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Resumen 

 

El presente documento estudia el impacto migratorio en el cantón Girón, provincia 

del Azuay. El objetivo la investigación es el modelar el perfil del migrante gironense, 

analizar las causas e identificar las consecuencias que este fenómeno ha ocasionado 

en los hogares urbanos y rurales del cantón. La metodología utilizada fue la 

investigación de campo, acompañada de investigación bibliográfica; con la aplicación 

de un cuestionario de 22 preguntas a emigrantes del cantón, se obtuvieron resultados 

concluyentes que generan similitud o diferencia entre el migrante ecuatoriano y el 

migrante gironense.  

 

Palabras Clave: Girón, migración, causas de la migración, consecuencias de la 

migración, evolución de la migración. 

 

 

Abstract 

 

The present document studies the migratory impact in the Giron town, province of the 

Azuay. The aim the investigation is to shape the profile of the migrante gironense, to 

analyze the reasons and to identify the consequences that this phenomenon has 

caused in the urban and rural homes of the canton. The used methodology was the 

field investigation accompanied of bibliographical investigation; with the application 

of a questionnaire of 22 questions to emigrants of the canton, there were obtained 

conclusive results that generate similarity or difference between the Ecuadorian 

migrante and the gironense migrante. 

 

Key Words: Girón, migration causes of migration, consequences of migration, 

evolution of migration. 
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LA MIGRACIÓN Y EL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL 

EN EL CANTÓN GIRÓN, PROVINCIA DEL AZUAY 

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN / EL PROBLEMA 

1.1   Antecedentes 

Al abordar el tema migratorio, es importante recalcar que es un fenómeno tan 

arcaico como la sociedad misma, la necesidad de buscar nuevos lugares en donde sea 

posible subsistir y al mismo tiempo superarse, son hechos que forman parte de la 

historia de la humanidad (Maguid, 2000). Sin embargo en la actualidad, como 

resultado del crecimiento poblacional y la globalización, los flujos migratorios son 

diferentes a las épocas anteriores, la persona va en busca de lugares económicamente 

desarrollados, huyendo de las malas condiciones de vida y cautivados por la 

prosperidad que promete la presencia en los países del primer mundo (Lorca, 

Corrons, Lajara, & Rubio, 1997).  

 

El fenómeno migratorio ecuatoriano interno, aparece entre los años 1940 y 

1960, originado en su mayoría por el quiebre de empresas textileras, el maltrato al 

suelo, produciendo la erosión de la tierra y dejándola no apta para los cultivos, y la 

presencia de epidemias que ha afectado a la población, ya que en muchas ocasiones 

no se ha encontrado la solución inmediata; en consecuencia, habitantes de la región 

interandina viajaban hacia la costa y oriente para trabajar en las plantaciones de cacao 
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y banano que prometían grandes oportunidades de desarrollo para el país (Solórzano, 

2012); mientras que la migración internacional surge en Ecuador durante los años 60, 

originada por la crisis política y económica. En las provincias al sur del país, el éxodo 

al exterior corresponde específicamente al declive en las ventas del sombrero de paja 

toquilla, mal conocido como Panama Hat (Herrera & Torres, 2005);  en la actualidad 

Ecuador ha recuperado su identidad al usar el nombre del país en estos hermosos 

sombreros elaborados por hábiles artesanos.   

 

En pocos años, la migración interna se incrementó en cantidades alarmantes, 

dentro de nuestro país, las poblaciones rurales abandonaban el campo y se 

desplazaban hacia las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca (Solórzano, 2012); en 

lo referente a la migración externa, los desplazamientos en su gran mayoría fueron en 

forma ilegal a países como Venezuela, Canadá y Estados Unidos.  

 

Como era de suponer, el aporte de las remesas empezaron a tener impacto 

positivo en la economía ecuatoriana; ya en el transcurso de los años 80 y 90, las 

poblaciones de Azuay y Cañar se convierten en las zonas de mayor recepción de 

dinero de los emigrantes en América del Sur (Ramírez & Ramírez, 2005).  Tan alta ha 

sido la migración de estos sectores, que según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos  [INEC] (2012), la provincia del Azuay presenta un 9,8% de migración 

respecto a su población.  
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Uno de los cantones más antiguos del Ecuador y considerado la “Cuna de la 

Migración”, es Girón, según la Senplades (2014)  representa el 4.2% del territorio de 

la provincia de AZUAY (aproximadamente 0.4 mil km2), se encuentra ubicado en la 

vía Cuenca-Pasaje a 37 kilómetros de la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del 

Azuay (Figura1). En su recorrido por la carretera que lleva a Girón, saliendo por la 

ciudad de Cuenca, a 22 kilómetros,  pasamos por la población de Tarqui, recordamos 

que aquí se dio una de las grandes batallas entre las tropas de la Gran Colombia, 

contra el ejército  del sur,  en el año de 1892 “La batalla de Tarqui”.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación del cantón Girón 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2   Datos Históricos de Girón 

 

Durante la época primitiva, en el cantón Girón, habitaba la tribu Cañari; según 

cuenta la leyenda al interior de laguna de Busa se escondía una serpiente que dio 

origen a dicha cultura, por lo tanto el lugar toma el nombre de “Leoquina” que quiere 

decir “Serpiente escondida en la Laguna” (Arias, 1897).  
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Leoquina fue parte del sur del territorio Cañari, en este lugar se estableció el 

centro de ofrendas y ceremonias religiosas más representativas del sur del país 

(Verneau y Rivet, 1922). Posteriormente, con la invasión de poblaciones del sur, los 

Incas, el nombre de Leoquina fue reemplazado por “Pacaybamba”, que en idioma 

kichua: se traduce a “Pampa de Guabos” (Lira, 1982). 

 

En el año de 1534 el militar y conquistador español Francisco Hernández 

Girón, junto a 200 hombres integraron el ejército que escoltó desde Piura a Sebastián 

de Benalcazar para la toma de Santiago de Quito; en su travesía por Pacaybamba, 

estos son los primeros españoles en llegar a estas tierras y como acto de 

reconocimiento, el pueblo toma el nombre de Girón (Sanmartín, 2007). 

 

En el año 1560 el Rey de España, Felipe IV dispone nombrar a Girón, 

Yunguilla, San Fernando, Tarqui, Nabón, Cañaribamba (actual Santa Isabel), Oña, 

Ponce Enríquez y Pucará como “San Juan de Girón”, formando una superficie total 

de 3.702,16 km. (Sanmartín, 2007). Adicionalmente, se ordena construir tres 

imágenes religiosas que serán idolatradas por los indígenas esclavos, en las minas de 

mármol verde, mismas que fueron: La Dolorosa en Cañaribamba, San Juan en San 

Fernando y El Cristo para Girón (Verneau y Rivet, 1922). 

 

En el año de 1577, gran cantidad de españoles llega a San Juan de Girón, este 

acontecimiento dio inicio a las expropiaciones de tierras y a la repartición del pueblo, 

que muy pronto se convertirían en linajes y latifundios de la colonia española, ellos 
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eran los grandes dueños y patrones del lugar (Andrade  & Vega, 1984). Construyeron 

haciendas en donde explotaban y cobraban tributo a los indígenas. Son pocos los 

indígenas que lograron escapar hacia montañas y laderas (Verneau y Rivet, 1922). 

 

Entre los años 1800, según actas municipales, Girón es nombrado 

Ayuntamiento de la Real Audiencia de Quito, los habitantes del cantón fueron 

testigos de un acelerado desarrollo económico, la producción agrícola-ganadera y la 

riqueza de sus tierras atrajeron la explotación de mármol verde, alabastro y jaspe, 

alcanzando de esta manera gran importancia a nivel regional y nacional (Sanmartín, 

2007). 

 

1.3   La Batalla de Tarqui. 

 

La madrugada del 27 de febrero del año 1829, fue testigo de la “Batalla de 

Tarqui” efectuada en el estrecho del Portete (Andrade  & Vega, 1984). Tropas del 

ejército de la Gran Colombia integrada por 4000 hombres toman por asalto al ejército 

de Perú con 8000 hombres que llenos de ambición territorial intentaban cruzar hacia 

Cuenca. Los militares Gran Colombianos provistos de una estrategia de ataque logran 

interceptar efectivamente al ejército sureño, resultado masacrados 1500 peruanos y 

360 gran colombianos, los peruanos desmoralizados huyen desbandados hacia el Sur. 

(Andrade  & Vega, 1984).   
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Según el historiador Sanmartín (2007) el ejército Gran Colombiano los 

persigue y logra obstaculizarlos en la parte central de Girón. Luego de intensas horas 

de negociaciones se consolida el acuerdo entre las dos naciones y se firma los 

“Tratados de Girón” el 28 de febrero de 1829 (El Mercurio, 2012) (ver Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Sector donde se efectuó la Batalla de Tarqui de 1829 

            Fuente: Geoportalgim, Mapa del Ecuador y sus Provincias 2014.  

 

 

Al ser Girón uno de los cantones más antiguos del país y uno de los primeros 

en desarrollar la migración internacional, sus consecuencias tanto económicas como 

sociales se ven reflejadas con mayor intensidad que en otros cantones  azuayos, con el 

solo hecho de transitar por sus calles se puede ser testigo de la desolación causada por 

la salida de sus pobladores en busca de mejores días. 

 

1.4  Descripción del Problema 

 

Como lo expresa Acosta (2006) Las migraciones al exterior son un proceso 

humano ligado a la expansión del mercantilismo global; más de un millón de 
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ecuatorianos abandonan la patria anualmente (Arauz 2009), el informe de la CEPAL 

(2013) indica que en la actualidad, la migración internacional ecuatoriana, se 

encuentra sólidamente concentrado en parte sur del país, y tiene su epicentro,  en 

ciertos cantones de la zona austral, el cantón Girón es uno de ellos. 

 

A la presente fecha, Girón cuenta con 13.187 habitantes
1
 (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2014), con el fin de buscar mejores oportunidades laborales, 

en su mayoría los hombres entre las edades de 20 y 40 años (Herrera, 2008) desde la 

década de los cincuenta (Gratton, 2012), se aventuraron a migrar al exterior, 

incurriendo en endeudamientos con altas tasas de interés, y con una familia por 

sustentar, se transportaron ilegalmente en barcos y camiones hacia Norteamérica, 

viajaron durante días o hasta meses, para cumplir el llamado “sueño americano”.  La 

familia despedía a su ser querido con tristeza y preocupación, pero al mismo tiempo 

llena de esperanzas de alcanzar una mejor calidad de vida.  

 

Años después y como consecuencia de este fenómeno migratorio, tanto el área 

urbana como rural del cantón Girón, cuenta con ostentosas construcciones, que en su 

mayoría se encuentran inhabitadas  y al mismo tiempo se distinguen vehículos nuevos 

que envejecen en un garaje esperando a su dueño.  

 

                                                           
1
 INEC Proyección habitantes años 2010 a 2020. 



12 
 

El comercio de bienes suntuarios y servicios se benefician de la sólida 

capacidad adquisitiva de la ciudadanía, pero los casos de emprendimiento productivo 

son casi inexistentes (Superintendencia de Compañías, 2012). 

 

Cincuenta años de migración no pasan en vano: familias divididas, padres sin 

hijos, hijos sin padres, son el resultado de un éxodo que se inició por una necesidad 

económica que no anticipó las consecuencias irreparables, especialmente en los 

hogares (Pellegrino, 2003).  

 

Tomando como base el censo poblacional realizado por el INEC (2010), la 

población gironense durante el período 2010 al 2020,  proyecta un decrecimiento del 

1% en su número de habitantes; los efectos se sienten actualmente, durante las 

elecciones seccionales efectuadas en el año 2014, el cantón Girón presentó el mayor 

nivel de ausentismo de electores a nivel nacional con un 43,22% (voto electrónico, 

2014), este hecho se le atribuye a que los migrantes que residen principalmente en 

Estados Unidos.  

 

1.5   Justificación 

 

El gobierno ecuatoriano ha manifestado su preocupación por los compatriotas 

residentes en otros países;  por tal motivo, en el Plan Nacional del Buen Vivir, 

emitido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES),  ha 

establecido políticas públicas que brinden protección y servicio al migrante dentro y 
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fuera del territorio ecuatoriano. En el tema de  Movilidad Humana se encuentran 

expuestas obligaciones como: Promover normas que protejan al migrante ecuatoriano 

en el exterior,  implementar estrategias para lograr el retorno voluntario, garantizar el 

debido proceso en la deportación de personas indocumentadas, entre otras 

(Cancillería del Ecuador, 2013). 

