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Resumen 

El siguiente trabajo de investigación tiene por objetivo visualizar y analizar el desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia Rural Pilahuín a partir de una perspectiva del Desarrollo 

Rural y Local, siendo este uno de los lugares económicamente más activos y con una 

población indígena que de acuerdo con los datos mostrados por El Heraldo (2018) “está 

conformada por 12.128 habitantes, según datos del último censo realizado en el 2010, de 

los cuales, el 90% son indígenas y el 10% son mestizos”. (Párrafo 3) Sin embargo, dada 

la extensión de la población tanto en barrios y comunidades, se consideró primordial 

delimitar el estudio a la zona centro de la parroquia Pilahuín, al ser el lugar en el que se 

desarrollan las actividades comerciales y permite un muestreo aleatorio a partir de la 

población total de familias que son 569. 

En este sentido, es de suma importancia realizar investigación a una parroquia 

rural que representa un alto índice de pobreza a nivel nacional, por lo cual, es fundamental 

revisar el desarrollo de las condiciones de vida de sus habitantes y cómo la falta de 

políticas públicas e intervención gubernamental afecta el desarrollo social y económico 

de las familias, para ello, se empleó un método mixto en el que se realizó una recopilación 

bibliográfica-teórica del Desarrollo Rural y Local y posteriormente se analizaron e 

interpretaron los datos de una encuesta en la que se evidenciara el desarrollo 

socioeconómico de la zona centro de Pilahuín. 

 

 

Palabras clave: Desarrollo Socioeconómico, Desarrollo Local, Desarrollo Rural, 

Pilahuín. 
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Glosario de términos 

Actividad económica: “Acción realizada por el hombre en la satisfacción de sus 

necesidades, partiendo del hecho de que los bienes son escasos o limitados” (Secretaría 

de Desarrollo Social, 2012, p. 1) 

Actividades agropecuarias: “Los procesos productivos primarios basados en recursos 

naturales renovables: agricultura, ganadería (incluye caza), silvicultura y acuacultura 

(incluye pesca)”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 1) 

Actividades económicas de la sociedad rural: “Las actividades agropecuarias y otras 

actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios”. (Secretaría de 

Desarrollo Social, 2012, p. 1) 

Cambio social: “La acción de pasar de un estado a otro. El cambio social se da en la 

sociedad en diversos niveles; bien entre sus miembros, en el papel que desempeñan, en 

las normas, en los valores de la sociedad o en las estructuras sociales”. (Secretaría de 

Desarrollo Social, 2012, p. 4) 

Competitividad: Es la capacidad para penetrar, consolidar o ampliar su participación se 

entenderá́ por competitividad a las ventajas o fortalezas que presenta el entorno 

macroeconómico, las cuales se expresarán con indicadores nacionales, regionales y 

sectoriales, mismos que mediante el método de análisis comparativo permitirán conocer 

la competitividad de un país temporal y espacialmente. (Secretaría de Desarrollo Social, 

2012, p. 8) 

Comportamiento social: “Se define como la manera de ser o de reaccionar de una 

persona ya sea en la vida corriente, y frente a circunstancias particulares”. (Secretaría de 

Desarrollo Social, 2012, p. 8) 

Desarrollo local: Consiste en evocar todos los esfuerzos necesarios en coordinar políticas 

de naturaleza social solidaria y subsidiaria por parte de los gobiernos en turno, orientada 

hacia el bien común, y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. El desarrollo 

local pretende lograr la superación de la pobreza mediante el desarrollo humano integral 

incluyente y corresponsable, para alcanzar niveles suficientes de bienestar con equidad, 

mediante las políticas y acciones de ordenación territorial, desarrollo urbano y vivienda, 

mejorando las condiciones sociales, económicas y políticas en los espacios rurales y 

urbanos. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 11) 
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Desarrollo sostenible: “Es el que persigue el desarrollo humano y social, desarrollo en 

el que se espera el auto sostenimiento de las necesidades, este se caracteriza por 

prevalecer en un tiempo duradero”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 12) 

Desarrollo territorial: “Conjunto de procesos sociales, culturales y económicos que 

promueven en un territorio”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 12) 

Descentralización: “Forma de organización administrativa o política por la cual se tiende 

a desligar del gobierno central, algunas funciones para entregarlas a organismos 

autónomos en un plano que no es jerárquico en relación con el gobierno”. (Secretaría de 

Desarrollo Social, 2012, p. 12) 

Desigualdad social: “Se refiere a una situación socioeconómica, no necesariamente 

jurídica. La acción de dar un trato diferente a personas entre las que existen desigualdades 

sociales, se llama discriminación. Esta discriminación puede ser positiva o negativa, 

según vaya en beneficio o perjuicio de un determinado grupo”. (Secretaría de Desarrollo 

Social, 2012, p. 13) 

Equidad: “Es un valor, ecuanimidad y justicia equilibrada sustentada sobre la legalidad, 

imparcialidad y paridad”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 15) 

Estructura económica: “Ordenamiento de la sociedad en clases, conjunto de las 

relaciones de producción correspondiente a un determinado grado de desarrollo de las 

fuerzas productivas materiales”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 16) 

Estructura social: “Es un conjunto o una totalidad social compuesta de partes 

organizadas más o menos interdependientes y vinculadas entre si ́de modo más o menos 

duradero”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 16) 

Evaluación: “Análisis sistemático y objetivo de una intervención pública cuya finalidad 

es determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así ́como la eficiencia, 

eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad”. (Secretaría de Desarrollo Social, 

2012, p. 17) 

Inclusión: Derecho de toda persona a participar y disfrutar, en condiciones de libertad y 

equidad, de las oportunidades y los beneficios del desarrollo social, independientemente 

de su condición social o económica, sexo, edad, capacidad física, orientación sexual, 

religiosa u origen étnico. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 20) 
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Indicadores de desarrollo social: Permite identificar niveles de bienestar que indican si 

las personas tienen acceso a distintas estructuras de oportunidades para desarrollar sus 

capacidades durante el transcurso de sus vidas. (Pobreza, Educación, Salud, Tendencia 

laboral, PIB, Remesas, Empleo, Inflación y Programas sociales. (Secretaría de Desarrollo 

Social, 2012, p. 21) 

Marginación y pobreza (diferencia): Marginación es dentro de la que se enmarca 

aquella población que no cuenta con servicios básicos y Pobreza se considera a la 

población que percibe menos de dos salarios mínimos diarios vigentes. Marginación con 

Pobreza hace referencia a que no se cuenta con los servicios o alguno de ellos y no gana 

más de dos salarios mínimos diarios por persona. Marginación sin Pobreza hace 

referencia a que no se cuenta con los servicios o alguno de ellos y si ́gana más de dos 

salarios mínimos diarios por persona. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 29) 

Nivel de vida: “Se refiere a la cantidad de bienes o servicios que un individuo consume 

normalmente con una renta dada”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 33) 

Participación ciudadana: “Es la participación de todos los hombres y mujeres que 

quieran implicarse en los problemas que les afectan, aportando puntos de vista, 

inquietudes y soluciones”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 36) 

Planeación: “También conocida como planificación o planeamiento, consiste en el 

proceso a través de cual se analiza la situación actual (dónde estamos), se establecen 

objetivos (dónde queremos llegar), y se definen las estrategias y cursos de acción (cómo 

vamos a llegar) necesarios para alcanzar dichos objetivos”. (Secretaría de Desarrollo 

Social, 2012, p. 36) 

Pobreza: De acuerdo con el CONEVAL, una persona se encuentra en situación de 

pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 

educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de 

la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es 

insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 37) 

Programas sociales comunitarios: “Los formulados con el objeto de incorporar al 

desarrollo a comunidades en situaciones de desigualdad”. (Secretaría de Desarrollo 

Social, 2012, p. 41) 
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Sustentabilidad: “Preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y la 

productividad de las personas, sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones futuras”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 46) 

Territorio: “Superficie terrestre y elementos del estado, no es necesariamente el suelo en 

que se establece la población, si no el espacio en donde el poder público desenvuelve su 

actividad y ejerce soberanía”. (Secretaría de Desarrollo Social, 2012, p. 46) 

Trabajo: “Esfuerzo físico o moral realizado por el hombre. Actividad humana 

encaminada a transformar los recursos naturales para satisfacción de las necesidades. 

Medios para alcanzar la subsistencia individual y el bienestar colectivo”. (Secretaría de 

Desarrollo Social, 2012, p. 46) 
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación realiza un análisis socioeconómico de los habitantes 

de la zona centro de la parroquia Pilahuín, cantón Ambato, para conocer el estado actual 

de los mismos, en conjunto con una revisión teórica de dos líneas del desarrollo, las cuales 

son: el desarrollo rural y el desarrollo local manteniendo la perspectiva de estos dos 

modelos son propuestas novedosas que conforman una serie de elementos acordes a los 

territorios rurales y que en experiencias a nivel mundial han demostrado un impacto 

positivo al disminuir los índices de pobreza y desigualdad en estos sectores, recordando 

siempre que la meta de los Estados y gobiernos es llevar a la par el desarrollo económico 

y el desarrollo social. 

El interés de realizar este trabajo de investigación es por la nula actualización y 

aplicación de un censo desde el año 2010, por lo que se desconoce la situación actual del 

país y de la parroquia Pilahuín que al ser uno de los territorios indígenas y ser considerado 

de alta producción agrícola, es de suma importancia que a través de datos estadísticos se 

puedan generar políticas públicas y planes de desarrollo, sean estos de corte social, 

político, económico o territorial que con datos solidos sustenten las acciones a emprender 

por los entes encargados. 

Por lo tanto, con lo dicho con anterioridad la investigación es uno de los primeros 

estudios que persiguen analizar las condiciones socioeconómicas de los pobladores de la 

zona centro de la parroquia Pilahuín y que servirán de referencia para futuras 

investigaciones o formulaciones de planes de intervención dentro del sector a través de la 

detección de las necesidades primordiales de esta población. De esta manera, el trabajo 

se encuentra articulado en cuatro capítulos que se resumen a continuación: 

El capítulo I, aborda la problemática presentada a través de una revisión de otras 

investigaciones realizadas desde la perspectiva internacional, nacional y local 

demostrando que existen diversos estudios que se han planteado acerca de la noción del 

desarrollo y el tipo de acciones y líneas teorías que han seguido para las comunidades 

rurales.  

El capítulo II, es el marco teórico en donde mediante el análisis teórico – 

conceptual se estudian dos modelos de desarrollo acordes a la ruralidad como son el 

desarrollo rural y el desarrollo local en donde a través de su definición por varios autores 
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se enumeran sus características y finalmente se les afirma como dos promotores del 

desarrollo socioeconómico. 

En el capítulo III, se hace una revisión a los métodos cualitativo y cuantitativo, la 

metodología exploratoria, descriptiva y explicativa, sus herramientas y técnicas de 

recolección y análisis de los datos, como la encuesta y el análisis bibliográfico, así como 

la presentación de la población total residente en la zona centro de la parroquia y la 

aplicación de una fórmula de muestreo probabilístico aleatorio simple. 

El capítulo IV, muestra los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta, 

mismo que se encuentra dividido en seis apartados como son: 1. Demografía, 2. 

Emigración y migración, 3. Salud, 4. Educación, 5. Economía y 6. Vivienda y Servicios 

básicos en los que se podrán encontrar tabulados y graficados los datos, así como su 

respectiva interpretación denotando los resultados más importantes. 

Finalmente, se encuentran las conclusiones y recomendaciones, así como la 

bibliografía, y los anexos que comprenden del modelo de encuesta, las fotografías y el 

cronograma de actividades. 
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Capítulo I: Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

Cuando se habla de desarrollo, puede entenderse en diferentes ámbitos ya sea cuando se 

habla sobre política, economía o del sector social, pero, en las últimas décadas el concepto 

ha sido representado como la clave del progreso de los países, es así que, se le puede 

definir como: 

[…] el proceso que combina el incremento de la producción con una más justa 

distribución del ingreso y la riqueza; donde coexisten mecanismos de respeto y 

renovación ambiental para proteger los activos naturales, reduciendo con ello los 

eventuales impactos negativos del crecimiento sobre el medio ambiente. (Gómez 

y Tacuba, 2017, p. 96) 

En este sentido, a nivel internacional, muchas son las intervenciones directas en 

las zonas rurales para promover el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las 

personas, tal es el caso de México que a través de la Secretaria de Desarrollo Social genera 

programas de apoyo hacia comunidades, mismas que únicamente se encuentran 

relacionadas a un beneficio económico, mas no al correcto seguimiento, lo cual, deja a un 

lado el verdadero propósito de los programas y políticas públicas que es mejorar las 

condiciones de vida, esto referente a un trabajo estable con un salario digno, acceso a 

servicios básicos, salud, educación, migración, rangos de edad, ingresos mensuales, entre 

otros. 

Entonces, es así, como la política social se convierte el eje fundamental de 

desarrollo. Sin embargo, esta no se encuentra vinculada con el desarrollo económico, lo 

cual, dificulta su correcta aplicación. “La política social ha desempeñado un papel 

esencial para responder a las urgencias de pobreza de gran parte de la población rural 

principalmente por medio de los subsidios familiares”. (CEPAL, 2015, citado por Gómez 

y Tacuba, 2017, p. 98) Este tipo de apoyos y políticas asistencialistas son uno de los 

ingresos primordiales de las familias mexicanas. 

