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En las últimas décadas el Ecuador ha coexistido en un entorno caracterizado por una enorme 
crisis económica, lo que desembocó en la decisión de movilidad de ecuatorianos a países como 
Estados Unidos, España, Italia entre otros; siendo el Cañar de acuerdo con varias investigaciones, 
la provincia con el mayor número de migrantes. Bajo este contexto, la investigación parte del 
objetivo principal conducente en analizar las consecuencias de la migración en el contexto local 
de la parroquia Chacalcay y además el manuscrito está orientado a establecer como el fenómeno 
migratorio ha influenciado en los diferentes ámbitos sociales en la comunidad objeto de estudio.  
Se refleja un estudio cuantitativo, no experimental y de corte transversal en donde se procedió 
a realizar encuestas a 93 familias con un dato específico que la mayoría de hogares tiene por lo 
menos un migrante, para cual se utilizó la técnica estadística del censo. Los resultados dan cuenta 
que el 41.9% tiene un familiar en el extranjero y la causa más común de la migración son los 
bajos ingresos económicos, y de estos el 37,6% recibe remesas mensuales las mismas que han 
ayudado a mejorar la calidad de vida disminuyendo la pobreza, pero ha detonado en la pérdida 
de identidad cultural de la zona, y en la fragmentación familiar. Se concluye que las causas reales 
que tienen las personas para tomar la decisión de migrar son la situación económica, falta de 
fuentes de trabajo y la reunificación familiar.
Palabras clave: migración, territorio, identidad cultural, pobreza, fragmentación familiar.

In recent decades, Ecuador has coexisted in an environment characterized by a huge economic 
crisis, which led to the decision to move Ecuadorians to countries such as the United States, 
Spain, Italy, among others; being the Cañar according to several investigations, the province with 
the largest number of migrants in order to seek a better standard of living. Under this context, 
the investigation starts from the main objective leading to analyze the consequences of migration 
in the local context of the Chacalcay parish and also the manuscript is oriented to establish how 
the migratory phenomenon has influenced the different social spheres in the community object 
of study. study. A quantitative, non-experimental and cross-sectional study is reflected, where 
surveys were carried out on 93 families with a specific data that the majority of households 
have at least one migrant, for which the statistical technique of the census was used. The results 
show that 41.9% have a family member abroad and the most common cause of migration is 
low income, and of these, 37.6% receive monthly remittances, which have helped improve the 
quality of life. reducing poverty, but it has triggered the loss of cultural identity in the area, and 
family fragmentation. It is concluded that the real causes that people have to make the decision 
to migrate are the economic situation, lack of sources of work and family reunification.
Key words: migration, territory, cultural identity, poverty, family fragmentation.
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Introducción
En los años noventa el Ecuador se 

vio afectado por una gran crisis económica, 
por lo que muchos ecuatorianos decidieron 
salir del país en busca de una vida mejor para 
ellos y para sus familias, esto debido a que el 
empobrecimiento tuvo un acelerado crecimiento 
en el país (de 3,9 a 9,1 millones), los emigrantes 
que mayoritariamente correspondían a las zonas 
rurales de las provincias de Cañar y Azuay, 
quienes buscaban como principal destino los 
Estados Unidos, España e Italia. (Sotomayor, 
2019). 

Para entender esta situación es necesario 
ampliar el conocimiento de la dinámica territorial 
de las diferentes zonas del país;  para lo cual es 
menester considerar que una de las provincias 
con mayor índice de migración del Ecuador es 
la provincia del Cañar, en la investigación se 
analiza algunas de las circunstancias específicas 
que provocan el aumento de la movilidad 
humana, así como las consecuencias que incita 
el fenómeno de la migración en la comunidad de 
Chacalcay perteneciente a la Parroquia Ducur de 
la provincia del Cañar. 

Con las cifras proporcionadas por el 
último censo realizado en Ecuador (INEC 2010) 
hasta el año 2009 han salido del país 813.637 
personas ecuatorianas. De las cuales 13.454 
personas son de la provincia de Cañar y de 
manera específica 3.136 personas pertenecen 
al cantón Cañar.  La migración pone de 
manifiesto que el Cantón Cañar se convierte en 
escenario de experiencias que tienen resultados 
transformadores en las identidades de los 
sujetos migrantes y en la población de origen. 
Las causas que se exhiben son el efecto del 
desequilibrio social, económico y político, que 
se vive en forma real en el país y que en los 
últimos años ha aumentado considerablemente. 
Debido a lo expresado, el enfoque principal de 
esta investigación está orientado a analizar las 
consecuencias de la migración en el contexto 
local de la parroquia Chacalcay. En relación con 
el propósito principal del estudio investigativo se 
establecen objetivos específicos que fundamenta 
la investigación como son: describir la dinámica 
territorial de la migración en la comunidad 

de Chacalcay y establecer como el fenómeno 
migratorio ha influenciado en los diferentes 
ámbitos sociales en la comunidad.

Es necesario resaltar que el trabajo no 
centra su atención en las causas estructurales de 
la migración como tal, sino se concentra en la 
descripción de la dinámica territorial relacionada 
a la migración en la comunidad de Chacalcay 
del cantón Cañar; en tal razón, en este trabajo 
se esboza la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cómo el fenómeno migratorio de la población 
de la parroquia Chacalcay crean un entorno 
que ha influenciado cambios en los diferentes 
ámbitos sociales en la comunidad y en las 
personas migrantes?

Fundamentación Teórica 

Aproximaciones teóricas de la migración.