 

En lo que respecta al uso de las remesas, el Estado promueve y asiste a la 

familia del migrante en la identificación de proyectos productivos de éxito para 

replicarlos en la zona; adicionalmente gestiona la reducción y transparencia en los 

trámites y costos del envío de dinero (SENPLADES, 2013). 

 

Es importante exponer las causas y el origen de la migración en Girón, al 

mismo tiempo detallar las ventajas y desventajas, con la finalidad de concientizar al 

lector  sobre los efectos económicos, sociales y culturales que no solo afectan a la 

familia, sino a la localidad en general.  

 

Por tal motivo se tomará como base, estadísticas e investigaciones de 

entidades gubernamentales y privadas relacionadas a la migración y a sus efectos; 

adicionalmente, se realizarán  encuestas y entrevistas personales a las víctimas de esta 

situación con el propósito de contar con información clara, verás y directa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6 Objetivo General:  

 

Determinar las consecuencias del fenómeno migratorio internacional en el 

cantón Girón,  con el fin de que surjan lecciones y experiencias en lo que respecta al 

cambio cultural, económico y social de los habitantes gironenses. 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el origen y la evolución de las corrientes migratorias, señalando 

tipos y tendencias mundiales. 

2. Determinar las causas que originaron el éxodo migratorio en el cantón Girón. 

3. Describir los efectos positivos como negativos respecto a la situación 

económica, social y cultural que la migración genera en su lugar de origen. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1   Concepto de Migración 

 

La palabra migración proviene del latín “migratio”, que en español significa: 

el traslado de un ser viviente de un lugar a otro, sea este, persona o animal, su 

objetivo principal es la búsqueda de entornos adecuados para el desarrollo de la vida 

(Aramburú, 1981).  

 

La complejidad de los fenómenos migratorios genera contrariedades en cuanto 

a las definiciones básicas; la representación de movilidad geográfica puede sujetarse 

en el traslado desde pocos metros, hasta grandes kilómetros de distancia; de igual 

manera la estadía puede durar pocas horas o varios años (Elizaga & Macisco, 1975). 

Para refutar la teoría anterior Pimienta (2002) señala que la migración no es 

más que una situación entre tiempos específicos y en lugares determinados, el autor 

acentúa que para que esto suceda, es necesario que el sujeto cuente con un nuevo 

lugar de residencia y que su tiempo de permanencia sea considerable. 

 

El hecho de trasladarse de un lugar a otro, no asegura que el punto de partida 

como el de llegada sean estables y apropiados, el sujeto debe adaptarse a las nuevas 

formas de vida, que en muchas ocasiones puede tornarse difícil y de larga duración 

(Chambers, 1995). La autora Borisovna (2002) afirma que la migración es el efecto 
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de un cálculo racional, en el que cada sujeto compara los costos de migrar, con la 

recompensa final.  

 

Es importante mencionar la definición de Aramburú  (1981), el cual 

argumenta que la  migración se apoya en dos factores estructurales; el primero, es el 

ingreso de un individuo hacia un territorio específico, y el segundo, es la salida de la 

persona desde su lugar de origen. Bajo la misma perspectiva Blanco (2000), adjudica 

a la migración como un proceso que incluye tres subprocesos: inmigración, 

emigración y el retorno. 

 

2. 2   La Migración, su origen 

 

El desplazamiento territorial de un individuo forma parte de la historia de la 

humanidad; el hombre comenzó a migrar desde el primer instante en el que se dió 

cuenta de que para subsistir debería buscar nuevos lugares, capaces de cubrir sus 

necesidades básicas (Bueno, 2014).  Por tal razón, varios autores estudian el lugar de 

origen y las razones que causaron la migración: 

 

En 1859, el naturalista inglés, Charles Darwin plantea la teoría de que los 

seres vivos se transforman a través del tiempo y la condición; por lo tanto afirma que 

procedemos del continente africano siendo parte del proceso evolutivo del mono 

(Ramirez, 2001); en este mismo sentido Trinkaus (1989)  afirma que los orígenes de 

la migración y por ende del ser humano se le atribuyen a la era Paleolítica Media 
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Superior hace más 60000 años, desde lo que hoy se considera África,  se supone que 

migraron hacia el continente europeo; mientras que Ammernan & Cavalli (1984) 

consideran que la migración se inició hace 9000 años, en la era Neolítica, junto con 

las peregrinaciones para la construcción de los megalitos
2
. Childe (1978)  por su 

parte, afirma que la migración se originó en la era Neolítica,  y que la búsqueda de 

alimentos fue la razón esencial para los desplazamientos humanos.  

 

Según estudios actuales, y basados en la tecnología de la datación, gana 

terreno la idea de que los hombres provienen de África y Medio Oriente, antes de 

aparecer en Australia y Europa, como afirman otros autores (Stringer, 1991). 

 

La interrogante sobre ¿Cuál es el origen del hombre?, aún continúan causando 

polémica entre científicos y estudiosos, las diferentes teorías sobre el principio de la 

humanidad no logran satisfacer a todos (Ramírez, 2001); se desenterrarán nuevos 

fósiles y se extraerá nueva información que de paso a nuevas conclusiones, que 

permitan entender las considerables migraciones que intervinieron luego de su 

aparición (Stringer, 1991).  

 

2.3   Evolución de la Migración en América 

 

Existen varias teorías acerca del origen de la población americana. A 

mediados del siglo XIX el antropólogo Mendes (1948) sugiere la hipótesis de que el 

                                                           
2
 Monumentos prehistóricos gigantes de piedra sin labrar. 
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hombre americano proviene de Australia, afirma que cruzaron por el océano 

Antártico  hacia Centro América en épocas de clima templado; mientras que el 

antropólogo Hrdlicka (1927) sostiene que los primeros seres humanos cruzaron el 

Estrecho de Bering hace 45000 años, este estudio es complementado por el etnólogo 

Rivet (1987) que apoyado en la aplicación de métodos de datación exactos, llega a la 

conclusión de que la glaciación que afectó principalmente a América, influyó en la 

formación de una placa submarina que une a Alaska y Asia, dejando al descubierto un 

paso natural que posteriormente fue utilizado por los primeros migrantes provenientes 

de Asia, Polinesia, Milanesia y Australia (Atlas, 2013) (Cuadro 4). 

 

Por lo tanto, la migración internacional es parte fundamental de la historia de 

América, Castillo (2003) en un estudio financiado por la CEPAL
3
 y el BID

4
, 

identifica cuatro etapas del éxodo migratorio que se han presentado a lo largo 500 

años. 

Posterior a la teoría de Rivet (1987) sobre el desplazamiento del humano 

primitivo perpetrado por el Estrecho de Bering, desde Asia hasta América, Pellegrino 

(2003) sostiene que el descubrimiento de América, es considerado como la primera 

etapa de la era actual, el autor Williamson (2006) afirma que hasta el año 1820, entre 

colonizadores, esclavos afro descendientes  y convictos, ingresaron 11,8 millones de 

migrantes al nuevo continente de manera definitiva.  

 

                                                           
3
 Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

4
 Banco Interamericano de Desarrollo 
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El barco de vela fue el primer medio de transporte desde Europa hacia Estados 

Unidos, era demorado, costoso y peligroso, pero a pesar de eso, el mayor segmento 

de viajeros se movilizaba para quedarse en busca de nuevas oportunidades 

(Williamson, 2006). 

  

La segunda, corresponde a ciudadanos europeos que ingresaron a mediados 

del siglo XIX, esta etapa también es conocida como “la primera globalización”, ya 

que tanto el capital como el ser humano se movilizaban en conjunto (Pellegrino, 

2003), la aparición del barco de vapor fue un incentivo para este importante 

desplazamiento (Wyman, 1996),  la historia de la migración cambió rotundamente el 

tiempo de viaje se redujo a 30%, bajó el costo de transporte, y el nivel de mortandad 

bajó un 80%, todo esto, dio paso a una emigración ilegal de carácter masivo 

(Redford, 1926). La mayor parte de migrantes europeos viajaba a Estados Unidos 

junto a toda su familia (Ericson, 1994).   

 

Casi un siglo después, los desplazamientos humanos continuaron, cerca de 60 

millones de europeos migraron hacia América, huyendo de la pobreza,  llenos de 

esperanza dejaban atrás un continente con población vieja y en etapa preindustrial a 

uno nuevo, que prometía grandes salarios basado en la actividad agrícola 

(Williamson, 2006). 

 

La tercera etapa, está comprendida entre: los años 1930 a 1960 (Pellegrino, 

2003).  Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, América Latina recibe un 
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nuevo oleaje de migrantes procedentes del Sur de Europa: Los países como Cuba, 

México, Argentina y Venezuela eran los principales lugares de destinos de los 

europeos (Flor & Atienza, 2004), esta etapa  también tiene como característica el 

desplazamiento interno en América; los campesinos se movilizaban del campo a la 

ciudad (Pellegrino, 2003). 

 

La cuarta fase, se presenta a finales del siglo XX, en el cual la población rural 

de América Latina se moviliza masivamente hacia los países desarrollados del norte, 

particularmente,  a  Estados Unidos (Pellegrino, 2003) (ver Figura 4). 

 

Figura 4. Origen y Etapas Migratorias del Hombre Americano 

Fuente: Atlas Geográfico Ecuador, 2013. Desplazamientos humanos, 

recuperado de: http://www.geoportaligm.gob.ec.  

 

 Origen del hombre americano. Teoría más aceptada por Hrdlicka y Rivet.  

Desplazamiento migratorio del hombre primitivo. 

 1ra Etapa  Colonizadores y esclavos 

 2da Etapa.  Europeos hacia EEUU y Canadá 

 3ra Etapa Europeos hacia Latinoamérica 

 4ta etapa Latinoamericanos hacia Norteamérica 
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2. 4   Migración Interna en América Latina 

 

Durante las últimas décadas, los desplazamientos sudamericanos hacia otros 

países, incluso fuera del continente han sido motivados por diferentes factores como: 

economía, cultura, política, trabajo, y social. La esperanza de alcanzar posiciones 

adecuadas en niveles profesionales, subir escalas sociales, seguridad, entre otras 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2012),  han empujado a millones 

de latinoamericanos a aventurase a nuevos destinos en un viaje incierto, peligroso y 

mucho más dificultoso (Herrera, 2004). 

 

Como comparación con la realidad actual, un europeo en 1900 se enfrentaba a 

situaciones aún menos complicadas y riesgosas que vivieron los migrantes 

sudamericanos en el éxodo hacia Estados Unidos ya en el año de 1995 (Gratton, 

2005). 

 

Durante 1960, América Latina; recibió a 1,8 millones de inmigrantes en sus 

tierras, pero 20 años después, la misma cantidad,  1.8 millones de los suyos, 

emigraron hacia el país del norte (Pellegrino, 2003). 

 

En la publicación sobre la Evolución de la Población Estadounidense,   los 

autores Gibson & Jung (2002) señalan que la población Latinoamericana en Estados 

Unidos, en el año 1960 fue de 1 millón de personas, cuarenta años después, en el año 
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2000, la población fue de 14.5 millones, sin tomar en cuenta los millones de 

indocumentados que viven en la clandestinidad.  

 

Los desplazamientos humanos hacia el exterior en países sudamericanos, es 

atribuido en su mayoría a las malas condiciones laborales, salvo el caso de la vecina 

nación Colombiana, que migra principalmente a los países fronterizos de Venezuela y 

Ecuador, que se ven obligados a dejar su hogar por situaciones políticas de estado, así 

como problemas de seguridad relacionados con el narcotráfico y la guerrilla (OIM, 

2012) (ver Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cantidad de Inmigrantes y Emigrantes de Países 

Sudamericanos. 

Fuente: OIM, 2012; UN DESA, 2011; Censo Nacional de Población, Hogares 

y Vivienda de Argentina, 2010; Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) de Perú; INEC de Ecuador, 2010. Elaboración OIM, 2012. 
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2.5   Migración en Ecuador 

 

El proceso migratorio ecuatoriano, se origina en la zona austral del país en la 

década de los 50, en ese entonces, la principal fuente de ingresos era la fabricación 

manual de sombreros de paja toquilla (Gratton, 2012), cuya materia prima es la planta 

de palma de Iraca, proveniente de la Costa y Oriente del país (Muñoz, 1960). 

