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Resumen 

El estudio de los movimientos migratorios en mujeres ha sido un tópico de álgidos 

debates, debido al incremento en las últimas décadas y las motivaciones que están 

detrás de este fenómeno; así como también, su impacto en la sociedad destino. En este 

sentido, examinar las múltiples formas en las que se relaciona la migración y cambio 

social se ha considerado una tarea prioritaria a nivel internacional. Con base en ello, esta 

investigación analizó los procesos de la migración interna de las mujeres que están 

insertadas en el trabajo informal, a partir de la articulación de género, etnia y clase social. 

Para dar respuesta a este objetivo se planteó una investigación de tipo cualitativa, con 

alcance exploratorio- descriptivo y corte transversal; por lo que, se aplicó entrevistas 

semiestructuradas, ficha de observación participante y ficha sociodemográfica a 12 

participantes voluntarias. Los resultados reflejaron que las condiciones transectoriales 

como la clase social, etnia, nivel educativo y entre otras caracterizaciones condicionan 

las actividades de las personas en situación de movilidad humana. En conclusión, el 

trabajo informal se vuelve la mejor opción para las mujeres en situación de movilidad 

interna, debido a que la interseccionalidad opera complejizando la comprensión de los 

procesos de discriminación asociados a temas de género, elementos culturales, procesos 

desracialización y sexualización. 

 

 Palabras clave: migración, mujeres, trabajo, género, discriminación. 
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Abstract 

Study of migration in women has been a very controversial topic, due to it is increase in 

recent decades; as well as, the impact it has had on society. In this sense, examining 

multiple ways in which migration and social change are related has been considered a 

very important task around the world. This research considered it pertinent to analyze the 

processes of internal migration of women who are working informally, based on gender, 

ethnicity and social class. In order to respond to this objective, a qualitative type of 

research was proposed, with an exploratory-descriptive scope and a cross section; 

Therefore, semi-structured interviews, participant observation sheet and 

sociodemographic sheet were applied to twelve voluntary participants. The results 

showed that trans-sectoral conditions (such as social class, ethnicity, educational level 

and among others) condition activities of people in a situation of human mobility. In 

conclusion, informal work becomes the best option for women in a situation of internal  

mobility, because intersectionality works based on the understanding of discrimination 

processes associated with gender issues, cultural elements, racialization and 

sexualization processes. 

 

Keywords: migration, women, work, gender, discrimination.  
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1. Introducción 

 
     El presente trabajo tuvo como objetivo principal analizar los procesos de migración 

interna de las mujeres en situación de movilidad interna, tomando en cuenta las 

categorías de género, etnia y clase social. A través del análisis de estos factores, se 

buscó entender cómo estos aspectos influyen en la toma de decisiones de las mujeres 

en cuanto a sus migraciones internas y cómo estas decisiones afectan sus vidas y las 

de sus familias. Además, se contribuyó a la construcción de una visión más amplia y 

completa de la realidad de las mujeres migrantes en el país. El análisis se llevó a cabo 

a través de un enfoque interdisciplinario, combinando diferentes disciplinas para abordar 

este tema desde distintas perspectivas. 

     Mediante un enfoque cualitativo se recolectó datos a través de entrevistas y la 

observación participante, para obtener una comprensión más profunda y detallada de 

las experiencias y perspectivas de las mujeres migrantes. También se realizó un análisis 

de diferentes estudios enfocados a la misma problemática, con la finalidad de 

proporcionar una visión más amplia del fenómeno de migración interna de las mujeres en 

el país. Este estudio se propuso proporcionar una comprensión más profunda y completa 

de los procesos de migración interna de las mujeres, y cómo las categorías de género, 

etnia y clase social influyen en estos procesos, con el objetivo de contribuir a la 

construcción de políticas programas más adecuados para atender las necesidades y 

desafíos de las mujeres migrantes. 
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2. Marco teórico 

 
2.1. La migración 

 
     El fenómeno de la migración es definido por Gutiérrez et al. (2020) como un proceso 

demográfico que introduce cambios en el tamaño, composición y distribución de la 

población; es así que, se relaciona con el desplazamiento o movimiento espacial de las 

personas con la perspectiva de mejorar sus condiciones de vida, pese a enfrentar 

circunstancias adversas, cambios ligeros o bruscos en las personas y sus familias. En la 

misma línea, De La Vega (2005) indica que es una problemática social indisoluble que 

genera cambios de la población, los cuales se determinan por la estructura social y 

económica de una región o país; y exige el cruce de una delimitación administrativa o 

geográfica. 

     Del mismo modo, Canelón y Almansa (2018) consideran que el traslado de lugar de 

residencia, ya sea interno o externo comúnmente se da en regiones o países en vías de 

desarrollo; puesto que se concibe como una única salida para aumentar las 

oportunidades de ingreso, acceder a más servicios como educación, salud, entre otros; 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sí mismo y los suyos. La movilidad 

humana es un problema asociado a cambios estructurales en el desarrollo de los países; 

por lo que, Canales et al. (2019) reconocen a la migración como un elemento potencial 

para contribuir en la reducción de las desigualdades en y entre los países y sus regiones; 

con ello, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pretende alcanzar un 

balance entre el acceso y el control de los mercados de trabajo, y entre los beneficios y 

costos de migración. Se proyecta aportar a una migración segura, ordenada y regular 

partiendo de reconocer a las personas como sujetos de derechos (Secretaría Nacional  

de Planificación, 2021). 

     Canelón y Almansa (2018) expresan que el movimiento migratorio en la actualidad es 

más complejo; por lo que, se manifiesta que se debería considerar a la integración de la 
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migración en los respectivos procesos e instrumentos de planificación de los gobiernos.  

Los fenómenos migratorios pueden contemplarse desde dos perspectiva: la primera 

desde la dependencia, la cual considera que es un círculo vicioso de empobrecimiento 

y pérdida de talento humano, atravesado por relaciones de dependencia entre el lugar 

de origen y destino; y la segunda, desde el codesarrollo, la cual destaca los aspectos 

positivos de la relación entre la migración y el desarrollo económico, sus potencialidades 

para promover el bienestar de quienes migran, sus familias, sus comunidades y su país 

de origen; todo ello a través de las trasferencias de remesas, inversiones productivas, 

creación y fortalecimiento de las redes transnacionales, el retorno del capital humano 

(Lotero-Echeverri y Pérez, 2019). 

     En la sociedad actual podemos entender a la migración de manera holística y 

multidimensional, puesto que se han intensificado debido al proceso de globalización,  

aspecto que torna que las economías se vuelvan interdependientes y creen redes de 

trabajo. Bajo estos diversos enfoques y perspectiva, nos centraremos en las bases 

conceptuales y/o teóricas de la migración interna, con un especial énfasis sobre el rol de 

las mujeres en este fenómeno. 

2.2. Migración interna 

     La definición de la migración interna no difiere en gran medida de la migración en 

general. El factor diferenciador es que se centra en los flujos migratorios que ocurren 

dentro de un mismo país o nación; es decir, desplazamientos hacía ciudades 

relativamente más grandes en comparación de sus lugares de origen (Huarancca et al., 

2020). Young (2013) manifiesta que la condición de urbanidad y los mejores ingresos 

que ofrecen las regiones menos rurales es el factor que explica estos procesos 

migratorios. Complementario a estos estudios, Kinnan et al. (2018) indican que uno de 

los beneficios que los hogares rurales experimentan por migrar está ligado a la 

contribución que realizan para la reducción de la pobreza rural y desigualdad. 

     Actualmente, existen varios estudios enfocados al tema de la movilidad humana, en 

los que consideran a la migración interna como parte de una movilidad territorial, en la 

que se comprende la circulación temporal o estacional de los individuos y que no 

necesariamente implica un cambio de residencia, ni una transformación de su entorno.  

Por otra parte, Sobrino (2010) integra el concepto de migración interna como un 

movimiento que implica cruzar una subdivisión político/administrativa a otra. Con esta 
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perspectiva, clasificamos a la migración interna como inter e intra unidades 

espaciales/administrativas; es decir, migración interprovincial o intraprovincial (Ebanks, 

1993). 