Un caso más se ve reflejado en España en donde se creyera que la mayoría de la 

población se encuentra ya en las zonas urbanas, sin embargo, la Unión Europea le da gran 
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énfasis a contribuir al desarrollo de los sectores rurales que como mencionan Quintana, 

Cazorla y Merino (citados en Cortés, 2015)  

Se entiende actualmente como Desarrollo Rural en la Unión Europea al proceso 

de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural basado en su 

potencial económico, social y medioambiental mediante una política regional y 

una aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de 

organizaciones participativas. (p. 9) 

Lo que se puede observar, es que las políticas de desarrollo son concebidas de 

forma diferente en los países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo, 

haciendo una gran diferencia en el tipo de intervención del estado, mientras que el primer 

ejemplo se busca combatir el despoblamiento de las zonas rurales mediante estrategias 

nuevas, en el segundo, el estado interviene poco y prioriza estrategias que aseguren o 

cubran las necesidades básicas de sus habitantes, además de la falta de infraestructura. 

Entonces, en América Latina y en el caso particular del Ecuador, uno de los 

mayores ingresos es a través de las exportaciones del campo a la ciudad y a otras ciudades 

del mundo, principalmente de productos como el plátano y el cacao, además de la 

ganadería y la agricultura, por tal motivo es importante preservar y priorizar el sector 

rural. Pero, en esta época en la que atraviesa los procesos modernos, los cambios 

tecnológicos han alterado este sector, haciendo a las poblaciones migrar en busca de 

mejores oportunidades de vida. 

El desarrollo rural se ha convertido en una teoría moderna, en la que se hace 

énfasis en las características que tienen las zonas rurales para generar y mantener su 

propia economía y su propio desarrollo social, una de las principales estrategias han sido 

los emprendimientos familiares o las cooperativas que generan empleos, mitigan la 

migración y promueven la educación.  

De esta forma, el desarrollo socioeconómico se encuentra relacionado con el 

desarrollo rural de las parroquias rurales del Ecuador, sin embargo,  

se ha considerado como un sinónimo [único] de progreso económico, pero 

gracias, a las experiencias adquiridas en la ejecución de proyectos, se está́ dejando 

de lado esta creencia, entendiendo que este progreso constituye un cambio en el 

ámbito social y de derechos humanos, ya que al pensar tan solo en un cambio o 

mejoría de la economía no se ha podido detener el alto índice de migración a la 

ciudad y el aumento de los niveles de pobreza, degradación del medio ambiente, 

deterioro de los recursos naturales en tan vulnerable sector social (Kenny, et 

al.,1998, citado en Erazo, 2016, p. 34). 
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El gobierno ecuatoriano centra sus políticas en los sectores rurales, pero ¿han 

mejorado las condiciones de vida de los habitantes?, ¿Hay un impacto positivo de las 

políticas sociales?, ¿Han generado un verdadero desarrollo socioeconómico?, son algunos 

de los cuestionamientos que se buscan resolver en el caso específico de la Parroquia Rural 

de Pilahuín, la cual constituye uno de los sectores más pobres con un 95% de acuerdo con 

el Censo de Población y Vivienda 2010. 

La parroquia Pilahuín es entonces, una de las parroquias rurales que debe de 

evaluar su condición socioeconómica con regularidad, la que consta de su acceso a 

servicios básicos, educación, salud, trabajo, salario, entre otras. Conjuntamente, existe 

una condición climática que afecta la fertilidad de la tierra, lo que dificulta la agricultura 

e influye en el bajo ingreso económico de las familias, sin embargo, se ha notado que 

algunas de las comunidades han mejorado sus ingresos y su calidad de vida, es por ello, 

la relevancia de realizar este estudio. 

Finalmente, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, la población 

mayoritaria se identifica como indígena con un 91.33%, así como con un 53% aquellos 

que migran por cuestiones de trabajo, también con una población que en su mayoría solo 

han terminado la primaria, a su vez, 7.314 personas no aportan para ningún servicio de 

salud; lo que se observa es que estas cifras son alarmantes y aún más que desde el 2010 

no se ha actualizado la información referente a la condición socioeconómica, mientras la 

población sigue creciendo. 

1.2. Formulación del problema 

¿El análisis del Desarrollo Socioeconómico de la Parroquia Pilahuín, evidenciará las 

condiciones de vida de las familias residentes en la zona centro durante los años 2019 – 

2020? 

1.3. Objetivo: general y específicos 

Objetivo General: 

Analizar el desarrollo socioeconómico de la Parroquia Pilahuín, Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua durante los años 2019 – 2020, a través de la recopilación teórica 

del Desarrollo Rural y Local para evidenciar las condiciones de vida de las familias 

residentes en la zona centro. 



19 
 

Objetivos específicos: 

1. Exponer los fundamentos del Desarrollo Rural y el Desarrollo Local como la guía 

teórica y conceptual para evidenciar su incidencia en el Desarrollo Socioeconómico a 

través de la indagación de fuentes bibliográficas. 

2. Determinar la metodología cualitativa y cuantitativa (mixta) y la recolección de datos 

a través de la aplicación de encuestas para conocer las condiciones socioeconómicas de 

las familias pilahueñas que habitan en la zona centro. 

3. Analizar de forma general el desarrollo socioeconómico de la zona centro de la 

Parroquia Pilahuín mediante los datos recolectados y la teoría para determinar el progreso 

o identificación de las falencias en el de desarrollo tanto social como económico. 

1.4 Justificación 

En la parroquia Pilahuín, así como en el resto del país desde el 2010 no ha habido una 

actualización sociodemográfica y económica de la situación actual, por lo tanto, no solo 

las provincias sino los sectores más vulnerables como es el caso de las parroquias ignoran 

cómo se encuentra su desarrollo socioeconómico. En el caso estudiado, es sabido que la 

población de este sector se dedica a la producción agrícola y ganadera, pero ello no 

significa que las condiciones sociales sean las mejores dentro del hogar o que esto 

signifique que en cuanto a servicios el Estado este respondiendo en su totalidad a sus 

necesidades. 

Además, es necesario este tipo de estudios para conocer o generar verdaderas 

propuestas de desarrollo desde la creación o actualización de un plan de ordenamiento 

territorial acorde a las necesidades actuales de la población, sin la actualización de estos 

datos no sería posible proceder con alguna intervención que promueva mejorar la calidad 

de vida de los habitantes. 

Finalmente, este trabajo de investigación analiza dos propuestas de desarrollo: el 

rural y local, que conforme a las experiencias en otros territorios han demostrado 

impactos positivos en el ámbito económico y social de las poblaciones rurales reduciendo 

las brechas de pobreza y desigualdad de estas poblaciones. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Antecedentes  

2.1.1 Contexto geográfico y socioeconómico de la Parroquia Pilahuín 

Mapa 1.  

Ubicación de la Parroquia Pilahuín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Municipio de Ambato, Dirección de Planificación, recuperado de Nicolalde, M. 2013. 

 

Pilahuín, es una parroquia rural perteneciente al cantón Ambato de la Provincia de 

Tungurahua, ubicado al suroeste a un costado de la vía Ambato - Guaranda, junto a las 

faldas del nevado Carihuayrazo y Chimborazo, a una altura de 3300 msnm, con 12,128 

habitantes entre mestizos e indígenas la mayor parte de la población es indígena, 

compuesto por tres zonas: zona alta, media, y baja cada uno con sus diferentes costumbres 

y vestimentas. Sus “límites son: al norte las Parroquias de San Fernando y Pasa; al sur la 

Provincia de Chimborazo; al este la Parroquia de Juan Benigno Vela, Cantón Tisaleo y 

Cantón Mocha y al oeste la Provincia de Bolívar” (Nicolalde, 2013, p. 1) 

Se cree que su nombre se debe a un modo particular de adornar las vasijas de barro 

o por la existencia abundante de las familias Pilamunga Cando. Su clima es frío, el cual 
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registra una temperatura anual entre los 4º a 8º centígrados y con temperaturas mínimas 

de 0º en la zona perteneciente al Páramo. Pilahuín, este compuesto por 18 comunidades 

y 7 barrios siendo las más importantes: 

 Echaleche  

 Pucará Grande 

 Tamboloma  

 San Isidro  

 Mulanleo  

 Yatzaputzan  

 Llangahua  

 San Antonio  

 Lindero  

 Pilahuín centro 

La población de Pilahuín se caracteriza por tener una población joven, más del 

62% del total de la población son menores de 29 años. El mayor número de 

habitantes de la parroquia está comprendido entre los 15 a 29 años, segmento que 

agrupa al 29% del total de la población. Otro segmento importante es el de la 

población infantil, comprendida entre los 5 a 14 años y que porcentualmente 

representa un 24%. Con porcentajes más bajos, se encuentran grupos 

poblacionales en rango de edad que van entre los 25 a 29 años y que representan 

el 9% de la población. La relación en cuanto a la distribución poblacional por 

sexo, es muy homogénea, según se puede observar en la en el cual se muestra la 

población por edades y sexo. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

2015, p. 25) 

Las principales actividades económicas llevadas a cabo en la parroquia son la 

agricultura, la ganadería, los servicios y el comercio que se constituyen como una de las 

fuentes importantes de subsistencia para los habitantes. De esta manera, en lo referente a 

la producción agrícola lo que más se produce son: las papas, los mellocos, las ocas, la 

zanahoria, el ajo, la cebada y los pastos. En segundo lugar, la producción ganadera, se 

caracteriza por la crianza, compra y venta de bovinos, ovinos y camélidos.  

Sin embargo, lo que más se comercializa es leche, la lana y el abono orgánico que 

se vende en ferias locales en Yatzaputzan, Tamboloma, Llangahua y el Centro Parroquial. 

Cabe resaltar, que una de las principales y más importantes fuentes de ingresos es aquella 

que se deriva de las cooperativas de Ahorro y Crédito como La Mushuc Runa, Ñuca 
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Llacta, las cuales fueron creadas por los indígenas y sirven para la financiación y 

expedición de créditos y microcréditos para la agricultura y la ganadería.  

En cuanto a la educación, un total de 9,431 personas que representan el 77,77% 

es alfabeta y el 22,47% es analfabeta. (Diagnostico territorial por componentes, 2015, p. 

17) A pesar de que el porcentaje pueda parecer una cifra baja, esta representa a nivel 

nacional un rubro de atención prioritaria ya que aún no ha desaparecido y se presenta 

principalmente en las zonas rurales del país. En salud se cuenta con tres establecimientos, 

uno perteneciente al Ministerio de Salud, el otro del Instituto de Seguridad Social y el 

ultimo correspondiente a una Clínica particular, mismos que atienden las enfermedades 

más comunes de la población, como son: enfermedades respiratorias, pulmonares, gripes, 

hipertensión arterial, infartos, problemas de circulación, infecciones y otros. 

En lo referente a los a servicios básicos, el abastecimiento de agua potable 

corresponde a un 64. 2% de la población, en cuanto a la eliminación de aguas servidas el 

31. 15% afirmo que es mediante la conexión a un pozo ciego, además, para la eliminación 

de deshechos solidos las familias queman la basura o en su defecto la entierran. También, 

a diferencia del 2001 el servicio se ha acrecentado de 76.99% a 88.22%, todo de acuerdo 

con el Censo de Población y Vivienda 2010. 

2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 Las implicaciones sociales del desarrollo rural  

En la actualidad en Latinoamérica, se ha venido desarrollando una temática importante 

para su análisis y discusión derivado de la importancia de las nuevas formas de 

organización, producción y formas de observar el comportamiento de las sociedades 

rurales y que a través de la investigación se busca la elaboración y aplicación de nuevos 

modelos de intervención por parte de los gobiernos nacionales y primordialmente locales 

para la eliminación de la pobreza rural, que aún prevalece en estos sectores. En tal sentido, 

el desarrollo rural se encuentra vinculado al campo y este al crecimiento económico de 

los países, por medio de la modernización de los sistemas de producción en la agricultura 

y la ganadería, así como el uso de insumos químicos que favorezcan el aumento de la 

productividad para satisfacer las necesidades de las sociedades en general. Pero ¿a qué se 

puede definir como desarrollo? 

El desarrollo es concebido como un proceso de cambio social, deliberado, cuyo 

objetivo último es la igualación de oportunidades sociales, políticas y económicas, 
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tanto en el plano nacional como en las relaciones con otras sociedades más 

avanzadas, que coloca el acento en la acción, en los instrumentos de poder político 

y en las propias estructuras de poder para la orientación eficacia, intensidad y 

naturaleza del cambio. (Mujica y Rincón, 2010, p. 300) 

Sin embargo, en el sector rural y su realidad se ha resignificado y evolucionado, 

y es así como se ha modificado su concepto, han tomado más importancia las actividades 

relacionadas a lo productivo agropecuario y también, las nuevas formas de generación de 

ingresos de las familias rurales, que han optado por otras formas organizacionales, como 

la cooperativa solo por mencionar un ejemplo. Entonces, he aquí un ejemplo de la nueva 

definición de desarrollo rural que no solo se ha convertido en una fuente importante de 

economía sino de administración, toma de decisiones, rescate de valores sociales y 

culturales, entre otros, por lo tanto, no solo se le debe de hacer sinónimo de campo o de 

agricultura. “El problema del desarrollo rural no puede pasar únicamente por acciones de 

apoyo a las actividades productivas, principalmente enfocadas en las familias pobres”. 

