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Resumen 

La finalidad de la presente investigación se enfoca en comprender la situación 

socioeconómica de las mujeres afiliadas al Seguro Social Campesino en el dispensario 

médico Mayancela, ubicado en la parroquia de Sinincay, del cantón Cuenca, en el año 2023. 

Esto se realiza a partir de los postulados de la Teoría de Desarrollo a Escala Humana y de la 

Teoría Ecológica. Para lograrlo, se aplicaron 150 cuestionarios a mujeres afiliadas y jubiladas 

en este dispensario médico, las cuales fueron producto de la aplicación de un muestreo 

aleatorio simple. El enfoque utilizado en esta investigación fue el cuantitativo con un carácter 

no experimental – transversal y responde a un diseño de investigación descriptivo. 

Finalmente, la población objeto de estudio corresponde a mujeres ecuatorianas adultas y 

adultas mayores provenientes de áreas rurales, cuyas actividades principales son la 

agricultura, ganadería y artesanía. Estas mujeres, además, cuentan con el respaldo de 

pensiones, bonos y remesas, que contribuyen a proporcionar ingresos adecuados para cubrir 

sus necesidades fundamentales. El análisis resalta que, de acuerdo con los hallazgos, los 

ingresos de estas mujeres son inferiores a sus gastos, subrayando la importancia de las 

fuentes adicionales de apoyo financiero para mantener un equilibrio económico satisfactorio. 

Palabras Clave: situación social, situación económica, mujeres rurales, zona rural, parroquia 

Sinincay 
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Abstract 

The purpose of this research focuses on understanding the socioeconomic situation of women 

affiliated with the Rural Social Security in the Mayancela medical dispensary, located in the 

parish of Sinincay, in the Cuenca canton, in the year 2023. This is done based on the 

postulates of the Human Scale Development Theory and the Ecological Theory. To achieve 

this, 150 questionnaires were applied to affiliated and retired women in this medical 

dispensary, which were the product of the application of simple random sampling. The 

approach used in this research was quantitative with a non-experimental - transversal nature 

and responds to a descriptive research design. Finally, the population under study 

corresponds to adult and older Ecuadorian women from rural areas, whose main activities are 

agriculture, livestock and crafts. These women also have the support of pensions, bonuses 

and remittances, which help provide adequate income to cover their fundamental needs. The 

analysis highlights that, according to the findings, the income of these women is lower than 

their expenses, underscoring the importance of additional sources of financial support to 

maintain a satisfactory economic balance. 

Keywords: social situation, economic situation, rural women, rural area, Sinincay parish 
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INTRODUCCIÓN 

En las zonas rurales, las mujeres agricultoras desempeñan un triple rol que es crucial en la 

sociedad al asumir responsabilidades agrícolas, tareas de cuidado familiar y labores 

domésticas. Esta multiplicidad de roles impide que estas mujeres obtengan ingresos 

económicos adecuados para cubrir sus necesidades básicas. Esta realidad se refleja en las 

mujeres afiliadas al dispensario médico Mayancela del Seguro Social Campesino, quienes se 

dedican principalmente a la agricultura y al cuidado del hogar. A pesar de esta situación, no 

existen investigaciones que documenten la situación socioeconómica específica de estas 

mujeres, lo que dificulta la formulación de políticas públicas destinadas a brindar apoyo a esta 

población. 

Motivado por esta carencia, el proyecto de investigación "Diagnóstico de la Situación 

Socioeconómica de Mujeres Afiliadas al Seguro Social Campesino, usuarias del Dispensario 

Médico Mayancela de la parroquia rural Sinincay, en el cantón Cuenca. Año 2023" busca 

caracterizar y describir la situación socioeconómica de este grupo de mujeres con base en 

los resultados obtenidos. 

La metodología empleada consistió en la aplicación de 150 cuestionarios, establecidos 

mediante un muestreo aleatorio simple. El enfoque de la investigación es cuantitativo, con un 

carácter no experimental y transversal, adoptando un diseño de investigación descriptivo. 

El informe de investigación se estructura en cuatro capítulos. En el primero, se presenta el 

problema de investigación, la pregunta de investigación, los objetivos y la justificación. El 

segundo capítulo aborda el marco teórico, donde se exponen los antecedentes del tema, así 

como las bases teóricas que incluyen la Teoría del Desarrollo a Escala Humana y la Teoría 

Ecológica con sus sistemas. Se proporciona, además, el marco conceptual y legal de la 

investigación. El tercer capítulo detalla el diseño metodológico de la investigación. 

Finalmente, el cuarto capítulo presenta el análisis e interpretación de los resultados, 

acompañado de la discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

Problema de Investigación 

1.1 Planteamiento del Problema 

La situación socioeconómica, se refiere a todo lo que envuelve la situación social y económica 

de una persona, es importante entender ambos conceptos: Los factores sociales se refieren 

a circunstancias concretas que determina la condición de una persona como, alimentación, 

estatus laboral, procedencia y tipo de familia, tipo de vivienda, instrucción educativa y 

características de la población como mortalidad, natalidad, etc. Los factores económicos en 

cambio se refieren a ingresos económicos y si estos recursos satisfacen las necesidades 

básicas de cada miembro de dicha familia (Espinoza y Oré, 2017, p. 58). 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Cuenca, 92.565 mujeres 

viven en áreas rurales del Azuay. En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia San Joaquín, se rescatan datos de las mujeres y la agricultura del sector, como, 

por ejemplo: buena parte de las familias de la parroquia se dedican a la agricultura, actividad 

que demanda tiempo, espacio, fuerza de trabajo y medios productivos, intercalado con la 

crianza de animales menores, ganadería a menor escala en ciertos casos, con el propósito 

de obtener rentabilidad. Las mujeres agricultoras, desde tempranas horas están activas para 

realizar labores agrícolas, actividades de cuidado familiar, tareas domésticas, actividades 

comerciales, religiosas, culturales, entre otras. Morocho (2022) en su investigación titulada 

“Análisis del rol del cuidado y su relación con la economía de las mujeres agricultoras de San 

Joaquín, periodo 2010-2020” se rescatan datos de mujeres agricultoras de la parroquia San 

Joaquín, entre ellos se destaca los siguientes puntos: se ha evidenciado que las mujeres 

tienen sobrecarga laboral que enfrentan en torno a sus actividades agrícolas, económicas y 

las tareas del hogar, realizando una triple jornada laboral y esta sobrecarga ha influido de 

manera directa en el nivel de productividad en sus ventas, desatienden sus negocios al 

priorizar las tareas familiares y de cuidado. 

Esta investigación se centra en las mujeres del sector Mayancela, el cual pertenece a la 

parroquia de Sinincay, por ello, es importante conocer sobre la población de este sector, 

según datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Cuenca del año 2015, en la 

parroquia de Sinincay existe alrededor de 8.582 mujeres que habitan en este sector, el 62% 

de la población total viven en situación de pobreza y que alrededor del 24% de la población 

de la zona vive en extrema pobreza. En cuanto a la afiliación de Seguro Social encontramos 

que solo el 4% del total se encuentra afiliado al Seguro Social Campesino mientras que en el 
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Seguro General se encuentran afiliados el 9%. 

Por otro lado, en investigaciones realizadas sobre el Seguro Social Campesino, (a partir de 

ahora SSC) se encontró que, Caguana y Yánez (2020) mencionan que el sistema del SSC 

atraviesa una seria crisis sanitaria originada por la falta de atención médica y la escasez de 

medicinas en sus dispensarios, pese a que el nivel de cobertura del SSC se ha incrementado 

desde la fecha de su creación y que los recursos destinados al mismo se han elevado 

exponencialmente durante los últimos años, este programa no está en la capacidad de 

conseguir los objetivos de brindar servicios de salud eficiente a las poblaciones más 

vulnerables del Ecuador (p. 38). 

Es importante, entender algunas de las causas que provocan la mala situación económica de 

las mujeres que habitan en zonas rurales. Según Villacreces (2021) en su tesis “Emergencia 

Sanitaria y su Incidencia Socioeconómica en los Agricultores de la Parroquia la Unión, Cantón 

Jipijapa”, expone que, una de las causas de las pérdidas económicas que han tenido los 

agricultores ha sido tras la emergencia sanitaria que trajo consigo el COVID-19, hubo 

reducción de ventas, transporte y problemas con la obtención de los insumos necesarios para 

la producción, además que el cierre del 50% de los comercios (tiendas, ferias, mercados), 

provocó una seria dificultad para la comercialización (p. 310). Por otro lado, de acuerdo a 

Alvarado (2007) en su artículo “El sector agrícola en el combate de la pobreza rural” señala 

que la pobreza en áreas rurales se ha originado por factores como: alteraciones climáticas, 

políticas económicas que favorecen los cultivos de exportación sin participación de pequeños 

productores, analfabetismo, tienen familias numerosas y malas políticas sociales (p. 3). 

De acuerdo a la lectura bibliográfica, se pudo identificar que la deficiencia económica de las 

personas que viven en zonas rurales puede tener diversas consecuencias negativas tanto 

para los agricultores como para la sociedad en general. Algunas de las consecuencias más 

comunes son: empobrecimiento de los agricultores, abandono de la tierra, impacto en la 

economía local, aumento de la migración interna y externa. 

Con esta investigación se creó una base de datos para el SSC y para el dispensario 

Mayancela, con información socioeconómica de las mujeres, la cual será entregada a los 

dirigentes del dispensario y a las trabajadoras sociales del SSC, y se estima que esta 

investigación sirva para identificar las principales problemáticas de las mujeres agricultoras y 

que se busquen herramientas para empezar a crear soluciones a las mismas.  

1.2 Formulación del Problema 

La presente investigación se desarrolló desde septiembre - diciembre del año 2023, se 
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llevó a cabo en la provincia del Azuay, específicamente en Mayancela, la cual es una zona 

perteneciente a la parroquia rural de Sinincay, del cantón Cuenca, se investigó a las 

usuarias afiliadas al Seguro Social Campesino del dispensario médico Mayancela. Donde 

según una revisión de los datos del Sistema del SSC, actualmente dentro del dispensario 

Mayancela están afiliadas 476 mujeres. Por lo que, la pregunta de investigación propuesta 

fue: ¿Cuál es la situación socioeconómica de las mujeres afiliadas al Seguro Social 

Campesino del dispensario médico de Mayancela de la parroquia rural Sinincay, en el 

cantón Cuenca, en el año 2023?  Por ello, se identificó 3 variables principales de estudio 

las cuales son: Población de mujeres rurales, situación social y situación económica. 

También se determinaron subvariables como caracterización demográfica, situación 

familiar, situación laboral, de vivienda, educación, situación de salud y situación 

económica. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Diagnosticar la situación socioeconómica de las mujeres afiliadas al Seguro Social 

Campesino del dispensario médico de Mayancela de la parroquia rural Sinincay, en el cantón 

Cuenca, en el año 2023. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar la población de mujeres afiliadas al Seguro Social Campesino, usuarias 

del dispensario médico de Mayancela, en Sinincay. 

● Crear una línea de base de la situación socioeconómica de las mujeres afiliadas al 

Seguro Social Campesino, usuarias del dispensario médico de Mayancela, en 

Sinincay. 

● Describir la situación socioeconómica de las mujeres afiliadas al Seguro Social 

Campesino, usuarias del dispensario médico Mayancela, en Sinincay. 

1.4 Justificación 

Hasta el momento, no se habían llevado a cabo estudios que examinaran la situación 

socioeconómica de las mujeres afiliadas al Seguro Social Campesino (SSC) y que 

reciben atención en el dispensario médico Mayancela. La realización de esta 

investigación se consideró esencial para comprender su realidad, dado que estas 

mujeres, además de desempeñar labores en el campo, asumen responsabilidades 

significativas en el cuidado familiar y doméstico. El escenario de estudio fue el 
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dispensario médico de Mayancela del SSC, donde se identificó una población de 476 

mujeres afiliadas. 