 

Al ser testigos del éxito en la producción de este útil accesorio en la provincia 

de Manabí, las autoridades de Azuay y Cañar deciden promover dicha industria en los 

cantones de Cuenca, Sigsig, Chordeleg, Girón Azogues, entre otros (Aguilar, 2009); 

pero, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, los hombres modernos de la 

cuidad de New York, que eran los principales compradores, dejaron de usar este tipo 

de sombrero (Jokisch & Kyle, 2005), adicionalmente, en países del tercer mundo, se 

inició la producción de sombreros con materiales sintéticos y de menor valor, estos 

factores repercutieron en las ventas  reduciéndolas considerablemente; ante esta 

situación, la falta de oportunidades laborales se hizo visible en la región, la población 

joven y masculina dio inicio al éxodo migratorio hacia otros países. (Chambers, 

1985). 

 

En el año 1972 bajo el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, se da 

inicio al “boom
5
” de la era petrolera (Bocco, 1983), en ese entonces el petróleo 

                                                           
5
 O también llamado bonanza petrolera, es un conjunto de acontecimientos que se generan en un país exportador 

de petróleo como resultado del incremento en los precios del mismo.  
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representaba tan solo el 1% del PIB ecuatoriano; consecuentemente se presenta un 

importante crecimiento económico, que no benefició de manera equitativa a todos los 

sectores productivos, en especial a la actividad agrícola (Acosta, 2000). 

 

En 1973, tan solo un año después, el petróleo reportó un crecimiento del 24% 

en el  PIB ecuatoriano (Bocco, 1983).  En el año 1974, se aplicaba una teoría 

económica proteccionista que generó baja productividad y los precios se 

incrementaron. A pesar de las inversiones en salud y educación, Ecuador permaneció 

como una de los países más desiguales de la región (Ramírez et al, 2005).  

 

En el año 1976, la Junta Militar decide incrementar los sueldos industriales 

sobre los rurales (Bocco, 1983); este hecho disminuyó de manera significativa la 

producción agrícola a nivel nacional, generando un impresionante oleaje migratorio 

interno; las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil concentraron cerca del 50% de la 

población ecuatoriana (Carbo, 1997).  

 

A los pocos años, la baja en el precio del petróleo y los malos gobiernos que 

buscaban favorecer solamente a ciertos sectores burgueses, generó  una  impagable 

deuda externa y una enorme brecha económica entre pobres y ricos (Acosta, 2000). 

 

La provincia del Azuay, también se caracterizaba por la agricultura; pero los 

problemas de minifundios, migración interna hacia la costa y la falta de confianza en 
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este tipo de actividad, marcaron a la migración como solución inmediata y efectiva 

(Ramírez & Ramírez, 2005). 

 

En el año de 1979, luego de ser parte de la comisión que puso fin a la 

dictadura militar de 8 años, el abogado Jaime Roldós Aguilera es elegido 

democráticamente como presidente de los ecuatorianos; retoma la esperanza en el 

país, su gobierno estableció un salario mínimo y 40 horas como jornada laboral 

(Mills, 1984). 

 

Su muerte prematura y planificada, a menos de dos años de gobierno 

(Cabrera, 1985), sumado al fin del boom petrolero, la deuda externa, y la falta de 

voluntad de los gobiernos contiguos para establecer políticas económicas correctas, 

dieron como consecuencia la devaluación del sucre que profundizó aún más los 

problemas sociales y necesidades económicas de la población (Ramírez et al, 2005). 

 

Según Miles (1997) durante 1988 y 1989 el 85% de los migrantes azuayos 

eran hombres casados y con un promedio de tres hijos. Para Herrera (2005) la 

migración internacional del sur del país, constituyó una táctica de supervivencia y de 

reproducción social. 

 

Al poco tiempo, artesanos de Otavalo, crearon un vínculo comercial con 

países extranjeros (Ordoñez, 2014), hecho que dio origen a la primera oleada de 
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migración indígena del país; este tipo de desplazamiento es completamente diferente 

al del Azuay, debido a que visitan varios países de manera temporal (Herrera, 2005). 

    

A finales de la década de los 80, el balance económico ecuatoriano  presenta 

un débil crecimiento y una alta vulnerabilidad frente a economías de la región 

(Ramírez et al, 2005);  Como resultado de esta crisis, las primeras familias que 

salieron de Ecuador, se quedaron de manera definitiva, a pesar de que el proceso de 

obtención de documentos fue lento, fue posible; mientras que las familias que se 

movilizaron a partir de 1993 han enfrentado mayores dificultades para la legalización 

(Mosquera & Herrera, 2012); no obstante, esta situación no ha limitado la  salida de 

nuevos migrantes hacia Estados Unidos y Canadá.  Ciudades como New Jersey, New 

York y Connecticut, albergan a la mayoría de ecuatorianos, las mujeres generalmente 

se ocupan en los quehaceres domésticos  y  restaurantes; mientras que los hombres a 

la construcción (Gratton, 2005). 

 

Según el informe del Banco Mundial (1990) en el año 1990, el 65% de la 

población ecuatoriana vivía bajo condiciones de pobreza; mientras que el año 1970 

alcanzaba el 40%. (Ramírez et al, 2005).  

 

A finales de la década de los noventa, el congelamiento bancario, 

hiperinflación, dolarización y desempleo, elevaron aún más el nivel de pobreza, 

hecho que dio origen a un nueva oleada migratoria  (Jokisch & Kyle, 2005),  pero 

esta vez,  se presenta con diferentes características; los migrantes provienen de varias 
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regiones del país, en su mayoría de áreas urbanas, su nivel educativo es superior al 

promedio nacional, existe una cantidad significativa de mujeres (Herrera, 2005), 

según el INEC (2001) hasta el año de 1997 el 63,5% de la población migrante 

ingresaba a Estados Unidos,  la situación cambia en el 2001, España ocupa el 49% de 

ingreso,  Estados Unidos el 27% e Italia el 10%. (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6. Evolución de la Migración en Ecuador 1990 al 2010 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Nacional de Migración, INEC, 

2010. 

Elaboración propia. 

 

 

Según estadísticas de la Dirección Nacional de Migración (2001) medio 

millón de ecuatorianos, es decir el 10% de la población ecuatoriana económicamente 

activa, migró hacia el extranjero entre los años 1999 y 2001. Los principales destinos, 

eran Estados Unidos y España (Chambers, 1994). 
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Como refleja la Figura 7, cuando se pensaba que la estampida migratoria 

había llegado a su punto máximo, los períodos de gobierno del Dr. Fabián Alarcón, 

Abg. Abdalá Bucaram, Abg. Jamil Mahuad y Cnel. Lucio Gutiérrez, acompañados de 

corrupción, y desigualdad social, elevaron los desplazamientos internacionales a su 

punto máximo. La autora Sassen (1998) menciona que en ciertas ocasiones, 

independientemente de que el país cuente con fuertes niveles de pobreza y 

desempleo, la migración se agranda a partir de situaciones o circunstancias ligadas a  

dictaduras, genocidios o catástrofes naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Mapa Cantonal de la Migración Ecuatoriana periodo 2001 a 

2010 

Fuente: Senplades, recuperado de: http://www.planificacion.gob.ec/sistema-

nacional-de-informacion. Elaboración: Ramírez, 2013. 

 

La evolución de los medios de transporte, de comunicación; particularmente 

internet, los nuevos estilos de vida, el equilibrio cultural y los reencuentros familiares 

son factores que aportan de manera decisiva a la continuidad de la migración 

(Lacomba, 2001),  actualmente la población ecuatoriana está dispersa en los 55 países 
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de los 5 continentes (Herrera, 2005), provincias del sur del país, como Azuay y Cañar 

representan un 14% en la migración nacional (Ramírez, 2005). 

 

2.6   Clasificación de la Migración 

 

El fenómeno de la migración ha sido investigado desde el punto de vista de 

diferentes disciplinas académicas (Arango, 2003), actualmente existe un sin número 

de conjeturas altamente especializadas en este tema (Lacomba, 2001). Varios autores 

señalan características que distinguen a la migración según  grado de libertad, tiempo, 

estilo de vida, edad y límite geográfico. Todas estas tipologías  impulsaron e 

impulsan el desplazamiento humano alrededor del mundo (Blanco, 2000) 

 

La economía, la política, medio ambiente, cultura  y hasta la misma sociedad, 

son causantes del movimiento poblacional (Borisovna. 2002). 

 

- Según el Grado de Libertad: 

 

Migración Primitiva: El escritor Petersen (1968) establece que la Migración 

Primitiva tiene una relación entre hombre-naturaleza, considera que el individuo 

abandona el territorio porque es incapaz de enfrentar a los fenómenos 

medioambientales, por su parte Elizaga & Macisco (1975) afirman que este, es un 

vagabundo sin rumbo , ya que al salir de su habitat obligatoriamente, transita sin un 

lugar específico en donde establecerse.  
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Existen incontables experiencias de migraciones primitivas que han reccorrido 

miles de kilómetros,  atravezando mar y tierra, en contra de todas las severidades del 

clima, y que han sobrevivido gracias a la caza y pezca de alimentos y a la recolección 

de agua lluvia para beber (Elizaga et al, 1975). 

 

Migración Forzosa – Impulsada.-  Petersen (1968) la define como la relación 

hombre-institución, se la considera de impulso, cuando el individuo tienen la 

capacidad de decidir si migran o no. En el caso de la migración forzada, las personas 

no tienen poder de decisión, por tal motivo, es llamado tráfico humano. La 

conferencista e Integrante de la Junta Directiva de la Red Internacional de Migración 

y Desarrollo (Gzesh, 2008),  sostiene que Migración Forzada, también se la debe 

emplazar cuando una persona se ve obligada a salir de su lugar de origen debido a las 

miserables condiciones de vida que debe enfrentar día a día, ya sea que se den por 

situaciones políticas, sociales o económicas. Blanco (2000) considera dentro de la 

migración forzosa a los esclavos, desterrados y refugiados.  

 

El factor determinante en la Migración Libre, es que la persona tiene la 

desición absoluta de migrar o no (López & Cevallos, 2012).  Este tipo de 

movimiento, se origina en el año 1840, jóvenes de clase social media, aventureros, 

pioneros e intelectuales se trasladaron desde Suecia hacia toda Europa motivados por 

ideales de la posesión de tierras. Generalmente este tipo de grupos viaja en busca de 

nuevos rumbos y prosperidad, son pequeños y poco comunes, que van trazando rutas 
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que otros han de seguir (Petersen, 1968). Hoy en día este tipo de migración se genera 

principalmente por motivos económicos (Blanco, 2000). 

 

La Migración Masiva es un prodigio de los dos últimos siglos (Williamson, 

2006),  se establece cuando ya existe un patron de movimiento establecido,  

generalmente la razón para migrar es mejorar las condiciones de vida.  El autor 

Petersen (1968) señala que “La principal causa para la migración masiva, es la 

migración previa”; se puede efectuar en asentamientos,  nuevas tierras, ciudades o 

pueblos (Elizaga et al, 1975).  

 

El éxodo de países pobres a ricos, se ha incrementado considerablemente. La 

desigualdad económica entre naciones del primer mundo versus naciones del tercer 

mundo, incrementa el incentivo para dejar su tierra de origen (Williamson, 2006). 

 

- Según el Límite Geográfico 

 

Fairchild (1925) clasifica a la migración en base a dos ejes principales: el 

nivel de agresividad en la manera de  ingresar y el nivel cultural. El autor representa 

dicha teoría mediante el siguiente esquema:  
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Tabla 1. 

Clasificación de la migración según su ingreso. 

 
Migración desde Migración hacia Movimiento Pacífico o 

Tranquilo 

Movimiento Bélico o Agresivo 

Cultura Inferior Cultura Superior  Invasión 

Cultura Superior Cultura Inferior Colonización Conquista 

Culturas de nivel semejante Inmigración 

 

Fuente: Fairchild, H. J. (1925): Migración: Un Movimiento Mundial y su Importancia 

en América. New York. 

 

 

Migración Interna.- El hecho de cambiarse de residencia dentro de un mismo 

país, sea este del área rural-urbana o urbana-rural, se considera migración interna. (De 

Jong  & Fawcett, 1981).  