Se pueden establecer varias definiciones 
de migración al analizar diferentes escritos 
sobre este tema acorde con los pensamientos y 
hallazgos teóricos de los diferentes autores que 
respaldan la presente investigación.

Las migraciones son desplazamientos o 
cambios de residencia a cierta distancia que debe 
ser significativa y con carácter relativamente 
permanente o con cierta voluntad de permanencia. 
Arango (1985). De igual manera, García (1993), 
da la siguiente definición: La migración que 
da lugar a la calificación de las personas como 
emigrantes o inmigrantes, es aquella en la cual 
el traslado se realiza de un país a otro, o de una 
región a otra la suficientemente distinta y La 
migración es el movimiento de personas para vivir 
de manera permanente o temporal en un país que 
no es su país de nacimiento o ciudadanía, por un 
tiempo suficientemente prolongado como para 
que implique desarrollarse en él las actividades 
de la vida cotidiana

Otra definición es la que propone Ramírez 
(1999), sentido en la que la autora incluye la 
demarcación geográfica administrativa como 
otro elemento para tener en cuenta: Desde el 
punto de vista demográfico, se suele denominar 
migración al desplazamiento que trae consigo el 
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cambio de residencia del individuo, de un lugar de 
origen a uno de acogida y que conlleva el traspaso 
de divisiones geográfico-administrativas, bien 
sea al interior de un país (regiones, provincias, 
municipios) o entre países. Se hace referencia 
a estadías no inferiores a un año, sin embargo, 
la medición está determinada por la definición 
que al respecto haga cada país. La definición 
dada por Giménez (2003), coincidiendo con lo 
anotado en las definiciones anteriores en relación 
con la permanencia, agrega la satisfacción de 
necesidades como un propósito que alienta a las 
personas a cambiar de lugar de residencia.

En sentido general, una migración es “el 
desplazamiento de una persona o conjunto de 
personas desde su lugar habitual de residencia 
a otro, para permanecer en él más o menos 
tiempo, con la intención de satisfacer alguna 
necesidad o conseguir una determinada mejora”. 
Definitivamente la migración en la actualidad 
es consecuencia de una serie de factores 
económicos, políticos y sociales. Aruj (2008). 
Los migrantes abandonan sus países de origen 
debido a situaciones de conflicto, violaciones 
generalizadas de los derechos humanos u otras 
razones que amenazan su vida o seguridad. 
Muchos de ellos se ven obligados a buscar 
trabajo en otros lugares debido a la falta de 
trabajo decente. También migran para reunirse 
con familiares que ya se establecieron en el 
extranjero.  

Estos recientes cambios en las 
perspectivas analíticas son producto de un 
campo cuya consolidación se ve claramente 
durante los últimos 15 años, lo que implica 
una reflexión sostenida, especializada y capaz 
de articular debates regionales y globales del 
campo de estudio de las migraciones; pero al 
mismo tiempo, de la acelerada configuración de 
un escenario nacional caracterizado por procesos 
migratorios complejos y sumamente diversos, y 
de políticas migratorias nacionales y globales que 
inciden en la forma que toman las migraciones 
contemporáneas. Eguiguren (2017).

Consecuencias de la migración en la 
identidad cultural

El concepto de identidad cultural se 
incluye en un sentido de pertenencia a un grupo 
social que comparte características culturales, 
así como costumbres, valores y creencias. 
La identidad no es un concepto fijo, sino una 
interpretación individual y colectiva, que está 
constantemente expuesta a influencias externas.

De acuerdo con estudios antropológicos 
y sociológicos, la identidad surge por 
diferenciación y como reafirmación frente al 
otro. Aunque el concepto de identidad trascienda 
las fronteras (como en el caso de los migrantes), 
el origen de este concepto se encuentra con 
frecuencia vinculado a un territorio. “La 
identidad cultural de un pueblo viene definida 
históricamente a través de múltiples aspectos 
en los que se plasma su cultura, como la lengua, 
instrumento de comunicación entre los miembros 
de una comunidad, las relaciones sociales, ritos 
y ceremonias propias, o los comportamientos 
colectivos, esto es, los sistemas de valores y 
creencias. Un rasgo propio de estos elementos 
de identidad cultural es su carácter inmaterial y 
anónimo, pues son producto de la colectividad” 
González, Varas, Ibáñez. (2006).

Es el sentido de pertenencia a una 
colectividad, a un sector social, a un grupo 
específico de referencia. Esta colectividad puede 
estar por lo general localizada geográficamente, 
pero no de manera necesaria (por ejemplo, los 
casos de refugiados, desplazados, emigrantes, 
etc.). Hay manifestaciones culturales que 
expresan con mayor intensidad que otras su 
sentido de identidad, hecho que las diferencias de 
otras actividades que son parte común de la vida 
cotidiana. Por ejemplo, manifestaciones como 
la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, 
la danza. A estas representaciones culturales 
de gran repercusión pública, la UNESCO las 
ha registrado bajo el concepto de “patrimonio 
cultural inmaterial” Romero (2004).

“La identidad sólo es posible y puede 
manifestarse a partir del patrimonio cultural, 
que existe de antemano y su existencia 
es independiente de su reconocimiento o 
valoración. Es la sociedad la que, a manera de 
agente activo, configura su patrimonio cultural 
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al establecer e identificar aquellos elementos 
que desea valorar y que asume como propios y 
los que, de manera natural, se van convirtiendo 
en el referente de identidad. Dicha identidad 
implica, por lo tanto, que las personas o grupos 
de personas se reconocen históricamente en su 
propio entorno físico y social y es ese constante 
reconocimiento el que le da carácter activo a la 
identidad cultural. El patrimonio y la identidad 
cultural no son elementos estáticos, sino 
entidades sujetas a permanentes cambios, están 
condicionadas por factores externos y por la 
continua retroalimentación entre ambos” Bákula 
(2002). La identidad está ligada a la historia y 
al patrimonio cultural. La identidad cultural 
no existe sin la memoria, sin la capacidad de 
reconocer el pasado, sin elementos simbólicos 
o eferentes que le son propios y que ayudan a 
construir el futuro. 

