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Resumen 

La pobreza es uno de los problemas que afecta a todas las sociedades del mundo, es por ello 

que se requiere de un análisis minucioso para tratar de identificar cada uno de los factores que 

inciden en este problema social y económico; puesto que las condiciones de vida en el mundo 

son diferentes, es por ello que en esta ocasión se analizará de manera minuciosa la pobreza 

por ingreso en uno de los sectores marginales de la ciudad de Guayaquil como lo es el 

Batallón del Suburbio en el cual no se ha realizado hasta el momento ningún tipo de estudio 

que refleje la situación económica de este sector, así como los indicadores de educación, y 

salud que son muy importantes para determinar la calidad de vida de una sociedad. En este 

estudio se busca analizar el nivel de pobreza del sector por ingresos, así como demostrar que 

se requiere de políticas públicas por parte de la municipalidad que ayuden a ciertos sectores 

con programas de emprendimiento y preparación académica. 
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Abstract  

Poverty is one of the problems that affects all societies in the world, which is why a thorough 

analysis is required to try to identify each of the factors that affect this social and economic 

problem; since the living conditions in the world are different, that is why this time the 

poverty will be analyzed in detail in one of the marginal sectors of the city of Guayaquil as is 

the Battalion of the Suburb in which no So far, no type of study has been carried out that 

reflects the economic situation of this sector, as well as the education and health indicators 

that are very important in determining the quality of life of a society. This study seeks to 

analyze the level of poverty in the sector by income, as well as to demonstrate that public 

policies are required by the municipality that help certain sectors with entrepreneurship and 

academic preparation programs. 
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Introducción 

La pobreza según Marx es relativa esto debido a que los salarios son relativos, puesto que 

si se comparan dos escenarios, es decir si se comparan dos o un conjunto de casas sencillas y 

que cuenten con los servicios y bienes para cubrir sus necesidades básicas, no existiría 

pobreza, sin embargo si junto a estas casas se coloca un palacio, se evidenciaría pobreza pues 

así se mantenga el nivel de ingreso del trabajador al ser comparado con el ingreso del 

capitalista  se notaría un incremento del capital, y lo que mostraría que la explotación podría 

esta aumentado así se mantengan los salarios o inclusive se incrementen. 

Siguiendo este postulado se puede definir que la pobreza es la carencia de bienes y 

servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas, pero también existe la pobreza 

relativa y es la misma a la que hace referencia Marx, que es aquella en la que se comparan 

dos individuos y no solo resaltan las necesidades materiales, sino también las inmateriales, es 

por ello que en el siguiente análisis se mostraran los indicadores que posee el país en cuanto a 

pobreza y extrema pobreza. 

La pobreza en el Ecuador es un tema del cual se ha tratado en los últimos 10 años, pues 

tras el último gobierno se mostraron indicadores de disminución de la misma, dato que es 

muy interesante ya que no en todos los sectores poblacionales se presenta de igual forma, en 

Guayaquil la pobreza ha disminuido del 12% al 9% aproximadamente durante los años 2014 

al 2018, información que es importante para el análisis de cualquier sector poblacional, sin 

embargo es necesario conocer que el sector Batallón del Suburbio de la Ciudad de Guayaquil 

es uno de los sectores marginados que requieren de un análisis minucioso y en el cual a través 

de los ingresos se logre determinar la calidad de vida y por ende el nivel de pobreza en la cual 

se encuentra el sector. 

El presente estudio se divide en cuatro capítulos, de los cuales se puede especificar que el 

primero analiza todo lo concerniente a la problemática de forma generalizada, así como la 

justificación por la cual se elabora dicho proyecto, a más de especificar los objetivos 

planteados que se desarrollaran en el transcurso del mismo; en el segundo capítulo se 

presenta una contextualización de la teoría económica en cuanto a la pobreza, de igual forma 

se realiza un análisis de los indicadores macroeconómicos del país y la ciudad, que aportaran 

a las conclusiones finales del trabajo investigativo; en el capítulo tres se detalla la 

metodología de investigación, ,en la que se consideran puntos importantes como descripción 
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del grupo poblacional y muestra; la metodología y los recursos de investigación que serán 

importante para el sustento del estudio. 