Este estudio se percibe como una contribución social al buscar esclarecer la situación 

socioeconómica de mujeres rurales afiliadas al SSC, brindando así una comprensión de 

sus condiciones actuales y necesidades. A nivel institucional, su valor radica en que no 

se había realizado previamente en ningún dispensario del SSC del Azuay. Con la 

recopilación de datos, se ha creado una base que puede ser utilizada y desarrollada en 

futuras investigaciones en otros dispensarios del Seguro Social Campesino a nivel local 

y nacional. Esto proporcionará al Departamento de Trabajo Social una actualización 

sobre la situación socioeconómica de las afiliadas, permitiendo la formulación de planes 

de acción en función de los resultados obtenidos. 

Desde una perspectiva académica, esta investigación representa un recurso valioso 

para estudiantes de Trabajo Social y disciplinas afines, ofreciéndoles un entendimiento 

más profundo de la situación de las mujeres afiliadas al SSC y sirviendo como guía 

para futuros estudios relacionados con este tema. El enfoque de Trabajo Social se 

fundamenta en la lectura bibliográfica, que ha identificado que las mujeres en áreas 

rurales enfrentan diversas problemáticas sociales, como limitado acceso a la 

educación y la salud, así como diversas necesidades económicas. La presente 

investigación ha permitido identificar las principales necesidades de esta población y 

proponer posibles soluciones. 

1.5 Limitaciones 

Las limitaciones encontradas a lo largo de la investigación se dieron al momento del 

levantamiento de información, puesto que, hubo falta de participación de la población, sin 

embargo, se logró culminar con éxito el estudio con el número de participantes previsto. 

Además, otro de los desafíos encontrados fue al realizar el contacto con la población de 

manera directa, ya que, no se pudo coordinar adecuadamente con las fechas de reuniones 

de las mujeres, sin embargo, se logró mantener un contacto con terceros lo que permitió 

ajustar las fechas previstas para asistir a sus reuniones y así poder ejecutar el levantamiento 

de información.  

También se considera que uno de los limitantes fue que un porcentaje de la población de 

estudio no sabía leer ni escribir, de manera que se mantuvo una socialización y a partir de 

ello se llenó la encuesta individualmente con cada una de ellas.  

Por otra parte, inicialmente se planteaba realizar la encuesta mediante la plataforma de 
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Google Forms, pero, debido a la falta de uso y desconocimiento de tecnologías, el cuestionario 

se ajustó a las habilidades de la población, así que, se optó por encuestas impresas para 

evitar posibles confusiones, debido a la preferencia de algunas personas por métodos 

tradicionales 

Capítulo 2 

Marco Teórico – Conceptual 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Según Robles (2019) en su estudio realizado en México “Situación de vulnerabilidad 

socioeconómica de las mujeres campesinas productoras de agroalimentos en Nayarit”, 

menciona que las mujeres campesinas, rurales e indígenas viven problemáticas que afectan 

su desarrollo integral, como es la falta de acceso a la tierra, a los alimentos, a la educación, 

al empleo digno y a la salud. Con esta investigación se pudo evidenciar que las mujeres de 

este sector, viven 3 principales problemáticas: a) Perciben 32% menos ingresos económicos 

que los hombres dedicados al campo y trabajan 40% más de tiempo, b) tienen un acceso de 

80% menos a la tierra como dueñas, c) sólo el 20% tienen participación en la toma de 

decisiones en el uso y manejo de sus bienes económicos. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y Agricultura (2018), considera que el 38 % de las mujeres 

campesinas no reciben un ingreso propio por sus labores relacionadas con la siembra de 

agroalimentos, porque es considerada una actividad parte de su responsabilidad dentro de 

su hogar y familia. 

Lucero (2021) habla de los ingresos de las personas que habitan en zonas rurales los cuales 

son menores a comparación de las personas que habitan en zonas urbanas, los ingresos de 

una mujer que vive en zonas rurales son de alrededor de los $219 dólares, mientras que los 

hombres ganan $293. Por otro lado, García (2014) en su investigación realizada en la 

provincia de Los Ríos específicamente en el cantón Quinsaloma, buscó determinar la 

situación socioeconómica de las organizaciones campesinas de ese cantón, donde encontró 

resultados como: en poblaciones campesinas hay deficiencias en los servicios básicos en 

especial en el servicio del agua y la mayor parte de las organizaciones no cuentan con 

ingresos estables. En Ecuador se estima que más de 32% de la población vive en áreas 

rurales, el 36 % labora en el sector agrícola de manera autónoma y con su familia. En cuanto 

al índice de pobreza se encuentra en un 14%. 
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En el Ecuador también se ha investigado sobre este tema, según Aguinaga et al. (2019) en 

el artículo “Género y territorio: condiciones de reproducción de la vida, política pública y 

participación de las mujeres indígenas, campesinas y agricultoras en Ecuador”, llegó a 

conclusiones como que en el Ecuador se mantiene el empobrecimiento rural, también en los 

sectores rurales se encontraron problemáticas como el débil acceso a educación secundaria 

y universitaria, salarios bajos, dificultades para comercializar sus productos y falta de 

reconocimiento sobre sus saberes ancestrales. 

Dentro de la ciudad de Cuenca, no existe investigaciones sobre la situación socioeconómica 

de mujeres afiliadas al Seguro Social Campesino, sin embargo,  Morocho (2022) en su tesis 

titulada “Análisis del rol del cuidado y su relación con la economía de las mujeres agricultoras 

de San Joaquín, periodo 2010-2020” se centra en las mujeres que se dedican a la agricultura 

en San Joaquín, ellas presentan diversas problemáticas como: la falta de espacios para 

comercializar sus productos, no son propietarias de los terrenos que usan para cultivar porque 

pertenece a otras personas como su cónyuge o algunos casos arriendan a terceros, en ciertos 

casos la comercialización la realizan en espacios no autorizados siendo amonestadas por la 

guardia ciudadana, constantemente están expuestas a la delincuencia, algunas de las 

mujeres entrevistadas deben llevar a sus hijos menores al lugar donde trabajan y estar 

atentas al cuidado y protección, esto les quita dedicación de sus ventas o se ven obligadas a 

dejar a las intermediarias o revendonas con pérdida de ingresos.  

2.2 Bases Teóricas 

En el siguiente apartado se exponen las bases teóricas que sustentan el presente proyecto 

investigación, destacando la Teoría del Desarrollo a Escala Humana que sirve para 

comprender los factores que influyen en las variables propuestas. Adicionalmente, se integra 

la Teoría Ecológica del Desarrollo Humano, que establece conexiones entre los sistemas que 

propone y las variables de la investigación. 

2.2.1 Teoría del Desarrollo a Escala Humana 

Neef y Hopenhayn (1994), en su libro titulado Desarrollo a escala humana: conceptos, 

aplicaciones y algunas reflexiones, explican que el desarrollo de una persona no puede solo 

medirse en base a lo económico, sino se debe medir en base a la capacidad que tiene una 

persona de satisfacer sus necesidades básicas. Y divide estas necesidades humanas en 9, 

las cuales son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 

identidad y libertad. Menciona que el satisfacer estas necesidades determinará el bienestar 

de la persona y que tenga un desarrollo humano integral. 
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2.2.1.1 Necesidades y satisfactores  

Según Neef, et al. (2010), los seres humanos presentan diversas necesidades que cambian 

con el tiempo, lo que implica que estas necesidades conforman un sistema que interactúa y 

se relaciona entre sí. Las necesidades humanas se clasifican en dos categorías: las 

existenciales y las axiológicas. En las existenciales nos permite comprenderlas como 

necesidades relacionadas con el ser, tener, hacer y estar, en cuanto a las axiológicas se 

encuentran las necesidades de subsistencia, protección, afecto, comprensión, participación, 

ocio, creación, identidad y libertad. Es importante comprender que hay una distinción entre 

las necesidades y los satisfactores. Neef ejemplifica esto al señalar que la alimentación y el 

abrigo no son necesidades, sino más bien satisfactores que ayudan a satisfacer la necesidad 

básica de subsistencia. 

2.2.1.2 Pobrezas 

Neef, et al. (2010) plantea que el enfoque tradicional de la pobreza es demasiado limitado. 

Según él, la pobreza no se restringe únicamente a tener bajos ingresos económicos, sino que 

se refiere a un concepto más amplio que él llama "pobrezas". Este término engloba la 

insatisfacción de las necesidades humanas fundamentales. Por ejemplo, la pobreza de 

protección se refiere a la falta de acceso a sistemas de salud adecuados, mientras que la 

pobreza de entendimiento se relaciona con la ausencia de una educación de calidad. 

2.2.1.3 Matriz de Necesidades y Satisfactores  

Para facilitar la comprensión de los conceptos mencionados anteriormente se adjunta la 

matriz que permite organizar y desglosar los elementos de las categorías axiológicas y 

existenciales. Es importante señalar que la matriz puede adaptarse según las circunstancias 

específicas que se esté abordando. 
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Tabla 1:  

Matriz de necesidades desde la teoría desarrollo a escala humana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max – Neef, M., Elizalde, A., & Hopenhayn, M. (2010). Desarrollo a escala humana. Ed.10-3- 

2010 Madrid: Biblioteca CF+S. 

La matriz de necesidades muestra que, al combinar las necesidades axiológicas con sus 

satisfactores, permite explicar la realidad de las mujeres afiliadas al SSC, desde la mirada de 

la Teoría de Desarrollo a Escala Humana, en la presente investigación se presentaron 

necesidades como subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento y la identidad. Cada 

una de estas necesidades se ve respaldada por satisfactores específicos. En cuanto a la 

subsistencia, las mujeres buscan asegurar su salud, alimentación, empleo y vivienda. En la 

categoría de protección, la atención se centra en contar con un sistema de seguridad social 

que garantice el acceso a servicios de salud. En el ámbito del afecto, se busca la formación 
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de una familia y la integración en una comunidad. El acceso a la educación es un satisfactor 

principal dentro de la categoría de entendimiento. Por último, en el ámbito de la identidad, se 

abordan aspectos como la nacionalidad y la conexión con la ruralidad. 

2.2.2 Teoría Ecológica de Desarrollo Humano 

Según Lázaro y Toala (2018) la teoría ecológica, propuesta por Urie Bronfenbrenner en 1979, 

destaca la importancia del contexto en el desarrollo de una persona. Esta teoría abarca 

diferentes aspectos, como lo individual, lo familiar, lo social y lo económico, los cuales se 

encuentran interrelacionados. 

Villalba (2004) menciona que la teoría ecológica se basa en la interacción entre las personas 

y su entorno, y explica que el bienestar de las personas se ve influenciado por varios factores 

ambientales y sociales. También, considera que los problemas sociales deben entenderse y 

abordarse desde todos los sistemas donde se desenvuelven las personas, como: entorno 

familiar, comunidad, cultura, instituciones sociales y las políticas públicas. 

Para esto propone niveles que afectan el bienestar de los individuos los cuales son: 

Microsistema. - Este sistema se refiere a las interacciones directas e inmediatas que las 

mujeres tienen en su entorno más cercano, comprende las relaciones que experimenta con 

su familia, amigos, vecinos, trabajo. 

Mesosistema. - La interacción entre dos microsistemas donde participa la mujer, un ejemplo 

de esto puede ser la relación de la familia de la mujer con su comunidad  

Exosistema. - Entornos donde la persona no está involucrada directamente, ni participa en 

él, sin embargo, le pueden llegar a afectar, como: políticas, gobierno, instituciones. 

Macrosistema. - Se refiere a las ideologías, normas culturales, valores, creencias que 

influyen en la vida de la mujer  

Cronosistema. - El cronosistema se refiere a los cambios y transiciones que ocurren a lo 

largo del tiempo en los diferentes sistemas. En este caso, podría incluir cambios en las 

políticas, programas de desarrollo rural o avances en la igualdad de género. 