     En el mismo sentido, Varela et al. (2016) indican que una de las características de la 

migración interna es la asimetría económica en el entorno nacional. Por ello, en el análisis 

se contemplan los siguientes aspectos: por ejemplo, la desigualdad en los ingresos 

regionales, la pobreza extrema y el desempleo estructural como detonantes para que 

se origine este fenómeno. La vinculación de la migración interna y el ámbito laboral está 

supeditado a distintas dimensiones analíticas; sin embargo, se considera como un 

proceso relativo al mejoramiento de la calidad de vida. Es decir, las motivaciones y 

aspiraciones laborales son fundamentales, puesto que la búsqueda de un mejor ingreso 

económico y empleo se relacionan con el bienestar general de la persona y del hogar al 

que pertenece. En conformidad con lo señalado, Varela et al. (2016) expresa que “la 

migración puede entenderse, así como un proceso de inversión en capital humano cuya 

finalidad es la búsqueda de un mejor y mayor salario” (p. 145). 

     En esta misma línea, Oliviera y Galindo (2013) manifiestan que el patrón de la 

migración interna ha modificado el esquema rural-urbano a urbano-urbano, en el que 

predominan indicadores de tipo regional. Esto es debido a que las zonas urbanas se ven 

favorecidas por trabajo más calificado, mientras que las zonas rurales son caracterizadas 

por menor productividad y empleo menos calificado, ya que experimenta un descenso 

en el desarrollo. En general, la migración es consecuencia de la combinación de factores 

económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales. Muchos teóricos han descrito 

tres modelos que sustentan la migración interna; el primero, es el modelo de equilibrio, el 

cual se consolida en la teoría económica espacial y la movilidad regional en términos de 

productividad (Sobrino, 2014). La premisa básica de este modelo se basa en la búsqueda 

de oportunidades económicas y aumento de ingresos, por lo que, las variaciones 

espaciales sirven para predecir la dirección y el tamaño de los flujos (Plane y Heins, 

2003). 

     En segundo lugar, los modelos de desequilibrio cuestionan la convergencia regional 

y el papel de la migración e la mitigación de la disparidad territorial. Este modelo 

contribuye a explicar la concentración ampliada de la población y las actividades 

económicas en razón de los entornos urbano (Plane y Heins, 2003). Y finalmente, los 
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planteamientos de la elección racional de los migrantes debaten los salarios como único 

motive de la migración; y consideran la movilidad como un proceso complejo que vincula 

aspectos como: el mercado de trabajo, calidad de vida, ciclo familiar y amenidades 

(Plane y Heins, 2003). 

2.2.1. Determinantes socioeconómicos de la migración interna 

 
     Existen varios modelos explicativos para entender la migración. Uno de estos modelos 

se enfoca en entender las variables macro y micro demográficos. Para comprender los 

aspectos socioeconómicos involucrados es necesario un análisis de los determinantes 

dentro de cada contexto; tales como: la cultura, las circunstancias sociales, 

demográficas, políticas y económicas. Es así que, Ebanks (1993) expresa: 

Las condiciones socioeconómicas estructurales en el lugar de origen son factores 

primarios que determinan el momento y el volumen de la migración interna. 

Yasea que el origen sea rural o urbano, existen vigorosas fuerzas expulsivas. Ellas 

son principalmente de carácter económico, pero también hay las de tipo social. La 

interacción entre estas y las características individuales o la situación de la familia 

determinarán el momento en que se efectúe el traslado, así como el número de 

las personas que emigren (p. 28). 

     Al hablar de una migración interna bajo la relación rural-urbano es reconocer que la 

población rural ha contribuido al crecimiento urbano, mientras que con los años se ha 

evidenciado un retraso en las zonas rurales; y no solo desde el punto de vista 

demográfico. Así, por ejemplo, Ebanks (1993) afirma que las fuerzas expulsivas de las 

zonas rurales a nivel de América Latina y el Caribe actúan sobre los individuos y sus 

familias; y las circunstancias personales y familiares son indicadores clave de la probable 

respuesta a los determinantes socioeconómicos del proceso a nivel micro demográfico. 

     En el Ecuador, en las últimas décadas las comunidades rurales se han centrado en 

la explotación agrícola en pequeña escala, pero debido a la subdivisión de los territorios,  

estos espacios se han tornado menos productivos, factor que incide en las 

probabilidades para que la población emigre a otras zonas con mejores tierras o empleo 

(Álvarez-López et al., 2017). Por otra parte, el tema económico no es el único factor que 

incide en la decisión de emigrar, sino que también se encuentran aspectos relacionados 
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a los servicios de educación y salud; por tanto, en este análisis se debe analizar las 

políticas públicas enfocadas a priorizar los servicios en estas áreas, con la finalidad de 

evitar el desplazamiento de las regiones menos desarrolladas hacia regiones con un 

mayor grado de desarrollo; y consecuentemente, aumentar la autosuficiencia y la 

productividad de las regiones expulsadoras (Álvarez-López et al., 2017). 

2.2.2. Las mujeres y la migración 

 
     Desde el enfoque de género, el estudio de las migraciones se vincula con una amplia 

y compleja problemática. Por esta razón, cuando estudiamos el proceso migratorio 

basado en la construcción social del género puede seleccionarse determinadas 

problemáticas involucradas, como: los factores de expulsión, los procesos 

socioculturales que inciden en la selectividad de los migrantes y sus formas de 

adaptación a la sociedad destino, quién toma las decisiones dentro del grupo doméstico, 

como se establecen las redes sociales de migración, entre otros. Investigaciones como 

las de León et al. (2016) que asocian la migración y el género permiten conocer cómo se 

ha manifestado el proceso antes, durante y después, puesto que examina de manera 

interdisciplinario; y como resultado, comprende que el género es un principio 

estructurante dentro de la movilidad humana. 

      En razón de aquello, Camacho (2010) asevera que, en los distintos modelos para 

explicar los flujos migratorios, las mujeres han sido ignoradas o vista desde una postura 

pasiva en figura de acompañantes de sus parejas, ya que comúnmente una de las 

motivaciones iniciales sea la reunificación familiar; pese a ello, se ha constatado que las 

mujeres en el lugar de destino participan activamente en el mercado laboral. En la misma 

línea de análisis, Parella (2003) señala que “la posición de la mujer en las teorías de las 

migraciones es un fiel reflejo de su olvido como trabajadoras y como actoras del 

desarrollo” (p. 86). Estas percepciones han generado una invisibilidad de sus aportes 

económicos o laborales; y subsecuentemente, en el desarrollo. 

     Desde el modelo teórico de la microeconomía se han dado los primeros intentos por 

comprender las motivaciones que influyen en la decisión de migrar; en el caso de las 

mujeres se concibe como un intento de huir de contextos represores, es decir que 

influyen variables sociales; mientras que para los hombres prevalecen razones 

económicas. Bajo este enfoque, el sexo se incorpora como una variable independiente, 
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no obstante, no se contemplan las relaciones de género como la base de la decisión. 

Al entender a la migración desde un carácter macrosocial, la atención no se centra en 

las personas, sino en los grupos o clases sociales, siendo definidos por la accesibilidad a 

los medios de producción (Camacho, 2010). En los enfoques analíticos, no se ha 

enfatizado en incluir las relaciones de género como determinante fundamental para 

comprender el fenómeno de la migración; del mismo modo, se ha ignorado el concepto 

de sujeto social y los efectos que se producen en los entornos (Guerrero-Cely et al., 

2021). Es así que, Camacho (2005) manifiesta que “las construcciones de género tienen 

una alta incidencia en el quehacer social y humano; ya que juegan un papel fundamental 

en los movimientos de la población, específicamente, en las asimetrías sexuales como 

resultado de una construcción social, cultural e histórica; y se reconoce que el género 

es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, una forma de significar relaciones 

de poder” (p. 35). 

     Las investigaciones de género han jugado un rol central en la visibilización de estas 

desigualdades, poniendo en evidencia como la propia 'naturaleza' de las diferencias 

sexuales son dotadas de significado social, naturalizando y legitimando aquellas 

desigualdades. Como sostiene Magliano (2009), estas diferencias se convierten en 

desigualdades justamente porque el sistema social es jerarquizado y la diferencia es 

parte constitutiva de él. Esta situación ha generado experiencias comunes, pero también 

distinciones entre las mismas mujeres y, por consiguiente, referirse a las 'mujeres' como 

un todo homogéneo se torna problemático en la medida en que es imposible desligar el 

género de las intersecciones políticas, culturales e históricas en que invariablemente se 

produce y se mantiene (Girona et al., 2011). 

     Las primeras referencias acerca de las mujeres en las migraciones han estado 

determinadas por la dicotomía 'público/privado' y, en relación a esto, la mujer aparece 

como un ser social y privado, mientras que el hombre como un ser económico y público, 

consolidando la noción de la mujer migrante como dependiente del marido o de la 

familia a la hora de comprender sus trayectorias migratorias (Jacobsen & Levin, 2000). 