 

Migración Externa o Internacional.- Los oriundos de las metrópolis tienen 

menos interés a emigrar, que los de las zonas rurales del país  (Ravenstein, 1885).  La 

migración externa o también conocida como migración internacional, se da cuando la 

persona  sobrepasa el límite fronterizo entre países (De Jong  et al, 1981). Se define 

migración legal, cuando el migrante cumple con los requisitos establecidos para 

ingresar y permanecer en el país de destino; caso contrario, se considera migración 

ilegal. Cabe recalcar que la palabra “legal” o “ilegal”, se le atribuye a situaciones o 

escenarios, más no a personas. Por lo antes expuesto, lo correcto es hablar de 

migrantes indocumentados o irregulares, más no dirigirse como legales o ilegales 

(Blanco, 2000). 
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- Según el Tiempo 

 

Migración Temporal.- Las migraciones son de corta distancia, cuando 

recorren una distancia corta (Ravenstein, 1885),  el migrante se traslada 

periódicamente de un lugar a otro, pero su residencia habitual se mantiene en su lugar 

de origen  (De Jong  et al, 1981), generalmente está compuesta por trabajadores 

(Blanco, 2000), las migrantes mujeres son más propensas a migrar de manera 

temporal (Ravenstein, 1885). 

 

Migración Permanente.- Es cuando la persona cambia su lugar de residencia 

de manera definitiva (Gregorio, 1998), independiente de la distancia que recorra, esta 

puede ser: corta, mediana o larga (De Jong  et al, 1981),  El migrante parte de su lugar 

de origen con la idea de regresar en pocos años, en muchos casos la situación es 

diferente y la migración se transforma en definitiva (Blanco, 2000). 

 

- Según el Estilo de Vida 

 

Económicas.- Para Ernest Ravenstein,  uno de los escritores clásicos y más 

influentes en el tema migratorio (Arango, 1985),  afirma que la principal causa de las 

migraciones son las desigualdades económicas entre los países de origen y los de 

destino (Ravenstein, 1885). 
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Los incentivos para migrar a un país, se ven afectados por las fluctuaciones de 

la economía (Jerome, 1926), en los períodos de expansión, las migraciones aumentan; 

mientras que en los períodos de crisis se reducen los incentivos para migrar  

(Ravenstein, 1885).  

 

 Estatus profesional.- Está compuesta por los migrantes intelectuales que 

buscan ampliar sus conocimientos fuera de su país de origen. Dentro de esta sección, 

tambien se incluyen diplomáticos, funcionarios estales, entre otros (Blanco, 2000). 

 

- Según la edad 

 

Niños.- En la mayoría de ocasiones, viajan junto a sus padres, muchos de ellos 

probablemete no recordarán su lugar de origen (Blanco, 2000). 

 

Adultos.- Presionados por  su responsabilidad en el hogar (Blanco, 2000) 

lideran el proceso migratorio (Ravenstein, 1885).   

 

Tercera Edad.- Es la persona que tiene mayor afectación psicológica (Durand, 

2003), una persona anciana se ve obligado a reunirse con sus hijos y nietos en vista 

de que no puede mantenerse solo en su lugar de origen (Blanco, 2000). 
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III.  METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

 

La metodología a aplicar en este estudio, es la investigación de campo 

acompañada de la investigación bibliográfica, según Grajales (2000) la investigación 

de campo consiste en el análisis sistemático de situaciones reales, cuya finalidad es la 

descripción,  entendimiento e interpretación de la realidad en un contexto 

determinado, mientras que la investigación bibliográfica proporciona conocimientos 

existentes sobre el tema analizado (Rivas, 1995). 

 

La investigación se realizó en el cantón Girón, relacionándose directamente 

con las fuentes de información de manera singular o plural, de igual manera se 

aplicaron encuestas a los migrantes de todo el cantón. 

 

Se analizó bibliografía de trabajos investigativos anteriores relacionados al 

tema migratorio en Girón u otros cantones del país en los que sobresalga la migración 

internacional, con el fin de sustentar la base teórica.  

 

3. 2  Tipo de estudio: 

 

El tipo de investigación aplicado en el presente trabajo, es de tipo descriptiva, 

según  Grajales (2000), con este método se busca detallar las características y 
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aspectos importantes del fenómeno en estudio; por lo tanto en el análisis actual se 

pretende identificar las causas y efectos económicos, sociales y culturales de la 

migración del cantón Girón.  

 

El análisis de resultados  tuvo como base las estadísticas obtenidas de censos 

nacionales efectuados por diferentes instituciones públicas, dependiendo del tema a 

tratar.  

 

3.3    Población y Muestra 

 

No existen datos específicos sobre el porcentaje de migración en el cantón 

Girón. En la actualidad familias completas residen en el exterior y no fueron tomadas 

en cuenta en las estadísticas nacionales del año 2010, la única evidencia, son las 

innumerables domicilios que se encuentran deshabitados y en completo abandono. 

 

Basado en las estadísticas nacionales,  las proyecciones demográficas por 

cantones para el año 2014, son las siguientes (INEC, 2015): 

a. Cantón Girón con 13,187 habitantes. 

b. El porcentaje de migración en Azuay es del 10%. 

c. Margen de Error Admitido 5% 

d. Tamaño para un nivel de confianza del 95% = 298 encuestas           

(ANEXO. 1) 
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3.4   Técnicas de recolección de datos 

 

a. Las encuestas se efectuarán en cuestionarios físicos con preguntas abiertas  

y cerradas; preguntas como: edad, sexo, nivel educativo, causas de la 

migración, efectos positivos y negativos, actual situación económica, entro 

otras, serán aplicadas. (ANEXO. 2) 

b. Las entrevistas se las realizará de forma personal, se buscará entrevistar a 

los migrantes pioneros en el cantón, la conversación se archivará en un 

video. 

c. La técnica de la observación será fundamental en este análisis, el 

comportamiento de la población, las tradiciones, la vestimenta, y su 

paisaje transmiten la realidad de la migración en Girón. 

 

3.5    El entorno 

 

a. Las encuestas se realizarán en el área urbana y rural del cantón. 

b. Adicionalmente, a través de la página web, “Achiras de corazón” se   

obtendrá información  directa de migrantes residentes en Estados Unidos. 

c. El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, es decir, no todos los 

habitantes de Girón tienen la oportunidad de ser encuestados, se solicita 

como requisito que la persona sea oriunda de Girón y que haya sido o sea 

emigrante.  
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d. El método de muestreo es por cuotas; es decir, se explicó al entrevistador 

el perfil solicitado y se dejó a su criterio la selección de los mismos, 

siempre y cuando cumplan con las características. 

 

Para brindar a todos los migrantes la misma oportunidad de participar, las 

encuestas se realizaron a los que residen tanto en el área urbana como rural del 

cantón, de igual manera se aplicó en diferentes días y horarios. 

 

3.6   Técnicas procesamiento de la información 

  

a) Análisis de los resultados de manera cuantitativa y cualitativa, que 

incluya gráficos estadísticos  para facilitar su comprensión. 

b) La herramienta utilizada para el procesamiento de la información será 

Microsoft Excel y Microsoft Word.  

 

3.7   Resultados a obtener: 

 

a. Perfil del migrante gironense 

b. Causas de la migración en Girón 

c. Oportunidades y amenazas económicas derivadas de la migración en 

Girón. 

d. Oportunidades y amenazas sociales derivadas de la migración en Girón. 

e. Cambios culturales en los habitantes del cantón. 
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IV.    ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

LA MIGRACIÓN EN EL CANTÓN GIRÓN 

 

Numerosas instituciones del estado ecuatoriano presentan información sobre 

los desplazamientos migratorios; el de mayor alcance e importancia es el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, existen otras entidades como: Ministerio del 

Trabajo, Ministerio del Interior, Ministerio de Movilidad Humana y Secretaria 

Nacional del Migrante; todas estás presentan estadísticas relacionadas a la migración 

pero es escaza la información sobre la situación migratoria en una región o ciudad en 

específico, los datos que se exponen en su mayoría corresponden a nivel nacional. 

(Herrera, Moncayo & Escobar, 2012). 

 

El cantón Girón, es uno de los primeros cantones en desarrollar la migración 

internacional, actualmente existe un gran número de ciudadanos fuera de su lugar de 

origen y que residen de manera permanente en el exterior, la mayor cantidad de estos 

ciudadanos no ha sido contabilizados en el último Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2010 por el INEC, debido a que migraron familias enteras y no 

existen personajes directos que los registren.  

 

De este hecho, nace la necesidad de establecer una investigación que exponga 

la verdadera realidad del migrante gironense, conocer su pasado, presente y sus 

anhelos sobre un futuro que definitivamente los tiene con el corazón dividido entre 
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radicarse en un país que los vio nacer o en uno que les brindó la oportunidad de vivir 

dignamente. 

 

A continuación les presentamos los siguientes resultados obtenidos de una 

encuesta efectuada a un total de 298 habitantes nacidos en el cantón Girón y que 

posteriormente migraron hacia otros países, los participantes respondieron a un 

cuestionario elaborado con preguntas fundamentales que nos permiten exponer el 

perfil del migrante, conocer su experiencia y compartir sus anhelos. 

 

4.1   PERFIL DEL MIGRANTE DE GIRÓN 

 

4.1.1   Análisis Demográfico 

 

Tomando como base los datos del censo de Población y Vivienda (2010) 

desde el año 1990, al 2015, la población ecuatoriana a nivel nacional crece a un 

promedio del 2.28% anual; la provincia del Azuay, una de las provincias con mayor 

desplazamiento migratorio presenta un crecimiento del 1,9%, resultando ser menor al 

promedio nacional; sin embargo, el dato más preocupante, lo presenta el cantón 

Girón, quien en el año 1990 contaba con 13.191 habitantes; pero en el año 2010 

cuenta con 13.175; es decir, 16 habitantes menos que hace 25 años, reflejando un 

crecimiento negativo del -0,01%; (INEC, 2010) (ver Tabla 2).    
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Tabla 2 

Evolución de habitantes: Ecuador, Azuay y Girón.  Año 1990 a 2015 

 
ECUADOR 

CENSO INEC HABITANTES INCREMENTO PROMEDIO ANUAL 

1990 9.697.979   

2,28% 

2001 12.481.926 28,7% 

2010 14.483.499 16,0% 

PROY. 2015 16.278.844 12,4% 

    AZUAY 

CENSO INEC HABITANTES INCREMENTO PROMEDIO ANUAL 

1990 506.090   

1,9% 

2001 599.546 18,40% 

2010 712.127 18,70% 

PROYECCION 2015 781.619 9,70% 

    GIRÓN 

CENSO INEC HABITANTES INCREMENTO PROMEDIO ANUAL 

1990 13191   

-0,01% 

2001 12583 -4,80% 

2010 12613 0,10% 

PROY. 2015 13175 4,50% 

 

Fuente: INEC Censo (2010),  Proyecciones Poblacionales INEC (2011), Ecuador en 

Cifras (2015). Elaboración propia 

 

Otro dato inquietante, es que durante las últimas elecciones efectuadas en 

Abril del año 2014 el portal web del Consejo Nacional Electoral y su sistema de voto 

electrónico aplicado exclusivamente para la provincia del Azuay, refleja que el nivel 
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de ausentismo de los habitantes gironenses es el 41,24%, este porcentaje es 

considerado como el de más alto a nivel nacional (Voto Electrónico, 2014). 

 

En la Figura 8, se representa la evolución de la migración en los habitantes del 

cantón Girón, como resultado, observamos que los desplazamientos a nivel 

internacional se inician en el año de 1950;  el 15% de los entrevistados migró entre 

1960 y 1970,  porcentaje que se repite durante las dos décadas siguientes, el punto 

máximo de salidas internacionales se genera entre los años 1990 y 2000, este 

fenómeno es el resultado del salvataje bancario y posterior quiebre de la economía, 

siendo esta situación la responsable de la salida de la tercera parte de los migrantes en 

Girón. 

 

 
 

Figura 8. Evolución de la migración en el cantón Girón. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón.  
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En los resultados del Censo de población del año 2010, el INEC calcula que 

en el cantón Girón que comprende  las parroquias de: San Gerardo, Asunción y Girón 

cuenta con 724 migrantes, de ellos, 490 son hombres y 234 mujeres. En una 

entrevista con  Mosquera (2015) emigrante retornado y habitante gironense, considera 

que este número se encuentra lejos de la realidad, afirma que  “existen miles de 

migrantes de Girón viviendo en otro país, el día del censo, familias de migrantes 

completas se quedaron sin registrar y no constan en los registros del gobierno”. Para 

reafirmar esta crítica, Hernández (2015) migrante gironense y expositor invitado en el 

programa cultural “Girón 360
o
”, al hablar sobre el número de migrantes afirma que: 

“por lo menos existen 6000 coterráneos  lejos del país”. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010)  publicó los 20 cantones 

del Ecuador con mayor incidencia de migración internacional, como se puede 

observar en la Figura 9 se destacan los pertenecientes a las provincias de Azuay y 

Cañar, entre ellos encontramos al cantón Girón. 
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Figura 9. Ecuador: 20 Cantones con mayor impacto migratorio 

internacional 

Fuente: INEC, 2010. Elaboración: (Herrera, Moncayo & Escobar, 2012).  