En el cuarto capítulo se muestran los resultados obtenidos en la investigación de campo, 

de los encuestados en el sector del Batallón del Suburbio de la ciudad de Guayaquil, esto con 

la finalidad de sustentar la situación actual de los habitantes de este sector, para de esta forma 

establecer parámetros de su estilo de vida. 

La sociedad progresa y esto hace hincapié a la consideración de nuevos parámetros de 

análisis, que conciernen a salud, empleo y educación. 
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Capítulo I 

1.1.Planteamiento del problema 

En el Ecuador durante los últimos 10 años se han tratados problemas de índole políticos en 

el cual resaltan varios de interés público como lo son la educación, la salud y la pobreza; este 

último tratado en la pasada década de forma general; pues solo es notorio la variación de 

datos que sufren los índices de pobreza; empleo; sub empleo; inflación; entre otros, mas no es 

de conocimiento público el manejo y significado de estos indicadores. 

 En la ciudad de Guayaquil según el Banco Central del Ecuador la desigualdad en los 

ingresos y la distribución de la riqueza es evidente pues se puede encontrar sectores donde el 

ingreso por familia es de $4000 a $5000 mensuales así como sectores en el que el ingreso 

familiar corresponde a un salario básico; la pobreza en la ciudad no solo se debe medir bajo 

un análisis comparativo numérico, sino un estudio de análisis cuantitativo en el cual la 

educación, la cultura y la globalización inciden mucho en este fenómeno social especialmente 

en los países de Latinoamérica. 

El análisis minucioso de la pobreza en la ciudad de Guayaquil tiene como objetivo 

principal determinar en qué medida se distribuyen de manera eficiente los recursos, así como 

analizar las medidas económicas aplicadas en los últimos 3 años, es por ello que para realizar 

este proyecto es necesario delimitar el problema, estableciéndolo en la parroquia Febres 

Cordero de la Ciudad de Guayaquil y para delimitarlo más específicamente en el Batallón del 

Suburbio, sector en el cual se evidencia carencia de recursos económicos y sociales, pues 

delincuencia y micro tráfico de droga es lo que caracteriza el sector, y hasta el momento no se 

evidencia ningún estudio acerca de dichas problemáticas, por lo que es necesario mencionar 

que a través de la presente investigación de analizar la pobreza a través del ingreso individual 

y familiar de los ciudadanos del sector Batallón del Suburbio durante el periodo 2015 – 2018. 

A continuación se muestra el árbol del problema que engloba de forma general la 

problemática del sector, ya que para analizar la pobreza se debe plantear tres postulados que 

se derivan de lo cultural, el nivel de instrucción educativa y el desempleo; es por ello que se 

busca explicar de forma clara y coherente como inciden en el comportamiento de la pobreza 

en la ciudad de Guayaquil, para de esta forma plantear teorías que se puedan desarrollar en 

conjunto con la elaboración del trabajo de titulación. 
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Figura 1. Árbol de problemas 

Información adaptada del INEC, elaborado por la autora.  

 

  

POBREZA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

La Cultura 

La cultura 

guayaquileña en 

los sectores 

marginales crea un 

ambiente de 

conformismo en el 

cual su único 

objetivo es la 

supervivencia, más 

no el bienestar 

personal y 

comunitario. 

 

EFECTOS 

La sociedad 

moderna valora el 

nivel de instrucción 

académica, por lo 

que no tener un alto 

nivel de estudio 

aporta a que se 

genere una brecha de 

desigualdad en la 

distribución de los 

recursos. 

 

La ciudad de 

Guayaquil en los 

últimos 3 años es 

la ciudad que ha 

presentado el  

índice de 

desempleo más 

alto de desempleo, 

que se liga con la 

calidad de vida de 

las personas y por 

ende la pobreza en 

la ciudad. 

