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Resumen 
Uno de los problemas sociales que se han investigado desde hace muchas décadas son las 

migraciones. Pero las rurales y en particular de la zona norte de la provincia de Los Ríos-

Ecuador, no han sido frecuentemente estudiadas, por lo que hacer un análisis al respecto, 

permitirá conocer las causas para que éste fenómeno se siga produciendo en esta parte de la 

provincia. El objetivo de este trabajo es analizar la situación socio-económica de los hogares de 

emigrantes rurales de la zona en mención y examinar los determinantes que provocaron la 

salida de sus hogares en busca de mejores días en ciudades grandes al interior del país o en 

otros estados. Para esta tarea se utilizaron los métodos analítico, deductivo e inductivo, en base 

a una investigación de tipo explicativa, utilizando una encuesta a los hogares rurales de los 

emigrantes de 5 cantones como son: Buena Fe, Mocahce, Quevedo, Quinsaloma y Valencia, lo 

que le hace una investigación cuantitativa, además de cualitativa por los datos proporcionados 

por otros autores e instituciones que se dedican a la generación de estadísticas. Entre las 

conclusiones más importantes destacan que han emigrado por optimizar sus ingresos con 

trabajos de mayor remuneración, y que han mejorado sus condiciones de vida gracias a la 

situación del país y a las remesas recibidas por los emigrantes. 

Palabras clave: emigración; emigración rural; pobreza; condiciones socio-económicas 

 
Abstract 
One of the social problems that have been investigated for many decades is migration. But the rural ones 

and in particular of the northern area of the province of Los Ríos-Ecuador, have not been frequently 
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studied, so to make an analysis in this regard, will allow to know the causes for this phenomenon to 

continue occurring in this part of the Province. The goal of this work is to analyze the socio-economic 

situation of the homes of rural emigrants in the area in question and examine the determinants that 

caused the departure of their homes in search of better days in large cities within the country or in other 

states. For this task the analytical, deductive and inductive methods were used, based on an explanatory 

type of research, using a survey of the rural households of the emigrants from 5 cantons such as: Buena 

Fe, Mocahce, Quevedo, Quinsaloma and Valencia, that it does a quantitative research, in addition to 

qualitative by the data provided by other authors and institutions that are dedicated to the generation of 

statistics. Among the most important conclusions are that they have emigrated because they optimize 

their income with higher-paying jobs, and that they have improved their living conditions thanks to the 

situation in the country and the remittances received by the emigrants. 

Key words: emigration; rural emigration; poverty; socio-economic conditions 

Introducción 

La migración rural se produce por varias causas y los destinos son diversos, ya sea a otra 

comunidad rural, ciudad, provincia (departamento o estado) e incluso al extranjero. Una razón 

para ello es la condición de vida poco satisfactorias de las personas en sus lugares de origen 

debido a los bajos ingresos y a los niveles de educación o escolaridad (Docquier F., Ozden C.y 

Peri G., 2013). Este trabajo tiene como objetivo analizar las condiciones socio-económicas en 

las que se encuentran los pobladores rurales de la zona norte de la provincia de Los Ríos-

Ecuador, y que tienen familiares emigrantes, para determinar las causas de su emigración. 

Se considera como modelo teórico para esta investigación el manifestado por Lee, 

(1966) y que está basado en las doce leyes de Ravenstein que se encuentran referidas en el 

estudio sobre las leyes de las migraciones de Arango (1985). Este modelo considera 4 factores: 

1. Características de los lugares de origen, 2. características de los destinos, 3. la naturaleza de 

los obstáculos que hay que sortear para emigrar y 4. la naturaleza de las personas. Dentro de 

los lugares de origen se analizarán las características socio-económicas de los domicilios 

ubicados en 5 cantones de la zona norte de la provincia de Los Ríos: Buena Fe, Mocache, 

Quinsaloma, Quevedo y Valencia; y que cuentan con algún integrante que ha emigrado 

nacional o internacionalmente. El resto de factores se revisarán con menor profundidad ya que 

el tema medular está en función de las particularidades en los lugares de origen. 

La interrogante que llevó a realizar esta investigación se basa en la pregunta: ¿Cuáles 

son las condiciones económicas y sociales que se encuentran los hogares rurales de la zona 



Condiciones socio económicas como factor de emigración rural 
 

118 
 

norte de Los Ríos y que tienen familiares emigrantes? Para llegar a la respuesta, además de 

revisar fuentes secundarias como las estadísticas del Instituto de Estadísticas y Censos del 

Ecuador  INEC, se procedió a una investigación de campo, la cual permitiría verificar las 

condiciones de vida en los sectores no urbanos, de los familiares de los que han emigrado al 

extranjero y a otras provincias del país. Con lo encontrado se podrá entender las razones 

primordiales por las que emigran desde la zona rural de esta parte del Ecuador y generar 

sugerencias para posibles soluciones. 

