideraba al cantón Cañar como el granero del 

Austro, hoy la mayoría de productos que se consumen son producidos en 

otras provincias, esto se debe a la falta de mano de obra y al cambio de la 

producción agrícola por la ganadera. 

 

4.5.- Contribución de las remesas en el desarrollo socio-económico 
de las familias  
 
 “Entrevista anónima.  Madre de familia de Unidad Educativa Intercultural 

Bilingüe Sisid  gracias  a mi  esposo que salió a EE:UU. Tengo mi casa, 

mi negocio que paso todos los días trabajando y ya no estoy en espera 

solo de las remesas que mande el marido”, la migración sí ha sido buena 

porque me ha ayudado para educar a mis hijos/as, les puedo dar una 

alimentación mejor, antes comíamos carne una o dos veces al mes, frutas 

casi nunca estaba presente en nuestra dieta porque no teníamos dinero; 

nuestras compras en el mercado se reducían al mínimo, como es fideo, 

sal, manteca, ají y pan como un producto de gusto para nuestros hijos. 

 

Los sábados o domingos que salíamos a la feria solíamos comer algún 

alimento en el mercado, ahora acudimos a los restaurantes y me parece 

que bueno ya que mis hijos/as se sienten bien. 
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Antes cuando nos enfermábamos acudíamos al centros de salud y 

esperábamos a que nos toque el turno y a veces no disponíamos de 

dinero para comprar los remedios que nos mandaban, ahora sí podemos 

hacernos curar con otros médicos especialistas y compramos los 

medicamentos que nos recetan. 

 

A pesar que ahora vivimos mejor, también yo siento mucha pena de que 

mi marido se encuentre lejos y me hace mucha falta, especialmente 

cuando tengo problemas con mis hijas/os. Al principio fue peor, ya que 

mis suegros, cuñados, cuñadas, mis padres, mis hermanos estaban muy 

pendientes de lo que hacía o dejaba de hacer, no querían que salga de la 

comunidad porqué la gente iba a hablar mal. 

 

De acuerdo a las 10 esposas entrevistadas  las cuatro manifiestan  que 

las remesas que han enviado los  esposos e hijos si ha contribuido  en el 

desarrollo, porque no disponían de casas de habitación, tampoco de 

tierra, a pesar que los dos primeros  años de las remesas recibidas  han 

servido  para el pago de la deuda y los interés de la misma, luego del 

tercer año hemos recogido todas las remesa para comprar un sitio para la 

construcción de una casita,  es así que hemos construido la casa,  

tenemos en donde vivir  con nuestro hijos, debemos indicar que en el año 

de 2009 las remesas no han sido  bastantes  sino máximo de 200 a 300 

dólares mensuales. Gracias a las remesas hemos comprado enseres 

como: refrigeradora, licuadora, lavadora, horno microondas, televisores, 

equipos de sonidos y muebles. 
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Una entrevistada  manifiesta   que a implementado una tienda de víveres  

y un negocio de venta de comida, esta actividad me permite seguir 

aumentando el capital de lo que manda mi esposo. 

 Las tres esposas entrevistadas manifiestan  que ya tuvimos la casa en  

donde vivir, nuestros esposos fueron por qué no tuvieron plazas de 

trabajos  como albañiles y cuando encontraban les pagaban muy barato y  

por otro lado no son trabajos permanentes, por tal motivo tuvieron que 

viajar  en busca del  bienestar familiar, y damos gracias  mediante el 

sacrificio de nuestros esposos hemos comprado tierras en las mismas 

sembramos  pastos para la alimentación  de  vacas con leche, Con la 

inversión en la ganadería hemos logrado acceder a una fuente de  

ingresos quincenales por la venta de la leche, con la generación de estos 

recursos  tenemos  para  la alimentación de nuestros hijos, damos todo lo 

que necesitan para la educación, sea esto en pre-primario, primario , 

bachillerato y superior; de  la misma forma en cuanto a la salud, nuestros 

hijos son atendidos en clínicas, recibiendo una  atención de calidad y 

cualquier hora. 

De los datos proporcionados por los hombres y mujeres que han 

contribuido en el presente estudio, se puede colegir que las remesas sí 

han aportado sustancialmente en el desarrollo económico y social de las 

familias de Sisid.  