Nivel de Educación Desempleo 

CAUSAS 
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1.2.Formulación del problema 

¿En qué medida influyeron los ingresos familiares en la pobreza en el sector Batallón del 

suburbio de la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015 – 2018? 

1.3.Preguntas de investigación 

¿El desempleo incide directamente en la pobreza en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cuál es el nivel promedio de ingreso familiar mensual en el Batallón del Suburbio de 

Guayaquil? 

¿Cuál es el nivel de escolaridad promedio de los jefes de hogar en los sectores marginales 

de Guayaquil? 

¿Está relacionado el desempleo con el incremento de la delincuencia en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.4.Objetivo general y objetivos específicos 

1.4.1. Objetivo general. Analizar de manera minuciosa el fenómeno social de la pobreza en 

la ciudad de Guayaquil durante el periodo 2015 -2018  

1.4.2. Objetivos específicos.  

 Analizar la pobreza en el Ecuador durante el periodo 2015 – 2018 y sus políticas de 

desarrollo Social. 

 Describir los principales indicadores de desarrollo económico en la ciudad de Guayaquil 

durante el periodo de estudio. 

 Corroborar la información emitida por los medios estatales y gubernamentales a través de la 

obtención de información mediante el estudio de campo. 

 Analizar los resultados de la investigación de campo y el levantamiento de información 

sobre la pobreza en la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer alternativas de solución y recomendaciones sobre el fenómeno de la pobreza. 
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1.5.Justificación 

La elaboración del presente proyecto de investigación se deriva de la importancia de 

conocer la situación económica actual de la ciudad de Guayaquil, ya que por más de 20 años 

se ha venido implementando un modelo de desarrollo económico en el cual no se han 

observado cambios, mucho menos en beneficio de los sectores más pobres de la ciudad; el 

hecho de brindar centros de salud móvil y la creación de parques no aporta en gran medida al 

desarrollo económico del país, pues esto hace a la sociedad dependiente de estos servicios y 

no aporta a un crecimiento académico y de emprendimiento.  

Analizar la pobreza no solo es un tema de cuestiones políticas, sociales o culturales; tal y 

como lo menciona Katherine S. Newman al analizar y comparar la pobreza en diferentes 

escenarios mundiales; detallando de forma clara que la pobreza es una condición individual la 

cual se desarrolla dependiendo del medio político y cultural, esto implica que analizar la 

pobreza se vuelve cada vez más complejo desde el punto de vista que se lo analice, es por 

ello que únicamente el enfoque de la investigación será directamente con los ingresos 

familiares. 

Al ser Guayaquil una ciudad en vías de desarrollo es necesario comprender como está 

distribuida la riqueza de los recursos y cómo influye está en la calidad de vida de las personas 

en ciertos sectores de la ciudad; tales como suburbio de Guayaquil, Guasmo Sur, entre otros, 

que han sido reconocidos no solo por la situación de marginalidad en la que se encuentran 

sino como sectores en los cuales el consumo de drogas y la delincuencia es un diario vivir, es 

por tal motivo que se realizará la investigación en el Batallón del suburbio; y en el cual se 

busca detallar la situación económica en la que se encuentra, así como detallar los servicios 

básicos que poseen y lo que carecen. 

El realizar un estudio que examine de forma detallada varios factores que inciden 

directamente en la pobreza del Batallón del Suburbio de la ciudad de Guayaquil, aportará a 

una visión más clara para la ejecución de nuevas políticas públicas, así como dará el paso al 

desarrollo de nuevos estudios que profundicen el estudio de esta problemática y buscar 

medidas que puedan controlarla en mayor medida en otros sectores del País, pues es 

necesario recalcar que la calidad de vida, delincuencia y consumo de drogas es uno de los 

problemas que se derivan de la pobreza o falta de recursos en la sociedad. 
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1.6.Delimitación del problema 

El proceso investigativo se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil en el sector Batallón 

del Suburbio correspondiente a la parroquia Febres cordero, en el cual se buscará analizar la 

pobreza en el sector a través de los ingresos, de igual forma esto derivará a interrogantes que 

se relacionen con los servicios básicos, salud educación y empleo en relación de dependencia. 