 

La búsqueda de nuevas oportunidades en países lejanos se halla reflejada en 

las cifras expuestas anteriormente, el actual canciller de la república, Ricardo Patiño 

(2013) en su visita a Estados Unidos afirmó que existen cerca de  medio millón de 

ecuatorianos distribuidos  en el mundo entero, sin embargo existen estimaciones que  

afirman la existencia  de tres millones de desplazados (Pérez, 2009).  

 

4.1.2   Edad  

 

Según investigaciones realizadas a nivel nacional, la población migratoria 

ecuatoriana se caracteriza por ser relativamente joven, el 61% se ubica entre los 18 y 
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40 años de edad (INEC, 2010). Sobre la pregunta planteada a la población 

entrevistada en el cantón Girón, respecto a la edad que tuvo cuando migró por 

primera vez, podemos observar que más de la mitad de la población migró entre los 

18 y 25 años de edad (Figura 10). 

 

De igual manera, encontramos que el 37% de los entrevistados emigraron 

cuando tenían menos de 18 años, a esta realidad se le imputa a la reunificación 

familiar, generalmente establecida entre padres e hijos que quedaron al cuidado de 

familiares cercanos en el país de origen. 

 

Figura 10. Girón: Edad en la que emigró por primera vez. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón.  

 

La salida de gente joven, debe ser considerado un problema serio y 

preocupante para los gobiernos actuales, debido que el país pierde mano de obra 

productiva y existe una alta probabilidad de formar una familia en el exterior con 

4% 

33% 

51% 

5% 

5% 

2% 

6-12

13-17

18-25

26-36

37-50

50 a más



46 
 

diferente nacionalidad y no exista esperanza de retorno, peor aún de inversión en el 

país de origen (Acosta, 2006). 

 

4.1.3   Sexo y año de salida. 

 

Según la Organización Internacional para Migrantes (2012) durante los 

primeros años en los que se desarrolló la migración internacional, predominaban los 

migrantes de sexo masculino, especialmente los que viajaban a Estados Unidos, el 

INEC (2001) indica que por cada dos hombres, viajaba una mujer. 

 

Con el pasar de los años las brechas entre el sexo masculino versus femenino 

se ha reducido, es mas, hoy en día, existe mayor presencia de mujeres a nivel 

mundial, no solo por el número, sino porque ahora son protagonistas sustanciales de 

los procesos migratorios, independientemente  del país en el que residan y del que 

provengan (Duque & Genta, 2009).  

 

En la Figura 11, podemos apreciar que desde los primeros años de migración  

hasta el año 2000,  la mayor cantidad de migrantes son hombres; sin embargo, desde 

el año 1990 hasta la presente fecha se observa un crecimiento considerable de 

migrantes mujeres, incluso, a partir del año 2000 se invierten los resultados, el 11% 

es de sexo masculino y el 14% de sexo femenino, la mayoría de mujeres que ha 

viajado lo hacen con el fin de reunificarse con su pareja que reside en el país de 

destino. 
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Figura 11. Girón: Evolución de la migración según el sexo 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón.  

 

A pesar de las reunificaciones familiares, existe un mayor número de 

población femenina en el cantón, al analizar el total del número de habitantes que 

residen en Girón, el INEC (2010), estima que existe un 19% más de población 

femenina en comparación con la masculina; es decir por cada 10 hombres, hay 12 

mujeres en Girón. 

 

4.1.4   Países de destino  

 

Existen diversos estudios respecto al país de destino del migrante, dentro de 

los analizados se encuentran el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO y  la Comisión Económica 
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para América Latina y el Caribe – CEPAL, entre otros;  sin embargo ninguno de los 

resultados que exponen coinciden entre sí, según Texidó & Gurrieri  (2012) la razón 

principal es la complejidad para obtener datos cuantitativos y confiables en el país de 

residencia y en el de origen; en el de residencia es porque los emigrantes en situación 

ilegal no se registran en censos por temor a ser deportados; mientras que en el de 

origen se da porque la mayoría de migrantes salieron en condición ilegal, sea por mar 

o por tierra. 

 

Se tomará como referencia los datos expuestos por el INEC (2010) en los 

cuales se refleja que el principal país de destino de los ecuatorianos es España, cuyo 

porcentaje migratorio es el 45,13%; mientras que Estados Unidos se posiciona en 

segundo lugar con el 28,56% (ver tabla 3). 

 

Tabla 3.  

Principales países de destino de los ecuatorianos. 

PAIS DE RESIDENCIA PORCENTAJE DE ECUATORIANOS 

ESPAÑA 45,13% 

EEUU 28,56% 

ITALIA 7,88% 

RESTO DE AMERICA 5,41% 

RESTO EUROPA 4,11% 

OTRO PAIS 1,38% 

           

          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010. Elaboración propia 
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Al analizar las respuestas del migrante gironense, se observa que los datos no 

tienen parecido alguno con el promedio nacional; La mayor cantidad de emigrantes 

provenientes del cantón, viajan a Estados Unidos, mientras que España se ubica en 

segundo puesto y Canadá en tercero (ver Figura 12). 

 

 

Figura 12. Girón: País de destino y situación legal al momento de 

ingresar a cada país. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón. 
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Este hecho primario, es el desencadenante para posibles migraciones hacia el 

mismo lugar, ya que el desplazamiento previo forma una red trazada por familiares y 

amigos ubicados entre el país de origen y el receptor (Juca & Peralta, 2010); es decir 

en la actualidad la decisión de emigrar y a qué lugar, se establece en concordancia 

con la relación, ubicación y recursos del migrante precursor. 

 

4.1.5   Situación legal 

 

De igual manera en la Figura 12,  se analizó la situación legal del migrante 

gironense al momento en el que cruzó la frontera del país de destino; como resultado 

se muestra más de la mitad este segmento, lo hizo de manera ilegal. 

 

 Casi siempre pagando a coyoteros, falsificadores de visas o intermediarios 

para un viaje incierto, clandestino y peligroso hacia Estados Unidos o Canadá. 

Muchos de ellos financiaron su viaje con préstamos de familiares o en último caso de 

chulqueros que les cobraban altas tasas de interés (Zambrano, 2007). 

 

Los migrantes que ingresaron legalmente lo hicieron con visas de turista; en 

una entrevista personal con Daniel Pacheco (2014), migrante gironense afirma que: 

“esa época no era tan complicado obtener una visa para Estados Unidos o Canadá, la 

gente viajaba y se quedaba a trabajar”. 
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 En la actualidad existe un marcado crecimiento en el número de habitantes de 

Girón que cuentan con ciudanía o residencia extranjera, muchos de ellos son 

migrantes retornados; como se observa en la Figura 13,  el estatus migratorio ha 

cambiado, la mayoría de emigrantes cuentan con documentos legales en el país de 

destino.  

 

 

Figura 13. Situación legal del migrante, antes y ahora 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

El 51% de los emigrantes legales cuentan con residencia y el 49% adquirieron 

la ciudadanía extranjera, esta situación resulta positiva para la economía ecuatoriana, 

debido a que las remesas de los emigrantes legales superan el valor promedio que 

envían mensualmente. 

 

Acosta (2002), afirma que al existir una mayor cantidad de migrantes legales, 

existe un mayor flujo de personas que viajan constantemente entre el país de origen y 
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el receptor, esta situación es positiva para Ecuador, debido a que el turismo interno se 

beneficia considerablemente. 

 

Una de las razones que justifica el incremento del número de emigrantes 

legales es que  alrededor de 16.292 compatriotas se beneficiaron con la residencia 

otorgada por gobierno de Estados Unidos mediante el decreto “Ley de Reforma y 

Control de la Migración” emitida en el año de 1986, cerca del 90% de ellos 

aprovecharon esta condición legal para patrocinar a sus familiares más cercanos 

(Zambrano, 2007). 

 

4.1.6   Nivel educativo 

 

Al consultar el nivel educativo del migrante gironense, se obtiene como 

respuesta que cerca de la mitad de migrantes cuentan con estudios secundarios, de 

igual manera se observa que una cantidad significativa de profesionales consideraron 

a la migración como mejor opción. (Ver Figura 14). 

 

En el último Censo de población de Estados Unidos (2010),  se registra que el 

20,38% del total de la población migrante existente en dicho país, terminó la 

primaria, el 24,10% cursó el colegio y tan solo el 1,92% tiene estudios superiores. Si 

se compara con los resultados anteriores, se concluye que el migrante gironense posee 

un nivel educativo superior al promedio de migrantes provenientes de todos los países 

del mundo y que residen en Estados Unidos. 
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Figura 14. Girón: Nivel educativo del migrante. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón. 

 

 

Según Pérez (2006) los gobiernos invierten en la formación educativa de su 

población, pero cuando la persona emigra se convierte en un sujeto productivo en 

otro país y los conocimientos y habilidades adquiridas en Ecuador terminan 

beneficiando al país de residencia.  

 

Ante esta realidad, la Secretara Nacional del Migrante, apoyada por el 

gobierno actual, confiado en la capacidad de los migrantes y en la esperanza de 

retorno, despliega una oferta de servicios educativos de tercer nivel a migrantes 

ecuatorianos que residen en España, los interesados deberán rendir el examen 

completivo ENES, considerado como un requisito obligatorio para la obtención de 

becas de estudio (Senescyt, 2015). 
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De la misma manera se analizó el nivel de inglés que el migrante habla en la 

actualidad, ante esta pregunta, se registra que la mayoría de migrantes gironenses no 

tienen problemas para comunicarse, las cifran lo muestran: 57 de cada 100 migrantes 

practican un inglés fluido. (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Girón: Nivel de inglés. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 

298 migrantes en el cantón Girón. 

 

Pérez (2006), expresa que los migrantes que entienden y hablan el idioma 

inglés cuentan con mejores oportunidades laborales y consecuentemente obtienen 

mayores ingresos. 

 

4.1.7   Causas de la Emigración 
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Varias son las causas a las que se le atribuye la emigración internacional; la 

época de mayor repunte se generó entre 1998 y 2005, época en la cual el estado 

ecuatoriano entró en una de las crisis más graves de su historia; el fenómeno del niño, 

la inestabilidad política, acompañada de un constante deterioro social y económico, el 

desplome en los precios del petróleo, la corrupción (Juca & Peralta, 2010) el 

congelamiento de depósitos, la hiperinflación y la corrupción, dieron paso a un 

histórico desplazamiento de ecuatorianos que se dispersaron por todas partes del 

mundo (Acosta, 2000). 

 

Cerca del 20% de los migrantes ecuatorianos se desplazaron en el año 1999 y 

2000, este resultado presenta una relación directa con las cifras expuestas del cantón 

Girón, las fuentes de empleo se  desplomaron, según la Superintendencia de 

Compañías (2012), cerca de 6000 empresas quebraron en Ecuador, los elevados 

índices de desempleo alcanzaron el 15%, mientras que el subempleo llegó al 51%.  

 

Al plantear la pregunta a los migrantes del cantón Girón sobre las causas que 

le impulsaron a emigrar, se obtiene que la principal causa es la situación económica, 

seguida por la reunificación familiar, como se explicó anteriormente, la población 

emigrante joven se ubica en este porcentaje (Ver Figura 16). 
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Figura 16. Girón: Causas de la emigración. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

 

Un término que define a la migración con suficiente amplitud y que se la 

adjudica como la última causa es: “futuro”, la búsqueda de un futuro que no es 

posible en el país en donde se ha nacido (Herrera, 2014). 

 

4.2   IMPACTO ECONÓMICO DE LA MIGRACIÓN EN GIRÓN 

 

El impacto económico migratorio genera gran controversia tanto en los países 

receptores de  migrantes, como en el lugar de origen. En los países de destino se 

considera que la migración estimula la productividad y aporta al crecimiento 

económico; de igual manera existen sectores que afirman que la inmigración genera 

desempleo, reduce los salarios e incrementa el gasto social (Bentonilla, 2001). 
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En los países de origen del migrante, existe una situación similar, sectores 

como el comercio se benefician por ingreso de las remesas y, mientras que otras 

como el sector productivo cuestionan la pérdida de mano de obra calificada y la falta 

de inversión en la industria local (Bentonilla, 2001). 