Si bien en la actualidad no se discute la presencia de las mujeres en los flujos migratorios, 

no se superaron aún ciertas visiones estereotipadas sobre el rol femenino en los 

procesos sociales y, por ende, en las migraciones internacionales. Como señala 

Magliano (2009), las mujeres migrantes son continuamente (re)presentadas desde la 
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debilidad, como sujetos frágiles, proclives a la exclusión y marginación social. 

     Estos postulados no se alejan de la visión que predomina en los discursos, prácticas 

y políticas del Estado ecuatoriano respecto a la 'mujer migrante', figura que se encuentra 

todavía asociada a la pasividad, a la dependencia y a la vulnerabilidad, reforzando 

relaciones sociales asimétricas. En contraposición a esta concepción, las mujeres 

ecuatorianas migrantes despliegan diversas estrategias que cuestionan aquellas 

representaciones. A estos discursos se suma lo dicho por Szasz (1995) “las migraciones 

de las mujeres se encuentran más condicionadas que las de los hombres, por la etapa 

en su trayectoria de vida, su posición en el hogar, su estado civil, la presencia de hijos y 

pareja, y la estructura del hogar” (p. 108). 

2.3. Migración interna y el trabajo informal en mujeres 

 
     Uno de los tópicos de mayor interés sobre el estudio de las migraciones, es su 

relación con las situaciones laborales, mismas que se derivan de situaciones de pobreza, 

subempleo o desempleo de grandes masas de personas residentes en contextos con un 

deficiente sistema de empleo estructurado. En este sentido, Lazarte (1987) sostiene la 

primacía de los factores de expulsión; tales como: estructura fiduciaria, oligopólica,  

mecanización de las tareas agrícolas, etc., como parte de los determinantes de la 

migración rural-urbana, la cual posee una insuficiente oferta de empleo, lo que deriva al  

migrante no calificado a tener actividades inestables y mal remuneradas. 

     En América Latina han ido creciendo las relaciones de trabajo sin vinculación laboral 

indefinida y a medio tiempo, lo que implica reducciones de horas de trabajo y 

consecuentemente de salario; imposibilitándole al empleado manejar un proyecto de vida 

viable que involucre un crecimiento, o al menos un sostenimiento de las finanzas 

personales a causa del creciente empleo atípico (Jacobsen y Levin, 2000), 

relacionándolo con situaciones particulares de Ecuador, siendo efectos transversales   

de   esta    progresiva informalidad, los que encaran la mayoría de países de 

Latinoamérica con diversas causas y realidades; informalidad que, paradójicamente, se 

va convirtiendo en la opción más común dentro del panorama laboral (Porras, 2018). 

     Las personas que se dedican a la informalidad son inmigrantes internos, ya sean ellos 

mismos o sus padres, esta inmigración también ha determinado la ubicación dentro de 

la ciudad, de este modo, la informalidad es una sola, pues la ubicación de vivienda de los 
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comerciantes informales se sitúa en su mayoría en lugares periféricos e informales de la 

ciudad (Da Silva, 2004). La migración interna es una de las causas de economía informal, 

ya sea de manera directa o indirecta. Directa, si la población inmigrante no encuentra 

una plaza de trabajo en el empleo formal y forzosamente se inserta en la economía 

informal e indirecta, en tanto la población económicamente activa en una determinada 

ciudad, se ve aumentada con el ingreso de inmigrantes, lo que supone una situación de 

competencia para obtener empleo formal (Oliviera y Galindo, 2013). 

 

2.4. Migración interna, etnia y clase 

 
     La migración interna y etnia son elementos claves para comprender la vulnerabilidad 

social; puesto que los estudios sobre migraciones femeninas, con particular énfasis de 

aquellas mujeres indígenas aún es un tema poco explorado. Cabe mencionar que, tanto 

hombres y mujeres indígenas están sujetos a una sociedad que se encuentra bajo 

relaciones de dominación de origen colonial y de discriminación étnica y racial 

(Oehmichen, 1999). A esta condición se suman los sectores marginados y 

extremadamente pobres, lo cual subyace de una estructura social clasista, jerarquizada 

y polarizada, en la que hay un pobre reconocimiento jurídico de sus derechos colectivos; 

estas son condiciones que son inherentes tanto por hombres y mujeres indígenas. No 

obstante, las circunstancias que atraviesan las mujeres indígenas respecto a las 

relaciones de género se convierten un punto de debate con la sociedad dominante y 

hegemónica. En su discurso Oehmichen (1999) indica: 

El género, junto con la etnia y la clase constituyen uno de los tres grandes modos 

de la diferenciación y jerarquización social. Por ello, las relaciones de género 

matizan las condiciones particulares de vida de las mujeres indígenas en sus 

comunidades de origen y destino, así como las causas objetivas y subjetivas de 

sus movimientos migratorios (p. 108). 

     En cuanto a los factores de segregación se identifican de acuerdo al sexo, la 

escolaridad, la etnia, la edad y la clase social de las migrantes. Con base en ello, las 

mujeres indígenas encuentran ocupación en el medio urbano solo en aquellas 

actividades cuyo acceso no esté obstaculizado por su baja escolaridad o por su escaso 

dominio del idioma. Es así que, se dedican a trabajos que son valorados socialmente 

como propios de su sexo; es decir, actividades domésticas o de cuidado domiciliario, 
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productoras de artesanías, comerciantes en la vía pública, entre otras; las cuales tienen 

una baja remuneración salarial o se realizan en condiciones adversas. 

2.5. Enfoque de género y mujeres migrantes 

 
     Hablar del enfoque de género dentro de los procesos migratorios de mujeres se da 

desde la comprensión de cómo las diferencias de género afectan las experiencias de las 

mujeres durante su migración, así como las respuestas a las mismas. Este enfoque es 

utilizado para analizar cómo las desigualdades de género, la discriminación y la violencia 

de género influyen en las decisiones de las mujeres de migrar, como también sus 

experiencias durante el proceso migratorio y en su vida en la sociedad destino (Torralbo, 

2013). Abordar las necesidades específicas de las mujeres en relación con los hombres, 

en los últimos años se ha enfocado en el desarrollo de políticas públicas y programas 

enfocados a mitigar las desigualdades derivadas de este fenómeno y la protección de 

los derechos humanos de las mujeres migrantes. 

     Por medio de este enfoque se ha encontrado que las mujeres migrantes pueden tener 

roles y responsabilidades diferentes en sus familias y comunidades; por ejemplo, el  

cuidado de los niños y otros miembros de la familia, lo cual puede afectar sus decisiones 

y experiencias en la migración. Adicionalmente, puede enfrentar desafíos en términos de 

seguridad, acoso y violencia sexual durante su viaje y en su lugar de destino. En este 

sentido, Terrón-Caro et al. (2022) indican que es importante tener en cuenta que las 

mujeres migrantes no son un grupo homogéneo, sus motivos, experiencias y 

necesidades son muy variadas y multidimensionales; es decir, es necesario aplicar el 

enfoque de género para abordar las desigualdades y vulnerabilidades de esta población. 

2.6. Enfoque de interseccionalidad 

 
     El enfoque de interseccionalidad se refiere a la forma en la que diferentes aspectos 

como la identidad, el género, la raza, la clase social, la orientación sexual, entre otras, 

se entrelazan y afectan a la experiencia de una persona (Fernández et al., 2020). En el  

contexto de las mujeres en situación de movilidad interna, esto significa que no se puede 

entender plenamente su experiencia sin tener en cuenta cómo sus múltiples identidades 

y características que intersectan y afectan su vida. A modo de ejemplo, una mujer en 

situación de movilidad interna puede enfrentar desafíos adicionales debido a su raza o 
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etnia, especialmente si se desplaza a una región donde es minoría étnica. También 

puede enfrentar barreras adicionales si es parte de una comunidad LGBTQ+ o si tiene 

una discapacidad. Además, la interseccionalidad también puede afectar la forma en que 

una mujer en situación de movilidad interna accede al trabajo informal y a la atención 

médica, entre otros servicios. 

     Es importante tener en cuenta la interseccionalidad al abordar los desafíos que 

enfrentan las mujeres en situación de movilidad interna, para diseñar políticas y 

programas que busquen apoyar y empoderar a estas mujeres (Vergara et al., 2022). Esto 

puede, asegurar que las iniciativas de empoderamiento económico estén diseñadas de 

manera sensible a las necesidades de las mujeres de diferentes grupos étnicos o que se 

proporcionen servicios de atención médica accesibles y respetuosos para todas las 

personas, independientemente de su identidad de género, nivel educativo o clase social. 