La fundamentación teórica de la Teoría Ecológica del Desarrollo Humano facilita una 

comprensión articulada del entorno de las mujeres afiliadas, a través de los sistemas que 

presenta esta teoría. Se identifican principalmente el Microsistema, el Mesosistema y el 

Exosistema en esta población. Estos sistemas abarcan desde el entorno familiar hasta las 

políticas públicas del país. 
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2.3 Marco Conceptual 

De acuerdo a nuestra investigación, vamos a manejar los siguientes conceptos, que nos 

permiten entender la dinámica y estructura 

2.3.1 Mujer:  

“En el contexto de la lengua española la definición de la palabra mujer se refiere a un 

organismo distinto al hombre por sus órganos sexuales y por su capacidad de engendrar.” 

(Valentín, 2005) 

2.3.2 Situación social  

La situación social se refiere a circunstancias concretas que determinan la condición de una 

persona como: el tipo de familia, nivel de instrucción, tipo de vivienda, procedencia familiar y 

demográfica, situación laboral, entre otros. (Espinoza y Oré, 2017, p.58). 

La situación social que incluye típicamente ingresos, educación y ocupación, está ligada a 

una amplia gama de repercusiones de la vida, que abarcan desde capacidad cognitiva y 

logros académicos hasta salud física y mental (Hook et al., 2013).  

2.3.3 Situación económica 

La situación económica se refiere a ingresos económicos que logren cubrir las necesidades 

básicas de la familia (Espinoza y Oré, 2017, p.58). 

2.3.4 Seguro Social Campesino  

Forma parte del Seguro General, ya que se sustenta en base a los aportes de los afiliados al 

mismo, sin embargo, el SSC protege a ciudadanos que habiten zonas rurales y que su 

economía se base en laborales agrícolas o de pesca artesanal (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, s.f., s.p). 

2.3.5 Ruralidad 

Grupo de regiones cuyos habitantes realizan actividades como agricultura, ganadería, 

artesanía, o tienen industrias pequeñas y medianas, realizan comercio, pesca, minería, 

turismo o extracción de recursos naturales, entre otros. También, de estas actividades 

participan instituciones, públicas y privadas (Pérez, 2001, p. 17). 
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2.3.6 Hogar 

De acuerdo a la CEPAL (2009) la noción de hogar está vinculada a las decisiones tomadas 

por individuos o grupos para procurarse alimentos y otros elementos esenciales para la vida. 

Otras definiciones resaltan la idea de compartir comidas, utilizar una misma cocina o 

satisfacer necesidades a través de un presupuesto conjunto. Se define como hogar al grupo 

de personas que habitualmente reside en la misma vivienda o parte de ella, compartiendo o 

no lazos familiares, y que prepara alimentos en común para todos sus miembros (p.9). 

2.3.7 Vivienda 

Es en donde se lleva a cabo la mayor parte de las actividades básicas de la vida diaria, es 

donde se duerme, se come, se guardan las pertenencias, y el lugar al que se regresa al final 

de la jornada. Se considera que la vivienda no solo debe ser digna sino adecuada, este 

concepto implica que debe estar dotada de servicios básicos y servicios adicionales como por 

ejemplo la seguridad. (Bravo Cadena y Ludeña Quiroz, 2021). 

2.3.8 Afiliada activa  

Es toda persona que registre aportes y sean administrados por el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social en este caso en el Seguro Social Campesino (IESS, s.f). 

2.3.9 Jubilada 

De acuerdo al IESS (s.f.) un jubilado es toda persona que cumple los requisitos a la jubilación 

por invalidez, discapacidad o vejez, y de la pensión de montepío por viudez y orfandad, la 

cual tiene derecho a una pensión jubilar o de montepío por el Seguro General. Un dato 

adicional es que, según los parámetros establecidos para la jubilación en el Seguro Social 

Campesino, se requiere que la persona alcance la edad de 65 años y cuente con al menos 

10 años de aportación al sistema. 

2.3.10 Familia  

Según Torres, et al. (2008) la familia es un sistema de interrelación biopsicosocial que media 

entre el individuo y la sociedad y se encuentra integrada por un número variable de individuos, 

unidos por vínculos de consanguinidad, unión, matrimonio o adopción.  
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2.4 Marco Legal 

En el siguiente apartado, se presenta el marco legal que respalda el proyecto de 

investigación, este análisis se fundamenta en algunos artículos establecidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, que proveen el contexto normativo para abordar 

las cuestiones relacionadas con la seguridad social. Asimismo, se toma en cuenta la 

Resolución No. C.D. 625 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la cual proporciona 

directrices específicas sobre el SSC. Adicionalmente, se exploran aspectos pertinentes de la 

Ley de Seguridad Social, aportando una base legal integral para comprender la situación de 

las mujeres afiliadas a este sistema de seguridad social en el contexto ecuatoriano. 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 373 de la Constitución de la República del Ecuador explica que, que es el SSC y 

lo define como: un régimen especial del Seguro General que es otorgado para proteger a las 

personas dedicadas a actividades relacionadas a la agricultura y pesca, cuyas prestaciones 

son de salud, y prestaciones económicas para contingencias como: muerte, invalidez y vejez 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pp. 113 – 114). 

2.4.2 Resolución NO. C.D. 625 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

En el artículo 102 explica quiénes son sujetos de protección del SSC, y concluye que son los 

trabajadores que se dediquen a la pesca artesanal, también personas que vivan en zonas 

rurales y laboren en el campo sin recibir remuneraciones de empleadores, ni contrate a 

terceros para realizar actividades económicas. También explica a quienes se les considera 

familia del afiliado y por ende pueden recibir beneficios del SSC, y es al grupo de personas 

que viven bajo la dependencia del afiliado principal, unidos por lazos de consanguinidad, 

afinidad, por vínculos jurídicos o, de hecho, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes (Resolución NO. C.D. 625 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2020). 

En el art 109 de la misma Resolución, se enumeran las causas de egreso del SSC, para quien 

encabeza la afiliación las causas de egreso son: ingreso al seguro general, por voluntad 

propia, fallecimiento, cambio de domicilio a zonas urbanas, cambio de actividad económica, 

mora, jubilación por vejez o invalidez (Resolución NO. C.D. 625 del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, 2020). 

2.4.3 Ley de Seguridad Social 

En el artículo 128, se explica quiénes pueden ser beneficiarios de las prestaciones del SSC, 
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comentando que puede serlo el jefe de familia, su cónyuge o conviviente, sus hijos y los 

familiares que vivan bajo la dependencia del afiliado principal. También, explica que se 

entiende por jefe de familia, según el SSC, y es el hombre o mujer soporte económico principal 

del hogar. (Ley de Seguridad Social, 2001). 

En la misma ley el artículo 131 se menciona cuáles son las prestaciones de salud que brinda 

el SSC, en casos de enfermedad no profesional y maternidad, la afiliación otorga derecho a 

las mismas prestaciones del Seguro General. (Ley de Seguridad Social, 2001). 

Además, el artículo de 134 de la Ley de Seguridad Social, explica cuáles son las prestaciones 

económicas que ofrece el SSC, las cuales son pensiones de invalidez, que incluye 

discapacidad, y pensiones de vejez y muerte, y también el auxilio para funerales” (Ley de 

Seguridad Social, 2001). 

Capítulo 3 

Metodología de la Investigación 

3.1 Fundamentos metodológicos de la investigación 

En esta sección, se aborda los fundamentos metodológicos de la investigación, los cuales 

constituyen el marco operativo para lograr los objetivos planteados en el estudio. En este 

contexto, se describen las variables clave que permiten caracterizar a la población y las 

variables que permiten describir la situación social y económica de la misma. Por otro lado, 

también se expone la metodología empleada en la investigación. 

3.1.1 Variables dentro de las características demográficas 

Edad. -   Intervalo temporal que abarca desde el momento del nacimiento hasta el punto de 

referencia. Cada una de las etapas de desarrollo en las cuales se fragmenta la vida humana, 

distinguibles por compartir ciertas características, como la infancia, juventud, edad adulta y 

vejez. (Clínica Universidad de Navarra, s.f.) 

Nacionalidad. - De acuerdo a Rousseau (1987), concepto de nacionalidad se percibe como 

un lazo intrínseco que surge tanto del lugar de nacimiento como de la convivencia y la 

participación en intereses sociales similares, confiriendo a la persona la membresía en el 

grupo que constituye una nación. 

Estado Civil. - Según el INEC (s.f.), el estado civil se refiere a la condición legal y social en 

la que se encuentra una persona en relación con su situación matrimonial. Es decir, describe 
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si una persona está soltera, casada, divorciada, viuda u otra situación similar. 

Nivel de instrucción. -  De acuerdo con el INEC (s.f.), el nivel educativo se refiere al grado 

de formación alcanzado por una persona, abarcando desde la educación primaria y 

secundaria hasta niveles técnicos, universitarios y otros niveles educativos. 

Número de integrantes del grupo familiar. - Según el INEC (s.f.), se refiere a la cantidad 

de personas comparten un mismo hogar y que están unidas por lazos de consanguinidad o 

afinidad.  

Número de hijos. - . De acuerdo con el INEC (s.f.) se refiere a la cantidad de hijos que tiene 

una persona, lo cual es importante para comprender la dinámica demográfica y social del 

grupo familiar. 

3.1.2 Variables dentro de la situación social 

Tipo de Familia. -  De acuerdo a la CEPAL (1981) la familia está sometida a un proceso 

dinámico que cambia según la etapa del ciclo vital en que se encuentre o por la influencia de 

los llamados acontecimientos vitales estresantes. Esta estructura puede corresponder a 

alguno de los siguientes tipos de familia:  

Familia extensa. - más de dos generaciones en el mismo hogar 

Familia nuclear. - padres y sus hijos 

Familia monoparental. - un solo cónyuge y sus hijos 

Familia reconstituida. - formada por dos adultos en la que al menos uno de ellos, trae un hijo 

habido de una relación anterior 

Familia unipersonal. - persona que vive sola 

Relación Familiar. - Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Las relaciones intrafamiliares son las 

interacciones entre los miembros de una familia. Incluye la percepción de la cohesión familiar, 

la forma en que la familia afronta sus problemas o expresa emociones, maneja las normas 

de convivencia y se adapta a situaciones de cambio. 

Migración. - De acuerdo a la CEPAL (s.f.) la migración es mudarse de un lugar a otro, 

atravesando un límite geográfico claramente establecido. Si el límite cruzado es de un país a 

otro, es conocido como "migración internacional", mientras que, si se trata de una movilización 

dentro de un país, como entre ciudades o entre áreas urbanas y rurales, se denomina 
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"migración interna”. 

Situación Laboral. - La situación laboral según la INEC (s.f.) se define como el estado de 

una persona económicamente activa en términos de su empleo o actividad económica, ya 

sea que actúe como empleador, trabajador independiente o empleado. 

Vivienda. - Es un recinto de alojamiento estructuralmente separado, construido, edificado, 

transformado o dispuesto para ser la residencia de una o más personas (INEC, s.f.). 

Servicios Básicos. – De acuerdo a la INEI (2014), los servicios básicos son las obras de 

infraestructuras necesarias para una vida digna y saludable de las personas.  

Situación de Salud. – Águila (2019) describe la situación de salud como el análisis, 

caracterización y explicación del estado de salud de una persona. Este proceso abarca la 

identificación de los daños o problemas de salud, así como de sus determinantes, con el 

propósito de entender y definir el perfil de salud de manera integral.  

3.1.3 Variables dentro de la situación económica 

Ingresos. – “Los ingresos corresponden a un aumento del patrimonio de una persona natural 

o jurídica, mediante la entrada de dinero.” (Moreno, 2022) 

Egresos. – “Corresponde a la disminución del patrimonio de una persona natural o jurídica, 

debido a la salida de dinero.” (Moreno, 2022)  

3.2 Base Metodológica; Método, Tipo, Diseño y Nivel de Investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, pues como dice Sampieri et al. (2014) el 

enfoque cuantitativo tiene la característica de medir y estimar magnitud de los fenómenos o 

problemas de investigación, que es lo que se busca con este estudio, mediante una 

recolección de datos a través de preguntas clave, para posteriormente hacer un análisis del 

perfil socioeconómico de las mujeres de este dispensario. Además, la investigación tiene un 

carácter no experimental – transversal, pues no hay manipulación en las variables y su 

desarrollo fue en el año 2023. La investigación responde a un diseño descriptivo el cual 

permite detallar aspectos más importantes acerca de la situación socioeconómica. 