 

La siguiente sección, se analiza las ventajas y desventajas de la migración en 

la economía del cantón Girón, tomado como base la información obtenida de las 

encuestas a migrantes y los índices económicos publicados a nivel nacional y 

cantonal. 

 

4.2.2 Actividad económica previa a la migración  

 

Uno de cada tres migrantes gironenses, se dedicaban a labrar las tierras, antes 

de dejar su país (Ver Figura 17). Según el INEC (2001) a nivel nacional la 

producción del suelo es una de las actividades que más decreció a raíz de la 

migración.  
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Figura 17. Actividad económica del migrante antes de salir de Girón. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

En lo que tiene que ver con la educación, el número de habitantes de Girón 

que dejaron sus estudios para migrar al exterior es un dato preocupante, ante la 

necesidad económica la mayoría de jóvenes tomó la decisión de salir de su país, 

dejando su preparación profesional en segundo plano.  

 

En la Figura 18, se presenta un estudio realizado por la Senplades (2012) que 

indica el porcentaje de habitantes radicados en Girón de acuerdo a la rama de 

actividad que ejercen en la actualidad.  

 

Cerca del 51,5% de la población de Girón se dedica al sector de la agricultura, 

silvicultura ganadería y pesca; sin embargo no refleja ingresos considerables para el 

cantón,  existen dos razones esenciales que justifican este fenómeno, la primera 
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indica que la agricultura pasa de ser una actividad lucrativa, a ser una actividad de 

subsistencia, las pocas familias que la practican, lo hacen en pequeñas cantidades y 

solamente es distribuido a nivel local; la otra razón es que las remesas constituyen 

una fuente importante de ingresos a la población receptora, lo cual disminuye los 

deseos de labrar la tierra en volúmenes mayores (Senplades, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Girón población ocupada por rama de actividad. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010). Elaboración: 

Senplades, 2012. 

 

La tercera actividad ocupacional de la población en Girón, es el comercio con 

el 50.1% de ingresos, seguido por el 24.3% del sector público, 11.3% construcción y 

5.7% en actividades de alojamiento y comida (Senplades, 2014). 

 

Desde el año 2000 al 2012, en el cantón Girón se han implementado 11 

empresas relacionadas a la agricultura, información y comunicación, no existen 

empresas que se dediquen al sector industrial; sin embargo el sector de la 
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construcción en Girón durante los 12 últimos años tuvo un crecimiento del 116% 

(Supercías, 2012). 

  

En la Tabla 4,  se muestra el aporte que el cantón Girón representa para la 

economía del Azuay, los datos expuestos no incluyen remesas. 

 

Tabla 4. 

Participación de Girón a la actividad económica de la Provincia del Azuay. 

Establecimientos comerciales: 0.6 mil establecimientos (1.6% del total de la provincia). 

Ingreso por Ventas 17 millones (0.2% del total de la provincia). 

 

Personal Ocupado 1.2 mil personas (0.9% del total de la provincia). 

 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2012), Censo Económico INEC (2010). 

Elaboración: Senplades (2014), autor de tesis. 

 

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, Girón apenas representa el 

1,6% de los establecimientos comerciales de la provincia del Azuay, si se toma en 

cuenta la relación respecto al número de habitantes Girón aportaría de manera ínfima 

a la economía de la provincia, en especial cuando se trata de la generación de mano 

de obra y ventas.  

 

4.2.2   Las remesas 
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La realidad del proceso migratorio indica que una vez que el migrante ha 

superado los infortunios iniciales en el país de destino, alcanza una relativa 

estabilidad económica que le permite realizar envíos de dinero periódicamente a sus 

familiares en Ecuador (Pérez, 2006). 

 

El envío de dinero también es conocido como “remesas”, las cuales se han 

transformado en un instrumento clave para fomentar el desarrollo de países 

emergentes, al tener un resultado multiplicador tanto en el consumo, como en la 

inversión, se convierte en un ingreso fresco para la economía ecuatoriana (Teillery, 

2005).  

 

A pesar de ser España el país que recepta la mayor población emigrante 

ecuatoriana, el mayor porcentaje de remesas proviene del 28,54% de migrantes 

residentes en Estados Unidos (BCE, 2015). 

 

Cuando se analiza la evolución de las remesas a nivel nacional, se observa que 

durante los años 1990 al 1998 no existe un flujo significativo de dinero que ingrese a 

Ecuador, el entorno cambia rotundamente entre los años 1999 al 2007, en los cuales 

se puede notar que las remesas crecen en un 400% pasando de $793 millones en el 

año 1998 a $3.335,40 millones en el año 2007; este hecho generó un impacto positivo 

en la economía ecuatoriana; desde ese entonces, hasta el año 2010, las remesas sufren 

una caída del 28%, a este hecho se le atribuye la crisis financiera que afectó la 

economía de Europa y  Estados Unidos (BCE, 2015) (Figura 19).  
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Figura 19. Flujo de remesas recibidas en Ecuador desde el año 1990 hasta el año 

2014. 

Fuente: Banco Central de Ecuador (2015). Elaboración propia. 

 

Desde el 2010 hasta la actualidad no se ha registrado crecimiento o 

decrecimiento en las remesas recibidas, se podría decir que el promedio se ha 

conservado en $2.500 millones anuales; este fenómeno no solo es causado por la 

crisis económica que aún persiste en España; otra de las razones, son las 

reunificaciones familiares en el país de destino que ocasionan un desvinculo  

económico con Ecuador (Herrera, Moncayo & Escobar, 2012). Según estudios 

presentados por el de Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2003), se afirma que 

luego de que un migrante reside más de 20 años en el exterior, este reduce o suprime 

el envío de remesas a su país de origen (ver Figura 19). 
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Al analizar el flujo de remesas en la provincia del Azuay, se registra que esta 

recibió el 33,53% del total de remesas que ingresaron al país, la mayor cantidad es 

proveniente de Estado Unidos (BCE, 2015) 

 

 

Figura 20. Girón: Evolución de las remesas recibidas desde el año 2000 hasta el 

año 2014. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes en el 

cantón Girón 

 

El cantón Girón recibió por remesas $11.6 millones de dólares durante el año 

2014, siendo este valor, el mayor registrado en la historia económica del cantón, en la 

Figura 20, se observa la evolución de los ingresos por remesas desde el año 2000 

hasta el 2014. 
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Cerca del 69% de los migrantes gironenses realizan envíos de dinero desde 

Estados Unidos; dentro de este porcentaje, el 35% indica que remite un promedio de 

$100 a $300 mensuales, si se suman los porcentajes siguientes, se obtiene que el 47% 

indica que envía de $300 en adelante; este valor se considera mayor al promedio 

nacional, ya que según el analista e investigador Acosta (2006), los ecuatorianos 

envían entre $100 y $300 al mes (ver Figura 21). 

 

  

Figura 21. Girón: Remesas enviadas mensualmente por el migrante 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón. 

 

 

Sin embargo, los datos expuestos en el cuadro anterior no reflejan la realidad 

del 100% de la población encuestada, cerca del 18% de los encuestados, se abstiene 

de contestar a esta  pregunta, la encuestadora mexicana Ochoa (2014) afirma que esta 

actitud es entendible, debido a que algunos migrantes son renuentes a revelar cifras 

económicas personales por temor a la delincuencia, pago de impuestos o el miedo a 

ser identificados por autoridades de inmigración.  
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4.2.4   Uso de las remesas 

 

En el mundo entero, las remesas son consideradas como fuente de divisas para 

sostener la economía nacional, generando alivio para los problemas de desempleo, 

reducción de niveles de pobreza y aportando a la productividad del país;  su envío 

favorece especialmente a sectores bajos y medios de la población (Abad, 2009), 

según Acosta (2006) las remesas estas destinadas mayoritariamente a gastos de 

consumo básico; muestra de esto, es que a nivel mundial el 83% gasta en productos 

de primera necesidad, en Ecuador corresponde al 64%, y en el cantón Girón al 55% 

(ver Tabla 5). 

 

Tabla 5 

Remesas: Porcentaje Destinado a Servicios Básicos 

 

Lugar Destina a servicios básicos 

Mundo 83% 

Ecuador 64% 

Girón 55% 

 

Fuente: BCE, (2014), (BID, 2009), Elaboración propia con datos de la 

encuesta realizada a 298 migrantes en el cantón Girón. 

 

 

Los receptores de remesas de Girón, cuentan con mayor capacidad adquisitiva 

que el promedio nacional, si se observa en la Figura 22, el ahorro del dinero, es el 

segundo destino de las remesas en Girón; mientras que solo el 8% invierten sus 

ganancias, ya sea en  bienes raíces u otro tipo de negocio; este valor está por debajo 

del promedio nacional.  
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Figura 22. Girón: Uso de las remesas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes en el 

cantón Girón 

 

 

 

La compra de vehículos nuevos para guardarlos en un garaje por largos 

períodos, es algo común en el cantón Girón, muestra de ello es que cerca del 15% de 

encuestados señala que destina las remesas para la compra de este tipo de productos 

que no genera productividad alguna al estar guardado. 

 

Adicionalmente, según el diario el Telégrafo (2013) existe una cantidad 

significativa de remesas que se destina para fiestas religiosas, como la Fiesta de 

Toros, fiesta de Corpus Cristi y Pases del Niño en navidad.  

 

4.4.5   Empresas Remesadoras 

  

Los cálculos en cuando al flujo de remesas y el método de transacciones del 

año 2014, determinaron que en el Austro ecuatoriano 8 de cada 10 pagos se efectúan 
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a través de entidades bancarias con acreditaciones a cuentas de ahorro o cuentas 

corrientes,  las empresas courier y remesadoras ocupan el segundo puesto y las 

cooperativas de ahorro y crédito el último (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Austro: Participación en el pago de remesas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

En una entrevista personal con Margoth Vázquez (2015), propietaria de una 

empresa courier en Girón, expresa que el envío de paquetes hacia Estados Unidos  se 

ha incrementado en los últimos años; alimentos como: cuyes,  humitas, tamales, pan, 

queso y dulces constan entre los productos de mayor circulación; al mismo tiempo 

señala que la recepción de paquetes desde el exterior ha disminuido 

considerablemente,  hace pocos años, los emigrantes enviaban ropa, zapatos y 

juguetes a sus familiares, pero con el pasar de los años, el emigrante prefiere enviar 

una mayor cantidad  dinero en efectivo. 
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El Plan  Migración, Comunicación y Desarrollo (2006), en su estudio sobre  

los efectos de la migración, señala que en las provincias en donde se observa mayor 

emigración internacional las remesas se ha convertido en un impulso para la 

proliferación de negocios; específicamente en el sector comercial; almacenes de 

electrodomésticos, agencias de viaje, venta de automóviles, tiendas de ropa; entre 

otros, se han visto beneficiados por el incremento en la capacidad adquisitiva de los 

receptores.  

 

Cuando se pregunta a los migrantes gironenses sobre la situación económica 

actual, se obtiene como respuesta que la mayoría de ellos considera a la migración 

como la mejor decisión en cuanto a la parte financiera se refiere, mientras que  uno de 

cada diez afirman que la situación es igual que antes, es decir: ni mejoró, ni empeoró;  

y tan solo un pequeño porcentaje confiesa que su situación económica es peor que 

antes de migrar (Figura 24). 

 

Figura 24. Situación económica del retornado en el país de origen. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 

migrantes en el cantón Girón. 
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Los resultados presentados en el cuadro anterior, reflejan que la mayoría de 

emigrantes poseen una mayor capacidad adquisitiva que la que obtuvieron antes de 

migrar.  

 

4.2.6   Baja inversión en proyectos productivos 

 

En el Ecuador y específicamente en los cantones del Azuay, existe una 

sobreoferta de transporte público: taxis, camionetas y furgonetas; Acosta (2002) 

expresa que una de las razones se debe a que el migrante retornado destina sus 

recursos en actividades relacionadas al sector de servicios o transporte, afirma que 

este, no necesariamente aplica los conocimientos adquiridos en el país en donde 

trabajó. 

¿Será que  la vocación histórica del migrante azuayo corresponde a la de un 

artesano o campesino servicial? y que este antecedente influya en el escaso interés 

que la mayoría de compatriotas tienen al momento de invertir su capital en negocios 

productivos que generen fuentes de trabajo y logren aportar productivamente al país 

(Patiño, 2006). 