 

2.7. Feminización de la pobreza 

 
      La feminización de la pobreza se refiere al hecho de que las mujeres son más 

propensas a vivir en situación de pobreza que los hombres (Aguilar, 2011). Esto puede 

deberse a una serie de factores, como la discriminación de género, la falta de acceso a 

educación y empleo, y la carga desproporcionada de responsabilidades de cuidado y/o 

crianza de los hijos. Las mujeres pueden ser especialmente vulnerables a la pobreza en 

situación de movilidad interna debido a la discriminación de género, la falta de redes de 

apoyo y la falta de acceso a servicios y recursos en sus lugares de destino (Leiva, 2015). 

Es importante tener en cuenta que la feminización de la pobreza y la movilidad interna 

están interrelacionadas y se exacerban mutuamente; por ello es necesario que se 

enfoque en la equidad de género para mejorar la situación de las mujeres en situación 

de movilidad interna y reducir la feminización de la pobreza. 

      Las consecuencias de la feminización de la pobreza incluyen un mayor riesgo de 

exclusión social, mayor vulnerabilidad a la violencia de género, y dificultades para 

acceder a servicios básicos como la educación y la atención médica (Leiva, 2015).  

También puede tener un impacto negativo en el desarrollo económico de un país, ya que 

las mujeres representan un gran potencial económico no explotado. Asimismo, este 

problema en el ámbito laboral puede conllevar al riesgo de ser explotado, una mayor 

carga de trabajo y estrés, y una menor capacidad para satisfacer las necesidades básicas 
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de la familia. A su vez, se presenta como una afección directa en la salud mental y física 

de las mujeres y sus familias, y puede perpetuar la pobreza de una generación a otra 

(Romero- Picón, 2013). 

2.8. Enfoque sociológico de la migración en las mujeres 

 
     Desde un enfoque sociológico, la migración interna puede ser causada por una 

variedad de factores, incluyendo cambios económicos, políticos y ambientales. Por lo 

que puede tener un impacto significativo en las comunidades y en las personas que se 

mueven. Puede causar cambios en las dinámicas demográficas y culturales de las 

comunidades de origen y de destino. Por ejemplo, puede conducir a una mayor 

diversidad étnica e inmigración en las áreas urbanas, y puede conducir a una mayor 

competencia por los recursos en las áreas rurales (Solé et al., 2002). 

      Para las personas que se trasladan de un lugar a otro, la migración interna puede 

tener efectos significativos en su bienestar económico, educativo y social. Puede ser una 

oportunidad para mejorar su situación económica, pero también puede ser un desafío 

para adaptarse a un nuevo entorno y construir nuevas redes sociales y comunitarias. En 

general, la migración interna es un fenómeno complejo con implicaciones económicas,  

políticas y sociales, las cuales pueden ser vistas como una solución para algunos 

problemas, como el desempleo y la pobreza, pero también puede generar nuevos 

desafíos y problemas (Valero- Matas et al., 2014). 

     En este sentido, la migración interna también puede tener consecuencias sociales y 

económicas significativas en las que puede contribuir a la desintegración de las 

comunidades y a la pérdida de redes sociales, así como a la pérdida de capital humano 

y a la exclusión social. Por otro lado, la migración interna también puede tener un impacto 

positivo en las economías locales, ya que los migrantes pueden contribuir con su trabajo 

y con su consumo. Desde un enfoque sociológico, las causas de la migración interna 

pueden incluir factores económicos, como la falta de empleo y oportunidades en un 

área, así como factores sociales, como la discriminación y la marginalización (Morell, 

2004). 

     Para la realización de este estudio y sus categorías de análisis se ha planteado el  

objetivo general de analizar los procesos de migración interna de las mujeres que se 
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encuentran en condiciones de trabajo informal en el Mercado El Arenal-Cuenca, a partir 

de la articulación de las categorías de género, etnia y clase social. Concomitantemente, 

se prevé el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: indagar sobre cómo las 

categorías de género, etnia y clase social condicionan las formas de inserción social y 

laboral en las mujeres migrantes en la sociedad destino; caracterizar el perfil de las 

mujeres inmigrantes que laboran en el Mercado El Arenal- Cuenca; y, por último, 

describir las condiciones de trabajo de las mujeres que se encuentran en situación de 

movilidad interna. 
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3. Proceso metodológico 

 
3.1. Enfoque, diseño y alcance 

 
     La presente investigación se sostiene en el enfoque cualitativo, mismo permite la 

indagación a profundidad de los fenómenos, basada sobre sus percepciones, juicios, 

opiniones y creencias. Del mismo modo, se planteó un alcance exploratorio-descriptivo, 

ya que la problemática en el contexto a estudiar no se ha investigado antes, por lo que 

no se cuenta con información previa. El corte investigativo es de orden transversal, ya 

que se sitúa en un tiempo y espacio específico de la realidad. 

     El diseño metodológico que se siguió es un “estudio de caso”, pues permite analizar 

una gran variedad de fenómenos, desde situaciones o eventos inusuales hasta 

interacciones complejas (Kazez, 2009). Asimismo, Larrinaga y Rodríguez (2010) señalan 

que ofrecen varios beneficios, entre los que se destacan que proporcionan una base de 

datos enriquecedora e información completa sobre el fenómeno o unidad considerada y 

revelan diferencias entre expresiones de dicho fenómeno o los casos analizados. En 

complemento, el autor define a un estudio de caso como una investigación empírica que 

estudia un fenómeno contemporáneo de su contexto de la vida real, especialmente 

cuando los límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

(Caballos-Herrera,2009). 

 

     Se empleó un estudio de caso de tipo simple, el cual permite analizar al sujeto en su 

contexto, puesto que su interés se centra en su particularidad y en lo que tiene en común 

con otros casos. Cabe mencionar que, este tipo de estudio puede estar constituido por 

un solo sujeto o un grupo específico que posee características similares. 

3.2. Población y muestra 

 
     Este estudio consideró como población a las mujeres inmigrantes que laboran en el 

Mercado El Arenal-Cuenca, siendo este espacio uno de los principales en lugares 

receptores de personas en condición de movilidad humana interna, puesto que hay gran 

afluencia desde ciudades, cantones o comunidades del norte-sierra y sur-sierra del 
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país. Las mujeres con estas características poseen una edad que oscila entre 16 y 40 

años, pero por cuestiones de operatividad se ha seleccionado a las personas de entre 

18 y 40 años, ya que para personas menores de edad se debe gestionar con la 

autorización de los padres y/o representantes legales. 

     Esta investigación usó un muestreo no probabilístico de tipo de participantes 

voluntarios, para la cual, se tomó una muestra de 12 mujeres que se encuentre bajo los 

criterios de inclusión y exclusión que se describen a continuación. Adicionalmente, la 

cantidad de participantes se justifica ya que según Hernández et al. (2016) se considera 

un rango de muestra de entre 8 y 12 participantes en tópicos de alta sensibilidad. La 

sensibilidad de este grupo se debe al nivel cultural,social, educativo y económico. 

     Asimismo, de acuerdo a los estudios realizados por Gámez et al. (2010); Amador 

(2014); Ferrer et al. (2016); y otras han planteado sus investigaciones con muestras 

desde los 6 participantes hasta las 15; entendiendo que la investigación cualitativa busca 

la profundización de la información, más no la generalización. 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

 Edad: 18 a 40 años. 

 Lugar de nacimiento: cantones, ciudades y provincias distintas de la 

ciudad de Cuenca. 

 Lugar de residencia actual: ciudad de Cuenca. 

 Estado civil: casadas, en unión libre o con conviviente. 

 Participación voluntaria. 

 Ser migrante interno. 

 Residir en la ciudad de Cuenca por lo menos un año de forma continua. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 
 Personas con menos de un año de residencia en la ciudad de Cuenca. 

 Mujeres que solo residan por temporadas en la ciudad de Cuenca. 
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     De la totalidad de mujeres participantes que cumplan los criterios de inclusión se 

proponen las siguientes actividades investigativas para consecución de los objetivos 

específicos planteados: 

 

     OE1: Indagar sobre cómo las categorías de género, etnia y clase social condicionan 

las formas de inserción social y laboral de las mujeres migrantes enla sociedad destino. 