La emigración como escape de malestar económico 

Históricamente se conoce que la emigración en general obedece a varias causas. Algunas 

teorías han surgido al respecto en el transcurrir del tiempo. Uno de los primeros exponentes, y 

en el que se han basado muchos otros autores, es Ravenstein, quien en el siglo XIX comenzó 

analizando las causas de este fenómeno en Inglaterra, siendo una de ellas la industrialización 

en algunas ciudades de ese país. Otras causas han sido lo político, social y económico, que en 

ciertos países o zonas territoriales, no prestan las mejores condiciones para tener una vida 

digna, por lo que la gente siente la necesidad de buscar en otros lados un mejor porvenir. 

La pobreza, la falta de oportunidades, las condiciones desfavorables para la actividad 

agrícola y no agrícola, los bajos ingresos, las marcadas diferencias sociales e incluso la 

discriminación en cuanto a la participación política en el sector rural, entre otros, han sido 

factores determinantes para emigrar por el malestar que genera en los habitantes de este 

sector. 

Por otro lado, los lugares de destino también tienen consecuencias por la llegada de 

inmigrantes y para Tornos (2006) la emigración debe ser tomada en cuenta en los sitios de 

recepción de acuerdo a dos motivos: El primero sería el utilitario, es decir, prevenir el flujo 

migratorio en lo presupuestario y por cuestiones políticas; y el segundo el antropológico, que 

tiene relación con el comportamiento humano del emigrante. Como se puede deducir, los 

estudios sobre migraciones siempre estarán vigentes porque incide tanto en las sociedades 

emisoras como receptoras y porque son constantes y dinámicos, es decir que es un fenómeno 

que se lo debe analizar de manera dual, desde el punto de vista de origen como de destino. 

Actualmente, el Ecuador es escenario de llegada de una gran cantidad de inmigrantes 

procedentes de Venezuela que han salido de su país por razones económicas y políticas. La 

falta de previsión del Ecuador (país con bajos niveles de inmigración) en este aspecto, ha visto 



Pérez Arévalo y otros 

119 
 

la necesidad de declarar en emergencia a las provincias fronterizas de Carchi al norte y El Oro 

al sur, además de la provincia de Pichincha (en donde se encuentra la capital Quito), para 

destinar recursos humanos y económicos que se utilicen como parte de la ayuda para los 

ciudadanos venezolanos, que muchos de ellos viajan con destino a Perú, Chile o Argentina 

(España, 2018). 

En lo que se refiere a la emigración rural, en el Ecuador ha existido un crecimiento 

sostenido de la población urbana. Esto se constata mediante los datos que ha generado el 

Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) a nivel nacional, provincial y cantonal. La Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) también genera datos estadísticos y en 

1970, por ejemplo, registraba que el 40% de la población residía en el sector urbano y en 2015 

se incrementó al 67% (CEPALSTAT, 2018). Evidentemente ha existido una movilización de 

buena parte de la población desde el campo a las ciudades. 

La pobreza es sin duda un detonante para emigrar. Se entiende como pobreza, si 

tomamos la definición del Banco Mundial (2016), a la falta de lo necesario en bienes materiales 

tal como alimentos, vivienda, tierra y otros que permiten una vida plena. Además, de acuerdo a 

este organismo, un pobre está excluido de la sociedad, siendo afectado social y 

sicológicamente, en vista que son humillados, explotados y mal tratados por los dueños del 

capital que abusan de sus necesidades y cuando les ofrecen trabajo, no les pagan lo debido. 

Una situación de pobreza da la sensación generalmente de malestar, puesto que muchos 

factores objetivos y subjetivos no son los más adecuados para llevar una vida agradable. Las 

condiciones en las que se desempeñan son precarias, especialmente en los sectores rurales de 

países en desarrollo entre los que se encuentra el Ecuador, por lo que sus habitantes prefieren 

salir a buscar en las ciudades mejores oportunidades para su desarrollo. 

El bienestar, por otro lado, es una medida multidimensional en lo físico, material, social, 

emocional y en la actividad y desarrollo, es decir, encierra aspectos objetivos y subjetivos 

(Borthwick-Duffy, S.A., 1992; Felce, D. y Perry, J., 1995) que tienen que ver con las condiciones 

y satisfacción con la vida, es decir, calidad de vida de las personas de acuerdo a su percepción 

personal y social. Si estos aspectos son satisfactorios para el individuo, entonces tendrá una 

sensación de bienestar, porque tiene cubierta sus necesidades como las que Abraham Maslow 

jerarquizó a mediados del siglo XX: fisiológicas, de seguridad, pertenencia y amor, estimado y 

autoactualización (Seelbach, 2013).  