(Pachón, 2007, p. 52) 

Así, el concepto del desarrollo rural es: 

En general, todo lo que no es “urbano” es “rural”, de modo dicotómico, 

sin mayores subdivisiones de “rural”. Solo algunos países (como Costa Rica y 

Brasil) introducen conceptos como “rural disperso”, “rural concentrado” y 

“periferia urbana” o similares. La mayoría de las definiciones censales en uso en 

la región fueron diseñadas para la organización de la ronda de Censos de 1960, 

sin debate conceptual y sin modificaciones sustanciales desde entonces. (CEPAL, 

2011, citado en Dirven, 2019, p. 6). 

A su vez, también puede ser considerado como “el proceso de revitalización 

equilibrado y autosostenible del mundo rural basado en su potencial económico, social y 

medioambiental mediante una política regional y una aplicación integrada de medidas 

con base territorial por parte de organizaciones participativas”. (Quintana, Cazorla y 

Merino, 1999, citados en Nogales, 2006, p. 9)  

Dentro de este contexto, es de gran preocupación que los gobiernos nacionales 

(Estados) no han prestado la atención requerida a los escenarios rurales ya que es el 

mercado su prioridad al ser considerado como el eje de la economía, de la vida social y 

política de los productores rurales. Es así, que el mercado se encuentra acorde con el 

modelo económico actual en su estado neoliberal y lo único que se busca es que la 

economía se ajuste de alguna manera para tratar de subsanar las condiciones 

socioeconómicas que cada vez se encuentran más deterioradas y son en las que vive la 
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mayor parte de la población rural. Existen políticas públicas que proponen proyectos de 

desarrollo rural, sin embargo, como lo considera Dirven (2019), 

para hacer políticas a nivel local se requiere una resolución fina de la 

información, es decir, estadísticas a nivel de áreas pequeñas, submunicipales 

(Hopkins y Copus, 2018, p. 3) y “los resultados, obtenidos a partir de fuentes 

oficiales (...) deben complementarse con datos y antecedentes levantados 

localmente, en función de los requerimientos y prioridades de dichas políticas” 

(Subdere, 2013, p. 3), incluyendo información cualitativa sobre: percepciones, 

confianza en las instituciones locales, participación en organizaciones de distinta 

índole, sentido de pertenencia, “felicidad”, entre otros. (p. 5) 

Un ejemplo de un programa para impulsar el desarrollo local es:  

Proyectos de Desarrollo Rural Integral (DRI) que se habían venido 

implementado en la región poco a poco perdían piso, debido en gran parte al poco 

impacto en la solución de los problemas centrales de los productores rurales y 

también al desmantelamiento de las políticas del Estado en el sector agropecuario 

y rural. Para el caso ecuatoriano en el que centraremos nuestro análisis, el 

desarrollo rural en tanto política privilegiada hacia los productores campesinos 

predominó la escena rural durante las dos últimas décadas del siglo pasado. 

(Martínez, 2003, p. 1) 

Este ejemplo de política que sostiene Martínez (2003), demostró que era 

insostenible y no era la adecuada, ya que no brindaba solución a los problemas básicos 

de los campesinos, por lo tanto, se convirtió en una política ineficiente y luego de una 

década aplicando programas para el desarrollo rural, la meta que era la disminución de la 

pobreza fue nula. Y como lo indica la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), la agricultura y su vínculo con el medio rural, “se expresa la 

heterogeneidad estructural de la región y los retos del cambio estructural. El peso de la 

agricultura en el PIB varía entre -2% y 20% y las tasas de pobreza extrema rural, entre -

1% y más de 60%” (párrafo 2).  

En países como el Ecuador se continua con proyectos de desarrollo rural afiliados 

a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a su departamento llamado Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), que mediante préstamos que promuevan la 

creación y sostenibilidad de cooperativas, que a su vez generen empleos e ingresos para 

las familias rurales pobres, sin embargo actualmente se les denominan “sostenibles, 

[innovadores], descentralizados, con énfasis en el capital social y humano, tampoco están 

claramente enfocados hacia la solución de la pobreza rural”. (Martínez, 2003, p. 2) 

Algunas de las principales actividades del FIDA en el Ecuador son: 
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 Mejorar el acceso a activos y recursos para apoyar la diversificación de la 

economía rural ecuatoriana, fomentando, entre otras cosas, 

emprendimientos asociativos e inversiones que generen empleo e ingresos 

para las familias rurales pobres del Ecuador, e 

 Incrementar las capacidades de los productores rurales pobres y los 

posibles emprendedores para que participen en la formulación de políticas 

productivas inclusivas y favorables a la población pobre y se beneficien 

de las mismas. (FIDA, s.f., párrafo 7) 

De esta manera, el desarrollo rural es un modelo que se construye desde una 

perspectiva integral, relacionando la economía, la sociedad, el gobierno y los programas 

que se derivan de las políticas públicas. Todo este conjunto organismos y sus 

estrategias/métodos pueden responder a las transformaciones del medio rural actual y a 

las necesidades especiales de los territorios rurales y la promoción de su desarrollo. En el 

Ecuador, si existen experiencias que son resultado del desarrollo rural, pero “es evidente 

que donde más se han concentrado las acciones de desarrollo rural estatal y privado, 

sorprendentemente, más se ha acentuado la pobreza entre la población campesina”. 

(Martínez, 2003, p. 4) Entonces, ¿qué se debe de hacer para conocer si las políticas 

públicas están impactando de forma positiva en las poblaciones rurales? O tal vez, ¿las 

políticas públicas implementadas en los territorios rurales son las adecuadas? O es ¿la 

falta de una política económica que sea favorable a los pequeños productores rurales?, tal 

vez, sea todo en conjunto, pero son algunas de las incógnitas que se deben de resolver 

paulatinamente. 

Asimismo, el desarrollo rural y los programas aplicados en los distintos territorios 

deben de acogerse a la característica de sostenibilidad, que en general es el problema 

principal de los programas que cuando se termina el financiamiento de un proyecto, se 

termina todo. Por ello, es importante que las acciones sean en conjunto con los 

productores rurales, sus organizaciones y las instituciones del Estado. En el caso 

ecuatoriano no existen muchos ejemplos de proyectos de esta índole, pero, los cambios 

que han surgido en el sector rural a través de la implementación de las políticas 

económicas neoliberales han traído a la investigación procesos nuevos que se están 

creando en el medio rural en conjunto con las nuevas problemáticas a resolverse.  
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Solo por mencionar algunas de las problemáticas nacientes para el Estado, es que 

hay un evidente cambio en las prioridades de la población rural respecto a las actividades 

agropecuarias y ganaderas, ya que muchas personas están migrando del campo a la ciudad 

en busca de mejores condiciones de vida por medio de un trabajo, lo que pone en peligro 

la producción y sostenibilidad alimenticia de la población en general. Además, el 

problema de siempre y que ahora se ha agudizado es la pobreza que proviene de los 

cambios sociodemográficos, económicos y políticos de los sectores rurales, de la misma 

forma, con los procesos de integración local, regional y mundial a través de la 

globalización en la que se vincula el desarrollo rural. Sin duda, existe y se reconstruye 

día con día una nueva forma de relacionarse y organizarse en el sector rural que todavía 

no ha sido estudiada. 

2.2.2 El modelo de desarrollo local como motor de la ruralidad 

Como se mencionaba anteriormente, el desarrollo rural es un modelo para el abordaje de 

las reconfiguraciones de los sectores rurales, su forma de organización, producción, 

relación, y cohesión con el Estado, por medio de la implementación de políticas públicas 

que generen proyectos dirigidos principalmente al campo, es decir, a la agricultura a 

través de insumos químicos o maquinaria. Sin embargo, se destacaba que los sectores 

rurales no solo se caracterizan por ello, sino que actualmente son un reto para los Estados 

y gobiernos locales ya que la pobreza no ha disminuido a pesar de las intervenciones o 

generación de emprendimientos. 

El desarrollo local es un tema de actualidad en América Latina, por lo que diversos 

investigadores, instituciones, gobiernos y estados lo nombran e incluyen como uno de los 

principales temas en sus planes o agendas. Las condiciones sociales y políticas actuales 

hacen que se piense en alternativas nuevas de desarrollo. Entre ellos se encuentra el 

desarrollo local aunado con la descentralización del Estado, para que los gobiernos 

locales tomen la autonomía en su toma de decisiones, sin embargo, estos aun dependen 

del impulso monetario del estado para la ejecución de los proyectos, pero, estas dos 

propuestas de desarrollo muestran tener potencial ya que representan una estrategia 

diferente para el desarrollo. De acuerdo con Cárdenas, (2012), es, además, “un proceso 

construido diferenciadamente, estructurador de nuevas formas de organización social, 

complejo, dinámico y multidimensional que implica procesos societales que van desde lo 
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psico-socio-cultural, político, social, ambiental, territorial hasta lo económico-

productivo”. (p. 54) 

Aunado a esto, en el contexto latinoamericano se encuentra impactado por una de 

las herramientas del capitalismo que se le conoce como globalización, en conjunto, con 

constantes crisis sociales, económicas y políticas, además de reformas económicas de 

corte neoliberal que no han impactado de forma positiva en la reducción de la pobreza, ni 

ha mejorado las brechas de desigualdad, ni mucho menos se ha mejorado la calidad de 

vida de la población ecuatoriana. En la actualidad, tiene un aumento considerable de 

pobres, derivado de la pandemia, así como la reconfiguración de los espacios y de las 

relaciones sociales, políticas y económicas, por tal motivo, esta conlleva una rediscusión 

de los modelos de desarrollo implementados y los que se llevaran a cabo, sean estos 

nuevos o ya implementados, entre ellos, el del desarrollo local. Pero ¿qué puede 

entenderse como desarrollo local? En concordancia con Valenciano y Carretero, (2006): 

es el conjunto de iniciativas que tienen como objetivo hacer competitivas 

a las ciudades o territorios mediante el mejor aprovechamiento de sus recursos y 

factores de atracción. Combina las inversiones e iniciativas de los actores locales 

y los externos, impulsa la mejora del conocimiento y el aprendizaje de las 

organizaciones, la interacción entre los actores que toman las decisiones de 

intervención sobre el territorio y la sinergia entre las medidas. (p. 59) 

Es así, que se considera de vital importancia que en el proceso de desarrollo 

intervengan cada uno de los actores económicos, sociales e institucionales del territorio, 

formando de esta manera un modelo de relaciones productivas, comerciales, tecnológicas, 

culturales e institucionales, cuya unión favorezcan los procesos de crecimiento, desarrollo 

y cambio. “El desarrollo de un sistema socio-político y económico se alcanza a partir del 

equilibrio entre cuatro dimensiones: institucional, social, económico y ambiental”. 

(Laprovitta, 2010, p. 3) 

Sin embargo, el único problema es que la cohesión de todos los actores, 

incluyendo los partidos políticos, los individuos, el sector privado, las instituciones 

públicas y el Estado se plantean diversas soluciones y no hay un consenso, pero, todas 

enfocadas hacia el desarrollo local y la participación de los actores son un común 

denominador. Además, el desarrollo local representa un elemento de democracia y 

desarrollo sustentable como resultado del contexto y como una alternativa de desarrollo 

nacional y regional. Por lo tanto, algunos de los objetivos que persigue el desarrollo local 

son la promoción de:  
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 La democratización de los procesos sociales, mediante la ampliación de 

los derechos y libertades y construcción de ciudadanía;  

 El aumento de la participación popular y el control social sobre la gestión 

pública;  

 La satisfacción de las necesidades básicas de la población;  

 La reducción de las desigualdades, mediante una mejor distribución del 

producto social y  

 El crecimiento económico-productivo de las colectividades locales. 

(Cárdenas, 2012, p. 55) 

De la misma manera, las características del Desarrollo Local son heredadas de los 

modelos que le preceden. Valenciano y Carretero, (2006) argumentan que dichas 

características se pueden sintetizar en: 

 Participación activa de la población y de todos los agentes sociales.  

 Aprovechamiento de los factores endógenos. 

 Cuenta con factores inmateriales y con factores exógenos. 

 Busca recursos financieros, tanto públicos como privados. 

 Compatibiliza las tecnologías avanzadas y las tradicionales. 

 Explotación equilibrada de los recursos. 

 Planificación acorde con las políticas del desarrollo económico de los niveles 

superiores (comarcal, regional, nacional, supranacional...). (p. 60) 

Para que se pueda hablar de Desarrollo Local se deben de conjugar los elementos 

mencionados con anterioridad y una constante inversión del territorio, por otra parte, hay 

que tomar en cuenta que no existe un único modelo de Desarrollo Local. Con todo, existen 

diversos modelos, así como experiencias que evidencian los resultados, pero se debe 

mencionar que el control debe ejercerse desde el ámbito local. Y es ahí donde el 

Desarrollo Local es un proceso que surge y se adapta a los contextos. Para que sea posible 

debe existir elementos específicos, por ejemplo, una población y recursos que puedan ser 

aprovechados económicamente.  