Giménez menciona que la identidad, 
tanto individual como colectiva necesariamente 
tiene que ser sancionada por el “reconocimiento 
del otro” para que ésta pueda existir en el plano 
social y público. Así mismo, la identidad tiene 
un carácter altamente intersubjetivo y relacional, 
en un marco de auto percepción de un sujeto en 
relación con los otros, dado que en esa relación 
opera el reconocimiento y la aprobación entre los 
miembros de una comunidad. Es muy importante 
destacar que la identidad de los sujetos sociales 
inmersos en una interacción social surge y 
se consolida en un marco de confrontación 
con respecto de otras identidades. Giménez 
proporciona tres elementos de distinguibilidad 
para el análisis de la identidad, estos serían: 
“la pertenencia a una pluralidad de colectivos; 
la presencia de un conjunto de atributos 
idiosincráticos o relacionales y una narrativa 
biográfica que recoge la historia de vida y la 
trayectoria social” (Giménez, 2000:51). 

Ahora bien, se pretende analizar desde la 
teoría sobre los impactos culturales que producen 
el fenómeno migratorio en las naciones como 
la organización económica del hogar, en la 
afectividad familiar y sobre todo en las prácticas 
de valores culturales.

Vásquez (2014) establece que la relación 
sobre la organización económica del hogar y la 
responsabilidad dentro de la casa como también 
de la comunidad es desarrollada por la mujer, 
asume primeramente desde el pago de las 
obligaciones monetarias; las remesas enviadas 
por el cónyuge son administradas de manera 
general por el mismo esposo desde el país 
donde son remitidos, la mujer es simplemente 
una contadora del capital, ya no hay el mismo 
diálogo para una decisión conjunta, por otro 
lado el marido de a poco va perdiendo respeto y 
autoridad en el hogar, los hijos y la misma esposa 
lo verá como a un ser extraño y que pronto volverá 
a ir, de la misma forma cada uno se acostumbran 
a tener una vida autónoma y cuando estén juntos 
vendrá un desequilibrio, los hijos aprenderán 
que aquí, en el trabajo agrícola o artesanal no se 
saca nada y terminarán por migrar, repitiendo lo 
de su padre, de esta forma se desorganiza todo 
la economía familiar sustentada en la pareja y 
en la comprensión familiar ,con la colaboración 
inclusive de los hijos.

La afectividad familiar para Sinatti 
(2008) en las comunidades andinas la célula de 
una organización social es la familia, mujeres sin 
el marido siempre son reprochadas o no tienen 
la misma aceptación o el prestigio dentro de 
una comunidad, lo mismo sucede con hombres 
solos también, siendo así la migración siempre 
repercute negativamente en la cohesión de la 
familia, en este sentido quizá sea el daño más 
grande que puede causar a propósito de ganar 
unos dólares más, quizá el trauma de los hijos, 
de las mismas esposas, o del marido nunca se 
pueda recuperar.

En relación con las prácticas y valores 
culturales, se demuestra que los migrantes 
influenciados por una educación con incidencia 
directa del capitalismo, por el individualismo, por 
los que consideran al dinero como único valor, 
y por la falta de conciencia en relación con su 
pueblo, son fáciles presas de cambios culturales 
rotundos; en relación con la alimentación ya 
no prefieren los alimentos de su comunidad, 
prefiriendo por lo general consumir productos 
elaborados.  En la medicina ya no acuden a la 
medicina tradicional, o ya no conocen sobre las 



V8-N3-1 ( jun) 2023
762

Dinámica Territorial Relacionada a la Migración en la Comunidad de 
Chacalcay del Cantón Cañar

| doi.org/10.33386/593dp.2023.3-1.1888

hiervas medicinales. En relación con la música 
ya no le gusta escuchar la música típica, en 
especial los jóvenes es un desvalor escuchar esa 
música. En relación la vestimenta, ya no desean 
usar los vestidos autóctonos, van cambiando por 
ropa y asumiendo modismos internacionales, no 
les inspira hablar la lengua nativa, ocultando su 
verdadera identidad. (Vásquez,2014)

La migración y la pobreza 

 Fuertes (2019) asume que la pobreza es 
una de las causas más importantes de la migración. 
La migración puede verse como un símbolo de 
la desigualdad que existe en el mundo, explica 
que la pobreza, forma parte de un conjunto de 
factores interrelacionados, como la falta de un 
estado de derecho efectivo, la corrupción, los 
patrones de capitalismo extractivo y el cambio 
climático, que obstaculizan el desarrollo de gran 
parte de la humanidad.