En el Ecuador la situación de pobreza e indigencia (pobreza extrema) han tenido cifras 

altas y se profundizan si se considera el lugar geográfico o el género. En la siguiente tabla se 
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puede apreciar que las mujeres del sector rural y urbano, históricamente superan a los hombres 

en cuanto a condiciones de pobreza. En este caso, la medición realizada en función de los 

ingresos por la CEPAL, describe que si bien ha disminuido, todavía existe una gran parte de la 

población femenina y rural que vive en pobreza. 

Tabla 1. 

Población en indigencia y pobreza en el Ecuador por área geográfica y género 

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

INDIGENCIA POBREZA 

% % 

URBANA Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

         2000 26,8 28,0 58,4 59,9 

         2004 17,9 18,4 46,9 47,9 

         2007 11,9 12,7 38,1 39,3 

         2011 9,8 10,4 32,0 32,7 

         2014 9,3 10,4 29,8 32,1 

RURAL         

         2000 37,7 41,1 64,0 67,4 

         2004 29,5 31,5 57,6 59,3 

         2007 22,5 23,6 48,7 51,3 

         2011 20,0 22,5 39,3 43,0 

         2014 11,2 11,3 26,9 27,6 

Fuente: CEPAL 

Llama la atención en estos datos que la pobreza rural en 2014, tanto para mujeres como 

para hombres, llegó a cifras menores que la urbana y que la indigencia en ese sector descendió 

casi en 50% para hombres y mujeres entre 2011 y 2014, mientras las urbana tuvo un descenso 

imperceptible en el mismo período. La posible explicación es que con las políticas económicas y 

sociales tomadas por el gobierno de Rafael Correa desde 2007, hayan surtido efecto y 

disminuyó de manera importante la indigencia de las mujeres en el sector rural más que en el 

urbano. 

La ruralidad a pesar de no estar exclusivamente ligada a la agricultura sino también a 

otras actividades, es la agrícola la principal y de la que dependen la gran mayoría de las 

familias que viven y trabajan en este sector. Tradicionalmente el campo no ha sido el 

beneficiario de los avances y desarrollo económicos, sobre todo en los países llamados del 
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tercer mundo. Este abandono por parte del estado en general, no ha permitido salir de manera 

definitiva de la pobreza y extrema pobreza a los campesinos provocando su emigración. Para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura FAO (2018) existen 

otros factores específicos o derivados que motivan la salida. Estos son la falta de empleo, el 

difícil acceso a la protección social y educación, las escasas obras de infraestructura y 

servicios, la demanda de trabajadores para los hogares citadinos o para llenar vacantes de 

trabajos que no quieren realizar los nativos de los países desarrollados, así como las pocas e 

ineficaces políticas agrícolas para mejorar las condiciones de los pobladores rurales. 

En América Latina, las políticas rurales de los gobiernos, no han apoyado de manera 

suficiente a este sector, lo que ha provocado que la producción primaria vaya decreciendo, 

muchas veces por la baja productividad, por los achicamientos de las superficies de cultivo que 

pertenecen a los pequeños agricultores, la escasa tecnificación y mecanización de la actividad 

agropecuaria, poca e ineficaz asesoría y los exiguos incentivos por parte del Estado, han 

generado que las gente emigre del campo a la ciudad y si se le suma la corrupción, la desleal 

competencia y abusos que se presentan en los procesos de comercialización y distribución, 

prácticamente se convierte en una expulsión de los trabajadores del campo (Villagómez, J. et 

al., 2014) . 

La provincia de Los Ríos también ha variado su composición demográfica de manera 

dramática, pasando del 86% de población rural en 1950 a 47% en 2010. En la Figura 1. se 

puede apreciar la continua migración de los pobladores rurales hacia las ciudades, 

principalmente a Quevedo y Babahoyo, que son las dos de mayor población de la provincia y 

actúan como centros gravitacionales . Entre los dos cantones sumaban 327.351 habitantes en 

2010, lo que significó el 42% de la población total de Los Ríos (INEC, 2018). 
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Figura 1. Composición demográfica urbana-rural de la provincia de Los Ríos. INEC 

(2010). 

 Las cifras de pobreza e indigencia por ingresos de la provincia, al igual que el resto del 

país, tienen un comportamiento similar, es decir, que la población en esas circunstancias fue 

mejorando, pero aun así, la emigración rural hacia centros urbanos fue constante. 

Condiciones socio económicas del sector rural en Los Ríos - Ecuador 

Las condiciones socio económicas tienen que ver con la forma en la que viven la 

personas. El desenvolverse en un medio en donde existen muchas carencias de carácter físico 

o material, así como un malestar en lo social ya sea por discriminaciones o por falta de 

oportunidades, determinan una situación en la que las condiciones y niveles o sensaciones de 

satisfacción de vida son lamentables, compatibles con la pobreza. Este es el caso en el que 

precisamente se encuentra la gran mayoría de las familias del sector rural constituyéndose en 

un factor que empuja a la emigración. 