 
De acuerdo a lo manifestado en las entrevistas anteriores se desprende 

que las entrevistadas afirman que las remesas enviadas por sus familiares 

si han permitido desarrollo económico en sus hogares. Si consideramos 

que estas familias antes de la migración de sus parientes no disponían de 

recursos económicos que les permitiera adquirir bienes y servicios que 

hoy gracias a las remesas si lo pueden hacer. 
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 En cuanto a la vivienda observamos  construcciones de casas bien 

acabadas  de dos a tres pisos no solo en el centro comunal, también  en 

los sectores más alejados y en  las partes altas de la población de Sisid. 

Pero la inversión realizada en viviendas faustuosas creemos que no son 

rentables, debido a que muchas de ellas se encuentran abandonadas y 

no generan réditos económicos como sería en el caso de alquiler de 

departamentos sí éstas estuvieran ubicadas  en un centro urbano. Al igual 

al momento de vender, seguro que el precio que se obtenga por una 

construcción en la comunidad sería mucho menor a lo invertido en la 

misma.  

 

4.6.- Cómo las remesas influyen en los hombres y mujeres de la 
comunidad 
 
Actualmente, las remesas  no se limitan a ser monetarias  se han 

materializado en una variedad  de formas como: ropa, regalos, 

electrodomésticos entre otros, las remesas monetarias  son sin duda 

indispensables para garantizar la producción social de las familias. Son 

una necesidad  para que la familia próxima padres e hijos/as que en gran 

medida dependen de ellas; Las remesas vienen a convertirse en una 

forma de mitigar la ausencia de los migrantes en sus hogares y en 

realidad sirven para el sostenimiento de las familias,  mismas que son 

recibidas en forma mensual.   

 

Las remesas enviadas a las mujeres siempre están enfocadas al beneficio 

del hogar, por quien remite ya manda las cantidades destinadas a cada 
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cosa, siendo esto para la alimentación, educación, salud, y vestuario y 

una cierta cantidad para  ahorrar en beneficio del desarrollo, también las 

remesas son enviados a los hombres pero los que envían no les realizan 

sugerencias en cuanto al destino que ellos den de los dineros, si no que 

se les hace llegar en forma de regalo, como lo podemos corroborar 

mediante un fragmento de la entrevista realizada  al señor Leandro Quito “ 

Cuando mi hijo me manda el dinerito de los Estados Unidos me dice que 

es para que me tome una colita”,  ($ 100) lo que demuestra que los/as  

migrantes siguen considerando a los hombres  capaces de gastar o 

invertir  mejor y a las mujeres se sigue disponiendo en lo que ellas pueden 

gastar el dinero enviado, esto se debe fundamentalmente a la inequidad 

dentro de las relaciones familiares, en donde el hombre se encuentra muy 

por encima de las decisiones de las mujeres. Pero debemos destacar que 

a la hora de administrar y hacer buen uso de las remesas se les envían a 

las mujeres, porque se consideran mejores administradoras y ahorradoras 

y son fiel cumplidoras de las disposiciones emanadas por sus esposos e 

hijos. 

 

A pesar de La distancia, las relaciones de poder son asimétricas sin 

embargo podemos manifestar que las mujeres han ido ganado espacios 

gracias a que en la actualidad realizan nuevos roles en el ámbito socio-

económico, lo que confirma que el concepto de género como categoría 

relacional que nos permite comparar la posición y la condición de las 

mujeres frente a la de los hombres, dentro de una sociedad determinada. 

(Magdalena Mayorga)  
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¿El uso de las remesas mejora la economía? 
 
Con la finalidad de analizar si el uso adecuado de las remesas influye en 

la mejora de la economía de las familias transcribimos las siguientes 

entrevistas y contrastar con otros datos obtenidos a lo largo del trabajo de 

investigación. 

 
Entrevista realizada a la Ingeniera María Rosa Chimborazo Chimborazo  

manifiesta que “La remesas sí mejoran la economía y son sostenibles 

pero sabiendo pensar. “Comento esto porque mis padres viajaron ambos 

y mediante el trabajo  de la pareja adquirieron un sitio en el Cantón El 

Tambo luego  construyeron  un local con visión de un negocio, una  vez 

terminado  pusieron  una FERRETERIA  

CHIMBORAZO PALLCHIZACA en la planta baja y los dos pisos 

superiores se arriendan.  Este negocio  es administrado por mi esposo y 

tenemos tres trabajadores  permanentes,  las remesas de los emigrantes 

internacionales han transformado muchas comunidades indígenas y 

pueblos en el sur del Ecuador, y “particularmente los emigrantes de Sisid 

han alcanzado cambiar sustancialmente la imagen de la comunidad a 

través de la construcción de viviendas que lucen en su mayoría   diseños 

norteamericanos y de la instalación de microempresas rentables”.  