El derecho de todo ser humano al 
desarrollo significa el derecho a no verse 
obligado a migrar, por lo que la migración es 
una elección libre de las personas y no la única 
solución viable. Desde esta perspectiva seguir 
trabajando en la lucha contra la pobreza debe 
ser el compromiso principal de los gobiernos 
nacionales y locales, la solidaridad con la 
desigualdad económica es fundamental para 
evitar, la creciente ola de migración forzada 
que se ha presenciado en los últimos años. 
Sin embargo, no existe un vínculo directo o 
automático entre la reducción de la pobreza y 
los flujos migratorios. La historia muestra que a 
pesar del desarrollo económico que presentan las 
familias de los migrantes en la comunidad este 
es un efecto a largo plazo, puesto que en el corto 
plazo ocurre lo contrario. La migración conlleva 
costos que las familias y los países más pobres 
no pueden afrontar. Sin embargo, en las primeras 
etapas de la recuperación económica, la brecha de 
ingresos sigue siendo grande, pero las personas 
y las familias pudieron aunar sus ingresos para 
financiar la migración. Se hace frente a una 
paradoja que parece ser que el desarrollo en los 
países pobres aumenta las tasas de migración.

Castro (2014), expresa que “El viaje de 
los migrantes en búsqueda de oportunidades 
no siempre concluye de la mejor manera”. Lo 
manifestado indica que las personas deciden 
salir de sus lugares de origen bajo la premisa 
de que van a encontrar mejores oportunidades 
y condiciones de vida, sin embargo, éste no es 
siempre tiene el resultado esperado. En muchos 
casos, los migrantes toman este papel por no 
tener los recursos de como alimentar a sus 
familias, ya que son considerados pobres, la 
mayoría de estas personas salen con expectativas 
altas, de que su vida será mucho más fácil y que 
conseguirán un tipo de empleo rentable, donde 
a pocos meses tengan su estabilidad económica 
y la de su familia, pero la realidad que viven 
es otra, ya que al ser una persona migrante que 
no cuenta con los permisos adecuados y los 
documentos pertinentes, las empresas tienden 
a un aprovechamiento y explotación donde la 
paga es muy baja y no cumple con servicios de 
salud. Por lo que pueden llegar a tener la misma 
condición que tuvieron en su país de origen, por 
ese motivo las personas son llevadas a tomar otro 
empleo más, aparte del que tienen para poder 
subsistir, y donde los únicos beneficiados son los 
dueños de empresas y establecimientos, a su vez 
es indispensable que un inmigrante puede sufrir 
de rechazo en el país de llegada.

La desintegración familiar y la migración 

El proceso migratorio en el Ecuador tiene 
consecuencias trascendentales a nivel familiar, 
siendo los niños y jóvenes los más vulnerables 
al complejo proceso de separación, posiblemente 
porque depende financiera, emocional y 
legalmente de sus padres, y porque no están 
suficientemente preparados para enfrentar este 
proceso. Desde una perspectiva psicológica, es 
posible comprender que algunos de los efectos 
de la separación de los seres queridos es el 
duelo y la resiliencia psicológica (Vertovec, 
2006). Uno de los escenarios más difíciles es 
cuando los niños se quedan solos o al cuidado 
de hermanos menores. Estos jóvenes tienen que 
asumir el papel de padre y madre, lo que significa 
experiencias y vivencias tanto positivas como 
negativas, debido a que la estructura familiar se 
fragmenta y va generando diversos problemas, 
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especialmente relacionados con el aprendizaje 
de los niños, pues tienen una gran necesidad de 
la presencia de los padres. Los niños que están 
a punto de entrar en la adolescencia son los 
que más sufren la falta de apego lo que puede 
llevar a estos niños al consumo de drogas, el 
alcohol e incluso pueden llegar a la prostitución, 
por lo que antiguamente se consideraba que 
al menos la madre esté presente e interesada 
en las necesidades del niño deteniendo así la 
desintegración total de la familia. 

De igual manera Vertovec (2006), el 
impacto de la migración debe entenderse como 
un factor que impulsa o acelera transformaciones 
que ya están en curso. En ese sentido, la 
migración puede agudizar o catapultar cambios 
en las familias que tenían muchas probabilidades 
de que ocurran o que se estaban ya produciendo. 
Así, la decisión de emigrar puede confirmar 
una separación matrimonial de facto, o las 
remesas enviadas por el o la migrante pueden 
contribuir a cambiar las pautas de consumo, pero 
no es la migración en sí misma la que produce 
las transformaciones. Esto es especialmente 
relevante en el momento de analizar la 
conformación o no de lazos transnacionales, así 
como la desintegración o no de las familias. La 
situación de los migrantes y sus familias varía 
dependiendo de muchos factores, su origen: 
urbano o rural, su estatus socioeconómico y su 
nivel educativo son solo algunos de los aspectos 
a considerar. También el género y el destino se 
han ido modificando a lo largo de los años. Antes 
de 1990, la mayoría de los inmigrantes iban a los 
Estados Unidos y la mayoría eran hombres. Para 
la actualidad, los inmigrantes se urbanizan y 
feminizan cada vez más, y sus destinos variaron.

Tanto para los niños dejados por migrantes 
como para los propios niños migrantes, la pérdida 
de seres queridos (padre, madre, abuelos, etc.) la 
salud y el desarrollo físico tienen consecuencias 
pues la ausencia significa pérdida referencia 
primaria y por lo tanto tienen un impacto 
psicosocial significativo, que se puede expresar, 
entre otras cosas, en sentimientos de abandono 
y vulnerabilidad, en pérdida de autoestima. En 
algunos casos especiales, los niños tienen que 
cuidar a sus hermanos cuando sus padres están 

ausentes, lo que los lleva a la adultez temprana, 
asumiendo responsabilidades demasiado grandes 
para su edad y posiblemente abandonando de la 
escuela (Vertovec, 2006).