En concordancia con lo anterior, el desarrollo local está estrechamente 

relacionado con el desarrollo rural que funge como motor de este y que se entiende como 

[…] “un proceso de revitalización equilibrado y auto sostenible del mundo rural basado 

en su potencial económico, social y medioambiental mediante una política regional y una 
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aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones 

participativas” (Reyes, 2013, p. 9). En el 2006, con los aportes de Valenciano y Carretero, 

el medio o espacio rural puede definirse como: 

el territorio en el que existe un predominio de los paisajes naturales o agrarios y 

unas relaciones de las personas y familias vinculadas a las pequeñas dimensiones 

del núcleo de población, lo que favorece el conocimiento directo, y la utilización 

del medio ecológico como un elemento integrante de su acervo cultural. (p. 64) 

En la actualidad, las zonas rurales se enfrentan a un conjunto de retos que van 

acordes a los contextos y cambio socioeconómicos, tecnológicos y políticos de los 

últimos años, pero, el modelo que ha continuado en estas zonas se ha centrado en la 

agricultura, en donde “la intervención del Estado ha constituido una significativa fuerza 

para el cambio” (Morris, 2006, citado en Gómez, 2011, p. 92 ), sin embargo, ha perdido 

validez y ha ido demandando la incorporación de nuevas estrategias que impulsen este 

sector en conjunto con el cuidado medioambiental en el que se implementen métodos de 

producción de bajo impacto. Esta diversidad de la que se habla hace que no exista un 

modelo de desarrollo rural único para todos los territorios rurales, ya que las 

circunstancias socio territoriales de cada país, provincia o pueblo difieren, no solo en el 

espacio sino en el tiempo. 

El Desarrollo Rural con enfoque Local se puede denominar como: un proceso de 

organización de un territorio que se deviene de la planificación de los actores locales en 

la búsqueda de darle valor a los recursos humanos y materiales del territorio, manteniendo 

una estrecha relación con las instituciones de toma de decisiones económicas, sociales y 

políticas. Este enfoque busca el progreso constante y permanente de las comunidades 

locales con criterios de equidad, desarrollo y mejora de la calidad de vida, siendo uno de 

sus objetivos primordiales acortar distancias entre las áreas económicamente fuertes y las 

desfavorecidas, que generaran una mejor producción. Todo, a través de políticas y 

programas, pero dentro de estos una “limitación de los programas de desarrollo rural, […] 

de gran trascendencia, y muy ligada al quehacer geográfico, es la falta de coordinación 

entre esta planificación de orden socioeconómico y la física, entendiendo por tal la 

urbanística”. (Gómez, 2011, p. 91) El conjugar lo urbano con lo rural sigue siendo uno 

de los más grandes problemas de la actualidad. En resumen y solo por mencionar unos 

cuantos de los objetivos que se persiguen al generar planes de desarrollo local en las zonas 

rurales son: 
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 Mantener a la población. 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Regenerar y dinamizar el tejido socioeconómico. 

 Crear empleo estable mediante la especialización y diversificación de la actividad 

económica. 

 Proteger el medio ambiente. 

 Mantener la producción.  

 Generar la participación de los actores sociales. 

 Generar más cooperación administrativa e institucional. 

2.2.3 El Desarrollo Local y Rural como promotores del Desarrollo Socioeconómico 

Hablar de desarrollo implica muchas formas de abordarlo, pero, en los países 

latinoamericanos se le utiliza como un grupo de pautas que generan un conjunto de 

mejoras, no solo en cuestiones económicas, sino que deben de ir de la mano con la 

evolución social, por lo tanto, al desarrollo se le puede definir desde el sentido social y el 

económico, como bien lo menciona Reyes, (2001): 

el término desarrollo se entiende como una condición social dentro de un país, en 

la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional 

y sostenible de recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría 

basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 

humanos.  

[…] En términos económicos, la definición mencionada anteriormente indica que 

para la población de un país hay oportunidades de empleo, satisfacción de por lo 

menos las necesidades básicas, y una tasa positiva de distribución y de 

redistribución de la riqueza nacional. (p. 1) 

Esta definición general de lo que significa desarrollo también debe de incluir que 

los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como educación, 

vivienda, salud, participación, trabajo y, sobre todo, que sus culturas y tradiciones sean 

respetadas dentro del marco social de un Estado - Nación en particular. Así como que el 

Estado y sus instituciones tienen la facultad de proporcionar estos servicios básicos con 

calidad para toda la población, entendiéndose de esta manera como un desarrollo 

socioeconómico. 
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El desarrollo social y económico no es únicamente la creación de política 

socioeconómica y se ha demostrado que el crecimiento y la política económica no pueden 

asegurar objetivos sociales sin tomar en cuenta los contextos, sean estos nacionales, 

regionales, rurales o urbanos. Con esto, se trata de tener una visión integral del desarrollo 

que implica integrar tanto políticas sociales, económicas, ambientales y de ordenamiento 

democrático, entre capital humano, bienestar social, desarrollo sostenible y ciudadanía, 

de esta manera se podría afirmar que existe un verdadero desarrollo que se enfoque de 

forma multidimensional.  

El reto para el Ecuador y la mayor dificultad que se enfrenta es la de “generar una 

voluntad política capaz de poner en marcha un proyecto de esta naturaleza, pues existe 

un condicionamiento mutuo entre la estructura del sistema productivo y el perfil de la 

distribución del ingreso. […] Apoyada en un amplio consenso social” (Guillen, 2004, 

citado en Gómez, 2010, p. 7). Además, el conjugar todos los sectores nacional, provincial, 

cantonal, parroquial, a sus instituciones y ciudadanos es otro de los retos a enfrentar, sobre 

todo en los sectores parroquiales en los que se encuentran los espacios rurales. 

El espacio rural es considerado como: 

un territorio donde se dan una serie de dinámicas y características concretas que 

se relacionan con la existencia de una escasa distribución de la población en un 

ámbito donde los espacios no construidos son la nota predominante. Asimismo, 

se caracteriza por la utilización de los suelos para la agricultura, la ganadería y la 

ocupación forestal. (Cortés, 2015, p. 2) 

O también definido por el sociólogo francés Kayser (1990, citado en Cortés, 2015, p. 2) 

como: 

un conjunto territorial cuyas decisiones se le escapan y en el que existe un modo 

particular de utilización del espacio y de la vida social, caracterizado, en primer 

lugar, por una densidad relativamente débil de habitantes y de construcciones, lo 

que determina un predominio de los paisajes vegetales; en segundo lugar por un 

uso económico del suelo con predominio agro-silvo-pastoril; en tercer lugar por 

un modo de vida de sus habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de 

tamaño limitado, en los que existe un estrecho conocimiento personal y fuertes 

lazos sociales y por su relación particular con el espacio, que favorece un 

entendimiento directo y vivencial del medio ecológico y, finalmente, por una 

identidad y una representación específica, muy relacionada con la cultura 

campesina (p. 2) 

Sin embargo, muchas ocasiones es difícil diferenciar entre lo rural y lo urbano, 

porque tradicionalmente se ha vinculado a lo rural con lo agrario, misma que en la 

actualidad y a través de un proceso tecnológico en el campo ha quedo obsoleta. Es en este 
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espacio en donde se desarrollan las actividades económicas primordiales para el Ecuador 

y para muchas regiones vecinas, además de que forman parte de zonas de conservación 

ecológica. Más allá de lo agrícola, el territorio rural es definido como un espacio donde 

concurrían elementos agrícolas, pero también, sociales, económicos, naturales, culturales, 

históricos, geográficos, biológicos y ecológicos. 

De la misma manera, en América Latina el pensamiento de lo local ha comenzado 

a tener énfasis en las propuestas del desarrollo y lo que denota en un agotamiento del 

Estado como el impulsor del desarrollo que trae como consecuencia constantes crisis en 

el sentido económico, político y social que pone en riesgo la democracia que es la meta 

del desarrollo. De esta manera surge el Desarrollo Local como formas de iniciativas en 

comunidades rurales y que nace como una alternativa a las diferentes crisis de los países, 

desde iniciativas de las personas en sus comunidades explotando sus capacidades en las 

diversas áreas. 

En este contexto, en el que la economía se ha vuelto globalizada, en la que lo local 

se convierte en mundial y reivindica el uso de los recursos vistos como un conjunto de 

expresiones económicas, sociales, institucionales, culturales y políticas es necesario 

evaluar el desarrollo de territorios locales, para de este modo tratar de mitigar los efectos 

negativos de la globalización y el capitalismo. 

Entonces, el desarrollo rural es importante en el Desarrollo Socioeconómico al 

considerarse como “un sistema de intercambio abierto, globalizado, [con] la importancia 

que tiene la participación de las organizaciones comunitarias en la participación e 

implementación de estrategias de Desarrollo Económico local.” (Nicolande, 2013, p. 17) 

Pero también deben considerarse como políticas para derivar el desarrollo de la economía 

y de la sociedad de los países de forma equilibrada y sostenible. 

Este constituye un sustento al desarrollo de la vida comunitaria y su potencial para 

aprovechar los recursos y talentos de cada uno de los miembros de la localidad, generar 

empleos y mejorar las condiciones de vida en conjunto con las autoridades competentes 

y crear estrategias que impulsen el desarrollo socioeconómico para todos los grupos 

sociales. Así que, se debe posibilitar el crecimiento y desarrollo rural - local a partir de la 

identificación de las habilidades y especialización productivas de los habitantes que 

permita una competitividad. 
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Además, se debe de identificar en cada localidad los núcleos económicos claves 

que necesitan consolidarse como fuentes de riqueza de los territorios y de igual manera 

con aquellos proyectos locales - rurales que son de reciente creación, con el fin de 

impulsar o fortalecer actividades económicas que permitan generar fuentes de ingresos y 

trabajo para la población, todo esto, tendrá una repercusión positiva en los sectores más 

vulnerables que se encuentran en las zonas rurales y la disminución de la pobreza con 

mayores oportunidades sociales y económicas, siempre y cuando el Estado garantice el 

bienestar de la población por medio de políticas públicas y programas adecuados para 

cada contexto. 

2.3 Hipótesis 

El análisis de la teoría del Desarrollo Socioeconómico y del Desarrollo Rural de la 

Parroquia Pilahuín, en el periodo 2019 – 2020, permitirá evidenciar su incidencia en las 

condiciones de vida en la población residente de la zona centro. 

2.4 Variables  

Variable Independiente 

Desarrollo Socioeconómico 

Variable Dependiente 

Las familias Pilahueñas 
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Capítulo III: Descripción del trabajo investigativo realizado  

3.1 Ámbito de estudio 

64 familias ubicadas en la zona centro de la parroquia rural Pilahuín, perteneciente al 

cantón Ambato, provincia Tungurahua. 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Exploratoria 

“Para investigaciones que estudiarán un problema poco estudiado o que no se haya 

abordado antes. Algo que no basta con declarar y hay que justificar basándose en fuentes 

académicas válidas y en un sondeo serio del tema”. (Bassi, 2015, p. 375) Este tipo de 

investigación favorece a la investigación ya que a través de la búsqueda y recolección de 

información de fuentes confiables se da un sustento teórico por el cual pueda dar 

verificabilidad al estudio. 

3.2.2 Descriptiva  

“Para investigaciones que pretenden medir variables, pero no relacionarlas. […] las 

investigaciones que no tienen variables no pueden ser categorizadas o bien que todos los 

modelos cualitativos quedarían encajados aquí (en tanto describen un fenómeno)” (Bassi, 

2015, p. 376) El estudio descriptivo, en cambió ayudará a describir el desarrollo local de 

la población de Pilahuín, así como sus características de esta y cómo influye en su 

desarrollo socioeconómico. 

3.2.3 Explicativa  

“Para investigaciones orientadas a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. En todo caso, solo tienen este alcance las investigaciones basadas en 

modelos experimentales o cuasiexperimentales.” (Bassi, 2015, pp. 376-377) Se basa en 

explicar o definir los principales conceptos como lo son el desarrollo local. 

3.3 Nivel de investigación 

Los niveles de investigación consisten en: conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes mediante, objetos, procesos y personas. Pero la investigación descriptiva 

no se limita a la mera recolección de datos, la meta de los investigadores competentes es 
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la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. De 

acuerdo con Caballero, (2009) clasifica cinco niveles para profundizar el estudio dentro 

una investigación, de los cuales se han elegido tres que a continuación se mencionan: 

3.3.1 Nivel Exploratorio 

De acuerdo con Caballero, (2009) se encuentra en el quinto nivel el más elemental y que 

se utiliza en las investigaciones cualitativas “y el tipo de análisis predominante en ellas 

es el cualitativo sobre fuentes bibliográficas teóricas, pero pueden hacer referencias a 

datos con precisiones cuantitativas, de investigaciones aplicadas previas realizadas por 

otros autores”. (p.39) 

3.3.2 Nivel descriptivo 

El nivel descriptivo se ubica en el cuarto nivel y responden a la pregunta ¿cómo es la 

realidad que es objeto de investigación o de estudio?; no son causales “y su tipo de análisis 

es en su mayoría cualitativo, aunque complementariamente puede adquirir un cierto 

manejo cuantitativo al utilizar la estadística descriptiva que nos permite caracterizar a 

nuestro objeto o fenómeno de estudio sobre la base de fuentes documentales”. (Caballero, 

2009, p. 40) 

3.3.3 Nivel explicativo 

Estas investigaciones de acuerdo al autor son de tercer nivel y responden a la pregunta: 

¿Por qué?, es decir, por qué es así la realidad objeto de investigación y las caracteriza 

como: 

causales, ya que plantean hipótesis explicativas que, mediante el cruce o relación 

de variables, primero de las del problema (variables dependientes), con las de la 

realidad (variables intervinientes), y luego con las del marco referencial (variables 

independientes), plantean propuesta(s) de explicación al problema causal que 

deberá(n) luego ser contrastada(s). (Caballero, 2009, p. 41) 

3.4 Método de investigación 

El método por utilizar es el llamado Mixto que comprende las dos grandes líneas que se 

detallan a continuación: 

3.4.1 Cualitativo 

Es un método el cual permite la recopilación de datos bibliográficos, por lo que llega a 

ser empleado en diferentes disciplinas. “La investigación cualitativa busca adquirir 
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información en profundidad para poder comprender el comportamiento humano y las 

razones que gobiernan tal comportamiento” (Cagliani, 2015, sección de ¿Qué es un 

método cualitativo?, párrafo 1) 

3.4.2 Cuantitativo 

Se centra en los hechos o causas del fenómeno social, con escaso interés por los estados 

subjetivos del individuo. Este método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis 

demográficos que producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente 

para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables definidas 

operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados de estudios 

cuantitativos viene sustentada con tablas estadísticas, gráficas y un análisis numérico. 