3.3 Muestra; Técnicas e instrumentos de investigación  

La población total de mujeres afiliadas en el dispensario médico Mayancela son 476, las 

cuales están distribuidas en 7 organizaciones que abarca este dispensario: San Vicente, El 
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Solano, Cruce del Carmen, Sinincay, Chamana y Sigcho. Sin embargo, para esta 

investigación se realizará un muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, ya que, es el 

más conveniente pues con él “todos los elementos de la población tienen una misma 

probabilidad de ser elegidos” (Hernández Sampieri et al., 2014). Donde se maneja una 

significancia del 93% y un margen de error del 7%, al realizar el cálculo mediante la fórmula 

finita, el resultado de la muestra da un total de 150 mujeres 

N= Tamaño de la población universo: 476 

Z= 1,88143 

P= Probabilidad de éxito 50% (0,5)  

Q= Probabilidad de fracaso 50% (0,5).  

e = Error máximo admisible 0,07 

 

 

 

 

Para la recolección de datos como técnica de investigación se utilizó la encuesta y como 

instrumento un cuestionario que tuvo una base estructurada, el cual fue aprobada por la 

Trabajadora Social encargada del dispensario Mayancela del Seguro Social Campesino. Por 

último, previo a la ejecución del cuestionario, las mujeres que participaron en el estudio 

llenaron un documento de consentimiento informado. 

Plan de presentación y análisis de resultados 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS y Microsoft Excel 2019, para 

establecer variables claras, realizar tablas de frecuencia y gráficos estadísticos que ayudarán 

a comprender de mejor forma los resultados. Se llevó a cabo un análisis de los resultados 

utilizando estadística descriptiva, donde se emplearon frecuencias, porcentajes y la media 

aritmética. La presentación de los resultados se realizó mediante tablas y figuras que 

reflejaban la información obtenida. 
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Capítulo 4 

Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1 Descripción de resultados en base a las categorías axiológicas de la teoría de 

desarrollo a Escala Humana  

En esta sección, se detallan los resultados derivados de la recopilación de 150 encuestas 

realizadas a mujeres afiliadas al Seguro Social Campesino (SSC). Estos resultados se 

vinculan con las categorías axiológicas de la Teoría del Desarrollo a Escala Humana, con el 

objetivo central de profundizar en la comprensión de la situación social y económica de estas 

mujeres. Exploramos patrones y tendencias identificados durante el estudio, y destacamos 

cómo las categorías axiológicas nos proporcionan una perspectiva valiosa para entender las 

experiencias de desarrollo dentro de esta población específica. 

4.1.1 Características sociodemográficas de la población  

Dentro de las características sociodemográficas se abordó variables como la edad, 

nacionalidad, estado civil, nivel de instrucción, situación del afiliado, número de personas que 

habitan en el hogar y número de hijos, en esta sección se describió de manera detallada las 

diversas características de la población encuestada que en este caso son las mujeres afiliadas 

al Seguro Social Campesino del dispensario Mayancela perteneciente a la parroquia rural de 

Sinincay. 

4.1.1.1 Edad  

En el análisis de la variable edad dentro de la población de mujeres encuestadas, se observó 

una diversidad de edades, que van desde los 25 hasta los 89 años, con una edad media de 

57 años. Se destaca que existe una concentración significativa de datos en el intervalo de 58 

a 68 años, el cual representa el 28,67% de la muestra. Este grupo demográfico se identifica 

mayoritariamente como mujeres adultas y adultas mayores. La prevalencia en este rango 

sugiere que la mayor parte de las mujeres son población activa, que aún se dedica a labores 

de agricultura, ganadería y artesanía.  
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Tabla 2: 

Edad de la población de estudio 

Grupos de edad Frecuencia Porcentaje 

25-35 12 8,00 

36-46 27 18,00 

47-57 36 24,00 

58-68 43 28,67 

69-79 21 14,00 

80-90 11 7,33 

Total 150 100 

 

Tabla 3: 

Adultas y adultas mayores en la población de estudio 

Mujeres adultas y 

adultas mayores 
Frecuencia Porcentaje 

25 – 64 años 103 68,67 

 65 o más 47 31,33 

Total 150 100 

 

4.1.1.2 Nacionalidad  

La totalidad de la población encuestada se identifica como nacionalidad ecuatoriana, lo que 

indica una ausencia completa de mujeres extranjeras afiliadas dentro del dispensario médico 

Mayancela del Seguro Social Campesino. Este hallazgo sugiere una limitada diversidad étnica 

o cultural en la población atendida por el dispensario.  

Está directamente relacionada con la categoría axiológica de identidad puesto que tiene que 

ver con el sentido de pertenencia de la persona, en este caso la mujer encuestada. 
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Tabla 4:  

Nacionalidad de la población de estudio 

Nacionalidad Frecuencia Porcentaje 

Ecuatoriana 150 100,00 

Otra 0 0,00 

Total 150 100 

4.1.1.3 Estado Civil  

El análisis del estado civil de las mujeres encuestadas, revela que la categoría predominante 

es "casada", representando un 46% del total de la población encuestada, señalando una fuerte 

presencia de mujeres con compromisos matrimoniales. En segundo lugar, el estado civil de 

"viuda" muestra un 24%, de mujeres que han perdido a sus cónyuges, cabe recalcar que las 

mujeres cuyo estado civil es de Viuda son adultas mayores frente a los otros estados civiles 

que se encuentran en la adultez. Por otro lado, las mujeres catalogadas como "solteras" 

constituyen un 14,67% de la muestra. Los estados civiles menos frecuentes son "unión libre" 

y "divorciada", ambos con un 7,33% y 8%, respectivamente. Estos hallazgos proporcionan 

información valiosa para la comprensión de su contexto social y familiar de la mujer. 

Esta variable está relacionada con la categoría axiológica de afecto, ya que esta habla de 

conformar una pareja o familia.  

Tabla 5:  

Estado Civil de la población de estudio 

Estado Civil Frecuencia Porcentaje 

Soltera 22 14,67 

Casada 69 46,00 

Unión Libre 11 7,33 

Viuda 36 24,00 

Divorciada 12 8,00 

Total 150 100 

4.1.1.4 Nivel de Instrucción  

El análisis del nivel de instrucción revela que la mayoría de las mujeres encuestadas 
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alcanzaron la educación primaria completa, con un porcentaje de 30%. Por otro lado, un 

24,67% de las mujeres no ha recibido ninguna forma de instrucción académica, evidenciando 

un porcentaje considerable de población con limitado acceso a la educación. Por otro lado, el 

nivel de instrucción menos frecuente es el de Tercer Nivel, con solo un 0,67%. Estos 

resultados sugieren un panorama preocupante en términos de alfabetización, ya que una 

parte considerable de la población de mujeres afiliadas en este sector rural no solo carece de 

educación superior, sino que también muestra un alto índice de analfabetismo, reflejado en el 

porcentaje significativo de aquellas que no han recibido instrucción académica y, 

posiblemente, no saben leer ni escribir. Este análisis destaca la necesidad de abordar las 

barreras educativas en poblaciones pertenecientes al área rural. De acuerdo a la Organización 

Internacional del Trabajo (2014), la falta de educación surge a partir de la carencia de recursos 

financieros; lo que lleva a las familias a no tener los recursos económicos necesarios para 

cubrir los gastos educativos, por lo que, tuvieron que acudir a laborar en lugar de dedicarse al 

estudio. 

Esta categoría se encuentra catalogada como la necesidad de entendimiento, ya que la 

educación es un satisfactor para esta necesidad. 

Tabla 6:  

Nivel de Instrucción de la población de estudio  

Nivel de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Ninguno 37 24,67 

Primaria 45 30,00 

Primaria incompleta 27 18,00 

Secundaria 23 15,33 

Secundaria incompleta 17 11,33 

Tercer nivel 1 0,67 

Total 150 100 

 

4.1.1.5 Estado de la afiliación  

En la población de mujeres encuestadas, se destaca que la mayoría, equivalente al 87%, son 

afiliadas activas, lo que indica que continúan contribuyendo mensualmente a la institución 

para garantizar el acceso continuo a los servicios médicos y, eventualmente, poder acceder 



 
31 

 

Tamara Yamile Mieles Ledesma – Andrea Nicole Toledo Romero 
 

a la jubilación. En contraste, el 13% de la población ya se encuentra jubilada. Con este análisis 

se puede observar la distribución entre las afiliadas activas y aquellas que han alcanzado el 

estatus de jubilación, proporcionando así una comprensión más completa de la situación 

socioeconómica en los distintos contextos de afiliadas y jubiladas. 

Está variable corresponde a la categoría de protección, ya que en ella se aborda el contar con 

un seguro social para poder acceder a los servicios de salud. 

Tabla 7: 

 Estado de la afiliación de la población de estudio 

Estado de la afiliación Frecuencia Porcentaje 

Afiliada activa 130 87,00 

Jubilada 20 13,00 

Total 150 100 

 

4.1.1.6 Número de hijos 

Las variables número de hijos, número de hijos que habitan en el hogar y edad entran en la 

categoría de afecto puesto que se relaciona con el ser parte de una familia.  

En la población de mujeres encuestadas, se destaca que la mayoría, correspondientes a un 

29% del total, tienen tres hijos. En contraste, un porcentaje del 2% se observa entre aquellas 

que tienen siete u ocho hijos. Se destaca la prevalencia de hogares con un número moderado 

de hijos en comparación con los casos menos comunes de familias más extensas. 
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Tabla 8:  

Número de hijos de la población de estudio 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.7 Número de hijos que habitan en el hogar 

La mayor parte de las mujeres encuestadas viven con un solo hijo, con un 30,67% 

respectivamente, frente a la cantidad de hijos menos frecuente que son 5 hijos con un 3,33%.  

Tabla 9:  

Número de hijos que habitan en el hogar de la población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.8 Edad de los hijos que habitan en el hogar 

En esta tabla el total es de 130 debido a que, se excluyen los casos de las mujeres que en 

el cuestionario respondieron no tener hijos que habitan en el hogar. 

En relación a la variable de edad de los hijos dentro de la población encuestada, se destaca 

una diversidad de edades, desde un año hasta 44 años. La mayoría de los datos se 

concentran en el rango de 12 a 22 años, representando un 31,55% del total. Esto sugiere que 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

0 9 6,00 

1 18 12,00 

2 35 23,33 

3 44 29,33 

4 21 14,00 

5 10 6,67 

6 7 4,67 

7 3 2,00 

8 o más 3 2,00 

Total 150 100 

Número de hijos Frecuencia Porcentaje 

0 33 22,00 

1 46 30,67 

2 36 24,00 

3 22 14,67 

4 8 5,33 

5 5 3,33 

Total 150 100 
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la mayoría de los hijos de las afiliadas están atravesando la etapa de la adolescencia y 

adentrándose en la adultez. Asimismo, se observa un porcentaje significativo del 24,60%, 

indicando que en los hogares encuestados residen hijos con edades comprendidas entre 34 

y 44 años, quienes ya han alcanzado la adultez. Por otro lado, se identifica un 21,50% de 

hijos menores de edad y dependientes, distribuidos en las edades de 0 a 11 años. Esto 

sugiere que los hijos aún mantienen dependencia económica de las mujeres afiliadas. 

Tabla 10:  

Edad de los hijos que habitan en el hogar 

Rango de edades Frecuencia Porcentaje 

0 a 11 28 21,50 

12 a 22 41 31,50 

23 a 33 29 22,30 

34 a 44 32 24,60 

Total 130 100,0 

4.1.1.9 Ruralidad 

Este apartado entra en la categoría axiológica de identidad, ya que, se relaciona con el sentido 

de pertenencia en este caso en el área rural. 

El análisis revela una predominancia de mujeres originarias de zonas rurales, constituyendo 

el 92% de la población encuestada. Este grupo se caracteriza por aquellas mujeres que han 

crecido en entornos rurales y no se han mudado a zonas urbanas. En contraste, el 8% restante 

corresponde a mujeres que, a pesar de ser originarias de zonas urbanas, han optado por 

trasladarse a vivir en zonas rurales.  