Metodología

Este estudio se llevó a cabo utilizando 
una metodología basada en un punto de vista 
cuantitativo, no experimental en razón que no 
se manipularon de manera directa las variables, 
se describe y analiza la correlación de variables 
para explicar lo que sucede en la actualidad. 
La información se recopiló de acuerdo con el 
problema principal de investigación utilizando el 
cuestionario como un método de recopilación de 
datos e información para examinar las variables. 

Se elaboró una herramienta independiente 
que englobó todas las variables de este estudio, 
encuesta en la que se presentaron 10 ítems con 
preguntas de varias opciones, respuestas cortas y 
con opciones de: 1 Nunca, 2 En Ocasiones, 3 Con 
Frecuencia y 4 Siempre. Se solicitó colaboración 
al presidente de la junta parroquial, así como las 
autoridades comunitarias, para la socialización 
de la encuesta, los participantes recibieron 
un formulario con entradas y definiciones 
conceptuales de cada elemento de estudio. 

Universo del estudio

La encuesta se aplicó en la comunidad de 
Chacalcay de la parroquia Ducur perteneciente 
al cantón Cañar, Provincia del Cañar, fue 
dirigida a los pobladores de la comunidad con 
características de hogares con familiares en 
calidad de migrantes.

Tratamiento Estadístico de la 
Información

Los datos se recopilan a través del 
formulario “dinámica territorial relacionada a 
la migración en la comunidad de Chacalcay del 
cantón Cañar” realizados por Google (https://
docs.google.com/forms) y de manera personal, 
la información se procesa en tablas de datos 
que resumen las respuestas de los encuestados 
y los resultados clave se tabulan en el programa 
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Microsoft Excel versión 2019. La encuesta se 
aplicó utilizando la técnica estadística del censo.

Datos geográficos

La Parroquial rural de Ducur, cuya 
extensión es de 10.156,92 ha, se ubica en la zona 
occidental del cantón Cañar en la Región Sur del 
Ecuador y representa el 5% del área del cantón 
Cañar. Se localiza a 52 Km. al oeste de la cabecera 
cantonal en la vía panamericana de la Troncal - 
Guayaquil entre las coordenadas 689866 Oeste, 
9732568 Norte, 747337 Este y 9704043 Sur; va 
desde los 200 msnm en la zona tropical hasta 
2.480 m.s.n.m. en la zona templada.

La mayoría de Las comunidades se 
encuentra Junto a la vía Panamericana, por lo 
que el acceso y la conectividad de la parroquia 
es muy buena

La Parroquia Ducur abarca 17 
comunidades: Chilchil La Capilla, Surales, 
Lugmas, Javín, La Merced Nueva, Ocaña, El 
Amarillal, San Marcos, Apangoras, Montenegro, 
Broncano, Moyancón, Chacalcay, Chilchil La 
Nueva Unión, La Delicia, Rodeo y la Cabecera 
Parroquial

Este apartado analiza los rasgos de la 
población de Chacalcay, con énfasis en las 
características físicas sociales y económicas 
consecuencias de los efectos de la migración en 
este territorio.

Según datos e información procesada 
por el GAD Parroquial de Ducur en el año 
2019; la comunidad de Chacalcay se encuentra 
ubicada al noreste de la cabecera parroquial 
tiene una extensión de 101.69 Ha. Y una 
población correspondiente a 93 familias dentro 
de su estructura existen un equipamiento 
administrativo, educativo, casa comunal, 
CIBV, seguridad salud. No dispone de un área 
destina al culto, a la recreación. Por otro lado, 
la comunidad dispone del servicio de agua 
entubada que proviene de la planta de captación 
y tratamiento de Chacalcay, el agua es clorada y 
según el análisis que se ha llevado a cabo existen 
sectores en los que el agua es de buena calidad y 

otros en los que no es apta para el consumo. No 
se dispone del servicio de alcantarillado, y en su 
lugar emplean pozos sépticos. En relación con 
el servicio de energía eléctrica, la mayor parte 
de la población cuenta con el servicio, así como 
también el alumbrado público. La comunidad 
cuenta con el servicio de recolección de desechos 
sólidos los lunes, pero carece de contenedores de 
basura. No hay una línea de transporte público 
que ingrese a la comunidad, pero si pasa por la vía 
principal. Descripción general del crecimiento 
del asentamiento Esta comunidad se presenta 
como un asentamiento disperso. Actividades 
de la población Las principales actividades 
que realiza la población de Chacalcay son la 
ganadería, agricultura, albañilería, transporte, 
y existen también algunos profesionales de 
diversas ramas. Los productos se comercializan 
principalmente en Cañar. 

Características de la población:

Los datos de población de la Parroquia 
Ducur y especialmente la de Chacalcay muestran 
una importante depreciación de la población 
a nivel de la zona, efecto de la migración 
ocasionada por la mayor crisis económica del 
país que tuvo lugar entre los años 1995 y 2000. 
Tendencia que se refleja también a nivel de las 
comunidades, y que comienza a cambiar en el 
período del 2001 al 2010, periodo en el cual la 
tasa de crecimiento intercensal aumenta, aspecto 
que evidencia la existencia de flujos migratorios.