(Rodríguez, 2010, p.32). 

3.5 Diseño de investigación 

El diseño de una investigación se refiere a la construcción de un plan general o estratégico 

por medio de metodologías, mismas que realizara el investigador con el fin de obtener 

respuestas a las interrogantes planteadas por medio de contabilizar, medir o describir y/o 

comprobar la hipótesis de investigación. En resumen, estipula la estructura fundamental 

y específica la naturaleza global de la intervención. Para este trabajo de investigación se 

utilizan los siguientes diseños: 

 3.5.1 Diseño no experimental  

El cual consiste en que el investigador observa los fenómenos tal y como ocurren 

naturalmente, sin intervenir en su desarrollo. 

3.5.2 Diseño observacional / de encuestas 

Este tipo de diseño de investigación tiene un grado de control mínimo por parte del 

investigador; es decir, no existe manipulación, simplemente se observa. Este tipo de 

diseño no permite establecer relaciones de causalidad entre las variables. 

 

3.6 Población, muestra 

El número total de la población residente en la zona centro de la parroquia Pilahuín son 

569 familias de las cuales se aplicó un muestreo probabilístico aleatorio simple, el cual 
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consiste en tener el número total de la población y en el que cada elemento tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado. De esta manera, la muestra es de 64 familias que se 

consigue a partir de la aplicación de una fórmula que se encuentra a continuación: 

N= 569 

Nivel de significancia =10 

Nivel de confianza = 90 

p = 0.5 

q = 0.5 

𝑍 
𝛼

2
=  𝑍 

. 10

2
= 1 − (

0.09

2
) 

= 0.955 

= 1.69 

 

𝑛 =  
𝑁𝑍2 𝑝 𝑞

(𝑁 − 1) 𝛼2 + 𝑍2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
569 (1.692) ∗ 0.5 ∗ 0.5

(569 − 1) 0.102 + (1.692) ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 63.540 

𝑛 = 64 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Esta investigación pretende realizar una encuesta con el fin de analizar el desarrollo rural 

de la parroquia Pilahuín y su desarrollo socioeconómico vinculado a las familias 

habitantes de la zona centro para determinar sus condiciones de vida. La encuesta se 

puede conceptualizar como: “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población” (García, 1970, p.1) 
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3.8 Procedimiento de recolección de datos 

Una vez que se determina el diseño de la investigación y la muestra adecuada acorde al 

problema de estudio e hipótesis o supuesto, la siguiente etapa consiste en la aplicación 

del instrumento que en este caso es la encuesta y se puedan recolectar los datos pertinentes 

sobre las unidades de análisis o de casos (participantes, grupos, organizaciones, entre 

otros). Recolectar dichos datos involucra la elaboración de un plan detallado de 

procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Estos 

procedimientos fueron los siguientes:  

1) Se selecciono un instrumento de medición de los disponibles que en este caso es 

la encuesta. Este instrumento es válido, confiable y está conformado por veinte 

preguntas cerradas.  

2) Se aplico ese instrumento de medición a 64 padres o madres de familia de la 

parroquia rural Pilahuín, Ambato. Es decir, se obtuvieron las observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés para la investigación. 

3) Y, finalmente se prepararon las mediciones obtenidas para que estas se analicen 

correctamente mediante tablas y gráficas. 

3.9 Técnicas de procesamiento, análisis e interpretación de datos 

El procesamiento de datos consiste en la organización de los datos o elementos obtenidos 

después de la aplicación de un instrumento de medición que en este caso es la encuesta, 

para de esta manera obtener con mayor facilidad un resumen de todos los datos, haciendo 

de esta manera que la interpretación y comprensión de los mismos sea más sencillo, por 

lo cual, en esta investigación se utilizó el método de síntesis que consiste en la 

presentación ordenada y resumida de los datos recopilados en la investigación de campo. 

Es así como a través de la síntesis de la información en un proceso de reunir, 

clasificar, organizar y presentar la información mediante cuadros estadísticos, graficas, 

relación de datos a través de tablas de frecuencia, graficas de barras, graficas circulares, 

graficas simbólicas y grafica cartesiana con la única meta de analizar e interpretar los 

datos. Con todo, a continuación, se presenta la recopilación de los datos obtenidos de las 

encuestas en tablas de frecuencias y graficas de barra y circulares (pastel) con su 

respectivo análisis de los datos más representativos. 
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Capítulo IV: Resultados 

4.1 Presentación de Resultados 

Una de las partes más importantes para evidenciar el desarrollo socioeconómico de la 

parroquia Pilahuín es a partir de los datos recopilados mediante la aplicación de una 

encuesta a 64 familias de la zona céntrica de la parroquia. A continuación, se presentan 

los datos recopilados acompañados de un análisis de los datos más representativos en 

tablas de frecuencias y graficas de barras y circulares. Todo organizado en seis apartados: 

1. Demografía, 2. Emigración y Migración, 3. Salud, 4. Educación, 5. Economía y 6. 

Vivienda y servicios básicos. 

4.1.1 Demografía 

Pregunta 1. Sexo 

Tabla 1.  

Sexo de los encuestados 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Hombres 35 54.69 

Mujeres 29 45.31 

Total 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

 

Figura 1.  

Sexo de los encuestados 
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Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

De un total de 569 familias y la aplicación de una muestra, la encuesta se realizó a un 

total de 64 familias residentes en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, de las cuales, 

35 fueron del sexo masculino que representa el 55% y son padres de familia y 29 personas 

del sexo femenino representando el 45% y son madres de familia, por lo tanto, a 

continuación, se presentan tablas organizadas por sexo, frecuencia, total y porcentaje. 

Pregunta 2. ¿Qué edad tiene? 

Tabla 2. 

Grupos de edad de los encuestados 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Mujeres Hombres 

De 15 a 19 años 0 0 0 0 

De 20 a 24 años 2 0 2 3.13 

De 25 a 29 años 9 3 12 18.75 

De 30 a 34 años 1 0 1 1.56 

De 35 a 39 años 2 3 5 7.81 

De 40 a 44 años 3 2 5 7.81 

De 45 a 49 años 1 5 6 9.38 

De 50 a 54 años 1 5 6 9.38 

De 55 a 59 años 0 9 9 14.06 

55%

45% Hombres

Mujeres
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De 60 a 64 años 0 4 4 6.25 

De 65 a 69 años 8 1 9 14.06 

De 70 a 74 años 0 2 2 3.13 

De 75 a 79 años 1 0 1 1.56 

De 80 a 84 años 1 1 2 3.13 

De 85 a 89 años 0 0 0 0 

De 90 a 94 años 0 0 0 0 

De 95 y mas 0 0 0 0 

Total 29 35 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 2. 

Grupos de edad de los encuestados 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Como se observa con anterioridad, la mayoría de las familias encuestadas y sus 

representantes, sean estos madres o padres de familia, se encuentran mayoritariamente 

entre el rango de edades de 25 a 29 años con un total de 18 personas que porcentualmente 

representan el 18.75%, lo que significa que estas personas han comenzado sus familias a 

temprana edad. Sin embargo, en un segundo lugar, con una representación igualitaria del 

14.06%, correspondiente a dos rangos de edad, los cuales se comprenden de 55 a 59 años 

y de 65 a 69 años, proporcionan una interpretación interesante al entenderse que la 

población habitante de la zona centro de Pilahuín tiene un alto porcentaje de personas 

adultas. 

Pregunta 3. ¿A qué grupo étnico pertenece? 

Tabla 3. 

Grupo étnico de pertenencia 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Indígena 18 19 37 57.81 

Mulato/a 0 0 0 0.00 

Montubio/a 0 0 0 0.00 

Mestizo/a 16 10 26 40.63 

Blanco/a 0 0 0 0.00 

Otro/a 1 0 1 1.56 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 3. 

Grupo étnico de pertenencia 
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Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

La figura 3, en concordancia con la tabla 3, muestra que, de las 64 personas encuestadas, 

37 de ellas se identifican como indígenas, representando un porcentaje del 57.81%, de los 

cuales, en su mayoría son mujeres; todo ello, corresponde al censo de población 2010 que 

identifica a la mayoría de la población de esta parroquia como indígena. En segundo 

lugar, con 26 personas que forman parte del 40.63% se auto determinan como mestizos, 

siendo en su mayoría del sexo masculino, lo cual es importante al tratarse de una cuestión 

probable de perdida de usos, costumbres y prácticas que históricamente se llevaban a cabo 

en este sector, en conjunto con las relaciones socio afectivas con personas pertenecientes 

a otros cantones o provincias, que conllevan a la creación de nuevas familias y a la 

determinación de pertenencia hacia algún grupo étnico. 

Pregunta 4. ¿Cuántos hijos tiene? 

Tabla 4. 

Número de hijos por familia  

Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 34 53.13 

2 – 4 18 28.13 

4 – 6 11 17.19 

6 – 8 1 1.56 

Total 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Figura 4. 

Número de hijos por familia 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

En cuanto al número de hijos por familia, con un 53.13% que representa a 34 personas 

encuestadas, hicieron constar que solo tienen de uno a dos hijos como máximo, a lo que 

supieron explicar que las condiciones económicas actuales no permiten tener una familia 

numerosa. También, con un 28.13%, 18 personas coincidieron en tener de dos a cuatro 

hijos, seguidamente, con el 17.19%, 11 personas aseveraron tener entre cuatro y seis hijos 

y finalmente solo una persona con el 1.56% indico tener entre seis y ocho hijos, lo que 

indica claramente que a diferencia de otra etapa histórica de la parroquia, se han 

disminuido la cantidad de hijos por familia, hablando únicamente de la zona centro, 

además, quienes tienen actualmente más hijos son personas adultas como se pudo 

observar en la figura 2. 
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4.1.2 Emigración y Migración 

Pregunta 5. ¿Usted ha emigrado a otras ciudades por trabajo? Si su respuesta es sí, ¿a qué 

ciudad? 

Tabla 5. 

Porcentaje de emigración por trabajo 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

No ha emigrado 11 23 34 53.13 

Quito 5 4 9 14.06 

Guayaquil 1 0 1 1.56 

Loja 1 0 1 1.56 

Riobamba 1 0 1 1.56 

Ambato 8 2 10 15.63 

Otro 8 0 8 12.50 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 5. 

Porcentaje de emigración por trabajo 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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En cuanto a la emigración, sucede un importante dato, ya que de acuerdo a la encuesta, 

34 hombres y mujeres en total el 53.13% indicaron no haber emigrado, sin embargo, en 

lo referente a las ciudades con mayor emigración se denota que la ciudad de Ambato es a 

donde más emigran con un total del 15.63%, seguidamente de la ciudad de Quito con el 

14.06%, además, se hace visible que los hombres son los que más emigran hacia las 

ciudades con propósitos de trabajo, frecuentemente abandonando el campo que en 

ocasiones no ha arrojado los resultados esperados y buscan de mejorar las condiciones de 

vida de sus familias en ciudades con mayores oportunidades económicas y las mujeres en 

su mayoría se quedan en la parroquia ya sea al cuidado del hogar y los hijos y buscando 

en algunos casos otras formas de sostenibilidad. Pero, también hay mujeres que han 

sacrificado la cercanía de su hogar para sustentar a su familia. Los encuestados agregaron 

que el ir en búsqueda de empleo a las ciudades es también por el nivel de instrucción 

alcanzado que en muchos de los casos es hasta la educación básica, lo que no les permite 

encontrar una mejor posición laboral. 

Pregunta 6. ¿Usted ha migrado a otro país por trabajo? Si su respuesta es sí, ¿a qué país? 

Tabla 6. 

Porcentaje de migración 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

No ha migrado 33 29 62 96.88 

Argentina 0 0 0 0.00 

España 1 0 1 1.56 

Italia 0 0 0 0.00 

Cuba 0 0 0 0.00 

Estados Unidos 0 0 0 0.00 

Israel 0 0 0 0.00 

Venezuela 0 0 0 0.00 

Sin especificar 1 0 1 1.56 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Figura 6. 