Tabla 11:  

Ruralidad en la población de estudio 

 

 

Origen en zonas 

rurales 
Frecuencia Porcentaje 

Si 138 92,00 

No 12 8,00 

Total 150 100 
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4.1.1.9 Nivel de vida en zonas rurales 

A través de la tabla, se puede interpretar las percepciones de las mujeres encuestadas acerca 

de cómo es el nivel de vida en las zonas rurales. La mayor parte de las mujeres, 

correspondientes al 58% sostienen que el nivel de vida en estas zonas es regular. Por otro 

lado, el 36% personas consideran que el nivel de vida es bueno y tan solo el 6% mencionan 

que es malo. 

Tabla 12:  

Nivel de vida en zonas rurales  

 

 

 
 

 

4.1.2 Situación social de la población  

4.1.2.1 Relaciones Familiares 

En cuanto al tipo de familia y relaciones en el hogar estas variables se encuentran 

directamente relacionadas con la categoría de afecto debido a su vínculo con la necesidad de 

conformar una familia. 

Tipo de Familia 

En la muestra analizada, se destaca que el 43,33% pertenece al modelo de familia nuclear, 

evidenciando su predominio en la composición sociodemográfica. Asimismo, el 26,67% se 

identifica como familia monoparental. En un porcentaje del 16%, encontramos el tipo 

unipersonal, indicando la existencia de hogares conformados por un solo individuo. Por otro 

lado, los tipos de familia menos comunes fueron la extendida y reconstituida, que, aunque 

presentes, representaron proporciones minoritarias en la población encuestada. Este análisis 

refleja una presencia de diversidad en los tipos de familia dentro de las mujeres afiliadas. 

 

Nivel de vida Frecuencia Porcentaje 

Bueno 54 36,00 

Regular 87 58,00 

Malo 9 6,00 

Total 150 100 
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Tabla 13: 

Tipo de familia de la población de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones en el hogar  

En la muestra de mujeres afiliadas, se destaca que un 71,33% percibe las relaciones entre 

los miembros de su hogar como buenas, evidenciando un entorno familiar armonioso. Por otro 

lado, el 28,67% describe las relaciones como regulares, indicando que existen algunos 

ámbitos en los que mejorar dentro de la dinámica familiar. Es importante resaltar que ninguna 

de las mujeres encuestadas señala tener una mala relación con los integrantes de su hogar, 

lo cual sugiere la ausencia de conflictos graves dentro del hogar. 

Tabla 14:  

Relaciones en el hogar de la población de estudio 

Relaciones en el 

hogar 
Frecuencia Porcentaje 

Buena 107 71,33 

Regular 43 28,67 

Mala 0 0,00 

Total 150 100 

 

4.1.3 Migración  

Las variables relacionadas con migración pertenecen a la categoría axiológica de subsistencia 

debido a que las personas buscan mejorar su calidad de vida y su economía al migrar, ya sea 

Tipo de familia Frecuencia Porcentaje 

Unipersonal 24 16,00 

Monoparental 40 26,67 

Nuclear 65 43,33 

Extendida 20 13,33 

Reconstituida 1 0,67 

Total 150 100 
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interna o externamente. 

Migración interna (de zonas rurales a ciudades) 

Los resultados muestran que el 54% de las mujeres no tiene ningún familiar que haya migrado 

internamente, mientras que el 28,67% tiene hijos que lo han hecho y el 17,33% tiene 

hermanos que lo han hecho. Esto revela diferentes patrones y experiencias de migración 

interna entre las generaciones y los hermanos. 

Tabla 15:  

Migración interna de familiares de la población de estudio 

Integrante Frecuencia Porcentaje 

Hijo/a 43 28,67 

Hermanos/as 26 17,33 

Ninguno 81 54,00 

Total 150 100 

 

Migración externa (a otros países) 

El 62% de las mujeres encuestadas informan experiencias de migración en sus familias. Los 

hijos son los familiares que más han migrado, con una frecuencia del 33%, seguidos por 

hermanos y parejas, ambos con un 15% y 12%, respectivamente. Por otro lado, un 38% de 

las participantes indican que ningún miembro de su familia ha migrado. En este contexto, se 

evidencia un fenómeno migratorio significativo, donde la mayor parte de personas, que 

representan el 58% del total, han migrado hacia Estados Unidos, en comparación con el 4% 

que eligió España como destino. Estos datos resaltan la diversidad de experiencias 

migratorias presentes en la muestra. 

 

 

 

 

 



 
37 

 

Tamara Yamile Mieles Ledesma – Andrea Nicole Toledo Romero 
 

Tabla 16:  

Migración externa de familiares de la población de estudio 

 

 

 

 

 

4.1.4 Situación laboral  

Estas variables responden a la categoría axiológica de subsistencia, puesto que dentro de ella 

se aborda el tema del trabajo, que permite a las personas abastecerse para poder satisfacer 

sus necesidades básicas.  

Ocupación Principal  

Se evidencia que en las respuestas de las mujeres encuestadas predomina la opción de 

Agricultura con el 68%, el 17,33% a la Artesanía y el 13,33% a la Ganadería. Solo el 1,33% 

de las mujeres eligió la opción de “Otro” el cual corresponde a quehaceres del hogar. Esto 

muestra la importancia de las actividades productivas en el sustento de las familias. 

Tabla 17:  

Ocupación principal de la población de estudio 

Ocupación Frecuencia Porcentaje 

Agricultora 102 68,00 

Ganadera 20 13,33 

Artesana 16 17,33 

Otro 2 1,33 

Total 150 100 

 

   Destino                                Integrante que ha migrado al exterior 

 Pareja Hijo/a Hermanos/as Padres Ninguno Total 

España 2 1 3 0 0 6 

Estados 

Unidos 
16 49 20 2 0 87 

No han 

migrado 
0 0 0 0 57 57 

Total 18 50 23 2 57 150 
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4.1.5 Situación de vivienda 

Corresponde a los satisfactores axiológicos de subsistencia, que se relaciona, ya que la 

vivienda es primordial para que las personas cuenten con un espacio que le genere abrigo y 

el acceder a los servicios básicos. 

Tenencia de la vivienda  

En el análisis de la tenencia de vivienda dentro de la población encuestada, se destaca que, 

el 71,33% de los participantes son propietarios de sus viviendas. Le sigue la categoría de 

vivienda prestada o cedida, representando un 24,67% de la muestra. Por otro lado, las 

opciones menos frecuentes fueron las viviendas arrendadas y las propias con hipoteca. Estos 

resultados subrayan la preferencia en cuanto a la propiedad entre la población estudiada. 

Tabla 18:  

Tenencia de la vivienda de la población de estudio 

Tenencia Frecuencia Porcentaje 

Propia 107 71,33 

Propia con hipoteca 1 0,67 

Prestada o Cedida 37 24,67 

Arrendada 5 3,33 

Total 150 100 

 

Tipo de vivienda  

Las participantes de la encuesta revelaron que el 76,67% de las mujeres habitan 

principalmente en “Casa” como tipo de vivienda predominante. En contraste, un 20,67% 

mencionó tener una vivienda tipo “Media agua”. Las demás opciones de vivienda fueron 

considerablemente menos frecuentes en sus respuestas.  
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Tabla 19:  

Tipo de vivienda de la población de estudio 

Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Casa 115 76,67 

Villa 1 0,67 

Departamento 2 1,33 

Media Agua 31 20,67 

Cuarto 1 0,67 

Total 150 100 

 

Estado de vivienda  

Dentro del estado de la vivienda entre las mujeres encuestadas, se destaca que el 62% 

percibe el estado de su vivienda como “regular”, mientras que un 34% la describe como 

“buena”. Mientras que, la categoría de “malo” es la menos frecuente, representando solo el 

4% de las respuestas. Estos resultados reflejan una distribución mayoritaria de percepciones 

positivas sobre el estado de las viviendas, sugiriendo que la mayoría de las mujeres se sienten 

relativamente satisfechas con las condiciones de sus hogares.  

Tabla 20:  

Estado de la vivienda de la población de estudio 

Estado de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Buena 51 34,00 

Regular 93 62,00 

Mala 6 4,00 

Total 150 100 

 

Número de cuartos  

En lo que respecta al número de habitaciones, se observa que la mayoría de los encuestados 

disponen de dos dormitorios en sus viviendas, alcanzando un porcentaje del 43%. Asimismo, 

un 70% reporta contar con una sala, el 58% dispone de un comedor, el 98% tiene una cocina, 

el 65% cuenta con una lavandería, y el 70% dispone de al menos un baño. Estos datos reflejan 
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la distribución de espacios en las viviendas de la muestra. 

Tabla 21:  

Numero de cuartos de la vivienda de la población de estudio 

Numero de 

cuartos 
dormitorios sala comedor cocina lavandería Baños 

0 0 45 63 3 52 0 

1 28 105 87 147 98 105 

2 65 0 0 0 0 44 

3 47 0 0 0 0 1 

4 o más 10 0 0 0 0 0 

Total 150 150 150 150 150 150 

 

Material de construcción de la vivienda, piso y techo 

Dentro de las características de las viviendas de las mujeres encuestadas, se destaca que el 

material predominante en las paredes es el bloque, representando un 42%, seguido por el 

adobe con un 32%. En relación al piso, se observa que el material preponderante es el 

cemento, con un 61,3%. En cuanto al techo, se identifica que la opción más frecuentemente 

seleccionada es el eternit, abarcando un 53,3%. Estos datos proporcionan una visión 

detallada de los materiales de construcción prevalentes en las viviendas de la muestra, 

ofreciendo información para comprender las condiciones de habitabilidad. 

Tabla 22:  

Material de la vivienda de la población de estudio 

Material Frecuencia Porcentaje 

Bloque 63 42,0 

Ladrillo 33 22,0 

Adobe 48 32,0 

Mixto 6 4,0 

Total 150 100,0 
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Tabla 23:  

Material del piso de la vivienda de la población de estudio 

Material Frecuencia Porcentaje 

Cemento 92 61,3 

Tierra 17 11,3 

Madera 21 14,0 

Mixto 20 13,3 

Total 150 100 

Tabla 24:  

Material del techo de la vivienda de la población de estudio 

 

Material Frecuencia Porcentaje 

Teja 54 36,00 

Concreto 1 0,67 

Zinc 11 7,33 

Eternit 80 53,33 

Mixto 4 2,67 

Total 150 100 

 

Acceso a Servicios Básicos 

En lo que respecta al acceso a servicios básicos, se observa que un 99,3% de las mujeres 

encuestadas tiene acceso a la electricidad, el 100% cuenta con acceso a agua potable, el 

91,3% dispone de alcantarillado, el 70% tiene acceso a Internet. No obstante, se observa que 

el 51% no tiene acceso al servicio telefónico, el 80% cuenta con servicio de recolección de 

basura y alumbrado público. Sin embargo, un 61% carece de calles asfaltadas. En conjunto, 

estos datos sugieren que la mayoría de las mujeres afiliadas al SSC encuestadas tienen 

acceso a servicios esenciales para cubrir las necesidades básicas de sus hogares, aunque el 

acceso a la infraestructura vial podría ser un área de mejora para garantizar una calidad de 

vida más integral. 
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Tabla 25:  

Acceso a servicios básicos de la población de estudio 

Servicios Básicos Si No Total 

Agua 150 0 150 

Luz 149 1 150 

Alcantarillado 137 13 150 

Internet 105 45 150 

Servicio Telefónico 74 76 150 

Recolección de Basura 120 30 150 

Letrina 8 142 150 

Alumbrado Publico 120 30 150 

Calle Asfaltada 59 91 150 

4.1.6 Situación de Salud 

Las variables dentro del tema situación de salud se relacionan en la categoría de protección 

debido a que en ella se encuentra el acceso a servicios de salud para cuidar de su bienestar 

y el de su familia  

Atención en situaciones de emergencia o enfermedad 

Según las respuestas de las encuestadas, se evidencia que las mujeres afiliadas al SSC, en 

situaciones de emergencia o enfermedad, optan mayoritariamente por asistir al Dispensario 

Médico del SSC, representado por un 62,67%. La segunda opción más elegida es el Centro 

de Salud del MSP, con un 20,67%, un 9,33% menciona acudir al Hospital de Especialidades 

José Carrasco Arteaga IESS. En contraste, opciones menos frecuentes incluyen el Hospital 

Vicente Corral Moscoso, médicos privados y médicos naturistas. 
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Tabla 26:  

Instituciones de salud para atención en situaciones de emergencia o enfermedad de la 

población de estudio 

Instituciones de salud Frecuencia Porcentaje 

Subcentro de Salud Pública 31 20,67 

Hospital Vicente Corral Moscoso / 

Hospitales Públicos 
4 2,67 

Hospital de Especialidades José 

Carrasco Arteaga 
14 9,33 

Dispensario Médico del SSC 94 62,67 

Médico Privado 4 2,67 

Medico Naturista / Curandero 3 2,00 

Total 150 100 

 

Estado de Salud 

La mayoría de la población encuestada, con un 92%, no padece enfermedades catastróficas, 

mientras que el 8% sí enfrenta estas condiciones, siendo el cáncer y sus tipos la enfermedad 

mencionada con mayor frecuencia. En cuanto a enfermedades crónicas, un 68% indica no 

tenerlas, mientras que un 32% sí las padece, destacando Diabetes e Hipertensión como las 

más comunes. 