El reconocimiento de la identidad de 
la población es otro aspecto esencial en la 
parroquia Ducur se hacen presentes varias 
etnias, sin embargo, la de mayor representación 
en cuanto a porcentaje es la mestiza que alcanza 
el 75.8% del total de la población, seguida de la 
indígena que representa el 19.48% y la blanca 
con el 3.49%. El 1,13% restante (60 personas) 
se constituye por las siguientes etnias en orden 
descendente: Afroamericano, Mulato, Montubio 
y otros. (GAD Parroquial Ducur, 2019)

Núcleo Familiar:

La estructura de los hogares 
latinoamericanos ha sufrido transformaciones 
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a partir de la incorporación de las economías 
regionales a una economía global y de los 
procesos de modernización y modernidad. 
Actualmente, la tradicional familia extensa, 
como una unidad en la que conviven abuelos, 
padres, hijos y otros parientes, es cada día 
menos frecuente en la región, Sin embargo, aun 
cuando el Ecuador se encuentra inmerso en estos 
procesos de cambio social y cultural, en Cañar 
los hogares extendidos y las familias ampliadas 
mantienen un papel importante para la sociedad 
local. De hecho, en lugar de ir en descenso 
conforme a la tendencia latinoamericana y 
nacional, en Cañar los hogares extendidos 
(esto es, hogares que, con o sin un núcleo de 
padres e hijos, incorporan a otros parientes) han 
incrementado su número gradualmente hasta 
llegar en la actualidad a representar el 41% de 
los hogares, una proporción casi igual a la de los 
hogares nucleares (padre, madre e hijos), de esta 
manera el núcleo familiar de la comunidad de 
Chacalcay demuestra similitud con los aspectos 
regionales.  (GAD Parroquial Ducur, 2019).

Cultura:

El patrimonio cultural es todas aquellas, 
creencias, conocimientos, métodos, tradiciones y 
expresiones vivas heredadas de los antepasados   
y transmitidas a las generaciones futuras.

En la parroquia Ducur y puntualmente 
en Chacalcay y en sus comunidades, destacan 
algunas manifestaciones representativas de la 
cultura cañari que aún permanecen vigentes en 
la memoria y el actuar de la población. Entre los 
principales destacan:

El idioma que se habla en la zona es el 
quichua y castellano. Anteriormente el idioma 
propio de las comunidades indígenas fue el 
quichua, el mismo que se va perdiendo en el 
proceso de culturización. Sin embargo, un 
grupo considerable sobre todo mayores aún lo 
conservan. Existen algunas personas indígenas 
de la tercera edad que no entienden el idioma 
castellano o lo entienden muy poco pero que no 
pueden transmitir mensajes.

La vestimenta de la zona durante los 
últimos tiempos ha variado notablemente. Con 
la presencia de la radio, tv, internet y telefonía 
(celular) etc.; y los grandes modelos impuestos 
por las ciudades la vestimenta autóctona ha 
quedado de lado demostrando así que existe 
perdida de la identidad cultural. La vestimenta 
que utiliza la población de Chacalcay, para el 
caso de los hombres botas de caucho, zapatos, 
pantalón de tela o jeans, camisa de diverso color, 
chompa de lana, casacas, ponchos, sombrero 
de lana y gorras. Las mujeres se visten faldas, 
calentador, polleras, pantalones de tela o jeans, 
zapatos de tacón bajo y alto, botas, blusas de 
diversos colores, chalinas, rebosos, sombreros, 
gorras, etc. Con el fenómeno migratorio se 
ha perdido su etnicidad y su vestimenta, 
apropiándose de costumbres y vestimenta propia 
de otras ciudades, además porque la vestimenta 
autóctona es más cara.

Como parte de la cultura parroquial 
también se puede considerar a los conocimientos 
y técnicas tradicionales en cuanto a la agricultura, 
e incluso la gastronomía que cuenta con una gran 
variedad de platillos en los que se utilizan los 
productos cultivados y animales criados por su 
misma gente.

Finalmente, destacan las festividades 
que se celebran a lo largo del año, entre las 
cuales aparece como la más importante la de 
carácter religioso, sin embargo, todas estas 
manifestaciones se encuentran en riesgo de 
desaparecer debido a la escasa práctica, a la 
introducción de nuevas costumbres y hábitos. 
(GAD Parroquial Ducur, 2019)

Pobreza:

En la comunidad de Chacalcay, 9 de cada 
10 personas se encuentran en condiciones de 
pobreza. En relación a este aspecto, se determina 
que a pesar  que la emigración representa uno 
de los aspectos de mayor incidencia en el 
territorio, tanto en el tema demográfico como en 
el económico, en la parroquia Ducur así como 
en sus comunidades este último no ha tenido 
un Impacto considerable  pues considerando 
que hay un gran porcentaje de beneficiarios de 
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bonos y pensiones correspondientes al Bono 
de Desarrollo Humano, Mis Mejores Años y 
el Bono Variable, se puede concluir que existe 
una cantidad elevada de personas que viven 
en condiciones de pobreza y extrema pobreza. 
(GAD Parroquial Ducur, 2019)

Migración: 

De acuerdo con los datos del Sistema 
Nacional de Información, 2019, la migración 
es un factor que ha intervenido de manera 
fundamental en la parroquia, para el año 2001, 
el 6.9% de la población emigró hacia el exterior, 
principalmente hacia países como Estados 
Unidos, España e Italia; para el año 2010 se 
registró un 4.2% de migrantes en relación con la 
población total. Esta situación se ha confirmado 
hoy, ya que, en las socializaciones con las 
comunidades, la población sostiene que en 
general cada familia tiene al menos un miembro 
que reside fuera del país. La edad de mayor 
migración es entre 15 a 30 años, obviamente eso 
corresponde a los mayores vectores de movilidad 
humana tanto interna como externa son: 

• Búsqueda de nuevas fuentes de trabajo. 
• Mejorar condiciones de vida de las familias.
• Ampliar oportunidades de educación básica, 

media y superior para sus hijos
La población ocupada presenta una 

evolución descendente desde el año 1990, de tal 
forma que en el año 2010 representaron el 28% de 
la población económicamente activa condición 
de demuestra el alto nivel de desocupación, 
factor que influye en la migración. La agricultura 
y ganadería han sido por tradición las principales 
fuentes de ingreso y subsistencia para los 
pobladores. (GAD Parroquial Ducur, 2019)

Resultados

Se realizó encuestas a las 93 familias 
que habitan en la comunidad de Chacalcay que 
pertenece a la parroquia Ducur, cantón Cañar, 
obteniendo los siguientes resultados: 

Una revisión global de la figura muestra 
que el promedio de ingresos económicos 
mensuales de las familias entrevistadas es menor 

a 425 dólares que corresponde al 57%, lo que 
coloca a este porcentaje de la comunidad dentro 
de los rangos de pobreza.