 

La Superintendencia de Compañías (2012) en su informe sobre el número de 

compañías a nivel cantonal y parroquial, presenta que en el cantón Girón, 

actualmente existen 14 compañías, en el Cuadro 6, se aprecia que desde el año 2000 

al 2012 se han creado 11 empresas, de las cuales todas corresponden al sector 

agrícola y de servicios, pero ninguna pertenece al sector industrial.  
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Cuadro 6 

GIRON: Evolución de las compañías 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

Durante el año 2000 y 2012, el cantón Girón recibió por remesas la cantidad 

de  56 millones de dólares, es claro, que ese dinero no se invierte en la generación de 

industrias. 

 

Relacionado al tema anterior, ante la pregunta al migrante gironense si 

considera que Ecuador es un país de oportunidades, se obtiene como resultado que el 

63% responde positivamente (Ver Figura 25). 

 

 

 

Figura 25. ¿Cree que Ecuador es un país de oportunidades? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes en el 

cantón Girón. 
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De los consultados que respondieron que en la actualidad Ecuador “sí es un 

país de oportunidades”, atribuyen este hecho a que gracias al gobierno del presidente 

Rafael Correa existe mayor inversión en el campo educativo, se fomenta el turismo, 

existe estabilidad económica, hay creación de fuentes de trabajo, reformas a la ley 

laboral que benefician al empleado, mayor seguridad ciudadana y las mejoras en la 

vialidad.  

 

Mientras que el 37% de los encuestados que respondieron negativamente, 

afirman que Ecuador “sigue siendo el país de antes”, que no hay fuentes de empleo, 

que aún se mantiene la corrupción y que hay un exagerado cobro de impuestos. 

Dentro de este porcentaje, existen participantes que indican que su respuesta se basa 

en las noticias que ven en el extranjero, también hay algunos que no explican las 

razones por las cuales consideran que Ecuador no es un país de oportunidades. 

 

A pesar del crecimiento acelerado en el envío de remesas en Girón y en otras 

provincias de Ecuador, que sin duda ha permitido mejorar la calidad de vida de miles 

de familias; lamentablemente, no existen mecanismos adecuados que permitan 

aprovechar de mejor manera estos ingresos y forjar un desarrollo sostenible a través 

de la inversión en su lugar de origen. 

 

Seguidamente, se consulta si el migrante invertiría su dinero trabajado en el 

cantón Girón,  los resultados son sorprendentes, debido a que la mayoría dice que “no 

lo haría” (Ver Figura 26). 
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Figura 26. Girón: ¿Invertiría su dinero trabajado en el cantón Girón? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

Las razones para que el 57% de la población migrante en Girón no esté 

dispuesta a invertir en su pueblo, son: el bajo número de habitantes, la poca actividad 

comercial, también indican que la familia está radicada en el exterior, o que están 

acostumbrados a recibir mayores ingresos que los que obtendrían con un negocio aquí 

en el país. 

 

Del 43% que respondió que si invertirían, la mayoría considera que lo haría 

solamente por amor a su pueblo, afirman que para que Girón prospere es necesaria la 

contribución y lucha de todos sus hijos.  

 

Romelio Abad (2015) habitante del cantón, recomienda a las autoridades 

locales para que busquen métodos de industrialización de la economía en Girón con 
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el fin de captar inversiones de los migrantes y así aportar productivamente al 

desarrollo del cantón. 

 

Según Acosta (2006) la escasa inversión de los migrantes, podría deberse a la 

falta de conocimiento al momento de elegir el negocio correcto,  o, al limitado acceso 

a los mercados financieros y flujo de dinero poco atractivo en comparación con los 

países desarrollados.  

  

4.2.7   Inflación 

 

La Provincia del Azuay es considerada como la región más cara del país, las 

remesas son las principales responsables del aumento de la inflación, el alto flujo de 

efectivo genera una mayor demanda, Cornelius & Martin (1993) afirman que “los 

receptores de remesas se acostumbran a un nivel de consumo que no podrían 

satisfacer con ingresos propios  y se convierten en parásitos económicos” (p.487).  

 

Debido al elevado porcentaje migratorio en Azuay, el costo de la canasta 

básica para febrero del 2015 es $679,22 superior al promedio nacional que es 

$654,48; es decir a una familia azuaya le cuesta 4% adicional para cumplir cubrir sus 

necesidades básicas (INEC, 2015). 

 

 

 



74 
 

4.3   IMPACTO SOCIAL DE LA MIGRACIÓN EN GIRÓN 

 

El ser humano a lo largo de su vida se enfrenta  a cambios constantes en 

menor o mayor magnitud, pero son pocos si los comparamos con la migración 

internacional; prácticamente todo lo que le rodea al migrante, es nuevo, desde 

aspectos tan esenciales como la alimentación o las relaciones de familia,  hasta la 

lengua, el clima, la cultura, la vestimenta, el status social, entre otras; se podría 

afirmar que una vez que una persona abandona su país, ya nada es como antes 

(Atxotegui, 2000). 

 

Adicionalmente,  los cambios migratorios no solo afectan al emigrante;  

también se generan  consecuencias en la familia que quedó atrás, en su pueblo, y 

hasta en su país.  

 

Los rastros de la migración internacional están marcados en las calles y 

campos del cantón Girón, las casas grandes e impresionantes propiedad de los 

residentes se interponen en las verdes praderas y se convierten en el símbolo del 

nuevo estatus económico (Patiño, 2003).  

 

Son innumerables las viviendas que se encuentran deshabitadas, En una 

entrevista con Mario Ávila (2015) trabajador de la empresa eléctrica de Girón, 

expresa que debido a la falta del pago por el fluido eléctrico continuamente retiran 

medidores de energía de casas abandonadas propiedad de los migrantes, “cuando 
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preguntamos a los vecinos, nos responden que los dueños no han regresado desde 

varios años, también encontramos casas que se construyeron con todos los lujos y 

comodidades pero en realidad nunca fueron habitadas”. 

  

4.3.1   Problemas Sociales 

 

Atxotegui (2000) afirma que la migración no solo es una situación de ventajas 

y ganancias, sino que al mismo tiempo encierra un sin número de desventajas y 

pérdidas, a las que el autor las denomina “duelo”. 

 

Se concibe como duelo, al proceso de renovación de la personalidad que se 

presenta cuando el sujeto ha perdido algo importante. El autor Atxotegui (2000) 

forma un conjunto de duelos con siete aspectos concretos: duelo por la familia, duelo 

por el idioma, duelo por la tierra, duelo por la tradición, duelo por la cultura, duelo 

por el estatus y duelo por su integridad física. 

 

El tema de mayor preocupación y de consecuencias irreparables, es el 

apartamiento familiar que arrastra consigo un sin número de costos sociales e 

impactos psicológicos que afligen al migrante y a su familia en general. 

 

Adicionalmente; Pérez (2006) señala que mientras se regula la situación legal 

del migrante en el país de destino, este se encuentra en estado vulnerable ante una 

serie de abusos como: salarios por debajo del básico, inestabilidad laboral, 
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inexistencia de beneficios sociales, discriminación por raza o cultura, xenofobia, entre 

otros. 

 

Al preguntar a los emigrantes gironenses acerca de los problemas sociales que 

ha generado la migración en su núcleo familiar, entre los de mayor trascendencia se 

obtiene que más de la mitad de los encuestados señala que la migración le ha causado 

distanciamiento familiar, el 21% afirma que ha sufrido la ruptura de su hogar y el 7% 

indica que la migración ha creado dependencia económica en los receptores (Ver 

Figura 27). 

 

 

Figura 27. Girón: problemas sociales consecuencia de la migración. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes en el 

cantón Girón. 

 

 

Indudablemente, los efectos sociales de la migración internacional, son 

negativos para el grupo familiar y la sociedad en general.  Ha creado distanciamiento 

familiar en 67 de cada 100 hogares en Girón; siendo los niños los más afectados, 
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quienes, durante meses o hasta años, reclaman dramáticamente la presencia de sus 

padres. Encalada (2010) realizó un estudio psicológico a niños y adolescentes de la 

provincia del Azuay con el fin de medir el impacto en la salud mental causado por la 

migración internacional. Un resultado relevante es que en promedio, los hijos de 

migrantes tienen el doble de probabilidades de desarrollar problemas conductuales y 

de patología relacionados a sintomatologías emocionales. 

 

Consecuentemente, el distanciamiento familiar , ha dado paso a la formación 

de las familias transnacionales, que según Bryceson & Vuorela (2002) no son más 

que familias conformadas por miembros que viven la mayor parte del tiempo alejados 

los unos de los otros, siendo capaces de crear lazos de unidad y bienestar, a pesar de 

la distancia física.  

 

La segundo problema social que repercute en Girón, es la ruptura del hogar, 

21 de cada 100 hogares se ha destruido a causa de la migración, Arias (2013) afirma 

que la ausencia prologada de uno de los conyugues tiene efecto en la estructura de los 

hogares. 

 

La dependencia económica, materialismo y desinterés en estudiar se generan 

ante el uso equivocado de las remesa; el hecho de recibir dinero mensualmente 

acostumbra a la población receptora a malgastar el dinero y cada vez se desvalorizar 

el esfuerzo que hacen los familiares para conseguir un dólar en el extranjero.  
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Tanto la migración legal como la ilegal, atrae más migración, familiares y 

amigos se ven reflejados en estas experiencias y consideran a la migración como la 

única salida a sus problemas; de igual manera la reagrupación familiar influye 

considerablemente al éxodo migratorio de nuevas generaciones. Esta situación se 

muestra en el cuadro siguiente, el cual indica que el migrante gironense vive con el 

55% de su grupo familiar en el exterior, y el 45% de ella, aún permanece en Girón 

(ver Figura 28). Las personas incluidas en el grupo familiar corresponden a padres, 

conyugue e hijos.  

 

 

Figura 28. Girón: Familia del migrante que reside en Ecuador. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

4.3.2   La Cultura  

 

Las personas que por necesidad se vieron obligadas a dejar su país de origen, 

sufren un sin número de  trastornos: se alejan de su familia, de su país, se enfrentan a 

un nuevo idioma, a un nuevo estilo de vida, a nuevas tradiciones y se encuentran 

ECUADOR 
45% 

EXTRANJERO 
55% 
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rodeados de individuos extraños, con conductas diferentes y en algunas ocasiones 

hasta ofensivas. Ante la necesidad de aceptación, muchos de ellos se acoplan a las 

nuevas costumbres del país de recepción, pero sin olvidar sus verdaderas raíces 

(Herrera, 2005). 

 

Tal es el caso de Girón, a pesar del tiempo y la distancia la mayor parte de 

migrantes  mantienen su identidad; cuando se realiza la pregunta sobre: ¿Con qué 

cultura se siente más identificado?, se obtiene que el 75% responde con la cultura 

ecuatoriana (ver Figura 29). 

 

 

Figura 29. Girón: Cultura con la que siente más identificado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

El 34% de ellos, indica que Carnaval (ver Figura 30), es la fiesta tradicional 

de la que más participan, luego le siguen Navidad, Año viejo, Fiesta de toros y 

Corpus Cristi. 
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Figura 30. Girón: Candidatas a elección de la Srta. Carnaval 2015. 

Fuente: Peralta (2014). Recuperado de www.achiras.net.ec 

 

Las festividades de Carnaval se celebran a nivel nacional, cientos de 

emigrantes gironenses arriban a su tierra natal para disfrutar de esta tradición, que sin 

lugar duda los transporta a sus remembranzas de niñez y genera sentimientos 

encontrados entre la nostalgia y la alegría. 

 

Navidad, El Pase del Niño  

 

Es considerado como una de las tradiciones religiosas con mayor participación 

del pueblo de Girón, las familias celebran la llegada de Jesús y la expresan mediante 

procesiones por las principales calles del cantón cuyos principales personajes son los 

niños quienes con elegantes disfraces tradicionales y religiosos captan la atención del 

espectador.  El desfile inicia el primer domingo de adviento y finaliza en la semana 

de Carnaval (Figura 31). 
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Figura 31. Girón: Pase del Niño, desfile navideño por las principales 

calles del cantón.  

Fuente: Peralta (2014). Recuperado de www.achiras.net.ec 

 

La solvente posición económica del cantón, cuyo financiamiento se debe en gran 

parte a la migración, y la fuerte creencia religiosa de sus habitantes, hacen que sea 

posible financiar esta costosa tradición navideña, que se ha convertido en un acto 

distintivo a nivel regional (El Mercurio, 2014). 

 

Festividades de Año Viejo 

 

Ocupa el 17% de preferencia de los migrantes, esta fiesta tradicional es celebrada en 

muchos países latinos, la población está alegre y positiva acompañada amigos y 

familiares.  El año que se termina es despedido mediante la quema de monigotes que 

contienen frases graciosas y burlescas sobre familiares y personajes representativos 

del lugar (ver figura 32). 
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Figura 32. Girón: Año Viejo, Quema de monigotes. 