Tabla 27:  

Estado de salud de la población de estudio 

Enfermedad Si No Total 

Catastrófica 12 138 150 

Crónica 48 102 150 

 

Discapacidad  

En relación a la discapacidad, el cuestionario revela que el 10,67% de las mujeres 

encuestadas presentan alguna discapacidad, siendo las más prevalentes las de tipo físico y 

visual con un 6% y 4% respectivamente. El 89,33 restante no tienen ninguna discapacidad. 
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Tabla 28:  

Discapacidad en la población de estudio 

Tipo de discapacidad Frecuencia Porcentaje 

Auditiva 1 0,67 

Física 9 6,00 

Visual 6 4,00 

Ninguno 134 89,33 

Total 150 100 

 

Estado de Salud de Familiares 

En relación con la salud de los miembros del hogar, se observa que el 99,3% no enfrenta 

enfermedades catastróficas. Sin embargo, el 13% padece enfermedades crónicas, siendo la 

diabetes e hipertensión las más comunes. 

Tabla 29:  

Estado de salud de los familiares de la población de estudio 

 

 

 

Discapacidad  

En el ámbito de la discapacidad, se encontró que el 9% de los familiares de las mujeres 

encuestadas presentan algún tipo de discapacidad, destacando la discapacidad intelectual 

como la más frecuente. 

 

 

 

 

Enfermedad Si No Total 

Catastrófica 1 149 150 

Crónica 19 131 150 
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Tabla 30:  

Discapacidad en los familiares de la población de estudio 

Tipo de discapacidad Frecuencia Porcentaje 

Física 5 3,00 

Intelectual 6 4,00 

Lenguaje 1 0,67 

Ninguno 138 92,00 

Total 150 100 

4.1.3 Situación económica de la población 

Las variables dentro de la situación económica entran en la categoría axiológica de 

subsistencia, pues el tener recursos económicos es indispensable para satisfacer las 

necesidades básicas de las personas. 

4.1.3.1 Ingresos  

En relación a los ingresos de las mujeres encuestadas, el 56% de la población total obtiene 

un ingreso de 100 a 200 dólares gracias a sus actividades en agricultura, ganadería o 

artesanía. En cuanto a las pensiones, el 19,33% recibe alguna pensión que oscila entre 1 y 

100 dólares, mientras que el 75,33% no recibe ninguna pensión. Respecto a los bonos, el 

64,67% no recibe ninguno, pero el 34,67% recibe bonos de 1 a 100 dólares, siendo el Bono 

de Desarrollo Humano el más común. En cuanto a las remesas, el 53,40% no recibe remesas 

del exterior, aunque entre quienes las reciben, los montos más frecuentes son de 100 a 200 

dólares y de 1 a 100 dólares, con porcentajes 21,33% y 19.33% respectivamente. Es 

destacable que el principal ingreso de las mujeres afiliadas al dispensario Mayancela proviene 

del trabajo en agricultura y ganadería con un porcentaje de 67,33%, seguido por las remesas 

con un 25,33%. 

Es importante resaltar que la información recopilada revela que la mayoría de las mujeres no 

perciben un ingreso equivalente al salario básico unificado por su labor en el campo. Por este 

motivo, resulta significativa la presencia de otros ingresos, tales como remesas, bonos o 

pensiones, que les posibilitan cubrir sus necesidades básicas. 

Es importante recalcar que el determinar datos precisos sobre los ingresos de las mujeres 

participantes en esta investigación es un desafío, ya que, la información se obtiene 

exclusivamente a través de las respuestas proporcionadas por ellas mismas, y no existen 

fuentes externas para verificar dichas respuestas. Esto implica cierta limitación en la exactitud 
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de los datos sobre ingresos, ya que dependemos completamente de la sinceridad las 

participantes del estudio.  

Tabla 31:  

Ingresos de la población de estudio 

 Trabajo Pensiones Bonos Remesas 

1 a 100 45 29 52 29 

100 a 200 84 5 1 32 

200 a 300 18 3 0 9 

300 a 400 2 0 0 0 

400 a 500 1 0 0 0 

No recibe 0 113 97 80 

Total 150 150 150 150 

Tabla 32:  

Principales ingresos de la población de estudio 

Principal ingreso Frecuencia Porcentaje 

Trabajo en agricultura y ganadería 101 67,33 

Remesas 38 25,33 

Pensiones 9 6,00 

Bonos 2 1,33 

Total 150 100 

4.1.3.2 Egresos 

En cuanto al análisis de egresos por gastos de alimentación, el 62,67% de la población tiene 

un egreso de 1 a 100 dólares. Además, la mayoría de las mujeres encuestadas, representando 

el 62,67%, por otro lado, la mayor parte de la población no han incurrido en gastos 

relacionados con pagos de deudas, préstamos e hipotecas. La mayor parte de las mujeres no 

presenta egresos en pago de vivienda representando el 94,67%, puesto que, cuentan con 

viviendas propias. Por otro lado, los gastos más bajos se registran en transporte, salud y 

servicios básicos, siendo el rango más representativo el egreso de 0 a 20 dólares mensuales. 

Finalmente, aunque el 47,3% no tiene gastos por educación debido a hijos adultos 

independientes, el 46% tiene egresos de 1 a 50 dólares mensuales por educación. Esto refleja 

una diversidad en las situaciones familiares y el compromiso continuo con la educación. 
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Tabla 33:  

Egresos por vivienda, alimentación y pagos de deudas de la población de estudio 

 Vivienda Alimentación 
Pago de 

deudas 

0 142 0 126 

1 a 100 5 94 21 

100 a 200 3 53 3 

200 a 300 0 3 0 

Total 150 150 150 

Tabla 34:  

Egresos por pago se servicios básicos, transporte y salud de la población de estudio 

 

 

 

 

Tabla 35:  

Egresos por pago de educación de la población de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

0 71 47,33 

1 a 50 69 46,00 

50 a 100 9 6,00 

200 o más 1 0,67 

Total 150 100 

4.1.4 Análisis de la relación con la Teoría Ecológica  

Con respecto a los resultados obtenidos se puede relacionar algunas variables con dos 

sistemas de la Teoría Ecológica los cuales son el Microsistema y Mesosistema, se relacionan 

de la siguiente manera: 

 
Servicios 

Básicos 
Transporte Salud 

0 a 20 94 120 104 

20 a 40 49 24 34 

40 a 60 7 6 12 

60 a 80 0 0 0 

Total 150 150 150 
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Microsistema. - El microsistema se refiere al entorno más inmediato en el que una persona 

se desenvuelve, incluyendo las interacciones directas con familiares, amigos y otros 

individuos cercanos. En este contexto, las variables de Estado Civil, Número de Hijos, Tipo 

de Familia y Relaciones en el Hogar son cruciales, ya que ofrecen una visión de las dinámicas 

familiares y sociales que influyen directamente en el individuo. Por ejemplo, el estado civil 

puede afectar las relaciones intrafamiliares, mientras que el número de hijos y el tipo de familia 

pueden influir en la estructura y el apoyo dentro del microsistema. 

Mesosistema. - El mesosistema se centra en las interacciones entre los diferentes 

microsistemas en los que una persona participa. En este caso, las variables de Estado de 

Afiliación y Ruralidad se vinculan con el mesosistema. La afiliación a un seguro social 

campesino no solo impacta la situación individual, sino que también se conecta con la 

comunidad. La variable Ruralidad también se integra en el mesosistema, ya que implica la 

interacción con un entorno específico, influyendo en la participación en el Seguro Social 

Campesino y en las dinámicas comunitarias. 

Exosistema. – El exosistema se refiere a la influencia de los procesos gubernamentales o 

institucionales, como las políticas públicas y las leyes, en la sociedad. En el caso de las 

mujeres afiliadas al SSC, este sistema influye a través de beneficios estatales, como bonos, 

y decisiones gubernamentales, como el ajuste del salario básico unificado. Específicamente, 

el aumento del salario básico unificado repercute en el incremento de las pensiones jubilares 

que reciben estas mujeres, evidenciando así la estrecha conexión entre las decisiones 

gubernamentales y su bienestar financiero. 

Discusión 

Caracterización sociodemográfica 

En el análisis sociodemográfico de este estudio, se evidenció que la población objeto de 

estudio tiene su origen en la zona rural. En lo que respecta a la edad de las mujeres 

encuestadas, se observa que el 29% se encuentra en el rango de 58 a 68 años. Es relevante 

subrayar que la mayoría de las mujeres afiliadas al seguro social campesino en el dispensario 

Mayancela son adultas y adultas mayores, siendo el 46% de ellas casadas. En términos de 

educación, destaca que el 30% ha completado la educación primaria, pero es de importancia 

señalar que el 25% no ha recibido ninguna instrucción académica. Comparando estos datos 

con la investigación de Porras (2021) sobre el "Uso del tiempo de las mujeres rurales jefas de 

hogar en Costa Rica", encontramos algunas diferencias significativas. En su investigación, 

Porras resalta que aproximadamente el 60% de las mujeres rurales tienen edades que oscilan 
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entre los 20 y 55 años, mientras que un 36,69% pertenece al grupo de 55 años o más. 

Además, un 45% de esta población está clasificada bajo el estado civil de "Separación o 

Soltera", y destaca que el 82.35% ha completado la educación primaria y secundaria. Se 

encuentran diferencias significativas en cuanto al estado civil y el nivel de instrucción, pues 

dentro de la población de mujeres afiliadas al dispensario médico Mayancela, el estado civil 

más frecuente fue el de casada y el nivel de instrucción al que llegaron fue el de primaria 

completa. Estas discrepancias resaltan la importancia de considerar las particularidades de 

cada contexto y región al interpretar los resultados, ya que, las dinámicas sociodemográficas 

pueden variar significativamente entre distintas poblaciones y ubicaciones geográficas. 

Situación Social 

En lo que respecta a la situación social de la población analizada, cabe destacar que el tipo 

de familia más prevalente entre las mujeres encuestadas es la Nuclear, representando un 

43%. Estas familias cuentan con servicios esenciales para un desarrollo adecuado, ya que 

tienen acceso a agua potable, electricidad y alcantarillado. En cuanto al estado de las 

viviendas, la mayoría de ellas perciben que es regular, alcanzando un 62%, lo cual puede 

atribuirse a los materiales de construcción utilizados en paredes, pisos y techos, 

predominantemente bloques, cemento y Eternit, respectivamente. Por otra parte, en relación 

con el tema de migración, se observa un elevado porcentaje de personas que han emigrado 

al extranjero, especialmente a Estados Unidos, representando un 62%, siendo 

mayoritariamente hijos de las mujeres encuestadas. Esto se puede comparar con la 

investigación de Vitelli (2003) titulada “La Situación de las Mujeres Rurales en Uruguay” donde 

señala que, el tipo de familia predominante fue la nuclear, sin embargo, también se destaca 

por el alto porcentaje de hogares unipersonales. por otro lado, dentro de la población un 44,5% 

experimenta al menos una necesidad básica insatisfecha, y un 21,3% enfrenta al menos dos 

carencias de esta índole. En lo que respecta a la vivienda, el estudio evalúa la precariedad de 

las mismas considerando la calidad de los materiales utilizados en pisos, paredes y techos. 