1.7.Premisa de investigación 

La presente investigación se enfoca en un análisis minucioso en la economía de un grupo 

de hogares pertenecientes a la ciudad de Guayaquil, específicamente en la parroquia Febres 

Cordero en el Batallón del suburbio; un sector que hasta la actualidad no ha tenido ningún 

tipo de estudio, o se puedan encontrar datos que aporten a un mejor análisis global de la 

ciudad de Guayaquil en cuanto a la distribución de sus recursos. 

Este sector es uno de los más resaltados de la urbe porteña, ya que los índices de 

delincuencia y abandono de estudios es alto, es por ello que siendo el tema central se buscará 

certificar todo lo expuesto por los medios de comunicación de forma veraz. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1.Panorama mundial de la pobreza 

El mal de la pobreza es un síntoma que afecta a las distintas sociedades, convirtiéndose en 

un imperativo moral, a la vez es también un problema político, es así que, es importante 

analizar la pobreza en el entorno Internacional y nacional; en la actualidad el círculo vicioso 

de reproducción de la pobreza sigue siendo un problema estructural que afecta al mundo pero 

que cada día las autoridades gubernamentales trabajan para bajar los índices de esta 

problemática social.   

La pobreza mundial se vive entre grandes ciclos de auge, y reparto inequitativo de 

recursos por eso muchos países desarrollados ayudan a los países más pobres, a pesar de que, 

muchos de estos países también tienen escenarios de pobreza por la inmigración ilegal, donde 

las personas llegan a sectores urbanos rechazados,  con racismo y la cultura es muy diferente, 

ocasionando que los trabajos sean de explotación o se vean obligados a realizar actividades 

ilegales como mendicidad,  prostitución y tráfico de drogas. (Cadena & Castillo, 2017, pág. 

21) 

La pobreza a nivel mundial surge a causa de los grandes impactos que atraviesan las 

economías. Después de la década de los noventa donde hubo numerosas crisis económicas 

presentadas en Asia y América Latina, la economía internacional en el 2000 mejoró 

establemente hasta el 2007, en especial las economías emergentes y en desarrollo donde su 

tasa de crecimiento del PIB incrementó de 6,3% en el 2000 al 8,3% en el 2007, a partir de ese 

año la economía mundial se debilitó por la recesión que presentaba Estados Unidos con tasas 

de crecimiento de  2,2%  cayendo hasta el 0,6%, incluso el sistema financiero mundial 

mostraba desconfianza por la quiebra de importantes bancos como Lemhan Brothers en el 

2008, perjudicando al igual a los países que tenían relaciones comerciales con el mismo que 

provocó que se la crisis se vaya extendiendo; con la finalidad de aplacar la crisis se crearon 

medidas proteccionistas en el sector agricultor mediante subsidios, y medidas para el sector 

financiero y automotriz para mejorar el consumo y la producción. Además, Europa también 

se vio afectada por las relaciones financieras que tenía con bancos estadounidenses; en 

América Latina la crisis mostró su impacto por la disminución de remesas y pocas 

oportunidades laborales para los emigrantes. Los gobiernos de cada país tuvieron que trabajar 

independientemente para salir de la crisis utilizando políticas económicas anti cíclicas para ya 
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en la última década tener tasas más bajas, con respecto a la pobreza y extrema pobreza en 

América Latina se evidenció tasas decrecientes por aplicar políticas de incremento de la renta 

entre los pobres y de los ingresos laborales. (Espinosa & Tejada, 2015, págs. 2-6) 

Para analizar la pobreza se consideran dos caracterizaciones relacionadas con la cobertura 

de servicios, es decir pobreza por necesidades básicas, o relacionadas con las condiciones 

para generar trabajo e ingresos, llamado pobreza por ingresos en áreas rurales y urbanas. 