Figura 1
Ingresos mensuales

Fuente: Encuesta 

De las 93 familias encuetadas el 41.9% 
tienen al menos un familiar en el extranjero. El 
destino principal fue Estados Unidos y el segundo 
destino España de esta manera los dos países en 
mención son los únicos destinos escogidos por 
los pobladores de la comunidad.

Figura 2
Familiar en el extranjero

Fuente: Encuesta 

Varios puntos representados en esta 
figura determinan que dentro de la interrogante 
“causas de migración” las más frecuentes fueron: 
la falta de fuentes de trabajo juntamente con 
los ingresos económicos insuficientes, por otro 
lado, las malas relaciones familiares, las mejores 
oportunidades educativas y las alternativas 
de tratamiento fueron causas ocasionales de 
migración, por último, la reunificación familiar 
en los últimos años ha constituido la principal 
causa de migración.
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Figura 3
Causas de migración

Fuente: Encuesta 

Al interpretar el siguiente gráfico se establece 
que del 41.9% de los entrevistados que tienen al 
menos un familiar en el extranjero el 62.4% no 
reciben remesas y el otro 37.6 recibe remesas, 
en su mayoría, lo hacen de forma mensual y el 
fin está encaminado al consumo personal.

Figura 4
Remesas

Fuente: Encuesta 

En relación con esta ilustración llama la 
atención que de acuerdo con las remesas recibidas 
del extranjero estas han contribuido a mejorar la 
salud, vivienda, vestimenta y alimentación de 
las familias de los migrantes, no es el caso para 
mejorar los ingresos económicos para inversión 
y ahorro, la educación y el estado emocional de 
las familias de los entrevistados.

Figura  5
Mejoró las condiciones de vida (pobreza)

Fuente: Encuesta 

Al hacer una revisión e interpretación 
de la siguiente figura se puede determinar que 
en cuanto a la identidad cultural la migración 
con frecuencia ha influido en la modificación 
del lenguaje representando así 57.2%, de igual 
manera en la vestimenta ancestral característica 
de la el 53.7 % de la población ha presentado 
con frecuencia modificaciones,  por lo contrario 
el 84.1 de la población continua participando 
en los ritos y ceremonias al igual que el 85.9 
comparten la creencias de la comunidad 
convirtiéndose en actividades que se mantienen 
a pesar de la migración, por último, en cuanto a 
los hábitos alimenticios no ha existido influencia 
significativa representando la opción nunca el 
64.4%

Figura 6
Identidad cultural

Fuente: Encuesta 

El 70%  de encuestados concordaron 
que la migración si ha separado familias y que 
a pesar que el contacto con los familiares se 
mantiene, no lo consideran que sea duelo más 
bien lo han normalizado al punto de creer que 
la migración es un estilo de vida actual, de los 
migrantes el 55% de ellos han dejado a los hijos 
a cargo de otros familiares con el objetivo de 
lograr la reunificación familiar con el paso de los 
años por tal razón el deseo de migrar se mantiene 
en porcentajes altos, 99%, de pobladores de la 
comunidad.
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Figura 7
Fragmentación familiar

Fuente: Encuesta 

Los resultados dan cuenta que la 
migración es uno de los factores que influye 
de manera directa en el corto, mediano y largo 
plazo en distribución del territorio y por su 
puesto en las peculiaridades de la población con 
impacto en separación de las familias, familias 
con estructuras inadecuadas o disfuncionales, 
inseguridad, pérdida de la identidad territorial 
convirtiéndose en un fenómeno social y tanto 
para los lugares de procedencia de los migrantes 
como en el sitio de destino de los mismos. 

De igual manera los resultados muestran 
que la migración de igual manera puede ayudar, 
en ciertas condiciones y determinar diversos 
aspectos de aumento o disminución de las 
diferencias entre territorios. No obstante, pueden 
estar relacionados, es importante diferenciar, 
en conocimiento de las políticas de progreso, 
las diferencias territoriales en los grados de 
bienestar de las desigualdades en el repartimiento 
de las acciones productoras y de la localidad. 
Asimismo, es provechoso diferenciar las 
diferencias de las desigualdades para enlazar la 
migración y la pobreza en las políticas públicas. 
De tal manera, la migración de fuerza de trabajo 
agnada a ambientes productivos en recesión, de 
niveles por debajo de la media de productividad 
e ingresos a territorios vinculados a sectores 
productivos dinámicos, de mayores niveles de 
productividad e ingresos contribuye, en ciertas 
condiciones, a disminuir las fisuras sociales y 
económicas de la población 

En efecto, el fenómeno migratorio puede 
ocasionar la falta de mano de obra ocasionando 
una disparidad de la comunidad de Chacalcay, 
pérdida de identidad territorial, costumbres 

siendo un inconveniente en el crecimiento y 
desarrollo de la sociedad.