Porcentaje de migración 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

En lo referente a la migración hacia otros países, es claramente explicito que 62 personas 

habitantes de la zona centro de la parroquia Pilahuín porcentualmente representadas con 

el 96.88% no han migrado, pero se registra que hay personas que habían migrado, pero 

ya han retornado al país. Además, solo 1 persona, equivalente al 1.56% ha migrado a 

España y otra no ha especificado el lugar. Como dato extra, en el censo 2010, se observa 

que la parroquia registraba en ese año un 71.88% de migración hacia España, seguido de 

Venezuela con 9.38% y otros países con el mismo porcentaje, es así, que se evidencia su 

disminución por lo menos en la zona céntrica. 

4.1.3 Salud 

Pregunta 7. Cuando usted se enferma, ¿a qué establecimiento de salud acude? 

Tabla 7. 

Atención y asistencia a establecimientos de salud 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 
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Ministerio de Salud 24 16 40 62.50 

Establecimiento del IESS 9 1 10 15.63 

Hospital Clínica Particular 1 9 10 15.63 

Otro 1 3 4 6.25 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 7. 

Atención y asistencia a establecimientos de salud 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Uno de los problemas que mencionaron los encuestados es que seguía perdurando en la 

parroquia el poco acceso a medicamentos básicos y a atención a problemas de salud más 

específicos, sin embargo, este es el caso particular de los sectores rurales a nivel nacional, 

aun así, cuando la población requiere de atención médica el 62.50% correspondiente a 40 

personas asiste al Ministerio de Salud, seguidamente y a la par con el 15.63% las demás 

personas afirmaron que asisten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y al 

hospital/clínica particular. Y un dato a resaltar es que el 6% dijo asistir a otro tipo de 

establecimientos que se dedican a la curación de enfermedades con medicina tradicional, 

con chamanes o con atención en casa, recordando siempre que la tradición de las 

comunidades y pueblos indígenas es atender y dar seguimiento de enfermedades de forma 

diferente y solo cuando realmente es necesario asisten a los hospitales. 
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Pregunta 8. ¿Está usted afiliado a algún servicio de salud? 

Tabla 8. 

Afiliación al servicio de salud 

Detalle Frecuencia 
Total Porcentaje 

Hombres Mujeres 

Si 15 4 19 13.79 

No 20 25 45 86.21 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 8. 

Afiliación al servicio de salud 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

En lo referente a la afiliación a algún servicio de salud, se puede observar que la mayoría 

de los encuestados correspondiente al 86.21% o a 45 personas, afirmaron no tener o pagar 

de alguna manera un servicio médico que cubra las necesidades referentes a la salud y 

sobre todo dentro de la parroquia que también carece de personal especializado para 

algunas enfermedades. En segundo lugar, el 13.79% o 19 personas indicaron tener un 

servicio médico pagado, sin embargo, señalaron que este no cubre algunas condiciones 

de salud. 
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Pregunta 9. ¿En este último año ha perdido a algún familiar? 

Tabla 9. 

Mortalidad durante el último año 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Si 6 7 13 20.31 

No 30 21 51 79.69 

Total 36 28 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 9. 

Mortalidad durante el último año 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Si bien, el año pasado el mundo entero comenzó con la pandemia por covid-19 lo cual 

genero el aumento de la mortalidad, sobre todo de adultos mayores, sin embargo, en la 

zona centro de la parroquia Pilahuín el 79.69% señalo que en el último año no ha 

atravesado por la pérdida o fallecimiento de un familiar cercano. Mientras que el 20.31% 

que corresponde a 13 padres o madres de familia garantizo que, si ha perdido a algún 

familiar en algunos de los casos por accidente de tránsito, otros por muerte natural y muy 

pocos por covid-19. 
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4.1.4 Educación 

Pregunta 10. ¿Usted sabe leer y escribir? 

Tabla 10. 

Alfabetización 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Si 31 21 52 81.25 

No 4 8 12 18.75 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 10. 

Alfabetización 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

En lo referente a la alfabetización 52 personas o el 81.25% señalaron que saben leer y 

escribir, por lo cual el rango de analfabetismo se ha disminuido a diferencia del censo 

2010 en el que 1798 personas en la parroquia Pilahuín eran analfabetas, pero, el 18.75% 

de aquellos que no saben leer y escribir hace referencia a adultos y adultos mayores, los 

cuales no tuvieron acceso a la educación de los cuales la mayoría son mujeres. 
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Pregunta 11. ¿A qué grado de educación accedió? 

Tabla 11.  

Nivel de instrucción 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Alfabetización 1 3 4 6.25 

Educación Básica 20 15 35 54.69 

Educación Media 8 4 12 18.75 

Superior 2 2 4 6.25 

Posgrado 0 0 0 0 

Desconoce 4 5 9 14.06 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 11. 

Nivel de instrucción 

 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Como bien se mencionó con anterioridad, la mayoría de los padres y madres de familia 

encuestados se encuentran en un rango de edad joven, lo cual, ha incidido de forma 

paulatina en la parroquia, puesto que al conformar familias a temprana edad repercute en 

el nivel de instrucción ya que tuvieron que dedicarse a trabajar en lugar de estudiar para 
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mantener a la familia u otra es porque no se cuenta con el suficiente dinero para seguir 

estudiando y es de vital importancia ayudar a los padres en el campo, por lo cual se puede 

observar, que la mayoría con un 54.69% referente a 35 personas indicaron que solo 

pudieron acceder a la educación básica. Después, el 18.75% ha cursado hasta la educación 

media, de ahí el 6.25%, únicamente 4 personas han podido acceder a la educación 

superior, lo que se presta a la interpretación de que aún no se ha impulsado de alguna 

manera que los jóvenes sigan estudiando o que no se ha generado algún tipo de política 

pública que permita disminuir estas cifras. 

4.4.5 Economía 

Pregunta 12. ¿Usted trabaja? 

Tabla 12. 

Población económicamente activa (trabajo) 

Detalle 

Frecuencia 

Total Porcentaje 

Hombres Mujeres 

Si 34 17 51 79.69 

No 1 12 13 20.31 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los datos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 12. 

Población económicamente activa (PEA) 
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Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

De acuerdo con los datos se puede visualizar que 51 personas de las 64 encuestadas se 

encuentran económicamente activas representadas porcentualmente con el 79.69%, sin 

embargo, el dato a rescatar es que las mujeres tienen menos trabajo a diferencia de los 

hombres, ya que de los 35 hombres encuestados solo uno afirmo no trabajar, mientras que 

12 mujeres se dedican a labores dentro de hogar, trabajo que no es visto como ello por no 

ser asalariado y 17 de ellas se dedican a pequeños negocios. Finalmente, se debe recalcar 

que un salario recibido por un trabajo fijo es muy escaso en la parroquia, ya que como se 

evidencio con anterioridad el grado de instrucción no permite acceder a un empleo con 

mayores beneficios. 

Pregunta 13. ¿A qué actividad económica se dedica? (trabajo) 

Tabla 13. 

Actividad económica por rama de actividad 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura 
12 7 19 29.69 

Explotación de minas y canteras 7 0 7 10.94 

Industrias manufactureras 1 1 2 3.13 

Suministros de electricidad, gas y 

agua 
0 0 0 0.00 

80%

20%
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Distribución de agua, alcantarillado y 

gestión de deshechos 
0 0 0 0.00 

Construcción 4 0 4 6.25 

Comercio al por mayor y al por 

menor 
2 4 6 9.38 

Hoteles y restaurantes 0 0 0 0.00 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
1 0 1 1.56 

Intermediación financiera 2 1 3 4.69 

Información y comunicación 0 0 0 0.00 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 
0 0 0 0.00 

Administración pública y defensa 1 0 1 1.56 

Enseñanza 0 1 1 1.56 

Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
0 0 0 0.00 

Actividades de servicios sociales y 

de salud 
0 2 2 3.13 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
0 0 0 0.00 

Artes, entretenimiento y recreación 0 0 0 0.00 

Otras actividades comunitarias 

sociales y personales de tipo 

servicios 

4 0 4 6.25 

Actividades de los hogares como 

empleadores 
0 1 1 1.56 

No trabaja 1 12 13 20.31 

Otros 0 0 0 0.00 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Figura 13. 

Actividad económica por rama de actividad 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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La agricultura es la ocupación principal de los hombres y mujeres de la parroquia 

Pilahuín, zona centro, con el 29.69%, seguido de un 20.31% de encuestados que no 

realizan actividades asalariadas, además, ambos sexos tienen trabajos diversos que van 

desde la construcción (6.25%), hasta la intermediación financiera (4.69%), al comercio 

al por mayor y al por menor (9.38%) y a otras actividades comunitarias sociales y 

personales de tipo servicios (6.25%).  

Pero, el trabajo considerado más pesado como es la explotación de minas y 

canteras con un 10.94% o la construcción con un 6.25% es un trabajo destinado al sexo 

masculino, no solo socialmente hablando sino demostrado en esta encuesta; mientras que 

las mujeres se dedican a actividades de servicios sociales y de salud (3.13%), a la 

enseñanza (1.56%) y mayoritariamente no trabajan, pero en los hogares se dedican a otras 

actividades que cabe recalcar no son remuneradas ni consideradas como trabajo pero en 

la actualidad a través de la teoría feminista y sus estudios se ha demostrado que este si es 

un trabajo y muchas ocasiones es llamado trabajo social. 

Pregunta 14. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Tabla 14. 

Ingreso mensual de las personas económicamente activas 

Detalle 

Frecuencia 

Total Porcentaje 

Hombres  Mujeres 

$100 - $300 15 21 36 56.25 

$300 – $600 15 5 20 31.25 

$600 - $900 5 3 8 12.5 

$900 - $1000 – o mas 0 0 0 0 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Figura 14. 

Ingreso mensual de las personas económicamente activas 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Como ya se denoto, la principal actividad de los habitantes de la zona centro de la 

parroquia Pilahuín se dedica a la agricultura, lo cual no representa un ingreso fijo como 

lo mencionaron algunos de los encuestados, por lo tanto, el ingreso de las familias de 

forma mensual en su mayoría representando con el 56.25% asciende entre $100 y $300 

dólares mensuales, que no cubren en su totalidad las necesidades de las familias 

pilahueñas, en segundo lugar con el 31.25% se encuentran familias que perciben entre 

$300 y $600 dólares.  

En tercer lugar, con el 12.5% o sea solo 8 familias aseveran percibir entre $600 y 

$900 dólares mensuales y finalmente, ninguno de los habitantes de esta zona supera los 

$900 dólares que puede indicar el bajo nivel de instrucción, la actividad económica a la 

que se dedican entre otros factores. Cabe agregar que de acuerdo con el Índice de Precios 

en el Ecuador (2020) sobre la compra de una canasta básica familiar en la zona sierra en 

la que se encuentran los productos básicos tiene un costo de $730.98 y la canasta vital 

que tiene un precio de $508.52, esto indica que estas familias no cubren sus necesidades 

básicas. 

4.4.6 Vivienda y servicios básicos 

Pregunta 15. ¿En qué tipo de vivienda habita? 
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Tabla 15. 

Tipo de vivienda 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Casa o villa 34 27 61 95.31 

Departamento 0 0 0 0.00 

Cuarto 1 2 3 4.69 

Mediagua 0 0 0 0.00 

Rancho 0 0 0 0.00 

Covacha 0 0 0 0.00 

Choza 0 0 0 0.00 

Otra 0 0 0 0.00 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 15. 

Tipo de vivienda 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Con respecto al tipo de vivienda según el gráfico 15, se puede interpretar de la siguiente 

manera: la mayoría de las familias residentes en la zona centro habitan en una casa o villa 

con un 95.31% en la cual se puede apreciar un incremento desde el 2010 que demostraba 

un 71%, pero aun el 4.69% se encuentra viviendo en cuarto ya según lo que mencionan 

las condiciones económicas no les han permitido mejorar y más ahora con la pandemia 

de covid-19 se han agravado algunas situaciones. 

Pregunta 16. ¿La vivienda es propia? 

Tabla 16. 

Vivienda propia 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Si 33 15 48 75 

No 2 14 16 25 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 16. 

Vivienda propia 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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La importancia de saber si la vivienda es propia es debido a que en muchas ocasiones el 

ingreso mensual cubre la renta de la vivienda por lo cual suele no ser posible cubrir bien 

las otras necesidades, como educación, salud, pago de servicios, alimentación, entre otros. 

En este sentido, 48 personas, representadas porcentualmente con el 75% afirmaron que el 

hogar en el que vive la familia es propio, sobre todo de aquellas personas que son mayores 

de 40 años, mientras que 16 personas representadas con el 25%, mencionaron que la 

vivienda es rentada o viven con los padres de ellos. 

Pregunta 17. ¿De qué tipo de material está hecha la vivienda? 

Tabla 17. 

Material de la vivienda 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Hormigón 18 15 33 51.56 

Ladrillos o bloque 15 12 27 42.19 

Adobe 2 2 4 6.25 

Madera 0 0 0 0.00 

Caña revestida 0 0 0 0.00 

Caña no revestida  0 0 0 0.00 

Zinc 0 0 0 0.00 

Otro 0 0 0 0.00 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 17. 

Material de la vivienda 
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Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

El material de la mayoría de las viviendas como se puede observar en la figura 17 es el 

hormigón, con un 51.56% que si bien es un material resistente pero dadas las condiciones 

climáticas de la zona suele hacer que las viviendas no guarden el calor y esto provoque 

en muchas ocasiones enfermedades respiratorias.  