 Una medición más real sobre las condiciones en las que vive la población es el de las  

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Los parámetros tienen que ver con la vivienda digna, 

el acceso a la educación, salud y nutrición, con los servicios disponibles como el agua potable y 

alcantarillado, además de las oportunidades para conseguir un empleo (Burgos Dávila, 2018). 

Cabe indicar que de las 24 provincias, Los Ríos se encuentra en tercer lugar de las más pobres 

por NBI, con el 79,5% de los hogares, sólo por debajo de Sucumbíos y Orellana (INEC, 2010).  

Si la referencia es el sector, en el rural la pobreza se profundiza, así se puede observar en la 

siguiente tabla por cantones de la provincia de Los Ríos. 

Tabla 2. 

Pobreza urbana y rural de los cantones de la provincia de Los Ríos por Necesidades Básicas 

Insatisfechas 2010 

 CABECERA 
CANTONAL Y 
PARROQUIAS 

TOTAL URBANA RURAL 

CANTÓN 

BABAHOYO 

BABAHOYO 60,9% 57,9% 99,3% 

  CARACOL 95,1%   89,4% 
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  FEBRES CORDERO 

(LAS JUNTAS) 

89,4%   94,1% 

  PIMOCHA 94,1%   92,3% 

  LA UNIÓN 92,3%   92,3% 

CANTÓN BABA BABA  90,1% 67,9% 98,9% 

  GUARE 97,7%   97,7% 

  ISLA BEJUCAL 92,6%   92,6% 

CANTÓN 

MONTALVO 

MONTALVO 77,3% 63,9% 92,1% 

CANTÓN PUEBLO 

VIEJO 

PUEBLO VIEJO 78,3% 63,7% 99,0% 

  PUERTO PECHICHE 97,4%   97,4% 

  SANJUAN 84,0%   84,0% 

QUEVEDO QUEVEDO 69,3% 67,7% 99,6% 

  SAN CARLOS 87,2%   87,2% 

  LA ESPERANZA 87,6%   87,6% 

CANTÓN 

URDANETA 

CATARAMA 79,6% 71,9% 100,0% 

  RICAURTE 90,3%   90,3% 

CANTÓN 

VENTANAS 

VENTANAS 78,9% 75,0% 98,5% 

  ZAPOTAL 95,9%   95,9% 

CANTÓN VINCES VINCES 79,5% 62,4% 99,9% 

  ANTONIO 

SOTOMAYOR 

96,1%   96,1% 

CANTÓN 

PALENQUE 

PALENQUE 92,0% 74,2% 99,0% 

CANTÓN BUENA 

FE 

SAN JACINTO DE 

BUENA FE 

74,1% 68,6% 91,2% 

  PATRICIA PILAR 86,1%   86,1% 

 CANTÓN 

VALENCIA  

 VALENCIA  90,2% 90,2% 98,6% 
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CANTÓN 

MOCACHE 

MOCACHE 90,3% 90,3% 96,6% 

CANTÓN 

QUINSALOMA 

QUNSALOMA 88,8% 65,1% 97,9% 

PROVINCIA 79,5% 66,3% 94,5% 

Fuente: Dirección de Planificación del GADP de Los Ríos 

El estado ecuatoriano a través de la Asamblea Nacional ha tratado de mejorar la 

situación de las personas que viven en la ruralidad. Se han dictado y establecido varias 

normativas al respecto como la Ley de Tierras, Ley de Agro-Biodiversidad y Semillas, Ley de 

Comunas, Ley de Territorios, Ley de Desarrollo Agrario, Ley de Agroindustria y Empleo Rural, 

Ley de Sanidad Animal y Vegetal, Ley de Acceso de los Campesinos e Indígenas al Crédito 

Público entre otras, pero que a la vista, no han sido lo suficientemente eficaces de acuerdo a 

los altos niveles de pobreza rural en el país y la provincia. 

Según el INEC y basados en la medida desarrollada por la CEPAL, determinan que la 

medición de la pobreza por NBI debe considerar 5 items como parte de la multidimensionalidad, 

siendo los siguientes: 1. Capacidad económica que depende de la escolaridad del jefe de hogar 

y de la cantidad de personas por hogar; 2. Acceso a educación básica, es decir, si hay niños 

entre 6 y 12 años que no asisten a la escuela; 3. Acceso a vivienda, es cuando las casas tienen 

como piso son de tierra y las paredes de caña u otros materiales rudimentarios; 4. Acceso a 

servicio básicos, aquí considera si tienen servicio higiénico, pozo ciego o letrina y si el agua que 

obtienen es por red pública o por otra fuente ; y 5. Hacinamiento, cuando pernoctan más de tres 

personas por dormitorio (INEC, 2018). 