Fuente: Peralta (2014). Recuperado de www.achiras.net.ec 

 

Las Fiestas de Toros 

 

Las Fiestas de Toros es la tradición popular más representativa del área rural 

del cantón Girón, independientemente de ser un acto religioso, se ha convertido una 

celebración llena de excesos, en donde el brindis entre los priostes con la sangre de 

un toro recién depositado, son el indicio de  un derroche de comida, licor, juegos 

tradicionales y bailes (Ochoa, 1993). 

 

Se estima que en estas festividades se invierten entre $20.000 y $30.000 por 

semana, recurso que en su mayor parte es financiado por migrantes residentes en 

Estados Unidos, La Celebración inicia los primeros días de octubre de cada año y 
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finaliza entre cinco o seis semanas posteriores, todo depende del número de priostes 

registrados con anterioridad (Diario el Telégrafo, 2012) (ver Figura 33 y 34). 

 

 

Figura 33. Girón: Fiesta de Toros, procesión por las principales calles del 

cantón. Fuente: Mauricio’s Producciones, recuperado de www.achiras.net.ec 

 

 

 

Figura 34. Girón: Fiesta de Toros, Juegos Pirotécnicos.  

Fuente: Mauricio’s Producciones, recuperado de www.achiras.net.ec 

 

 

http://www.achiras.net.ec/
http://www.achiras.net.ec/
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4.3.3   El Retorno 

 

Los autores, Herrera, Moncayo & Escobar (2012) mencionan que los 

migrantes que retornan voluntariamente lo hacen por razones familiares o porque sus 

objetivos económicos fueron cumplidos en el país de destino. También exponen otras 

razones, como el retorno forzado causado por las deportaciones. 

 

Con el fin de medir el número de retornados a nivel nacional, el INEC (2010) 

planteó preguntas como ¿En qué lugar vivía hace 5 años?, el resultado fue que hasta 

el año 2010, cerca de 60.000 ecuatorianos han retornado a Ecuador.  Los lugares de 

procedencia coinciden con el número de desplazados, el 10% del total de retornados 

corresponde a provincia del Azuay.  

 

Cuando se analiza la situación de los retornados en el cantón Girón, se obtiene 

que el 38% de la población encuestada regresó para radicarse definitivamente en 

Ecuador, mientras que el 62% indica que actualmente vive en el extranjero (Figura 

32).  

 

La mayoría de migrantes encuestados que afirman que retornaron a Girón, 

tiene más de 60 años de edad. 

 



85 
 

 

Figura 32. Girón: Residencia actual del migrante. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

En el mismo contexto, a los migrantes que aún residen en el extranjero, se les 

preguntó si regresarían para vivir permanentemente en Girón, como respuesta se 

obtienen que la mayoría si lo haría porque consideran que Girón es su tierra querida, 

que valoran sus tradiciones y la tranquilidad que se siente; sin embargo, muchos de 

ellos afirman que lo harían, pero luego de unos años una vez que  alcancen mayor 

estabilidad económica (Figura 33). 

 

 

 

 

Figura 33. ¿Consideraría vivir permanentemente en Girón? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón. Elaboración propia. 
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Del 28% de los migrantes que no piensa regresar a Girón definitivamente, 

expresan que están a acostumbrados al estilo de vida de Norteamérica y afirman que 

será muy difícil adaptarse a las condiciones de vida que le brinda el cantón Girón, 

además  indican que la mayor parte de su familia vive en otro país y que aunque 

quisieran regresar, no podrían hacerlo. 

 

4.3.4   Obra Social 

 

Según un estudio del Banco Internacional de Desarrollo  (2003)  afirman que 

la mejor arma para combatir la pobreza en Latinoamérica; no proviene del estado, ni 

de la ayuda de organizaciones internacionales, sino de la remesa de los migrantes. 

 

En Girón, el 18% de los migrantes responden que aportan económicamente 

para solventar obras de beneficencia en el cantón ver Figura 34;  sin embrago y a 

pesar de ser un porcentaje bajo de participación, ha sido posible ejecutar obras a favor 

de los más necesitados. 

 

Tal es el caso en el mes de diciembre del 2014, durante un evento de tele 

maratón organizado por la reina del cantón, se logró recaudar cerca de $15.150 

dólares que fueron destinados para la implementación de un aula multisensorial que 

servirá de apoyo en la educación y en el desenvolvimiento  de niños con capacidades 

especiales. 
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La mayor cantidad de aportes, se receptaron de emigrantes residentes en 

Estados Unidos, a través de llamadas telefónicas o por intermedio de familiares que 

habitan en Girón. 

 

 

Figura 34. ¿Aporta económicamente para solventar obras de beneficencia 

y desarrollo al cantón? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón 

 

4.4   Política Migratoria del Gobierno 

 

En los últimos 8 años, el gobierno ecuatoriano ha realizado esfuerzos 

significativos para controlar los desplazamientos y fomentar el retorno voluntario de 

nuestros migrantes.  

 

A partir del año 2008, con la nueva Constitución de la República quedaron 

plasmados derechos específicos en materia migratoria y se dio paso a la creación de 

la Secretaría Nacional del Migrante, SENAMI, que tiene como fin: la elaboración y 

18% 

75% 

7% 
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aplicación de políticas migratorias destinadas al desarrollo humano de los 

protagonistas, que servirán de vínculo entre acciones como: atención adecuada, 

desarrollo y protección del migrante, que deben cumplirse conforme a los objetivos 

del Estado Ecuatoriano (Registro Oficial #39. Marzo 2007). 

  

Entre los programas ejecutados se observa: políticas migratorias 

fundamentadas en el respeto y derecho de los migrantes, programa de capacitación e 

incentivo para la inversión en proyectos social y productivos, políticas a favor del 

retorno voluntario, digno y sostenible, programas que fomentan la comunicación y 

participación entre el migrante y su familia, asambleístas representantes de los 

migrantes en el Exterior. 

 

En una reciente entrevista realizada al Presidente de la República Rafael 

Correa en el cantón Girón, expresó que además de los planes que ofrece el gobierno 

nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados  (GADS), de cada cantón 

brindan información y asesoramiento a migrantes para que inviertan en proyectos 

productivos acordes a la realidad de cada sector (Mosquera, 2015). 

 

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos del estado, cuando le 

preguntamos a los migrantes de Girón si han aplicado a los planes que el gobierno 

nacional viene impulsando a favor de la migración, la mayoría de ellos declara que no 

ha hecho uso (ver Figura 35). 
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Figura 35. Girón: ¿Ha hecho uso de los planes de gobierno a favor de la 
migración? 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada a 298 migrantes 

en el cantón Girón. 

 

 

La principal justificación que dan los migrantes ante la falta de aplicación a 

los planes de gobierno, son los insuficientes medios de comunicación entre el estado 

y los emigrantes; muchos de ellos afirman que no conocen los proyectos y beneficios 

a los que pueden acogerse, peor aún del proceso que deben seguir. 

 

Hernández (2015) migrante gironense radicado en Estado Unidos, expresa: 

“La presencia del estado en la vida del migrante, es un mito; pues aunque la 

constitución y otras leyes y tratados le bañen de derechos al migrante, en la práctica, 

es una utopía” (p.7).  
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5. Vivencia personal de Daniel Pacheco, migrante gironense. 

 

En una entrevista con Daniel Pacheco (comunicación personal, 2014), 

habitante del cantón Girón quien actualmente cuenta con 92 años de edad, asevera 

que la primera vez que emigró a Norteamérica lo hizo de manera legal. 

  

Antes de emprender el viaje, Daniel se dedicaba a la agricultura, expresa: “en 

el área rural, las personas cultivaban productos como cebada, arveja, trigo y maíz, 

mientras que el área rural la actividad principal era la elaboración artesanal de dulces 

de almidón de achira”. Recuerda que esa época Girón, al ser un cantón antiguo, se 

convirtió en un centro económico, el  intercambio de productos entre habitantes de la 

sierra y de la costa constituían la principal fuente de ingreso para el pueblo. 

 

En el año de 1973, ya con una esposa y 8 hijos, Daniel probó suerte en la 

embajada de Canadá para solicitar una visa de turista, con cierto asombro a los 15 

días  recibió la noticia de que solicitud había sido aprobada, “en esa época la única 

forma de migrar era legalmente” afirmó;  en el mismo año Daniel emprendió su viaje 

hacia el país del norte, decidido a quedarse por un largo tiempo y convertirse en un 

ilegal más, empezó a trabajar en un restaurant ganando dos dólares la hora. 

 

Con frecuencia enviaba remesas a su familia, indica que en esa época, cada 

dólar significaba 19 sucres, posteriormente obtuvo un mejor trabajo, por lo que en 

poco tiempo ahorró dinero y se compraron una hectárea de terreno en Ecuador por un 
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valor de 20.000 sucres. Afirma: “cuando existía el sucre, la situación de los 

emigrantes era mejor, porque el cambio de moneda nos permitía comprar a precios 

más bajos”.  

 

Recuerda que pocos años después,  las personas empezaron a emigrar 

ilegalmente a Estados Unidos y Canadá, “el método utilizado era viajar con visa a 

México y luego cruzar la frontera caminado, los prestamistas de dinero cobraban el 

7% mensual”. 

 

A los 10 años de permanecer en Canadá y con recursos económicos que le 

permitían  subsistir cómodamente  con su familia, Daniel retornó a Ecuador,  algunos 

de sus hijos ya se habían casado, mientras que 5 de ellos repitieron su historia y 

fueron en busca del sueño americano, solo su hija menor ingresó a la universidad y se 

formó como profesional.  

 

Con el pasar de los años,  Daniel fue legalizado por sus hijos, que actualmente 

poseen ciudadanía canadiense, piensa que ellos no retornan porque formaron familias 

en el exterior y  tienen a sus hijos estudiando, además indica que en Norteamérica 

existen mayores oportunidades laborales que en Ecuador.  

 

Declara que le gusta Girón por su cultura y por ser un pueblo tranquilo, y que 

anhela algún momento radicarse permanentemente en su pueblo natal, “pero por el 
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momento no me es imposible porque la mayor parte de mi familia vive en el exterior 

y me encuentro al cuidado de ellos” concluyó. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La falta de recursos del gobierno y la complejidad para calcular el número 

exacto de migrantes ecuatorianos que se encuentran dispersos a nivel mundial, genera 

incertidumbre en la sociedad, no solamente somos 16 millones de ecuatorianos, no 

solo existen medio millón de habitantes fuera de su lugar de origen y no solo existen 

724 emigrantes del cantón Girón se toma en cuenta 55 años de migración.  

 

El perfil del migrante gironense está conformado por aspectos diferentes al 

promedio nacional, este hecho se debe  a que posee mayor nivel educativo, cerca del 

90% residen el Estados Unidos, el 66% cuenta con residencia o ciudadanía, y cuenta 

con una mejor posición económica que el resto de la población migrante. 

 

Las consecuencias del éxodo migratorio internacional se hacen evidentes tanto 

en los hogares, como en la actividad comercial, cultural y religiosa de Girón. Si bien 

es cierto que sectores como el comercio se han visto beneficiados por este fenómeno, 

sectores como la agricultura, turismo, la artesanía y la industria no  generan ingresos 

importantes que contribuyan al desarrollo productivo del cantón, hecho que da paso a 

la creación de un pueblo consumista y con pocas fuentes de trabajo.  
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Cientos de familias desmembradas y con el corazón dividido, residen en 

Girón; situaciones negativas como el distanciamiento familiar, disolución del hogar, 

dependencia económica, materialismo y pérdida de valores son evidentes en la 

población. 

 

En el aspecto cultural, las fiestas tradicionales, se ha visto afectadas en cuanto 

al nivel de celebración, más que un acto religioso, se ha convertido en una disputa 

económica, en la cual cada prioste pretende impresionar a sus semejantes con grandes 

ceremonias y costosos desfiles.  

 

En definitiva,  la migración ha dejado sus estragos en Girón, más que 

positivos, son negativos. Muchos de los encuestados consideran retornar a su querido 

pueblo, pero al mismo tiempo muestran inseguridad y preocupación porque no 

confían en él; como expresa Hernández (2015): “No todos los que se fueron han de 

volver, no todos los sueños se han de cumplir”. 
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ANEXOS 

Anexo1. Cálculo de la muestra 
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Anexo 2. Diseño de Encuesta 
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