Posteriormente con el 42.19% dijo que la casa donde habita es hecha de ladrillos 

o bloque agregando suelo de madera haciendo referencia a que guarda más calor y 

finalmente el resto representado con el 6.25% tiene casas de adobe, pero pasa lo mismo 

que con el hormigón. 

Pregunta 18. ¿Cuál es el medio de abastecimiento de agua en su casa? 

Tabla 18. 

Medio de abastecimiento del agua 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Agua potable 35 27 62 96.88 

Pozo 0 0 0 0.00 

Rio, acequia, etc. 0 0 0 0.00 

Carro repartidor 0 0 0 0.00 
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Otro 0 2 2 3.13 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 18. 

Medio de abastecimiento del agua 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

De acuerdo con tabla 18 el 96.88% de la población tienen disponibilidad de agua potable 

a través de la red pública, este servicio a incrementado y así ́se han logrado disminuir los 

medios de abastecimiento como: río, acequias y los pozos que usualmente eran utilizados 

para conservar el agua, sin embargo, aún el 3.13% de la población utilizan otro tipo de 

herramientas como medio de abastecimiento.  

El abastecimiento de agua potable es indispensable para la parroquia Pilahuín, ya 

que a través de ello se reduce el riesgo de contraer enfermedades parasitarias, sin 

embargo, no se ha logrado evitar enfermedades en su totalidad ya que a pesar de seguir 

el tratamiento adecuado no es posible el consumo directo de los habitantes y aun así la 

practica prevalece. 

Pregunta 19. ¿Cuál es el servicio que utiliza para la eliminación de desechos sólidos? 

(basura) 
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Tabla 19. 

Eliminación de desechos sólidos 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 
Hombres Mujeres 

Por carro recolector 25 22 47 73.44 

La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 
1 0 1 1.56 

La entierran 0 0 0 0.00 

La queman 9 7 16 25.00 

La arrojan al río, acequia o canal 0 0 0 0.00 

De otra forma 0 0 0 0.00 

Total 35 29 64 100 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Figura 19. 

Eliminación de desechos sólidos 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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En cuanto a la eliminación de los desechos sólidos como plásticos, papel, botellas y otros 

productos la mayoría de la población en el censo de 2010 demostraba un índice alto del 

68.08% que procedían a quemarla o a arrojarla a los terrenos baldíos o quebradas, en ese 

momento ya se contaba con carro recolector y solo el 21,87% lo utilizaba, en este sentido, 

cómo se puede apreciar en la tabla 19, en la actualidad ya la mayoría con un 73.44% de 

la población de esta zona utiliza el carro recolector, pero aún se preserva la quema de los 

desechos con un 25% y aun se arroja hacia terrenos baldíos o quebradas con un 1.56%.  

Todo ello puede deberse a que el carro recolector pasa únicamente dos días a la 

semana y solo por la cabecera parroquial nada más, es decir que el resto de la población 

aún no cuenta con el servicio, además la falta de contenedores de basura ubicados en 

zonas estratégicas en las comunidades y la falta de una cultura y política de reciclaje que 

no evita a los pobladores a optar por otras prácticas en cuidado del medio ambiente. 

Pregunta 20. ¿Cuenta con servicio de electricidad? 

Tabla 20. 

Servicio de electricidad 

Detalle 
Frecuencia 

Total Porcentaje 

Hombres Mujeres 

Si 35 29 64 100.00 

No 0 0 0 0.00 

Total 35 29 64 100.00 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 
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Figura 20. 

Servicio de electricidad 

 

Nota: Elaboración propia con base en los da tos obtenidos de la encuesta aplicada a 64 familias residentes 

en la zona centro de la Parroquia Pilahuín, Ambato, 2021. 

Este ha sido el único servicio público que cubre a toda la población de la zona centro de 
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mencionar que es considerado como un servicio unificado al ser de la misma calidad para 
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abandono, por lo cual no ocupan el servicio de electricidad, también, hay algunas que ya 

no pertenecen a la zona centro y están ubicadas en zonas más alejadas y por la distancia 

no pueden obtener el servicio, aunado a esto el costo de instalación varía de acuerdo a la 

distancia, por lo que sería muy costoso. 
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4.2 Beneficiarios 

La zona centro de Pilahuín es la principal zona con mayor número de habitantes de la 

parroquia, la misma que está “conformada por 7 barrios y están asentadas 569 familias” 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pilahuín, 2015, p. 27). De este 

total, se tomará una muestra para la aplicación de las encuestas. Y es así, que los 

beneficiarios directos serán las familias que residen en el centro de Pilahuín. 

Los beneficiarios indirectos se encuentran en aquellas personas quienes toman las 

decisiones y elaboran un nuevo Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

pertenecientes al Gobierno de la Parroquia Pilahuín, ellos podrán hacer uso de los datos 

obtenidos de esta investigación. Además, los profesionales del campo de la sociología, la 

economía y la política tendrán un sustento actualizado de las condiciones de vida 

(socioeconómicas) de la población céntrica. 

4.3 Impacto de la investigación 

Una vez concluido el proyecto de investigación, será de suma importancia para el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pilahuín y sobre todo a quienes 

forman parte de la zona centro, ya que tendrán una actualización de proyectos y datos 

ejecutados en años anteriores. Además, será beneficioso en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial que justo se programó para un plazo de 5 años que comprenden 

del 2015 al 2020, es así como, se podrá contribuir para el inicio de un nuevo plan. 

Se evidencian dos propuestas de desarrollo que pueden fungir como una propuesta 

nueva para la guía del desarrollo socioeconómico de la parroquia, estas dos líneas teóricas 

son: el desarrollo local y el desarrollo rural. 

4.4 Transferencia de resultados 

Al finalizar el trabajo de investigación, los resultados arrojados de las encuestas 

demostraran el desarrollo socioeconómico de las familias de la zona centro de Pilahuín. 

En este sentido, el desarrollo socioeconómico hace referencia al crecimiento tanto social 

y económico de una población, entre las variables que se miden son el número de personas 

con trabajo, su ingreso mensual, la esperanza de vida, los rangos de edades, la escolaridad, 

la condición migratoria, el acceso a la salud, vivienda y su infraestructura, así como el 

acceso a servicios básicos, entre otros. Esto demostrará que a pesar del crecimiento de la 
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población las condiciones de vida y desarrollo no han mejorado, así como la evidencia de 

la poca intervención gubernamental en campos de desarrollo específicos. 

Posteriormente, este trabajo podrá ser presentado como una publicación indexada 

y darse a conocer en congresos nacionales e internacionales, así como su respectiva 

socialización con los beneficiarios directos e indirectos de la Parroquia de Pilahuín.   
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Conclusiones 

La zona centro de la parroquia Pilahuín y su desarrollo socioeconómico ha evidenciado 

un crecimiento y mejora positiva en algunas de las áreas débiles que surgieron en el censo 

del 2010, sin embargo, aún hay áreas a las que se debe de prestar mayor atención para 

mejorar las condiciones de vida de los habitantes ya que se ha priorizado más en la 

creación de infraestructura vial. A continuación, se mencionan las conclusiones o 

hallazgos más significativos de esta investigación. 

En primer lugar, se debe de tener en cuenta que la organización social, política, 

económica y cultural de los habitantes está muy arraigada y muchas veces lo que para 

algunos significa desarrollo para otros no lo es como bien lo percibe el Estado, pero este 

mismo y los gobiernos sean de corte provincial o local deben de aceptar todo ello y crear 

verdaderas formas de impulsar los sectores rurales y no solo dejar en teoría el desarrollo 

local y rural que además de preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos 

indígenas también impulsen su economía. Pero, aun sigue siendo un reto para el Ecuador 

y países hermanos llevar a la par el desarrollo social y el desarrollo económico en especial 

de estos sectores rurales. 

Hablando en términos demográficos, se ha identificado que la zona centro se 

encuentra principalmente habitada por hombres, de ahí que tanto hombres como mujeres 

se encuentran en edad adulta que va desde los 55 a los 70 años, pero que también existe 

una población joven de entre 25 a 30 años que se encuentran en edad reproductiva, lo que 

indica que han conformado familias a temprana edad pero que han decidido no 

incrementar el número de hijos por lo que se demuestra en la tabla 4. Aunado a este 

apartado, las personas en su generalidad se reconocen como indígenas en su mayoría 

mujeres a pesar de que va en aumento el número de personas que se identifican como 

mestizas.  

En lo referente a migración y emigración se denota que no hay mucha emigración 

sobre todo de las mujeres que han impulsado otro tipo de trabajos para mantener a su 

familia y si bien, los hombres emigran hacia la ciudad más cercana como lo es Ambato, 

seguido de Quito y que se da a una reflexión de que trabajo hay en la parroquia, pero se 

encuentra en el campo. 

En cuanto a la salud, existe una mayor preocupación por atenderse de mejor 

manera, pero que no requiera mucho dinero y también como se pudo evidenciar la 
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mayoría de la población no cuenta con algún tipo de servicio médico pagado que pueda 

cubrir sus necesidades médicas inmediatas, por lo cual, la población asiste al Ministerio 

de Salud, no obstante, este establecimiento no se encuentra equipado en su totalidad y la 

falta de medicinas y atención a algunas enfermedades es nula. En cuanto a la preferencia 

por el IESS o la clínica privada estas se encuentran a la par, pero con mayor frecuencia 

las mujeres prefieren asistir a la clínica privada. También, aunque es significativo, la 

población prefiere curarse en casa, con medicina tradicional o visitando a chamanes sobre 

todo es una práctica que realizan las personas mayores. En conjunto con esto, se aprecia 

que a pesar de la pandemia de covid-19, la zona centro de Pilahuín no ha registrado altas 

tasas de mortalidad. 

 La educación de la parroquia se le puede denominar crítica, ya que muchos de los 

pobladores han solo llegado a la Educación Básica y han adquirido la habilidad de leer y 

escribir, esto debido al poco interés de la población joven que se interese en estudiar, 

además de que no ha mejorado la calidad educativa y que para seguir estudiando y obtener 

el grado se debe de abandonar el hogar y dirigirse a la ciudad más pronta, todo ello ha 

generado que las personas prefieran dedicarse a la fuente principal de ingresos que es a 

la producción agrícola, teniendo como evidencia que únicamente 4 personas han podido 

culminar una carrera universitaria. 

La economía de la gran mayoría de la población de la zona depende de la 

producción agrícola, en su mayoría, tanto hombres y mujeres trabajan y se dedican a la 

misma actividad que es la agricultura y ganadería, siendo entonces el comercio una de las 

formas de obtener ingresos económicos. Seguido de la agricultura, los habitantes se 

dedican a diferentes actividades económicas como bien se pudo observar en la tabla 13, 

sin embargo, las mujeres denotan en alto porcentaje que no realizan alguna actividad 

económica. Al ser la agricultura la principal fuente de ingresos no existe de una forma 

equilibrada o fija de forma mensual, por lo que los habitantes coincidieron en que sus 

ingresos ascienden a los $100 y $300 dólares mensuales. 

Respecto con la vivienda y los servicios básicos de los habitantes, se mostró que 

las familias habitan en casas o villas, que en su mayoría son propias, a excepción de un 

pequeño porcentaje que renta o vive con familiares cercanos. Además, las casas están 

hechas de hormigón como un material básico pero que con las condiciones climáticas de 

la zona no resguardan el calor, seguido del ladrillo o bloque, mientras que el adobe ya no 

es muy utilizado. En cuanto a los servicios, correspondientes al abastecimiento de agua, 
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electricidad y eliminación de desechos sólidos, los dos primeros tienen una cobertura 

completa, ambos conectados a la red pública abasteciendo a la población y el tercero, 

aunque la mayoría de los encuestados afirmaron utilizar el carro recolector aún se 

preservan las prácticas de arrojar a un terreno baldío o quebrada la basura o quemarla. 

Entonces, no existe alguna clase de seguridad referente al cuidado de los recursos 

naturales, protección de cultivos de mal clima o desastres naturales, ninguna clase de 

prevención y cuidado de la salud familiar y comunitaria. 
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Recomendaciones 

Con todo lo recopilado se recomienda una mejor organización de los habitantes de la zona 

y de la Junta Parroquial para que se pueda impulsar proyectos y acciones que beneficien 

a la población mejorando su condición socioeconómica. Por ejemplo, que se desarrollen 

proyectos sociales, económicos y ambientales para generar fuentes de empleo y se 

concientice a los habitantes sobre las problemáticas comunitarias encontradas, así como 

promover la búsqueda de apoyos financieros para los proyectos de desarrollo social. 

Crear una organización agropecuaria comunitaria, la cual pueda impulsar 

capacitaciones sobre técnicas de cultivo que permitan incrementar la producción y a su 

vez regule las prácticas comerciales y promueva la siembra de productos diversos que 

generen una competencia equilibrada.  

Hacer un llamado a las instituciones públicas, sean estas de salud, educación, o 

políticas que incidan a través de la creación de verdaderas políticas públicas que vinculen 

a los habitantes, a los entes políticos llámense parroquiales, provinciales y nacionales para 

tener un impacto positivo en las familias residentes de la parroquia y se vean mejoradas 

sus condiciones de vida.  

Finalmente, que se analicen nuevas propuestas de desarrollo que sean acordes a la 

zona, por ejemplo, el desarrollo local y rural que a través de otras experiencias en el 

mundo se ha demostrado su efectividad. 