Materiales y métodos 

Además de la revisión bibliográfica, se elaboró el estudio de campo en noviembre de 2016, que 

se realizó en los 5 cantones de la zona norte: Buena Fe, Mocache, Quevedo, Quinsaloma y 

Valencia, que prácticamente representan a la provincia. 

El análisis de los datos se realizó en base a los resultados luego del procesamiento en el 

programa estadístico STATA, el mismo que fue alimentado de los productos que generó el 

programa SPSS. 
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Las encuestas fueron aplicadas a personas de 25 años en adelante, porque las 

preguntas estaban relacionadas a un período de diez años atrás, y que puedan dar razón de las 

personas que han dejado sus hogares para emigrar a otros sitios dentro o fuera del país. 

La muestra se obtuvo de los datos del INEC sobre migraciones internacionales y nacionales de 

los 5 cantones en cuestión. Estos datos sirvieron para fijar el número de encuestas a realizar y 

los lugares en dónde hacerlo, aplicando la fórmula de poblaciones finitas: 

 𝑛 = 𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞
e²∗(N−1)+Z2∗p∗q

 

Donde: 

N= Universo 

Z= Valor estándar con un grado de confiabilidad de 90% para esta muestra. 

q= Probabilidad de la población que no presente las mismas características, para el presente 

caso es 0,7. 

p= q - 1 

e= Es el margen de error para la muestra y en esta ocasión es del 5%. 

Las encuestas se realizaron en cuatro semanas con la colaboración de funcionarios del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Ríos y estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, quienes fueron capacitados para 

el manejo del cuestionario, y monitoreados para asegurar que la información recogida sea 

veraz. 

Luego de tabulados los datos se analizaron en función de los objetivos planteados. Para 

alcanzar los resultados se recurrió a establecer correlaciones entre las variables pertinentes y 

se verificaron con la prueba de hipótesis del p-valor. La proporción de migrantes nacionales e 

internacionales se la determinó de acuerdo al censo y a la variable “dónde vivían hace 5 años”. 

Tabla 3. 

Migraciones nacionales e internacionales cantones zona norte de Los Ríos en base a variable 

“dónde vivían hace 5 años” Censo-2010 

Cantón Migración 
Nacional 

% Migración 
Internacional 

% Total Total en % 

Buena Fe 3.191 79,3% 831 20,7% 4.022 100% 

Mocache 1.530 79,0% 406 21,0% 1.936 100% 

Quevedo 2.000 38,2% 3.234 61,8% 5.234 100% 
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Quinsaloma 339 65,6% 178 34,4% 517 100% 

Valencia 1.500 82,4% 321 17,6% 1.821 100% 

Total 8.560 63,3% 4.970 36,7% 13.530 100% 

Fuente: INEC 2010 

Para obtener el valor del universo de los hogares se dividió el total de 13.530 emigrantes 

entre 1,4 migrantes por hogar  (Martínez, 2004), lo que resultó en 9.664 hogares que sería el 

universo, aplicando la fórmula anterior, se obtuvo una muestra de n = 221 a ser encuestados en 

la proporción de 63,3% de emigrantes nacionales (139 personas) y 36,7% (82 personas) 

internacionales. 

Una vez que se dispone de la muestra y la proporción de tipo de migración nacional e 

internacional de la tabla 3., se determinó el número de hogares a encuestar por cantones de 

acuerdo a la proporcionalidad de emigrantes. 

Tabla 4. 

Proporción de hogares migrantes por cantones 

Cantón  Proporcionalidad  

 Nacional 
% 

 
No. 
hogares 

Internacional 
% 

 
No. 
hogares 

Buena Fe 42% 63 20% 20 

Mocache 14% 21 13% 13 

Quevedo 18% 28 37% 36 

Quinsaloma 9% 15 9% 9 

Valencia 17% 26 20% 19 

Total 100% 153 100% 97 

Fuente: Datos INEC y cálculo de la muestra. 

Una vez conseguida la cantidad de encuestas referenciales a realizar mediante la fórmula, se 

procedió a elaborar 250 encuestas, es decir, 29 más respecto a las 221 que se obtuvieron. De 

estas se hicieron 153 a los hogares con emigrantes nacionales y 97 internacionales con la 

proporción cantonal de acuerdo a la tabla 4. 

Cabe indicar, que en los 250 hogares consultados se encontraron 320 emigrantes, de 

quienes se obtuvo la información  a través de sus familiares. Además vale recalcar que como se 
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pudo apreciar de acuerdo a los datos del INEC la mayoría de los emigrantes rurales son 

internos, es decir, a nivel nacional. 