 

Cuando decidimos el destino de la inversión lo realizamos en función de 

que no existían muchas ferreterías en el centro cantonal, yo estudie 

administración de empresas y tengo los conocimientos necesarios para 

administrar un negocio, también consideramos el hecho de que sería el 

primer negocio en este campo que gestionaría una familia indígena lo que 

le daría un plus adicional,  los/as indígenas  serían atendidas con mayor 
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cercanía y en su propia lengua lo que devendría en conseguir una 

clientela más o menos estable. 

 

María X, manifiesta que si se da un buen uso al dinero de las remesas sí 

favorece a la economía  esto lo aseguro ya que “gracias a las remesas 

enviadas por mi marido e hijo, además de construir nuestra casa en la 

comunidad  compre dos hectáreas de tierras y en una parte cultivo 

frutillas, pertenezco a la asociación de productoras de frutillas lo que me 

ayuda no solo en el campo económico si no que me ha servido para  

incursionar en el mundo de la producción y de la comercialización, ya no 

trabajo para que la mayor parte de las ganancias se llevan los 

intermediarios si no que el fruto de mi esfuerzo me sirve para mantener a 

mi familia” 

Rosa X. comenta, “Las remesas en mi caso ha servido para mejorar la 

economía e comprado un poquito de tierras más  y me dedico a la 

lechería con cinco  vacas que tengo entrego a la fabrica entre setenta y 

ochenta litros de leche diarios, ésta actividad claro que es sacrificada pero 

cada quince días cojo mi platita y tengo para darles todo a mis hijos/as y 

ya no solo espero que me mande mi marido”. 

 

María Luz, madre de familia de la escuela de la comunidad, dice que 

depende como se invierta el dinero que mandan los migrantes, “algunas 

mujeres veo que solo gastan en las cosas de la casa y salen bastante al 

pueblo y no se dedican a trabajar en estos casos no creo que sirva para 

mejorar la economía.” Yo en cambio con lo que me ha mandado mi 

marido he ahorrado bastante, luego de construir la casa me puse un 

negocio de venta de ropa para mujeres indígenas y me sí está  

funcionando más o menos, antes me iba mejor, ahora hay muchos 
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negocios de estos, con las ganancias estoy incrementando con otra 

máquina, para mí no solo es el hecho de ganar dinero si no que me he 

capacitado y soy una buena costurera y bordadora, esto es lo que más 

me satisface.  

 

Del estudio realizado en la comunidad de Sisid, se desprende que las 

inversiones de las remesas realizadas por los/as  migrantes no son 

sostenibles ni rentables en un 80%  en razón de que la misma está 

dirigida a la construcción de viviendas en la propia comunidad, compra de 

vehículos para uso particular, compra de enseres para el hogar. Es obvio 

que sirve para servicio de la familia, pero no producen réditos económicos 

que les permitan obtener utilidades e ir capitalizando.   

 

El 20% que han invertido en la compra de tierras, animales, comercios, 

casas en los centros urbanos, estas si las podemos considerar rentables y 

que sirven para el mejoramiento real de economía de las familias y por 

ende al mejoramiento económico de la comunidad de Sisid. 

 

Esta situación en cuanto a la sostenibilidad de las inversiones se puede 

explicar desde el  punto de vista de ellos/as al momento mismo de 

emigrar, se plantean prioridades como primero pagar la deuda del viaje, 

luego la construcción de la casa, posteriormente, la compra del vehículo y 

más tarde la compra de tierras, la adquisición de una segunda residencia 

en las urbes y allí se empiezan a plantear la instalación de algún negocio. 
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 5.- CONCLUSIONES. 
 
De acuerdo al estudio realizado podemos concluir qué la crisis económica 

mundial ha afectado a la economía de las familias de Sisid, de manera 

relativa. En las familias de migrantes  este efecto ha sido moderado, ya 

que las personas que emigraron hace 10  años o más estos han adquirido 

bienes como terrenos, casas y vehículos que en la actualidad se 

encuentran en plena producción, siendo las mujeres quienes aportan de 

manera significativa  en la manutención de sus hogares, desde sus 

actividades agrícolas, pecuarias, comercialización. 