 

  



73 
 

Bibliografía  

Bassi, J. (2015). El marco metodológico. En J, Bassi. (Ed.), Formulación de proyectos de 

tesis en ciencias sociales. (págs. 370- 423). El Buen aire.  

Caballero, A. (2009). Metodología integral innovadora para planes y tesis: la 

metodología del cómo formularlos. Cengage Learning. 

Cagliani, M. (2015). Tendenzias.com. Recuperado el 04 de noviembre del 2020 de: 

https://tendenzias.com/ciencia/que-es-el-metodo-cualitativo/ 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (s.f.). Acerca de 

Agricultura y desarrollo rural. Recuperado el 15 de enero de 2021 de: 

https://www.cepal.org/es/temas/agricultura-y-desarrollo-rural/acerca-agricultura-

desarrollo-rural 

Cortés, C. (1 de febrero del 2015). Estrategias de Desarrollo Rural en la UE: Definición 

de Espacio Rural, Ruralidad y Desarrollo Rural. Universidad Alicante. 

http://hdl.handle.net/10045/26548 

Dirven, M. (2019). Nueva definición de lo rural en América Latina y el Caribe en el 

marco de FAO para una reflexión colectiva para definir líneas de acción para llegar al 

2030 con un ámbito rural distinto. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. http://www.fao.org/3/ca5509es/ca5509es.pdf 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) (s.f.). Proyectos de desarrollo 

agrícola en Ecuador desde 1978 a febrero 2020. Recuperado el 15 de enero de 2021 de: 

https://www.ifad.org/es/web/operations/country/id/ecuador 

El Heraldo, (2018, 29 de mayo). Pilahuín con historia y cultura. Recuperado el 07 de 

diciembre del 2020 de: https://www.elheraldo.com.ec/pilahuin-con-historia-y-cultura/ 

Fundación DEMUCA. (2009). Guía de herramientas municipales para la promoción del 

desarrollo económico local. Recuperado el 01 de febrero del 2021 de: 

https://www.cepal.org/sites/default/files/guia_herramientas_municipales_demuca.pdf 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pilahuín. (2015). Diagnóstico 

Territorial por Componentes. GADPR Pilahuín. http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1865019420001_Diagnos

tico_GADPR%20Pilahuin_15-05-2015_17-33-52.pdf 

https://tendenzias.com/ciencia/que-es-el-metodo-cualitativo/
https://www.cepal.org/es/temas/agricultura-y-desarrollo-rural/acerca-agricultura-desarrollo-rural
https://www.cepal.org/es/temas/agricultura-y-desarrollo-rural/acerca-agricultura-desarrollo-rural
http://hdl.handle.net/10045/26548
http://www.fao.org/3/ca5509es/ca5509es.pdf
https://www.ifad.org/es/web/operations/country/id/ecuador
https://www.elheraldo.com.ec/pilahuin-con-historia-y-cultura/
https://www.cepal.org/sites/default/files/guia_herramientas_municipales_demuca.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1865019420001_Diagnostico_GADPR%20Pilahuin_15-05-2015_17-33-52.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1865019420001_Diagnostico_GADPR%20Pilahuin_15-05-2015_17-33-52.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1865019420001_Diagnostico_GADPR%20Pilahuin_15-05-2015_17-33-52.pdf


74 
 

Gómez, L. y Tacuba, A. (14 de octubre de 2017). La política de desarrollo rural en 

México. ¿Existe correspondencia entre lo formal y lo real? ECONOMIAUnam. Vol. 14 

(49), págs. 93 – 117. http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v14n42/1665-952X-eunam-

14-42-93.pdf 

Gómez, M. (2011). Desarrollo rural vs. desarrollo local. Estudios Geográficos. Vol. 

LXXII, (270), págs. 77-102.  

Laprovitta, A. (2010). Desarrollo Rural, Desarrollo Local y su relación con la perspectiva 

de Economía Social. Recuperado el 20 de enero de 2021 de: 

https://base.socioeco.org/docs/f2_20laprovitta.pdf 

Martínez, L. (2003). Los nuevos modelos de intervención sobre la sociedad rural: de la 

sostenibilidad al capital social. En V. Bretón y F. García (Eds.). Estado, etnicidad y 

movimientos sociales en América Latina. (págs. 1-20). Icaria. 

Mujica, N. y Rincón, S. (2010). El concepto de desarrollo: posiciones teóricas más 

relevantes. Revista Venezolana de Gerencia. vol. 15, (50). Págs. 294-320. 

https://www.redalyc.org/pdf/290/29015906007.pdf 

Nicolalde, M. (2013). Plan de Desarrollo Local de la Parroquia Pilahuín del Cantón 

Ambato en la Provincia de Tungurahua. [tesis para la obtención de ingeniería, 

Universidad Central del Ecuador]. Repositorio Digital de la Universidad Central del 

Ecuador. http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1700 

Nogales, M. A. (2006). Desarrollo rural y desarrollo sostenible. La sostenibilidad ética. 

CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa. Núm. 55. Págs. 7-

42. https://www.redalyc.org/pdf/174/17405502.pdf 

Pachón, F. (2007). Desarrollo Rural: Más que Desarrollo Agrícola. Revista de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. vol. 54, (1). Págs. 50-61. 

https://www.redalyc.org/pdf/4076/407642324008.pdf 

Reyes, G. (2001). Principales Teorías sobre el Desarrollo Económico y Social. Revista 

Nómadas. (4) https://www.redalyc.org/pdf/181/18100408.pdf 

Rodríguez, M. (2010). Métodos de investigación. Ed. Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Valenciano, J. y Carretero, A. (2006). Desarrollo local en el mundo rural: El caso europeo. 

Perspectivas. Vol. 9, (3). Págs. 57 – 80.   

http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v14n42/1665-952X-eunam-14-42-93.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v14n42/1665-952X-eunam-14-42-93.pdf
https://base.socioeco.org/docs/f2_20laprovitta.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/290/29015906007.pdf
http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/1700
https://www.redalyc.org/pdf/174/17405502.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4076/407642324008.pdf


75 
 

Anexos 

Anexo 1. Encuesta 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas 

Carrera de Sociología 

Encuesta 

 

ENCUESTADORA: Jazmín Alexandra Taguada Núñez. 

TEMA: Análisis del Desarrollo Socioeconómico de la Parroquia Pilahuín, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua durante los años 2019 – 2020. 

PRESENTACION:  

A continuación, se presenta un cuestionario, conformado por 20 preguntas, las cuáles son 

enfocadas para conocer el desarrollo socioeconómico de las familias residentes de la zona 

centro de la Parroquia Rural Pilahuin, que se encuentran divididas en 6 apartados, por 

ello, de la manera más atenta se le solicita leer detenidamente cada una de las preguntas 

y elegir solo una de las opciones. De antemano, le anticipo mis agradecimientos por su 

atención y tiempo prestado. 

PREGUNTA OPCIONES 

Marque con 

una X su 

respuesta 

Demografía 

1. Elija su sexo: 
Masculino  

Femenino  

2. ¿Qué edad tiene? 

De 15 a 19 años  

De 20 a 24 años  

De 25 a 29 años  

De 30 a 34 años  

De 35 a 39 años  

De 40 a 44 años  

De 45 a 49 años  

De 50 a 54 años  



76 
 

De 55 a 59 años  

De 60 a 64 años  

De 65 a 69 años  

De 70 a 74 años  

De 75 a 79 años  

De 80 a 84 años  

De 85 a 89 años  

De 90 a 94 años  

De 95 y mas  

3. ¿A qué grupo étnico pertenece? 

Indígena  

Mulato/a  

Montubio/a  

Mestizo/a  

Blanco/a  

Otro/a  

4. ¿Cuántos hijos tiene? 

1 – 2  

2 – 4  

4 – 6  

6 – 8  

Emigración y Migración 

5. ¿Usted ha emigrado a otras 

ciudades por trabajo? Si su respuesta 

es sí, ¿a qué ciudad? 

No he emigrado  

Quito  

Guayaquil  

Loja  

Riobamba  

Ambato  

Otro  

6. ¿Usted ha migrado a otro país por 

trabajo? Si su respuesta es sí, ¿a qué 

país? 

No he migrado  

Argentina  

España  

Italia  

Cuba  

Estados Unidos  
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Israel  

Venezuela  

Sin especificar  

Salud 

7. Cuando usted se enferma, ¿a qué 

establecimiento de salud acude? 

Establecimiento Ministerio 

de Salud 

 

Establecimiento del IESS  

Hospital Clínica Particular  

Otro  

8. ¿Está usted afiliado a algún servicio 

de salud? 

Si  

No  

9. ¿En este último año ha perdido a 

algún familiar? 

Si  

No  

Educación 

10. ¿Usted sabe leer y escribir? 
Si  

No  

11. ¿A qué grado de educación 

accedió? 

Alfabetización  

Educación Básica  

Educación Media  

Superior  

Posgrado  

Desconoce  

Economía 

12. ¿Usted trabaja? 
Si  

No  

13. ¿A qué actividad económica se 

dedica? (trabajo) 

Agricultura, ganadería, 

caza y silvicultura 

 

Explotación de minas y 

canteras 

 

Industrias manufactureras  

Suministros de 

electricidad, gas y agua 
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Distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de 

deshechos 

 

Construcción  

Comercio al por mayor y 

al por menor 

 

Hoteles y restaurantes  

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

 

Intermediación financiera  

Información y 

comunicación 

 

Actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

 

Administración pública y 

defensa 

 

Enseñanza  

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

 

Actividades de servicios 

sociales y de salud 

 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

 

Artes, entretenimiento y 

recreación 

 

Otras actividades 

comunitarias sociales y 

personales de tipo 

servicios 

 

Actividades de los hogares 

como empleadores 

 

No trabaja  
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Otros  

14. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

$100 - $300  

$300 – $600  

$600 - $900  

$9000 - $1000 – o mas  

Vivienda y servicios básicos 

15. ¿En qué tipo de vivienda habita? 

Casa o villa  

Departamento  

Cuarto  

Mediagua  

Rancho  

Covacha  

Choza  

Otra  

16. ¿La vivienda es propia? 
Si  

No  

17. ¿De qué tipo de material está 

hecha la vivienda? 

Hormigón  

Ladrillos o bloque  

Adobe  

Madera  

Caña revestida  

Caña no revestida   

Zinc  

Otro  

18. ¿Cuál es el medio de 

abastecimiento de agua en su casa? 

Agua potable  

Pozo  

Rio, acequia, etc.  

Carro repartidor  

Otro  

19. ¿Cuál es el servicio que utiliza 

para la eliminación de deshechos 

solidos? (basura) 

Por carro recolector  

La arrojan en terreno 

baldío o quebrada 

 

La entierran  
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La queman  

La arrojan al río, acequia o 

canal 

 

De otra forma  

20. ¿Cuenta con servicio de 

electricidad? 

Si  

No  

 

 

¡GRACIAS! 
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Anexo 2. Fotografías 

 

 
Aplicación de encuesta 
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Aplicación de encuesta 

 
Aplicación de encuesta 

 

 

 
Aplicación de encuesta 
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Aplicación de encuesta 

 

 
Aplicación de encuesta 

  



Anexo 3. Cronograma de Actividades 

 

Proyecto: Análisis del Desarrollo 

Socioeconómico de la Parroquia Pilahuín, Cantón 

Ambato, Provincia de Tungurahua durante los 

años 2019 – 2020. 

Año 2020 

Noviembre  Diciembre  Enero  Febrero  

 SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3  4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Objetivo Específico 1.- 

Exponer las corrientes teóricas del Desarrollo Local y del Desarrollo Socioeconómico para sustentar la temática mediante la indagación de 

fuentes bibliográficas.   

 

Actividad 1.1.- Elaboración del título.  

 

   

 

    

 

    

 

    

Actividad 1.2.- Recopilación de bibliografía. 
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Actividad 1.3.- Revisión y lectura de la 

bibliografía recolectada. 

 

    

 

    

 

    

 

    

Actividad 1.4.- Elaboración de Marco Teórico. 

 

    

 

    

 

    

 

   

 

Objetivo Específico 2.- Determinar la metodología mixta y la recolección de datos a través de la aplicación de encuestas para conocer de 

qué manera influye el desarrollo socioeconómico en las familias pilahueñas que habitan en la zona centro.   

Actividad 2.1.- Búsqueda de la metodología 

acorde al trabajo de investigación. 

                   

Actividad 2.2.- Determinar la población total 

para la aplicación de la muestra. 

                   

Actividad 2.3.- Elaboración de la encuesta.                    

Actividad 2.4.- Aplicación de la encuesta.                    

Objetivo Específico 3.- Analizar de forma general los datos recolectados y la teoría revisada para determinar el desarrollo 

socioeconómico de la Parroquia Pilahuin a través de la interpretación de las encuestas. 
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Actividad 3.1.- Tabulación de datos recolectados 

de la encuesta. 

          

 

        

Actividad 3.2.- Análisis e interpretación de los 

Datos. 

          

 

        

Actividad 3.3.- Elaboración de resultados.                     

Actividad 3.4.- Elaboración de conclusiones.                     

Actividad 4.1.- Entrega del borrador del 

proyecto. 

                

Actividad 4.2.- Correcciones                 

Actividad 4.3.- Entrega final del proyecto.                 
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