Resultados y discusión 

La aplicación de las encuestas en las parroquias rurales de la zona norte de la provincia de Los 

Ríos, ofrecieron resultados sobre las características socio-económicas del emigrante rural, pero 

también se consultó sobre las causas por las que salieron, debido a que es importantes conocer 

el porqué de su salida. 

En primer lugar es trascendental saber las razones por las que emigraron y las 

respuestas fueron que en un 60% lo hicieron por trabajo, 12,5% en busca de educación media, 

una vez terminada la primaria o superior. El 11,9% salió por no encontrarse conforme con las 

condiciones de vida en el campo, mientras que un 7% lo hizo para reencontrarse con los 

familiares que habían salido anteriormente. De acuerdo a estas respuestas, se mantiene que la 

emigración nacional e internacional, rural o urbana, el principal motivo es la búsqueda de 

trabajo, ya sea por el desempleo o por mejorar los ingresos en otro lugar. 

Hay que anotar que, según los datos del INEC, en 2014 el desempleo rural se ubicó en 

2,3% a nivel nacional y para la provincia de Los Ríos la media de desempleo entre urbano y 

rural en 2015 se encontraba en 4,99% (Tomado de diario “La Hora” de 22 de septiembre de 

2015). Esto indica que la emigración rural de la provincia no se debió a la falta de empleo, sino 

a la búsqueda de una mejora de las condiciones laborales y de remuneración que podrían 

conseguir en la ciudad o en otro país, ya que los ingresos de la actividad agrícola han sido 

históricamente bajos e insuficientes para tener una vida con mínimas comodidades. 

La segunda razón para emigrar, como se indicó antes, fue con el fin de seguir estudiando 

sobretodo la secundaria y en ciertos casos la universidad. El 12,5% de los emigrantes, según 

indicaron los familiares encuestados, fueron los que encontraron, en ésta, una razón para salir 

de los sectores rurales hacia las ciudades cercanas principalmente, aunque muchos de ellos se 

trasladaron a Quito y Guayaquil, que serían ciudades con efecto gravitacional de acuerdo al 

modelo migratorio interno esbozado por Ravenstein entre 1885 y 1889, en base a lo que ocurre 

en la ciencia Física con la ley de la gravedad Poot, J., Alimi, O., Cameron, M. y Maré, D. (2016). 

La tercera causa, que según los encuestados manifestaron, fue la de la inconformidad 

con las condiciones de vida que tienen en los sectores rurales. En estos lugares se encuentran 

carencias como los servicios básicos que sí hay en las ciudades (agua potable y entubada, 

alcantarillado, luz eléctrica, internet, etc.), centro médicos y educativos de segundo y tercer 
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nivel, centros de diversión, entre otros. Como se sabe, las condiciones de vida está ligada a la 

renta y en el campo, como se ha dicho, es muy baja, pues la actividad agrícola depende del 

mercado y condiciones climáticas, y las actividades comerciales en estos sectores, sólo en 

pocos casos son lucrativas. 

Por último, el 7% emigra de lo rural hacia otros sitios por motivos familiares. En estos 

casos queda en evidencia la teoría de las redes migratorias tal como lo mencionan varios 

autores entre los que destaca Massey, D. et al. (1987) cuando hacían notar la facilidad o lo 

menos dificultoso que se convertía el emigrar cuando se tiene familiares o amigos que han 

emigrado anteriormente. 

Destino de los emigrantes rurales de la zona norte de la provincia de Los Ríos 

De acuerdo a la residencia actual que tienen los emigrantes de esta zona y que se representa 

en la figura a continuación, se puede observar que el destino internacional que más destaca es 

España. Esto porque en los inicios del siglo XXI, debido a la crisis financiera del país, la 

mayoría emigró hacia esa nación además de  Italia y Estados Unidos, siguiendo la misma 

tendencia de la migración en general, en esos años. 

 En cuanto a la migración interna, las 2 ciudades que se han convertido como en polos de 

atracción para la emigración rural, han sido Quito y Guayaquil y en menor proporción a los 

centros urbanos de la provincia como Buena Fe y Quevedo.

 
Figura 1. Residencia actual emigrantes de hogares rurales de la zona norte de la provincia de 

Los Ríos. Fuente: Encuesta 
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Nivel de escolaridad, ingresos, gastos y condiciones de las viviendas en los hogares de 
emigrantes rurales 

Para analizar las condiciones socio-económicas de los emigrantes del sector rural, es 

primordial conocer sus niveles de escolaridad, ingresos y gastos, la cantidad de remesas que 

reciben para mejorar sus ingresos y las condiciones de las viviendas en las que habitan.  

 Es conocido que en el campo o sectores rurales en América Latina, sus pobladores han 

alcanzado bajos niveles de escolaridad por varias causas, entre ellas, los bajos ingresos, si 

consideramos que la educación tiene costes. El mismo hecho de tener bajos ingresos se ven en 

la necesidad de dejar de estudiar para ayudar a sus padres, ya sea en el trabajo en el agro o en 

cualquier otra actividad que sea requerido, lo que resta el tiempo para continuar los estudios. 