 

La crisis económica mundial no ha afectado en forma determinante al 

envío de remesas para el consumo familiar, sino mas bien en lo referente 

al ahorro para la adquisiciones de bienes inmuebles, pues de las 

personas encuestados el 100% manifiestan que a partir de mediados de 

2008 no han adquirido bien alguno, debido a que los migrantes no han 

podido enviar montos superiores a 400 dólares, lo que significa que las 

remesas hoy por hoy son utilizados para la supervivencia familiar. 

 

Las mujeres son consideradas mejores administradoras de las remesas, 

ello se evidencia cuando  en años anteriores en donde las mismas 

fluctuaban entre los 1000 y 1500 dólares mensuales estas  

 

eran enviadas a las mujeres sean estas esposas o madres pues 

confiaban en su administración, con la finalidad de que una gran parte de 

estas sean ahorradas para la adquisición de terrenos, construcción de 

casas y en algunos casos compras de vehículos y tractores, lo que no 
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acontece  con los hombres quienes reciben  cantidades pequeñas de 100 

y 150 dólares  esporádicamente como un regalo para sus gastos. 

 

Las familias de emigrantes  que salieron del país  hace dos  años 

podemos concluir que son las más vulnerables y afectadas por la crisis, 

debido a que anteriormente enviaban remesas que les permitían pagar la 

deuda, la mantención de la familia y alguna cantidad para el ahorro, estas  

remesas , se han visto disminuidas en un 50 % , en años anteriores; esta 

situación  repercute directamente en el bienestar de las mismas, y en 

especial de los niños y niñas y mujeres que no pueden solventar los 

gastos que demanda la familia en el lugar de origen. 

 

Las remesas han contribuido positivamente en el acceso a la educación 

de hijos e hijas de migrantes. Los padres ven como una de sus 

prioridades que sus hijos/as puedan estudiar no solo en las sedes 

educativas de la comunidad, también acuden a establecimientos de los 

centros cantonales de Cañar y El Tambo. Las mujeres son las más 

favorecidas en este sentido ya que más del 50% del alumnado del colegio 

de Sisid son mujeres. 

En cuanto al acceso a la salud privada para toda la familia, ha sido otro 

logro de las remesas, hasta antes de ser familias receptoras de remesas 

no podían acudir a consultorios de médicos especialistas para curar sus 

dolencias.  

 

Con la migración masculina las mujeres han ido desarrollando una serie 

de estrategias  para incrementar los ingresos familiares, mediante el uso 

de las remesas  recibidas en años anteriores. La economía de estas 

familias en la actualidad  no se basan solo en las remesas, ahora la 
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comunidad cuenta con mujeres productoras, emprendedoras, que 

dinamizan la economía familiar, a través de actividades como: la lechería, 

la implementación de abarrotes, arriendos de departamentos o casas en 

los centros urbanos, comercio de hortalizas y frutas en los mercados de El 

Tambo, Cañar, Azogues y Cuenca. 

 

Tanto hombres como mujeres familiares de migrantes de la comunidad de 

Sisid, piensan que la crisis económica que aqueja a los Estados Unidos 

será corta y será cuestión de pocos meses para que la economía se 

reactive y con ella volverá el empleo y sus parientes conseguirán mejores 

ingresos que los actuales. 

 

Los hombres y las  mujeres de la comunidad no ven el regreso de sus 

familiares como factible, en razón de que a pesar de estar atravesando 

circunstancias graves en el país de destino, siempre económicamente 

será mejor que regresar a la comunidad y no tener ni siquiera la remota 

esperanza de conseguir una fuente de trabajo que les permita vivir con 

dignidad.  

 

Las remesas enviadas a las mujeres especialmente por los esposos 

vienen predestinadas son delimitadas, es decir se designa cantidades 

para diferentes rubros .no pudiendo disponer de acuerdo a su propio 

criterio en virtud de que a la primera inexactitud, estos/as piden a sus 

padres que sean ellos quienes les administren sus recursos. 

 

El condicionamiento al uso de las remesas muestra un ejercicio de poder 

machista que se impone desde la distancia. Ello impide a que las  mujeres 

dispongan de su propia autonomía.  



 UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

------------------------------------------------------------------------------------   

106 

AUTORAS: Susana Alvarado Vásquez 
                    María Cruz Chimborazo Patiño. 