     A1. Aplicación de entrevistas semiestructuradas individuales a las participantes; 

herramienta que contendrá preguntas relacionadas a las categorías de análisis; y en 

razón de las bases teóricas y/o conceptuales descritas en el apartado anterior. 

     A2. Sistematización, interpretación y análisis de la información recopilada con el uso 

de software cualitativo Atlas. ti. 

     OE2: Caracterizar el perfil de las mujeres inmigrantes que laboran en el Mercado El 

Arenal-Cuenca. 

     A1. Aplicación de una ficha sociodemográfica que permita caracterizar a la población 

estudiada; y a su vez, le genere una visión más amplia al investigador para identificar el 

escenario desde donde se analiza la problemática. 

     A2. Sistematización, interpretación y análisis de la información recopilada con el uso 

de software cualitativo Atlas. ti. 

    OE3: Describir las condiciones de trabajo de las mujeres que se encuentran en 

situación de movilidad humana interna. 

     A1. Aplicación de la técnica de observación participante dirigida a las mujeres 

participantes en su contexto laboral, acción que permitirá recopilar información sobre las 

condiciones de trabajo en relación al tiempo, caracterizar los espacios laborales, 

actividades desempeñadas, formas de trabajo y conductas verbales y no verbales. 

     A2. Sistematización, interpretación y análisis de la información recopilada con el uso 

de software cualitativo Atlas. ti. 

3.3. Instrumentos 

 
     Los instrumentos empleados en el proceso de recolección de datos, son dos: una 
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ficha sociodemográfica, que será realizada por la investigadora. Con esta herramienta 

se intenta recabar información que ayude a caracterizar a las participantes. Además, se 

utilizó la entrevista {semiestructuradas, la cual fue aplicada de manera individual con la 

finalidad de realizar un primer acercamiento con las participantes y de esta manera 

identificar temas generales en torno al fenómeno de estudio. 

     Herramienta 1: ficha y guía de preguntas abiertas semiestructuradas (Ver anexo 2) 

y preguntas cerradas (Ver anexo 3) que contienen variables sociodemográficas, sociales, 

laborales y familiares. Las preguntas estaban encaminadas a recopilar información 

según las categorías de análisis. Cabe mencionar que el instrumento fue de la 

investigadora, misma que pasó por un proceso de validación de contenido mediante la 

revisión de expertos; y una validez de constructo con una prueba piloto. 

     Técnica 1: La técnica fue una entrevista semiestructuradas-individual, la cual buscó 

las condiciones idóneas para la ejecución de la misma; es decir, ambiente neutral sin 

interferencia se estímulos visuales o auditivos. 

     Herramienta 2: Ficha de observación participante (Ver anexo 4) para la recopilación 

de información de la categoría de análisis relacionada a las condiciones de trabajo; área 

que contempla subdimensiones como: tiempo de trabajo, condiciones de los espacios 

donde laboran, formas de trabajo, actividades desempeñadas y conductas verbales y no 

verbales. 

     Técnica 2: Observación participante es aquella acción que le permite al investigador 

involucrarse en contexto a ser estudiado, permitiéndole mimetizarse y obtener 

información más acertada. 

     Herramienta 3: ficha sociodemográfica que recopilará información sobre las 

condiciones de la vivienda, situación socioeconómica, características de la familia y datos 

informativos. 

     Técnica 3: Entrevista estructurada individual con preguntas cerradas para conocer el 

perfil sociodemográfico de las mujeres en situación de movilidad interna. 

3.4. Procesamiento de la información 

 
     En primer lugar, se extendió una convocatoria para que los participantes puedan 
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elegir participar del estudio, la convocatoria fue publicada en puntos estratégicos del 

mercado; no obstante, no se tuvo mayor acogida, por lo que se recurrió a la Cooperativa 

de Producción y Mercadeo Señor de la Buena Esperanza, organización que tiene 

vinculación con las participantes y permitió la recolección completa de la información. 

Posterior, se estableció el primer contacto con estas personas. Para continuar con el 

proceso, se solicitó que se firme el consentimiento informado (Ver anexo 1), el cual 

contenía las cláusulas del uso de la información. 

     Como se había explicado anteriormente, estas personas no pertenecen a ningún 

gremio, asociación o entidad que los regule o controle, por lo que no será necesario la 

gestión de permisos, más bien dependerá únicamente de la voluntad de las personas. 

Cabe aclarar que la organización que colaboró con el contacto, no posee ningún vínculo 

asociativo con estas personas, sino que ellas laboran de manera informal en los espacios 

de la entidad. 

3.5. Análisis de la información 

 
     Para el análisis de los datos, la información fue procesada con el esquema que se 

describe a continuación: 

     Se realizó la transcripción de las grabaciones de audio y video de las entrevistas. Una 

vez transcrita toda la información se realizó un análisis con la ayuda del programa Atlas. 

ti en su novena versión para su posterior interpretación. En cuanto al análisis temático 

se realizó de la siguiente forma: se revisó toda la información con la finalidad de tener 

una idea más amplia del contenido; luego, se extrajo las unidades de significado con el 

objetivo de formar códigos para posterior conformar patrones seguidos de categorías; y 

finalmente, se creó una matriz según las categorías de análisis, mismas que se 

encontraban respaldadas de sus citas textuales (Braun y Clarke, 2006). 

3.6. Aspectos éticos 

 
      La investigación estuvo bajo diversos aspectos éticos, que garantiza la 

confidencialidad de las participantes precautelando la utilización de los datos, aspecto 

que obedece al principio de no maleficencia. La participación fue voluntaria y de forma 

anónima, sin embargo, se requirió la firma del consentimiento informado. La información 
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obtenida tuvo fines académicos, por lo que se tomó la responsabilidad social de la 

investigación, la misma que no producirá daños físicos, ni psicológicos a los participantes 

del estudio. Además, se planteó la devolución de la información en concordancia al 

principio de beneficencia el cual responde a los intereses legítimos de los participantes 

(APA,2010). 
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4. Resultados y discusión 

 
     Esta investigación tuvo como objetivo general analizar los procesos de migración 

interna de las mujeres que se encuentran en condiciones de trabajo informal, a partir de 

la articulación de las categorías de género, etnia y clase social. Para la consecución de 

este objetivo se propusieron tres objetivos específicos que han aportado para tener una 

visión holística del fenómeno estudiado. 

     Para comenzar, la interpretación de la información recopilada, es de vital importancia 

identificar algunas características de las participantes que nos permitió valorar el 

escenario de vida de este grupo poblacional. 

Tabla 1 

Seudónimo Eda d Clase 
social 

NSE Etnia NE Nro. 
Hijos 

Estado civil 

Juana 19 Baja C- Indígena Primaria 2 Unión libre 

Lorena 19 Baja C- Indígena Primaria 1 Unión libre 

María 22 Baja C Indígena Primaria 2 Unión libre 

Luz 25 Baja C Indígena Analfabeta 3 Unión libre 

Josefina 32 Baja C- Indígena Primaria 1 Unión libre 

Isabel 33 Baja C- Indígena Primaria 4 Unión libre 

Cecilia 18 Baja C- Indígena Primaria 2 Unión libre 

Andrea 22 Baja C- Indígena Primaria 2 Unión libre 
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Martha 40 Baja C- Indígena Analfabeta 5 Unión libre 

Alba 24 Baja C- Indígena Secundaria 3 Unión libre 

Alejandra 25 Baja C- Indígena Primaria 3 Unión libre 

Luisa 28 Baja C Indígena Primaria 4 Unión libre 

Nota: Caracterización de participantes 

 
     Producto del Análisis Temático siete categorías emergieron, mismas que permiten 

comprender tanto las categorías teóricas de la migración interna, así como nuevos 

hallazgos. A continuación, una descripción de cada categoría: 

3.6.1. Motivaciones de las mujeres para migrar 

 

     De acuerdo al relato de las mujeres se identifica una multiplicidad de razones por las 

que deciden migrar; entre ellas, destacan: por reagrupación familiar, necesidad 

económica debido a la falta de empleo o desvalorización del trabajo realizado en las 

zonas rurales, aspiraciones de crecimiento personal, entre otras. Todas estas 

motivaciones llevan a una central, que es la búsqueda de mejores oportunidades 

económicas, aspecto que se configura como un imaginario de más y mejores empleos o 

en una aspiración de escalar socialmente. En este sentido, esta situación funcionaría 

como un mecanismo transversal, en el que no importa el vértice que se considere como 

punto de partida de la realidad, dado que la masa central de la realidad está compuesta 

por el imaginario (Aliaga, 2008). 