Es relevante recordar que, en el entorno rural uruguayo, la vivienda tradicional solía ser el 

"rancho", una construcción de tierra con techo de paja pues hasta la fecha existen deficiencias 

críticas en materia de vivienda. En cuanto a las condiciones migratorias, la población rural 

uruguaya ha experimentado un flujo migratorio constante hacia los centros urbanos. En 

términos de situación social, se destacan diferencias en cuanto al acceso a servicios básicos 

y al estado de las viviendas. La investigación de Vitelli revela que la población de mujeres 

rurales enfrenta mayores dificultades en la satisfacción de servicios básicos, y el estado de 

sus viviendas también presenta deficiencias más críticas debido a situaciones de insalubridad. 

En cuanto a la migración, se subraya que esta población uruguaya experimenta 
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principalmente migración interna (de zonas rurales a ciudades), mientras que en la presente 

investigación se encontró predominantemente que la migración es hacia el exterior. 

Situación Económica 

En las áreas rurales, la desigualdad económica es evidente, con un mayor porcentaje de 

hogares pobres en áreas rurales. El tipo de trabajo y las tareas desempeñadas por las mujeres 

rurales reflejan la estructura territorial y agro-productiva del país. En zonas rurales, como lo 

evidencia Lucero (2021), los ingresos de las mujeres son bajos, alrededor de $219 dólares y 

la pobreza alcanza un 14%, y las organizaciones en estas áreas carecen de ingresos estables. 

Contrastando con este estudio, en la presente investigación se pudo determinar que las 

mujeres afiliadas al SSC, pertenecientes a una zona rural, cuentan un rango de ingresos de 

100 a 200 dólares mensuales, por su trabajo en agricultura, ganadería o artesanía, 

representado por un 56% del total. Por otro lado, una parte de la población también cuentan 

con el apoyo económico de pensiones o bonos de parte del Gobierno, destacando el Bono de 

Desarrollo Humano, los cuales están en un rango de 1 a 100 dólares mensuales, 

representando el 19,33% y el 34,67% respectivamente.  

Dentro del ámbito de las remesas, según Martínez (2011), tan solo el 16% de los hogares del 

Ecuador reciben remesas y de ese porcentaje, el 76 % se concentran en el área urbana, 

mientras que solo el 24 % pertenecen al área rural. Esto concuerda con los datos obtenidos 

en la presente investigación, ya que, el 21,33% del total de la población recibe remesas, que 

están en un rango de 100 a 200 dólares mensuales. 

4.2 Conclusiones  

En el estudio de la situación socioeconómica de las mujeres afiliadas al Seguro Social 

Campesino del dispensario médico de Mayancela encontramos que las teorías utilizadas 

tienen un significativo aporte en el desarrollo del mismo puesto que la teoría de Desarrollo a 

Escala Humana y la Teoría Ecológica permite visualizar el contexto en el que se desarrolla la 

mujer desde las distintas categorías y sistemas que plantean. Además, la investigación 

responde a los objetivos planteados pues se cumplen con éxito, tanto la caracterización 

demográfica, como la descripción de la situación socioeconómica y la creación de la línea 

base.  

En primer lugar, se realizó una caracterización demográfica de la población de mujeres 

encuestadas, en donde se destaca que las mujeres son en su totalidad de nacionalidad 

ecuatoriana, con un estado civil principalmente de “Casadas”. En cuanto a la instrucción 
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académica se destaca que, las mujeres en su mayoría culminaron la educación primaria por 

completo, sin embargo, los datos muestran un alto índice de analfabetismo de esta población, 

ya que, un 24,67% de la población no lograron acceder a ningún tipo de instrucción 

académica. Además, la muestra abarca un rango amplio de edades, desde 25 hasta 89 años, 

con una concentración notable entre los 58 y 68 años. Estos datos revelan una predominancia 

de mujeres adultas y adultas mayores en la muestra. La mayoría de las participantes 

provienen de zonas rurales, constituyendo un 92% de la población. Además, se observa que 

un alto porcentaje de mujeres son afiliadas activas, mientras que una proporción mínima se 

encuentra jubilada. 

En segundo lugar, se cumple con el objetivo número dos ya que se logró describir las variables 

mediante el levantamiento de información primaria y a partir de ello, se creó la línea base, la 

cual contiene indicadores que responden a las variables de la investigación, la misma fue 

creada con la plataforma estadística SPSS, la cual permitió analizar los datos obtenidos a 

partir de las encuestas ejecutadas. La creación de la línea base no solo ha proporcionado una 

representación visual y cuantitativa de las variables estudiadas, sino que también ha permitido 

identificar patrones, tendencias y relaciones significativas entre los diferentes elementos 

recopilados.  

Por último, el tercer objetivo se logró cumplir con la descripción de la situación tanto social 

como económica de la población de mujeres afiliadas al dispensario médico Mayancela del 

SSC, obteniendo los siguientes resultados: 

En la situación social, la información recopilada proporciona una visión detallada en donde 

aborda aspectos cruciales que incluyen las relaciones familiares, migración, situación laboral, 

situación de vivienda y situación de salud. En cuanto a las relaciones familiares, se destaca 

la diversidad en los tipos de familia, siendo la nuclear la más predominante, la mayoría de las 

mujeres percibe las relaciones en el hogar como buenas, lo que evidencia un entorno familiar 

mayormente armonioso. En el ámbito de la migración, se observa una experiencia migratoria 

significativa, tanto interna como externa, con la mayoría de los migrantes dirigiéndose hacia 

Estados Unidos.  

En la situación laboral, se resalta la importancia de actividades productivas como la agricultura 

para el sustento de las familias. En el ámbito de la vivienda, se destaca que la mayoría de las 

mujeres son propietarias de sus hogares, reflejando una preferencia por la tenencia propia. 

Sin embargo, se identifican áreas de mejora en los servicios básicos, como el acceso a calles 

asfaltadas y alumbrado público. 

En cuanto a la situación de salud, se observa que la elección predominante de la población 
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encuestada es la del Dispensario Médico del Seguro Social Campesino.  Además, se destaca 

la presencia de enfermedades crónicas como la diabetes e hipertensión, así como la 

presencia de discapacidades en un pequeño porcentaje de la población. 

Frente al estudio de la situación económica de las mujeres encuestadas se ha encontrado 

que, dependen principalmente de actividades locales como agricultura, ganadería y artesanía 

para generar ingresos, sin embargo, a la mayor parte de mujeres estas actividades no le 

generan un salario básico unificado, por lo que, se apoyan de otros ingresos. 

Aunque un porcentaje significativo recibe pensiones, la mayoría no cuenta con este respaldo 

económico. En cuanto a la presencia de bonos, especialmente el Bono de Desarrollo Humano, 

demuestra el apoyo del Gobierno juega un papel crucial para la mejora de los ingresos de 

esta población y les ayuda a sustentarse frente a algunos gastos. 

Las remesas juegan un papel relevante en la economía de algunas mujeres encuestadas, ya 

que, en los últimos se ha observado un alto índice de migración al exterior en zonas rurales, 

esto permite que las familias, tengan mayor estabilidad económica y satisfacer sus 

necesidades básicas.  

La mayoría de las mujeres demuestran una gestión eficiente de gastos, especialmente en 

áreas como alimentación, vivienda, transporte, salud y servicios básicos. Esto sugiere 

habilidades financieras dentro de la población, ya que, en todos los casos los egresos no son 

más altos que ingresos. Cabe destacar que esto puede deberse a que las mujeres hacen uso 

de los cultivos y la crianza de animales para su propio consumo, además intentan mantenerse 

en gastos mínimos frente a servicios básicos, transporte, salud y educación.  

Aunque muchos de estos hogares cuentan con hijos adultos, es notable que una proporción 

significativa sigue dedicando recursos a la educación universitaria de sus hijos. Este 

compromiso refleja una transformación en las expectativas educativas en las áreas rurales. 

Anteriormente, la prioridad solía ser completar la educación primaria; sin embargo, en la 

actualidad, se observa una inclinación marcada hacia la aspiración de que sus hijos alcancen 

un nivel educativo superior, llegando incluso a la educación de tercer nivel. Este cambio de 

enfoque sugiere un impulso colectivo por mejorar las oportunidades educativas y, por ende, 

las perspectivas futuras en las comunidades rurales. 

4.3 Recomendaciones  

A partir del análisis se revela una diversidad de situaciones socioeconómicas entre las 
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mujeres encuestadas, destacando la necesidad de implementar políticas y programas 

específicos que aborden las distintas realidades y fortalezcan las fuentes de ingresos 

sostenibles, considerando factores como la migración, la situación laboral y las condiciones 

de vivienda y la presencia de enfermedades crónicas y discapacidades, resaltando la 

necesidad de servicios de salud y apoyo comunitario centrados en el bienestar integral de las 

mujeres y sus familias. Además, se considera importante mantener y mejorar las redes de 

apoyo social y gubernamental para las mujeres afiliadas al seguro social campesino. Por ello, 

se considera las siguientes recomendaciones desde la perspectiva de Trabajo Social: 

• Se recomienda que, desde la Institución del Seguro Social Campesino, se desarrollen 

programas de capacitación y recursos para fortalecer las habilidades en agricultura, 

ganadería y artesanía. Esto puede impulsar la productividad y sostenibilidad 

económica de las mujeres en estas áreas. 

• Colaborar con entidades gubernamentales para fortalecer y expandir programas de 

apoyo económico, especialmente aquellos como el Bono de Desarrollo Humano. 

Establecer canales de comunicación efectivos para garantizar que estas iniciativas 

lleguen de manera equitativa a la población objetivo. 

• Desarrollar talleres educativos sobre la gestión adecuada de remesas, incluyendo 

estrategias para invertirlas de manera efectiva en el desarrollo económico familiar.  

• Fortalecer y expandir proyectos de microemprendimientos para que la población 

cuente con un ingreso extra, que les permita mejorar su situación económica. 

• Implementar programas y talleres de educación financiera que refuercen las 

habilidades de gestión de ingresos y gastos.  

• Fomentar la culminación de estudios secundarios a través de las campañas y 

programas que proporciona el Ministerio de Educación.  

• Desarrollar intervenciones de salud comunitaria que se enfoquen en la prevención y el 

manejo de enfermedades crónicas, con especial atención a la diabetes e hipertensión. 

Esto podría incluir educación sobre estilos de vida saludables, acceso a servicios 

médicos regulares y programas de seguimiento. 
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Anexos 

Anexo A: Cuestionario de preguntas 

Cuestionario para determinar la situación socioeconómica de mujeres afiliadas al 

dispensario Mayancela del Seguro Social Campesino 

1. Datos de identificación 

 

2. Ruralidad 

¿Usted es originaria de una zona rural? 

☐ Si 

☐ No 

¿Cómo considera usted que es el nivel de vida en zonas rurales? 

☐ Bueno 

☐ Regular 

☐Malo 

Dentro de zonas rurales, ¿Considera que es difícil el acceso a servicios básicos? 

Numero de 
encuesta: 

 Fecha de ejecución 
de la encuesta: 

 

Edad: 
 
 

Nacionalidad: 
☐Ecuatoriana 

☐Otro 

Estado Civil: 

☐Soltera 

☐Casada 

☐Unión libre 

☐Viuda 

☐Divorciada 

 

Nivel de instrucción: 

☐Ninguno 

☐Primaria 

☐Primaria incompleta 

☐Secundaria 

☐Secundaria 

incompleta 

☐Tercer Nivel 

☐Cuarto Nivel 

 

¿Usted dentro del Seguro Social Campesino es? 
☐ Afiliada activa 

☐ Jubilada 

¿Cuántos hijos 
tiene usted? 