 En las encuestas realizadas se encontró que el 12,2% de las personas que emigraron de 

la zona rural, tuvieron primaria completa, una proporción similar (12,5%) han alcanzado algún 

nivel en la secundaria, es decir, que casi la cuarta parte de estas personas hasta ese momento 

de emigrar eran mano de obra no cualificada. Un 47% de los emigrantes habían alcanzado la 

secundaria completa, lo que significa que tanto en las ciudades al interior del país o en otras 

naciones a donde lleguen, no obtendrían un trabajo con alta remuneración debido a su bajo 

nivel de escolaridad. 

 Las cantidades en dólares mensuales, que según los encuestados manifestaron, se  

clasificaron en tramos como se observa en la siguiente figura, en donde  un poco menos de la 

tercera parte (30%) han llegado a obtener menos de USD 300 y más de la tercera parte, es 

decir, el 37% de las familias alcanzan desde los USD 301 hasta los USD 500. El 33% restante 

han logrado ingresos familiares sobre los USD 500, muchos de ellos gracias a las remesas que 

envían los emigrantes. Cabe destacar que los niveles bajos de ingresos se deben a la actividad 

económica que realizan. Los migrantes antes de salir, en un 15,1% trabajaban por cuenta 

propia, refiriéndose a que tenían pequeñas propiedades agrícolas que les servían como 

sustento. Por otro lado, un 33,9% eran jornaleros, es decir, prestaban su mano de obra en las 

grandes haciendas y fincas en donde recibían un pago diario o semanal.  
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Figura 2. Ingresos mensuales en dólares por familia en los hogares rurales de la zona norte de 

la provincia de Los Ríos. Fuente: Encuesta 

 En cuanto a las remesas recibidas por parte de los emigrantes, el 17,8% se han 

beneficiado de ellas en USD 100 y un 6,54% en USD 83. Esto quiere decir que el 24,4% 

reciben entre USD 80 y USD 100 al mes, mientras que el resto de hogares reciben valores muy 

bajos como unos USD 500 al año (USD 41,66 al mes). Así  también hubo un 5,6% que 

recibieron entre USD 208 y USD 410. Se suscitaron dos casos especiales en los que 

receptaron una media mensual de USD 800 y USD 1.600 por parte de sus familiares migrantes 

en el extranjero. Estos dos se destacaron de entre los demás porque sus ingresos eran muy 

superiores al resto, lo que permitió que estas familias mejoren sustancialmente sus condiciones 

de vida. Aquí se puede apreciar la teoría de la “causalidad acumulativa” (Massey, 1990), 

cuando se refiere al incentivo que provoca la diferenciación entre los vecinos rurales, al ver que 

uno de ellos, gracias a la migración, ha mejorado su estatus de vida. De igual manera se 

observa la causalidad acumulativa de la “distribución de la tierra”, ya que al tener mayor 

capacidad de compra, los receptores de las remesas adquieren tierras, fomentando la 

emigración de pequeños agricultores. 

 Los gastos que realizan las familias rurales de la zona norte se distribuyen en 

alimentación, educación, salud, vestido y vivienda. Los valores que destinan en general para 

estos rubros, según la encuesta, reflejaron datos como: el 49% gasta hasta USD 300 

mensuales y un 30% hasta USD 500, esto significa que el 79% no puede gastar más allá de 

ese valor. Si consideramos que para el año de la encuesta (2016), el coste de la canasta vital 

fue de USD 505, podríamos decir que ese 79% no alcanzaría a cubrir las necesidades básicas 

como la alimentación. Este dato difiere en un 15,5% de los 94,5%, que según la tabla 2, arriba 
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expuesta, que corresponde al INEC (2010), se encontraban en pobreza por Necesidades 

Básicas Insatisfechas, en el sector rural. 

 En lo que se refiere a la utilización de las remesas que reciben para mejorar sus 

ingresos, el 36,1% de las familias destinan ese dinero a la compra de alimentos, el 25,4% a la 

adquisición de medicinas o gastos médicos en general, el 10,9% al pago de deudas, muchas de 

ellas se obtuvieron justamente para financiar la emigración sobretodo la internacional. Un 

10,4% de los hogares invirtieron en construir, arreglar y mejorar sus viviendas y el 8,2% en 

educación. Tan solo el 4,7% invirtió en agricultura. Estos resultados dan cuenta que las familias 

en un 61,5% utilizan las remesas en necesidades primarias como alimentación y salud. La 

vivienda parece ser que no es prioritaria debido a que los gastos urgentes como los anteriores 

son básicos. Así mismo, la educación no representa una urgencia al igual que las inversiones 

en las actividades agrícolas. Es claro entonces, observar que de ninguna manera las remesas 

han permitido salir de la pobreza, sino tan solo palear las necesidades básicas para la 

subsistencia. 