“Yo salí de mi casa porque quería tener dinero para poder continuar con el estudio, 

porque mis papás no tenían para darme” (Alba, 2022). 

     En el estudio de Fernández et al. (2020) se realizan una serie reflexiones, las cuales 

abren la puerta a un conocimiento más profundo del efecto de la migración sobre las 

mujeres y las familias en particular. En tanto, la reagrupación está pensada en solventar 

los problemas afectivos que se genera por la separación; es decir, sentimientos de 

nostalgia, el distanciamiento afectivo y las discrepancias ante la situación creada; esto 
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se da principalmente, en las madres con hijos pequeños (Leiva, 2015). No obstante, de 

acuerdo al discurso de las entrevistadas, el sentimiento que movía a sus padres era el 

de necesidad, puesto que se buscaba que se colabore en la actividad laboral; siendo su 

forma de transmitir conocimientos y habilidades para la vida. 

“Mis papás ya trabajaban aquí, cuando salí de la escuela mis papás me trajeron para 

ayudar. Me compraron una carretilla y una soga para cargar” (Luisa, 2022). 

     Debido a la desvalorización de las actividades y productos del sector rural, las mujeres 

se ven obligadas a trasladarse a otros sitios, con la aspiración de crecimiento y estabilidad 

económica. El sentimiento de necesidad y la frustración a la imposibilidad a mantenerse 

a sí misma indica que para determinar la pobreza implica pensar hasta qué nivel la 

insatisfacción de ciertas necesidades es tolerable; es decir, analizar desde qué momento 

la insatisfacción es intolerable (Leiva, 2015). Las concepciones de la feminización de la 

pobreza expresan que estas se basan en un juicio de valor, en el que las normas 

socialmente aceptadas determinan cuales son las necesidades básicas y cual es nivel 

esperable de satisfacción, esto según la realidad social (Leiva, 2015). 

“En mi tierra no hay trabajo, y yo quería comprarme mis cosas. Allá es difícil, porque uno 

siembra y cuando queremos vender, la gente no quiere pagar lo que cuesta, y más salimos 

perdiendo o nos toca comer a nosotros mismo” (Isabel, 2022). 

     Por otra parte, García-Mina y Carrasco (2004) manifiestan que la posición de 

sometimiento de las mujeres cabezas de familia, su dependencia respecto de la 

reproducción, su estado marginado en el mercado de trabajo ha sido causales para el 

empobrecimiento histórico de las mujeres. En el contexto estudiado, esto no difiere de la 

realidad palpada por este grupo poblacional, ya que su posición en el ámbito laboral tanto 

en el campo implica esfuerzos que en muchas ocasiones sobrepasa la capacidad física 

y mental de sí mismas y de sus hijos; esto se pudo evidenciar con la observación 

participante, ya que se vio que estas mujeres trabajan jornadas de hasta catorce horas 

seguidas de lunes a domingo. Además, se debe mencionar que sus jornadas no cesan 

en su domicilio, sino que continuación con aspectos de crianza y cuidado. 

     En este sentido, poder estudiar, encontrar un empleo, participar en asambleas donde 

se toman decisiones que les afectan, elegir a su cónyuge o evitar ser casadas contra su 

voluntad, son algunos de los motivos que mueven a las mujeres a migrar a espacios 
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dónde no existan estas restricciones a su libertad (Ferrer et al., 2014). 

3.6.2. Proceso de adaptación a la sociedad destino 
 

     El hecho de salir de sus lugares de nacimiento, implica un debilitamiento o ruptura de 

los vínculos con la comunidad de origen, y enfrentarse a dificultades para el acceso de 

recursos. En muchos de los casos, las personas migrantes experimentan situaciones 

de exclusión social, ya sea por su nivel educativo, su lengua, su vestimenta o su 

ignorancia, lo que les hace incursionar en actividades informales o de mendicidad; y en el 

peor de los casos, delincuencia o prostitución, todo esto con la intención única de 

sobrevivir y obtener ingresos para mantener a sus familias. La adaptación en la sociedad 

destino es un proceso de alta complejidad; es decir, forzoso y difícil; ya que la mayoría 

de las personas no disponen de redes de apoyo amplias y heterogéneas, lo que 

desencadena una falta de apoyo material, afectivo, informativo, entre otros. Estas 

pérdidas tienen importantes consecuencias psicosociales, y con una mayor 

predisposición a padecer estrés y depresión (Ramos, 2018). 

“Ha sido difícil, aún no me acostumbro. Extraño mi tierra, yo me fuera, pero tengo que 

trabajar por mis hijos” (Luz, 2022). 

“Al inicio fue duro porque no tenía a nadie, no sabía cómo buscar trabajo, nadie me daba 

oportunidad. Busqué trabajo fuera del mercado, pero nadie me abrió las puertas. Mi 

aspiración era otra, pero ya estuve dos meses sin trabajar, así que ya me toco ponerme 

a vender” (Alba, 2022). 

3.6.3. Inserción laboral y economía 
 

     En este espacio es necesario recordar algunas características de esta población. 

Entre las que destacan, en su mayoría estas mujeres carecen de un nivel educativo que 

les permita acceder a un trabajo cualificado. En la revisión de Gámez et al. (2010) se 

expresa que las mujeres en situación de movilidad interna que se encuentran 

interseccionadas por su etnia, clase social u otras características, se insertan en 

actividades laborales relacionadas al quehacer doméstico o venta ambulante de 

productos, lo cual resulta ser de fácil acceso y con una alta flexibilidad. No obstante, los 

riesgos asociados al trabajo informal, el ser mujer y ser mujer indígena pueden ser: falta 

de protección laboral y seguridad en el trabajo, lo que puede llevar a accidentes e 
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incidentes; bajos salarios y falta de beneficios laborales, lo que puede llevar a la pobreza 

y la precariedad económica, discriminación y exclusión social debido a su estatus étnico, 

vulnerabilidad a la explotación laboral y a la violencia de género, dificultada para acceder 

a programas de desarrollo y seguridad social. 

“No se gana lo suficiente, pese al esfuerzo que se hace. Trabajo desde que amanece 

hasta que anochece, en la lluvia, en el sol y en el frío. Y todo eso no importa, porque 

estamos todo el tiempo siendo perseguidas por los municipales, lo que hace más cansado 

el trabajo, ya que toca estar caminando sin descansar” (Josefina, 2022). 

    El trabajo informal suele ser mal remunerado, y no ofrece oportunidades de progreso 

económico, lo que lleva a la pobreza. En el marco de la globalización, se han vislumbrado 

múltiples transformaciones, tanto de tipo económico como social, lo que da lugar a la 

acentuación de algunos problemas más lacerantes que afectan directamente a las clases 

sociales más pobres. Los rasgos estructurales de la economía y de una muy desigual 

oportunidad laboral hace que las personas emigrantes sean percibidas como parásitos 

en la sociedad destino (Cotlear, 1984). Cabe indicar que las características propias de 

su cultura en muchos casos determinan el trato que pueden recibir en un lugar específico. 

“Lo poco que se gana, se pierde cuando nos quitan las cosas. Lo peor de eso es que nos 

tratan mal, nos gritan, patean las cosas, nos empujan. Eso es muy triste e injusto, porque 

muchas de las veces estamos con nuestros hijos y ellos se asustan” (Alejandra, 25). 

“Las personas que tienen puestos no nos dejan vender, nos insultan o nos votan cosas, 

porque dicen que les quitamos las ventas. Ellos no nos dejan ingresar al mercado, por 

eso tenemos que estar afuera” (Martha, 2022). 

3.6.4. Condiciones laborales 

 
     Para inicial el análisis de las condiciones laborales debemos hacer referencia a la 

información recopilada mediante la observación participante. A continuación, se 

describen los aspectos más relevantes: 

 No poseen un lugar fijo de trabajo, por lo que todo el tiempo están recorriendo 

diferentes espacios en busca de puesto cerrados para asentar sus cosas. 

Adicionalmente, almacenan y preparan su mercadería en los sectores más 

lúgubres y solitarios del mercado, espacios también usados para actos de 
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consumo, tráfico de sustancias y delincuencia; esto debido a que nadie les 

molesta para que se retiren. 

 En condiciones climáticas de invierno acuden a los espacios con cubiertas. Cabe 

indicar que, en el mercado muchas de las zonas poseen cubiertas, pero no 

sistemas de drenajes, por lo que el suelo se moja, existe abundante lodo y la 

basura se acumula. Estas personas y sus hijos en estas épocas están con los 

zapatos mojados, llenos de lodo. 