(Banco Mundial, 2015) 

La pobreza y la pobreza extrema a nivel internacional son medidas en términos absolutos
1
 

a través del  método de ingresos o llamado método indirecto y su aplicación sirve para 

comparar la situación nacional con la de otros países.  El ingreso es el indicador de la 

satisfacción de necesidades básicas, es decir, la línea de pobreza es el ingreso mínimo 

establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas y la línea de pobreza extrema 

es el ingreso mínimo establecido para satisfacer las necesidades alimentarias.  (Banco 

Mundial, 2015) 

En la ciudad de México la pobreza es medida por los indicadores de ingreso corriente per 

cápita, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad 

y espacios en la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la 

alimentación y grado de cohesión social, todo esto mediante los censos poblacionales, 

modelos estadísticas elaborados por el INEGI y modelos de condiciones socioeconómicas, 

poniendo en nivel de pobreza a quienes perciban ingresos por debajo de las líneas de 

bienestar y bienestar mínimo; con una encuesta intercensal en las localidades urbanas de los 

municipios con 15 mil habitantes o más en el 2015 se identificó que  en 15.181  Áreas Geo 

estadísticas Básicas (AGEB), la pobreza multidimensional era de 50% o más. (Coneval, 

2018) 

En el  estudio Análisis de los niveles de pobreza multidimensional en los hogares 

monoparentales (INEC I. N., 2017) realizado en Perú, que buscaba comparar los niveles de 

pobreza multidimensional en los hogares monoparentales de la región de Cajamarca en 2014-

 

 

1 
 Límites entre quienes son pobres o indigentes y quienes no se definen en relación a 

mínimo de satisfacción de necesidades básicas en el caso de pobreza y en el caso de pobreza 

extrema mínimo de satisfacción alimentaria. 
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2015, se comparó dimensiones resultando que de 10 de los indicadores medidos en el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM),  5 son los índices más fuertes que presentan carencia a 

la población en lo que es educación, escolaridad familiar, matriculación infantil, salud, 

condiciones de vida y finalmente los hogares monoparentales con jefatura del hogar liderado 

por mujeres son más vulnerables a ser pobres multidimensionales.  

Según el informe de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, (2008) 

se habló que la pobreza no está vinculada con la escasez de recursos sino que la población 

debe adaptarse a los recursos existentes, según la organización no es suficiente participar en 

campañas de erradicación como muchos países lo hacen sino que se debe implementar 

políticas económicas que estén bien enfocadas a la base de la pobreza. 

Por otro lado, el Banco Mundial (2015), en su informe dijo que los avances alcanzados al 

tratar de erradicar la pobreza por parte de los Objetivos del Milenio (ODM), en las últimas 

décadas llegó a cumplir su meta de bajar la pobreza registrada en 1990 al 2015 a la mitad, 

cinco años antes de lo acordado, sin embargo la cantidad de personas que viven en pobreza 

extrema sigue siendo inaceptable. 

En América Latina la pobreza se refleja en las condiciones de vida de toda la población, y 

en las últimas décadas se ha reducido en los hogares de clase media y en los que se 

encuentran en pobreza y extrema pobreza, además esta situación no solo se contempla en los 

aspectos económico sino en los aspectos materiales y medio ambientales según (Cadena & 

Castillo, 2017) 

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

CEPAL, (2017) del panorama social de América Latina se reportó que la pobreza y la 

pobreza extrema desde el 2014 se han incrementado en la región a pesar de que la tendencia 

había cambiado por la disminución regresiva que tuvo en los últimos años desde el 2002; 

informando que el número de personas pobres en el 2016 llegó a 186 millones y de personas 

en extrema pobreza a 61 millones de personas, resultando ser el 30,7% y 10% del total de la 

población latinoamericana respectivamente; por lo tanto la Cepal recomienda seguir 

fortaleciendo las políticas activas y contribuir al aumento de los ingresos de los hogares de 

menor recurso, por medio de la creación de nuevas vías de sistemas de pensiones y 

transferencias públicas y  de abrirles puertas a estas personas de bajos recursos en el mercado 

laboral. 
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Figura 2. Panorama Social de América Latina. 