 Por el lado de las condiciones de las viviendas, y haciendo una comparación entre los 

años 2006 y 2016, se obtuvieron datos tal como lo refleja la figura siguiente:  

 

 
Figura 3. Comparación de las condiciones de las viviendas entre los años 2006 y 2016 en los 

hogares rurales de la zona norte de la provincia de Los Ríos. Fuente: Encuesta 
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considera la calidad de materiales con las que están construidas las casas y los servicios de los 

que disponen. En 2006 una tercera parte de las familias consultadas vivían casas rústicas, con 

pisos de tierra, paredes hechas con caña guadua y con techo de hojas de palma, siendo estos 

materiales típicos de la zona. En cuanto a los servicios carecían de servicios higiénicos, lo que 

quiere decir que tenían letrinas y pozos sépticos para los desperdicios humanos líquidos y 

sólidos. El agua, en un 38,8% de los hogares, no la obtenían entubada y menos aún, por red 

pública de agua potable.  

Estas condiciones de las viviendas en esta zona y en muchos otros lugares de la región 

costa del Ecuador, confirman los altos niveles de pobreza que se vive en el sector rural. Como 

se había manifestado antes, los bajos ingresos por varias circunstancias que se da en el 

campo, incentivan la emigración a los centros poblados y al extranjero. 

Sin embargo la situación ha mejorado, algunos de los encuestados manifestaron que 

gracias a las remesas sus ingresos subieron haciendo posible una mejor calidad de vida. Otros 

atribuyen a la situación del país la mejoría en sus condiciones socio-económicas. A 

continuación lo percibido por los consultados, en donde predomina la situación económica del 

país como causa principal para que las familias hayan podido elevar en algo su nivel de vida. 

También manifestaron que los ingresos provenientes de las remesas, principalmente de otros 

países, han sido un factor que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida que tenían 

antes de que sus familiares emigraran. El 9,2% de los hogares encuestados dieron crédito a las 

políticas tomadas por el gobierno de Rafael Correa como una causa para que sus ingresos 

mejoren y de la misma manera su situación económica. 
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Figura 4. Causas a las que se atribuyen el mejoramiento de las condiciones socio-económica 

entre los años 2006 y 2016 en los hogares rurales de la zona norte de la provincia de Los Ríos. 

Fuente: Encuesta 

Conclusiones 
En el sector rural del Ecuador como en el de otros países de la región, la situación de los 

campesinos y agricultores es de pobreza en general. Los ingresos bajos que perciben por su 

actividad agrícola no les permiten tener una vida económicamente holgada, lo que incentiva la 

emigración a las ciudades de mayor desarrollo como Quito y Guayaquil o a otros países como 

España, Italia o Estados Unidos. 

La emigración rural en esta zona de la provincia se debió principalmente por la búsqueda 

de mejores ingresos en trabajos con mayor remuneración en ciudades grandes o en el 

extranjero, a pesar de que los que emigraron tenían trabajo pero que no llenaban sus 

expectativas salariales, ya que no alcanzan a cubrir el coste de la cesta vital. 

Las remesas recibidas por las familias de emigrantes las destinaron mayoritariamente a 

alimentos y salud. También lo hicieron, aunque en menor proporción, al pago de deudas, 

educación y mejoramiento de las viviendas. Esto evidencia los niveles de pobreza de estos 

pobladores rurales, que deben preocuparse en cubrir necesidades básicas de subsistencia, sin 

capacidad de ahorro o inversión. 

Las condiciones de vida de los hogares rurales de los 5 cantones investigados, medidas 

por Necesidades Básicas Insatisfechas, alcanzaron niveles sumamente bajos al tener altas 

tasas de pobreza que bordean el 95%, siendo esto un incentivo para salir a otros lugares en 

busca de mejorar su situación. 

Dentro de las condiciones de pobreza está la calidad de las viviendas. Las casas en 

donde habitan están construidas con materiales rústicos y sin servicios higiénicos ni de agua 

potable o entubada. A pesar que desde 2006 a 2016 mejoraron las condiciones de las 

viviendas, no se puede decir que salieron de la pobreza. 

El mejoramiento de la situación socio-económica en 2016 con respecto a 2006, los 

consultados atribuyen al contexto que atravesaba el país, a las remesas de sus emigrantes y en 

menor proporción a la políticas implementadas por el gobierno de Rafael Correa, quien era 

presidente en ese año. Esto permite asegurar que cuando las políticas económicas y públicas 

en general son acertadas, mejoran las condiciones del país y también del sector rural, lo que 

desincentivaría la emigración que está despoblando el campo poco a poco. 
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