Discusión

La construcción y reconstrucción de 
la identidad individual y colectiva es uno de 
los aspectos fundamentales de las ciencias 
sociales en la era global. El debate en torno al 
individualismo y al comunitarismo se alimenta 
de los flujos migratorios, pero también de las 
realidades nacionales. Por un lado, el individuo 
tiende a cerrarse cada vez más sobre sí mismo, 
renunciando a lo social, a lo comunitario; 
la sociedad de la información conecta, pero 
también aísla. Por otro lado, esa misma sociedad 
global homogeniza, a través de la extensión de 
un modelo y unas pautas culturales concretas 
que hacen desaparecer los particularismos de las 
distintas sociedades. (Álvarez, 2020). 

En el contexto de la migración en la 
comunidad de Chacalcay el tener por lo menos un 
familiar migrante han sido factores determinantes 
para las modificaciones culturales, religiosas 
y étnicas, los actores sociales consideran aun 
estas características como parte importante de su 
identidad sin embargo ya no se reproducen las 
fiestas religiosas, la culturas y las tradiciones de 
manera uniforme, se interpretan subjetivamente.

  Las causas de la migración son 
esencialmente económicas (pobreza y violencia), 
pero también tienen que ver con el factor psico-
social de la desesperanza, la imposibilidad del 
ascenso social. (Ordóñez, 2021). De los datos 
presentados anteriormente, se desprende que la 
mayor parte de los movimientos migratorios de los 
ecuatorianos a nivel nacional y en la comunidad 
de Chacalcay, obedecen a factores económicos. 
Sin embargo, el análisis de datos muestra que 
las causas de la migración están cambiando 
con el tiempo apareciendo otras causas de igual 
importancia como la reunificación familiar.

La familia es uno de los principales 
factores que propicia la migración. La migración 
familiar es el término que se emplea para 
denominar la migración de las personas que 
migran debido a vínculos familiares nuevos o 
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ya establecidos, y abarca varias subcategorías: 
la reunificación con un miembro de la familia 
que migró anteriormente (una persona con una 
protección subsidiaria también tiene derecho 
a reunirse con los miembros de la familia); 
los familiares que acompañan al migrante 
principal; el matrimonio entre un inmigrante y 
un nacional; el matrimonio entre un inmigrante 
y un extranjero que vive fuera de su país, y las 
adopciones internacionales,

La migración en la comunidad de 
Chacalcay al igual que a nivel nacional ha 
provocado fragmentación familiar, no obstante, 
en los últimos años una de las causas de migración 
que ha ido tomada fuerza es la que abarca la 
reunificación familiar en el extranjero, pero  por 
otro lado, otros aspectos de igual importancia en 
estos últimos tiempos  son la formación de una 
nueva familia en el extranjero que a consecuencia 
provoca la separación de la familia en dentro del 
país así como también la perdida de esperanza de 
regresar a su lugar de origen. 

Conclusiones 

Los flujos migratorios son la consecuencia 
inevitable de las profundas desigualdades 
que rigen la distribución de la riqueza en un 
mundo imperfectamente globalizado que deja a 
millones de personas viviendo en la pobreza, con 
la esperanza de huir de su país a otros lugares 
aparentemente privilegios del primer mundo, esta 
situación también ha afectado a la comunidad de 
Chacalcay, el proyecto realizado ha contribuido 
de manera muy importante para identificar y 
resaltar los puntos que hay que cubrir y 
considerar para llevar a cabo una implementación 
de un referente exitoso para la creación o 
modificación de políticas públicas en migración. 

Uno de los puntos que se consideran 
importantes es conocer las causas reales que 
tienen las personas para tomar la decisión de 
migrar, entre ellas se encuentran: la situación 
económica, falta de fuentes de trabajo y la 
reunificación familiar.

Los índices de pobreza se mantienen en 
relación con el cantón y a la provincia, a pesar 

de que la migración contribuye a una fuente de 
ingreso económico esta solo satisface aspectos 
como alimentación y vivienda.

Mediante el análisis de las variables 
relacionadas a la pérdida de identidad se logró 
determinar que la población de Chacalcay si 
presenta pérdida de la identidad cultural,  la 
vestimenta característica y la lengua nativa, se 
ha ido transformando  a pesar de que aún son 
utilizados en las festividades y cultos, ya no 
lo hacen como los antecesores, en cuanto a la 
participan en los ritos y creencias del pueblo ya 
no es tan habitual que las generación actuales 
estén presentes en los mismo y menos las 
generaciones que han nacido y regresado del 
extranjero.

Como se menciona a lo largo de este 
documento una de las consecuencias más 
frecuentes de la migración es la fragmentación 
familiar y aunque actualmente los pobladores 
de la comunidad han normalizado el hecho de 
que migrar es parte del progreso de las personas 
y junto con las redes sociales y los avances 
tecnológicos han impedido el total desintegro 
de la familia, todavía se mantiene la familia 
ampliada que habitan en área compartida.    

El último aspecto que se puede enfatizar 
es que la migración se presenta como un proceso 
complejo que forma parte de las personas en algún 
momento de su vida, es una realidad de muchas 
comunidades, parroquias, cantones, provincias y 
países de todo el mundo. La atención se centra 
en encontrar oportunidades para proporcionar 
una calidad de vida aceptable; Así, los factores 
sociales, económicos, políticos e incluso 
culturales actúan como factores iniciadores de la 
migración y están fuertemente influenciados por 
características como la edad, el sexo, el estado 
civil y el nivel educativo.
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