 

Los/as migrantes con el transcurso del tiempo han ido  desarrollando 

nuevas formas de ahorro  y de consecución de dinero en calidad de 

préstamo en el lugar de destino ya que ahora cuando se ve una 

oportunidad de negocio en la comunidad estos piden prestado el dinero a 

sus familiares, lo que significa que el costo del mismo es mas bajo, debido 

a que  se mantiene ese espíritu de solidaridad y reciprocidad que 

caracteriza al pueblo indio. 

 

La merma en el envío de remesas en algunos casos lo podemos atribuir a 

que los/as migrantes para demostrar su condición económica privilegiada 

contrajeron créditos en el lugar de destino, con el fin de  construir sus 

viviendas y actualmente se encuentran pagando. 

 

A pesar del conocimiento de la no existencia de trabajo en los lugares de 

destino, la población local, especialmente los jóvenes siguen viendo a la 

migración como un proyecto de vida que les posibilitaría mejores 

oportunidades que la propia comunidad. 

 

La migración ha influido en la construcción de nuevos paradigmas 

culturales y sociales, que afectan la  vida de la comunidad, atentando 

contra los valores, principios y  en la cosmovisión del pueblo Cañarí. 

 

La migración masculina en el caso de la comunidad de Sisid ha permitido 

a las mujeres a acceder a la migración internacional, específicamente a 

los Estados Unidos, inicialmente por reunificación familiar y 

posteriormente muchas mujeres solteras han optado  por esta opción.  
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Para las mujeres en el lugar de origen,  la migración internacional les ha 

traído consigo una serie de conflictos personales, familiares, y 

comunitarios como son: angustia, depresión, el recomponer los roles al 

interior de las familias, el de ganarse a pulso un puesto en  la comunidad, 

el sobrellevar la serie comentarios adversos por considerarles mujeres 

solas y susceptibles de ser desprestigiadas en todos los órdenes de la 

vida. 

 

Los/as  hijas e hijos de los migrantes son los que sean llevado la peor 

parte en este proceso migratorio, asumiendo nuevos roles dentro de la 

familia, en el caso de que el padre y la madre hayan migrado, la primera  

hija asume el rol reproductivo.  En referencia a los estudios se ven sin el 

apoyo necesario para cumplir con sus actividades. La falta de  

acompañamiento del padre o de la madre  en unos casos o en otros que 

han migrado  los dos ha influido en el crecimiento y desarrollo de niños/as 

y adolescentes, no es raro escuchar a los/as profesores/as de que los 

hijos/as de migrantes traen consigo una serie de conflictos que se ven 

expresados en tristeza, desánimo, en cambios de conducta entre otros.   

  

Las mujeres casadas también en este camino han tenido que superar las 

relaciones asimétricas de dominación que en los primeros años ejercían 

las familias tanto políticas como las suyas propias, pasando de esposa 

con un hogar constituido a la mujer que requiere protección de todos sus 

familiares, ordenándoles de cómo y cuándo salir de la comunidad, él 

como criar y educar a sus hijos, cuanto gastar en la alimentación de los 

miembros/as del hogar. 
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 Las mujeres han aprendido a conservar las relaciones familiares y de 

pareja a pesar de la distancia, podemos hablar de la construcción de 

familias transnacionales  que sin duda son las que funcionan en la 

comunidad, Esta conquista lo podemos atribuir al acceso a las nuevas 

tecnologías por parte de las mujeres que hasta antes de la migración no 

estuvieron disponibles para este sector de la población. 

 

 Muchas mujeres  han enfrentado la problemática de la  subordinación 

con respecto a la recepción de remesas, ya que en los primeros años los 

esposos enviaban las remesas a sus padres y estos les otorgaban  a las 

esposas de los migrantes cierta cantidad mensual para el consumo del 

hogar, el pago de la deuda, las  inversiones lo realizaban los receptores 

de las remesas, ocupando las mujeres un puesto secundario frente a las 

decisiones que les correspondía por derecho. 

 

Varias mujeres han utilizado sus propias estrategias para modificar 

patrones culturales establecidos. Así si en los primeros años los esposos 

enviaban las remesas sus padres para que sean ellos los administren y 

entreguen a sus esposas cierta cantidad mensual, hoy en día han 

conseguido que dichas remesas lleguen directamente a sus manos. 

 

Se aprecia en muchas mujeres su capacidad de empoderamiento y de 

búsqueda  de relaciones de género más equitativas, pasando de ser 

personas que ocupan un puesto secundario frente a las decisiones a ser 

protagonistas de su propio destino que les corresponden por derecho. 