 En los espacios cubiertos, en los días feriados los comerciantes no les dejan 

ingresar por temas de competitividad comercial; por lo que están más expuestas 

a las diferentes condiciones climáticas en las calles aledañas. 

 Comúnmente se encuentran cargadas a niños pequeños, o sus hijos las 

acompañan. Se ha visto que los niños mayores de cuatro años, ya colaboran en 

la venta de los productos de sus madres. 

 Cuando sus hijos desean descansar, buscan cajas, gavetas o cartones para 

extender en el piso para hacerles acostar. Los momentos que los niños 

descansan aprovechan para trabajar con mayor comodidad y libertad, por lo que 

les dejan solos en sus espacios de descanso. 

     Basándonos en todos estos puntos, estas condiciones de trabajo se alinean a los 

hallazgos establecidos en la investigación de Ferrer et al. (2014) en la que indica que,  

en numerosas ocasiones, estas mujeres se ven sometidas a diferentes tipos de exclusión 

social: de clase, como migrantes o por su condición de género, lo que hace que accedan 

a trabajos poco adecuados, en términos económicos y sociales. A estos tipos de 

exclusión hay que sumarle la discriminación que sufren por pertenencia a una 

determinada etnia. Así, las mujeres migrantes indígenas se convierten en uno de los 

grupos más vulnerables. 

 

3.6.5. Cuidado y familia 

 
     El trabajo informal puede tener varias consecuencias negativas, tanto para los 

trabajadores como para la sociedad. Y estas consecuencias se acentúan más con las 

personas indígenas en situación de movilidad humana, por ejemplo, falta de acceso a 

servicios básicos debido a la precariedad económica. Es necesario mencionar que se 

recopiló información sobre la cantidad de miembros en el núcleo familiar y el número de 
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luminaria en el domicilio; en la mayoría de respuestas se pudo vislumbrar que muchas 

de estas familias viven en situación de hacinamiento, con tipologías de familias 

extendidas; esto genera una mayor vulnerabilidad a sufrir violencia de género y otras 

problemáticas asociadas. 

“Él nunca me ayuda, ni a lavar un plato en la casa; mucho menos a trabajar. Él con salir 

a carretillar es suficiente, solo trabaja para sus vicios. Porque no me ayuda a pagar la 

casa” (Luz, 2022). 

     La mayor parte de los discursos relacionados se han visto acentuados por la 

emocionalidad de las mujeres; es decir, el llanto les invade. Se nota que tienen un gran 

pesar por el nivel de responsabilidad que está sobre sus hombros. De acuerdo con 

Gámez (2010) se manifiesta que la sobrecarga hace que las mujeres deban equilibrar sus 

responsabilidades laborales y de crianza, lo que puede tener un impacto negativo en su 

salud física y mental, así como en su capacidad para proporcionar una vida estable y 

segura para sus familias. Asimismo, García-Mina y Carrasco (2004) mencionan que este 

problema es complejo porque requiere un enfoque integral y acción colectiva para 

abordarlo eficazmente. 

 
 

3.6.6. Discriminación 

 
     La discriminación étnica en las migraciones es un problema grave que afecta a 

millones de personas en todo el mundo. A menudo, las personas de minorías étnicas 

enfrentan barreras adicionales en comparación con las personas de mayorías étnicas en 

el acceso a oportunidades y recursos, lo que puede aumentar su vulnerabilidad a la 

violencia y la exclusión social. La discriminación étnica en las migraciones en este 

contexto puede manifestarse de muchas maneras; pero especialmente vinculados a 

actos de discriminación racial. Esto, puede tener un impacto significativo en el acceso a 

empleo, vivienda, educación y servicios de salud. 

     Es importante tener en cuenta que la discriminación étnica en las migraciones no es 

solo un problema que afecta a las personas en tránsito o recién llegadas, sino también a 

las personas que han vivido en un lugar durante generaciones. En este particular, se 

menciona que la participante más longeva del estudio menciona que las cosas desde 

su niñez han sido de esta manera, de tal manera que ahora las nuevas generaciones 

normalizan esas conductas. 
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“El mercado es un lugar donde las personas que trabajamos aquí comúnmente no podemos 

estar limpiar, y más si todo el tiempo pasas moviéndote de un lugar a otro. Las personas nos 

ven sucias, y nos miran feo, nos dicen cochinas, apestosas y otras cosas más. Ellos no ven 

nuestra realidad, no estamos sucias por gusto” (Cecilia, 2022). 

 

3.6.7. Violencia 
 

     Para abordar la violencia de género dentro de los movimientos migratorios de mujeres, 

se requiere pensar en la suma de factores de riesgo que implica estar en espacios en 

los que las mujeres carecen de redes de apoyo, limitantes producto de su propia 

caracterización; es decir, su bajo nivel adquisitivo, su inestabilidad laboral, la sobrecarga 

en aspectos de crianza, cuidado y mantención del hogar, su ignorancia y falta de 

conocimiento, habilidades o destrezas que le permitan emanciparse. 

“Muchas veces mi esposo me busca borracho justo cuando estoy trabajando, y solo viene 

a quitarme el dinero a la fuerza. Ha habido varias ocasiones en las que nos hemos peleado 

a puñetes, la gente solo nos queda viendo, pero nadie es capaz de ayudarme” (Isabel, 

2022). 

     En este sentido, Ramos (2018) indica que la operatoria del género en el contexto 

migratorio tiende a reforzar complejas estructuras de subordinación. El ejercicio de poder 

que comúnmente se da es de tipo opresivo; de esta forma, el sometimiento se convierte 

en la única salida posible para mantener la situación. La normalización de la violencia en 

estos casos particulares se da desde distintas formas: la primera, por un aprendizaje 

generacional con frases como marido es, por la falta de redes de apoyo y una sociedad 

insensible, corroborado por el discurso presentado, en el que la sociedad es un 

espectador pasivo de las situaciones de violencia. 
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5. Conclusiones 

 
     Esta investigación develó elementos interesantes acerca de las percepciones de las 

mujeres en situación de movilidad interna que trabajan de manera informal. Los 

resultados aportan a la comprensión de la complejidad que está detrás del ejercicio 

laboral en personas migrantes cuando existen caracterizaciones que intersectan o limitan 

una adecuada adaptación en la sociedad destino. Desde la perspectiva de las 

participantes, se ha corroborado que la etnia, clase social, nivel educativo, nivel 

socioeconómico e incluso cantidad de hijos determinan la posibilidad de acceder a 

fuentes de empleo adecuado. Todas estas particularidades inciden en la proliferación del 

trabajo informal, el mismo que contiene riesgos inminentes para el individuo, sus familias 

y la comunidad. 

     Las condiciones de trabajo en las que estas mujeres inmersas son un poco menos 

que deplorables, debido a que la falta de seguridad y protección son palpadas 

diariamente, puesto que su ejercicio laboral es amedrentado, perseguido y violentado, 

tanto por personas comunes como por los entes de control de la ciudad. Haciendo una 

breve exploración de los proyectos sociales ejecutados en los últimos años en la ciudad, 

se ha encontrado que ninguno ha estado enfocado en este grupo poblacional, basando 

su inacción en que no son nativas. 

     El perfil de estas mujeres no solamente se sitúa en las características 

sociodemográficas expuestas, sino también en las condiciones en las que viven y 

trabajan, que es gran parte de quienes son. El trabajo informal se vuelve la mejor 

opción para las mujeres en situación de movilidad interna, debido a que la 
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interseccionalidad opera complejizando la comprensión de los procesos de 

discriminación asociados a temas de género, elementos culturales, procesos de 

racialización y sexualización. 

 

 

 

 

 
6. Recomendaciones 

 
     Este estudio ha reflejado la necesidad de abordar de manera más específica la 

problemática de la migración interna en el país, y la ciudad; con especial énfasis, en los 

centros de abasto, lugares en donde prolifera este fenómeno. Asimismo, se recomienda 

realizar estudios en la misma línea en los que se contemplen el abordaje de la 

perspectiva masculina; así como también, considerar a una población con un rango 

etario menor; es decir, desde los 15 años. Se sugiere extender esta investigación a más 

mercados, buscando obtener una perspectiva más desarrollada que abarque tanto el 

problema como la población. Ampliar la temática central a contenidos relacionados que 

de igual manera contribuyan con nuevos conocimientos. 