 ¿Cuántos hijos 
viven con usted 
actualmente? 

 

¿Qué edad 
tienen sus 
hijos? 
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☐Si 

☐No 

3. Relaciones Familiares 

¿A qué tipo de familia pertenece su hogar? 

☐Monoparental (Usted y sus hijos) 

☐Nuclear (Usted, su pareja y sus hijos) 

☐Extendida (Usted, sus hijos y otros familiares con lazos sanguíneos) 

☐Reconstituida (Usted, su pareja e hijos de relaciones anteriores) 

¿Cómo describiría la relación en su hogar? 

☐Buena 

☐Regular 

☐Mala 

4. Migración 

¿Alguno de los siguientes integrantes de su familia ha migrado internamente? (de 

zonas rurales a ciudades)? 

☐Pareja                                    ☐Hijo/a 

☐Hermanos/as                       ☐Padres 

☐Ninguno 

¿Alguno de los siguientes integrantes de su familia ha migrado al exterior? 

☐Pareja                                      ☐Hijo/a 

☐Hermanos/as                         ☐Padres 

☐Ninguno 

Si la respuesta es sí indique el lugar: 

☐España                     ☐Estados Unidos 

☐Otro especifique: 

5. Situación laboral: 

¿Cuál es su ocupación principal? 
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☐Agricultora                              ☐Ganadera 

☐Artesana                                 ☐Otro: 

6. Situación de vivienda: 

Tenencia de vivienda. Su vivienda es: 

☐Propia                                ☐Propia con hipoteca 

☐Prestada/cedida              ☐Arrendada 

¿Cuál es su tipo de vivienda? 

☐Casa                                ☐Villa 

☐Departamento              ☐Media Agua 

☐Cuarto 

¿Cómo considera que se encuentra el estado de su vivienda? 

☐Bueno 

☐Regular 

☐Malo 

Coloque el número de cuartos que tiene su vivienda 

 0 1 2 3 4 o 
más 

Dormitorios      

Sala 
 

     

Comedor      

Cocina      

Lavandería 
 

     

Baños 
 

     

¿De qué material está hecha su vivienda? 

☐Bloque                                            ☐Ladrillo 

☐Adobe                                             ☐Madera 

☐Mixto                                               ☐Otro: 
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¿Cuál es el material predominante del piso de su vivienda? 

☐Cemento                                      ☐Tierra 

☐Madera                                        ☐Mixto 

☐Otro: 

¿Cuál es el material predominante del techo de su vivienda? 

☐Teja                                            ☐Concreto 

☐Zinc                                            ☐Eternit 

☐Mixto                                         ☐Otro: 

¿A qué servicios tiene acceso su vivienda? 

☐Agua                                            ☐Luz                                             ☐Alcantarillado 

☐Internet                                      ☐Servicio Telefónico                  ☐Letrina 

☐Recolección de Basura             ☐Alumbrado público                 ☐Calle asfaltada 

7. Situación de salud: 

En caso de enfermedad o emergencia usted principalmente acude a: 

☐Subcentros de Salud Pública 

☐Hospital Vicente Corral Moscoso/Hospitales públicos 

☐Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga (Hospital del IESS) 

☐Dispensario del Seguro Social Campesino 

☐Médico Privado 

☐Médico Naturista (Curandero) 

Padece usted: 

 Si No 

Enfermedad catastrófica   

Enfermedad Crónica   
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¿Usted tiene discapacidad? 

Si                                                           No 

 

Si la respuesta es sí, especifique el tipo: ________________________________ 

 

Alguno de los integrantes de su hogar tiene: 

 Si No 

Enfermedad catastrófica   

Enfermedad Crónica   

 

¿Alguno de los integrantes de su hogar tiene discapacidad? 

Si                                                           No 

 

Si la respuesta es sí, especifique el tipo: ________________________________ 

 

8. ¿Situación económica? 

¿Cuál es su ingreso mensual por su trabajo? 

☐0 a 100                                         ☐100 a 200                                 ☐200 a 300 

☐300 a 400                                    ☐400 a 500                                 ☐500 o más 

¿Cuál es su ingreso mensual por pensiones? 

☐No recibe                                    ☐1 a 100                                     ☐100 a 200 

☐200 a 300                                    ☐300 a 400                                ☐400 a 500 

☐500 o más 

¿Cuál es su ingreso mensual por bonos? 

☐No recibe                                   ☐1 a 100                                       ☐100 a 200 

☐200 a 300                                   ☐300 a 400                                  ☐400 a 500 

☐500 o más 
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¿Cuál es su ingreso mensual por remesas del exterior? 

☐1 a 100                                         ☐100 a 200                                   ☐200 a 300 

☐300 a 400                                    ☐400 a 500                                   ☐500 o más 

☐No recibe 

¿Cuál es su principal ingreso? 

☐Trabajo en agricultura y ganadería                                   ☐Remesas 

☐Pensiones                                                                              ☐Bonos 

¿Cuál es su egreso mensual por pago de vivienda?  

☐0                                                  ☐1 a 100                               ☐100 a 200 

☐200 a 300                                  ☐300 a 400                           ☐400 o más 

¿Cuál es su egreso mensual por alimentación? 

☐0 a 100                                        ☐100 a 200                          ☐200 a 300 

☐300 a 400                                    ☐400 o más 

¿Cuál es su egreso mensual por educación? 

☐0                                                 ☐1 a 50                             ☐50 a 100 

☐100 a 200                                  ☐200 o más                         

¿Cuál es su egreso mensual por transporte? 

☐0 a 20                                ☐20 a 40                         ☐40 a 60 

☐60 a 80                            

¿Cuál es su egreso mensual por salud? 

☐0 a 20                                ☐20 a 40                         ☐40 a 60 

☐60 a 80                            

¿Cuál es su egreso mensual por servicios básicos? 

☐0 a 20                                ☐20 a 40                         ☐40 a 60 

☐60 a 80                         
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Otros egresos (pagos de deudas, préstamos, hipotecas) 

☐0                                                  ☐1 a 100                               ☐100 a 200 

☐200 a 300                                  ☐300 a 400                           ☐400 o más 

Anexo B: Base de Datos 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVW_LVAL-

HRFyZ39GWLVoX6wVnrYiVrb/edit#gid=537213745 

Anexo C: Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: “Diagnóstico de la Situación Socioeconómica de Mujeres Afiliadas al Seguro 

Social Campesino, usuarias del Dispensario Médico Mayancela de la parroquia rural Sinincay, en el cantón 

Cuenca. Año 2023” 

Datos del equipo de investigación:  

 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 

Investigador Principal 

(IP) 

Tamara Yamile Mieles 

Ledesma  
2300839418 Universidad de Cuenca  

 

 

¿De qué se trata este documento?  

De la manera más comedida y respetuosa le invitamos a usted a participar en este estudio, que se realizará en el 

Dispensario Mayancela del Seguro Social Campesino. En este documento llamado "consentimiento informado" 

se explica las razones por las que se realiza el estudio y cuál será su participación si acepta la invitación. También 

se explican los posibles riesgos, beneficios y sus derechos en caso de que usted decida participar. Después de 

revisar la información en este Consentimiento y aclarar todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una 

decisión sobre su participación o no en este estudio. No tenga prisa para decidir, si es necesario, lleve a la casa 

y lea este documento con sus familiares u otras personas que son de su confianza. 

Introducción 

Este estudio busca conocer cuál es la situación socioeconómica de mujeres afiliadas al dispensario médico 

Mayancela del Seguro Social Campesino, esta población es de interese pues las personas que habitan en este 

sector pertenecen a un área rural de la ciudad de Cuenca, por lo que, suelen presentar dificultades económicas y 

sociales, como son falta de acceso a la educación, falta de empleo, dificultad de acceder a servicios básicos, etc. 

 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 

Investigador 

Secundario (IS) 

Andrea Nicole Toledo Romero 
0107152332 Universidad de Cuenca  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVW_LVAL-HRFyZ39GWLVoX6wVnrYiVrb/edit#gid=537213745
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OVW_LVAL-HRFyZ39GWLVoX6wVnrYiVrb/edit#gid=537213745
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Con su participación en esta investigación, se podrá actualizar la información de las usuarias afiliadas al Seguro 

Social Campesino, y mediante esto se creará una base de datos la cual será compartida con las autoridades de la 

Institución, para que conozcan la realidad de quienes viven en su sector. Este estudio se centrará en mujeres 

mayores de 18 años afiliadas al Seguro Social Campesino del Dispensario Médico Mayancela, debido a que las 

mujeres suelen presentar mayores dificultades, al tener sobrecarga de actividades como cuidado del hogar, 

actividades agrícolas y actividades económicas. 

Objetivo del estudio 

El objetivo de esta investigación busca realizar un diagnóstico de la situación socioeconómica de las mujeres 

afiliadas al Seguro Social Campesino, con la finalidad de analizar e interpretar la información otorgada por las 

usuarias mediante los cuestionarios realizados. 

Descripción de los procedimientos 

El estudio se realizará a 150 mujeres afiliadas al Seguro Social Campesino del dispensario médico Mayancela 

las cuales fueron seleccionadas de forma aleatoria, el proceso que se llevará a cabo es el siguiente:  

1. Saludo y explicación del proceso 

2. Firma de consentimiento informado 

3. Ejecución del cuestionario con asesoría de las investigadoras  

4. Análisis de datos obtenidos  

5. Condensación de información  

6. Presentación de resultados  

Tiempo de ejecución del cuestionario: 25 minutos 

Riesgos y beneficios 

Un riesgo de la investigación es que usted sienta inseguridad al momento de compartir su información 

socioeconómica, por ejemplo, al momento de hablar de sus ingresos, remesas y ocupación, debido a que podría 

pensar que puede ser egresados del Seguro Social Campesino por la información que comparta para el estudio, 

sin embargo, usted debe recordar que la información es confidencial y además no habrá ningún tipo de 

repercusión con su afiliación. Otro riesgo podría ser el abordar el tema migración de sus familiares, el cual puede 

llegar a ser sensible para usted y podría generar sentimientos de tristeza, sin embargo, se compartirán cuáles son 

las preguntas antes de empezar con el cuestionario y se especificará que las preguntas son cerradas, por lo cual, 

no se va a profundizar en el tema y recalcar que la participación es voluntaria, por lo que, si no desean hablar de 

ese tema, no hay repercusiones. En cuanto a los beneficios, la investigación será beneficiosa en un futuro, pues, 

aunque no le traiga beneficios directos, la información se compartirá con las autoridades del Seguro Social 

Campesino del Azuay, para que conozcan la situación socioeconómica que viven las mujeres afiliadas. 

Otras opciones si no participa en el estudio 

En caso de no aceptar participar en el estudio usted no tendría ninguna repercusión.  

Derechos de los participantes  

Usted tiene derecho a:  

1) Recibir la información del estudio de forma clara;  

2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  

3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  

4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted;  

5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  

6) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño debidamente comprobado por 

causa del estudio;  
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7) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  

8) Que se respete su intimidad (privacidad);  

9) Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el investigador;  

10) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame a los siguientes teléfonos 0984842994 que 

pertenece a Tamara Yamile Mieles Ledesma o al 0987951610 que pertenece a Andrea Nicole Toledo Romero 

o envíe un correo electrónico a tamara.mieles@ucuenca.edu.ec o nicole.toledo@ucuenca.edu.ec 

Consentimiento informado  

Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de participar en un 

lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron contar con tiempo suficiente 

para tomar la decisión de participar y me entregaron una copia de este formulario de consentimiento informado.  

Acepto voluntariamente participar en esta investigación. 

Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 

   

 

 

 

  

             Tamara Yamile Mieles Ledesma 

 

 

 

 

 

 

 

Firma de la investigadora principal  Fecha 

Andrea Nicole Toledo Romero  Firma de la investigadora 

secundaria 

 Fecha 

mailto:tamara.mieles@ucuenca.edu.ec
mailto:nicole.toledo@ucuenca.edu.ec