 

De acuerdo al estudio realizado podemos decir que la migración 

internacional ha permeabilizado todos los aspectos  de la vida de las 
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familias de la comunidad de Sisid, desde el ámbito familiar hasta lo local, 

regional y nacional, especialmente en lo comunitario, afectando  

positivamente en el aspecto económico, en el empoderamiento de la 

mujer indígena de Sisid, en las oportunidades para niños/as y jóvenes en 

el acceso a la educación, a la salud. 

 

Dentro de los aspectos negativos que han traído los procesos migratorios 

citaremos algunos como son: desestructuración  de las familias, niños/as 

y adolescentes con problemas de conducta, la conformación de pandillas 

juveniles, la perdida de mano de obra calificada, en definitiva la expulsión 

de hombres y mujeres económicamente activas, lo que significa una gran 

pérdida de talentos humanos para nuestra comunidad. 

 

La migración internacional no solo ha afectado  a la vida de las personas, 

la pachamama y su entorno natural ha sido agredido mediante la 

implementación de una arquitectura foránea que contamina visualmente 

su entorno natural.  
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6.-  RECOMENDACIONES  
 

Es obligación del Estado asumir y direccionar la inversión de las remesas, 

a través de una bolsa de micro empresas, asesoramiento técnico 

especializado, estudios de mercados, con el fin de asegurar la inversión y 

la creación de fuentes de trabajo. 

 

Le corresponde al Estado la implementación de carreras técnicas en los 

establecimientos de educación secundaria, con un fuerte componente de 

capacitación práctica con el fin de que los/as educandos logren formarse 

como emprendedores/as  que les permita  conformar y gestionar con éxito 

empresas familiares que les posibilite 

Labrarse un futuro sin sobresaltos. 

 

Las instituciones que laboran en el área rural debería plantearse el 

desarrollo de un plan de asistencia técnica agrícola y pecuaria de una 

forma sistemática, dirigida especialmente a las mujeres y apostar por 

diversificación de la producción, mediante la utilización de tecnologías 

amigables con la Pachamama.  

 

Les incumbe a las instituciones financieras  dentro de los servicios que 

brindan a la colectividad, contar productos que vayan encaminados a 

satisfacer las demandas de crédito por parte de los/as migrantes  

 

Las instituciones de desarrollo nacionales, regionales y locales  deben 

tener como norte el desarrollo de las capacidades locales, con el fin de 

que sus actividades respondan a los intereses diferenciados de hombres 
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y mujeres de las comunidades y en este caso de las familias de los/as 

migrantes 

 

Los hombres y mujeres familiares de migrantes deberían capacitarse para 

realizar inversiones productivas que les permitan  generar ingresos 

mensuales que paulatinamente vayan supliendo al envió de remesas. 

 

Les corresponde a las familias de migrantes buscar e implementar nuevas 

líneas de producción agropecuaria que les facilite mejorar los ingresos y 

por ende la calidad de vida de sus hogares. 

 

Es indispensable que las mujeres familiares de migrantes logren la 

conformación de un centro de discusión y autoayuda, con la finalidad de 

encontrar alternativas que les permita dar soluciones a problemas que por 

su propia situación de vulnerabilidad siempre están presentes. 

 

Correspondería  a los/as directivos de la comunidad impulsar la 

participación de jóvenes hombres y mujeres en actividades socio-

culturales, con el propósito de que este grupo etario empleen su tiempo 

libre en acciones provechosas.  

 

Sé torna imprescindible el desarrollo de las capacidades de las mujeres 

que han incursionado con  éxito relativo en el campo de la 

comercialización, a través de un programa de capacitación referente a 

administración y gestión de sus negocios, con el propósito de que a  

mediano plazo estos mejoren su rentabilidad, contribuyendo así en el 

empoderamiento de las mujeres indígenas de la comunidad de Sisid. 
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Gestionar la creación de un centro apoyo psicosocial y jurídico destinado 

al  tratamiento de la enfermedades  psicológicas, y trámites legales, que 

apoyen a los familiares de los/as  migrantes ya que es una prioridad, con 

el propósito de mitigar los efectos negativos que las migraciones traen a la 

vida de las personas.  

   

Dentro de la comunidad el tema migratorio debe asumido con entereza y 

tratar de realizar acciones tendientes al fortalecimiento organizativo y 

cultural de la misma con la inclusión de niños/as y jóvenes en temas 

relacionados con la organización comunitaria, el conocimiento y la difusión 

de los valores y principios del pueblo andino. 
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