 

7. Limitaciones 

 
     La principal limitación que tuvo esta investigación está relacionada al tiempo para la 

ejecución, puesto que el periodo del ciclo académico es muy corto; y más cuando se 

tiene la responsabilidad académica adicional. En el operativo de campo se encontró 

dificultades para que las participantes accedan al estudio, esto principalmente debido a 

que tenían vergüenza, miedo o se escondían, ya que su nivel cultural y educativo no les 

permitía entender a primera instancia los motivos del estudio; esto llevó a una segunda 

barrera, entender la formulación de preguntas, para ellos, se tuvo que modificar los 

instrumentos a un léxico más simple. 
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9. Anexos 
 

 
Anexo 1 

 

 

 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Título de la investigación: Las mujeres en la migración interna y trabajo informal en el 

Mercado El Arenal-Cuenca. Una perspectiva de género. 

 
Investigador(s) responsable(s): Digna Elizabeth Serpa Alulima 

 
 

Email(s): digna.serpa@ucuenca.educ.ec 

     Entiendo que la presente información pretende informarme respecto a mis derechos 

como participante en este estudio y sobre las condiciones en que se realizará, para que el 

hecho de decidir formar parte de éste se base en conocer de manera clara el proceso y que 

me permita tomar dicha decisión con libertad. 

mailto:digna.serpa@ucuenca.educ.ec
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     En este momento he sido informado del objetivo general de la investigación que es: 

analizar los procesos de migración interna de las mujeres que se encuentran en condiciones 

de trabajo informal en el Mercado El Arenal-Cuenca de forma que no causarán daños físicos 

ni psicológicos. Además, que tengo derecho a conocer todo lo relacionado con la 

investigación que implique mi participación, cuyo proceso ha sido avalado y aprobado por 

profesionales competentes de la institución a la que pertenecen. Entiendo que mi 

identificación en este estudio será de carácter anónimo, con absoluta confidencialidad en 

práctica de la ética profesional y que los datos recabados en ninguna forma podrían ser 

relacionados con mi persona, en tal sentido estoy en conocimiento de que el presente 

documento se almacenará por la(s) persona(s) responsable(s) por el tiempo que se 

requiera. 

     He sido informado(a) de que mi participación en este estudio es completamente 

voluntaria y que consiste en responder un proceder metodológico Cualitativo, ya sea de 

forma individual o junto a un grupo de personas, acordado conjuntamente, con vistas a 

proteger mi identidad, expresiones y mi comodidad, de modo que puedo decidir, en 

cualquier momento si así fuera, no contestar las preguntas si me siento incómodo(a) desde 

cualquier punto de vista. Esta libertad de participar o de retirarme, no involucra ningún tipo 

de sanción, ni tener que dar explicación y, que una eventual no participación o retiro no 

tendrá repercusión en alguna área de mi vida u otro contexto. Además, entiendo que no 

percibiré beneficio económico por mi   participación, será una participación que aportará, 

potencialmente, a aumentar el conocimiento científico, a la academia. 

     Al firmar este documento, autorizo a que los investigadores autores de este estudio, así 

como auditores del mismo tendrán acceso a la información. Consiento, además, que se 

realicen registros en otros tipos de soporte audiovisual, antes, durante y después de la 

intervención, para facilitar el avance del conocimiento científico, si fuera necesario. La 

información que se derive de este estudio podrá ser utilizada en publicaciones, 

presentaciones en eventos científicos y en futuras investigaciones, en todos los casos serán 

resguardada la identidad de los participantes. 

Firma y fecha del participante: 

 

 

 

Firma y fecha del investigador:  

 

________________________________________________________________________ 
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Anexo 2 
 

 

 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE 

SOCIOLOGÍA 

Guía de entrevista semiestructurada-individual 

 Objetivo de la técnica de entrevista 

- Indagar sobre los procesos de inserción social y laboral de las mujeres en condición 

de movilidad humana interna, de acuerdo a las categorías de género, etnia y 
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clase social. 

Consentimiento informado: ¿Usted está de acuerdo en participar en la entrevista? 

Cabe mencionar que la información proporcionada tendrá fines académicos; por lo 

que, se mantendrá con absoluta confidencialidad la información. 

Si …… No …... 

Fecha:    

 
 

 
Pseudónimo:   _____________________________________ 

De acuerdo con Porras (2018); Sobrino (2010); Varela et al. (2016); Young 

(2013); Magliano (2009); Canelón y Almansa (2018); se propone la siguiente 

categorización, la misma que permitirá formular las preguntas para la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas.  

 
 

Categoría general Operativización de la categoría 

Género 1. ¿Usted ha podido identificar diferencias en cuanto al 

género en las formas de adaptación en la sociedad 

destino? 

2. ¿Cuál es la participación de su pareja en las 

 
labores del hogar y cuidado de los hijos? 

Etnia 1. ¿Cómo cree que ha influido su etnia para su inserción 

laboral y social? 

Clase social 1. ¿Cómo cree que su situación socioeconómica y 

académica ha determinado las formas de inserción 

laboral y social en el contexto de actual 

residencia? 

Adaptación 1. ¿Cuáles han sido los problemas que encontró al 

llegar a este lugar? 

2. ¿Cómo fue su adaptación en este nuevo entorno? 

3. ¿Qué tan difícil le resultó encontrar un trabajo? 
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Laboral 1. ¿Qué tipo de trabajos aspiró tener al llegar a esta 

ciudad? 

2. ¿Bajo qué condiciones realiza su trabajo 

actualmente? 

3. ¿Qué aspectos negativos tiene su actual trabajo? 

Motivaciones 1. ¿Cuáles fueron los principales motivos para 

cambiar su lugar de residencia? 

2. ¿Cuáles fueron sus aspiraciones al llegar a este 

nuevo lugar? 

Nota. Categorías para la recolección de información operativizadas en preguntas 

específicas (Elaboración propia, 2022). 

 

 
 

 
 
 

 

Anexo 3 
 

 
 
 

 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE 

SOCIOLOGÍA 

 

Guía de ficha sociodemográfica  

Objetivo de la técnica de entrevista 

- Recopilar datos específicos que permitan tener una perspectiva más amplia sobre 
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la problemática estudiada. 

Consentimiento informado: ¿Usted está de acuerdo en participar en la entrevista? 

Cabe mencionar que la información proporcionada tendrá fines académicos; por lo 

que, se mantendrá con absoluta confidencialidad la información. 

Si …… No …... 

 

 

Fecha:   

Pseudónimo:    

 

Código:  
 

Datos informativos 

 
Edad:    

 
 
 

Etnia:     

Estado civil:  

Lugar de nacimiento:     

Lugar de residencia:      

Cantidad de años en el lugar de residencia:    
 

Nivel socio económico: (Establecido de acuerdo a la 

escala propuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019). 

Nivel académico alcanzado:    
 

Datos de vivienda 

La vivienda es: arrendada Prestada Propia Compartida    
 

¿Cuántos focos tiene su vivienda?  

(Pregunta indirecta para identificar 

clase social y situaciones de hacinamiento) 
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¿Cuántas personas viven en su hogar?    
 

¿Qué servicios básicos posee?  

Agua potable ________________________________ 

Energía eléctrica      

Internet    ________________________________ 
 

Datos familiares 

Tipo de familia:  

monoparental  

nuclear  

extendida  

separada   

Número de hijos:     

¿Cuántos de sus hijos está en edad escolar? (Conformado desde la 

educación inicial hasta la educación superior). 

 
 

Anexo 4 

 

 
 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS CARRERA DE 

SOCIOLOGÍA 

FICHA DE OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

 
Objetivo de la técnica de grupos focales 
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- Complementar la información de la aplicación de las entrevistas con 

respecto a los procesos de condiciones laborales. 

Fecha:    
 

 

 

Pseudónimo:    
 
 

 

De acuerdo con Olivera y Galindo (2013); Girona et al. (2011) y Canales et al. 

(2019) se propone la siguiente categorización, la misma que permitirá la aplicación de 

la observación participante. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

 

 
Categoría general 

Categoría de Observación 
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Condiciones laborales 1.1 Tiempo que emplean en 

su trabajo. 

2.1 Formas de trabajo. 

 

 
3.1 Actividades 

desempeñadas 

adicionalmente al trabajo. 

4.1 Conductas verbales y no 

verbales. 

5.1 Características físicas de 

los espacios en los que 

trabajan. 

 

Nota. Categorías generales para la recolección de información operativizadas en 

categorías de observación (Elaboración propia, 2022). 

 

 

 

 

 