Tomado del informe panorama social para América Latina, 2017. Elaborado por la CEPAL. 
En la actualidad, el informe de Desarrollo Humano del 2010, identifica diferentes aspectos 

de la vida del ser humano  representadas por indicadores, de salud, educación, y nivel de 

vida, además que la pobreza tiene múltiples dimensiones, y es no tener acceso a los bienes y 

servicios que garanticen un nivel de vida digno, el no tener oportunidad de desarrollo, ni 

participar en la sociedad y tener limitada sus capacidades conduciendo a varias formas de 

pobreza sean estas económicas, sociales y culturales, es decir a un problema de pobreza 

multidimensional.  

Un análisis en la población de Nabón que abarca el 2% de la ciudad de Azuay,  demuestra 

a través de la metodología Alkire Foster que la cobertura de servicios básicos es muy 

diferente en la zona urbana y rural, al igual que el acceso a la salud, educación y empleo que 

es muy desigual entre hombres y mujeres a pesar de que la mayoría de la población que está 

en edad de trabajar son las mujeres, la población de hombres es la que se encuentra ocupada y 

dentro de la población inactiva y desempleada están las mujeres, se concluyó que más del 

50% de los hogares presentan privación en ocho de los indicadores que formaron parte de la 

pobreza multidimensional. (Guillén, 2014) 

En la tesis de Espinosa & Tejada, (2015), sobre el análisis de pobreza urbana en Ecuador, 

su evolución y determinantes en el periodo 2007-2011,  se planteó que los determinantes de 

la pobreza tienen relación con variables concernientes a características individuales de la 

comunidad, de vivienda y del hogar, se demostró  que existe una relación entre la pobreza y 

las variables del mercado laboral del sector urbano, concluyendo que las personas que tienen 
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un pleno empleo, para no caer en pobreza se direccionan al subempleo quedando en un 

mercado laboral inestable, es así que el subempleo se vuelve en el principal problema y no el 

desempleo. 

Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, (2015), en su 

informe testificó que existe buena estrategia para combatir la pobreza a nivel nacional, a 

pesar de no tener una política redistributiva, por lo que en los últimos años se redujo los 

índices de pobreza cayendo en las zonas ruarles en 47,3% y en las áreas urbanas 15,5%. 

Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, (2015), en su reporte 

informó que entre el 2006 y el 2014 la pobreza por consumo y la pobreza por necesidades 

básicas insatisfechas disminuyeron, en 32,6% que representa un total de 1,3 millones de 

personas por consumo y de 1,6 millones de personas que salieron de la pobreza por 

necesidades básicas.   

Otro análisis de la pobreza en Ecuador fue realizado por Cadena & Castillo, (2017) 

durante el periodo de alianza país, 2007-2015, mediante los tres métodos de medición de 

pobreza, método de ingresos o línea de pobreza, de necesidades básicas insatisfechas y el 

cálculo de índice de gini; con el objetivo de identificar la incidencia de los factores que 

provocan la variación de la tasa de la pobreza, las causas y efectos de este fenómeno, por lo 

tanto, se concluyó que el Ecuador vivió diferentes etapas de pobreza y en el periodo 2007-

2015 se creó el Comité Institucional para la Erradicación de la Pobreza, el cual tenía la 

estrategia de delinear acciones para generar empleo y acceso a los servicios básicos dando 

como resultado una reducción de pobreza a nivel nacional, además, se identificó que la 

pobreza se encuentra en las áreas marginales con dificultades de acceso a la salud, educación, 

recursos, ingresos, pocas oportunidades de empleo, esperanza de vida baja, mortalidad 

materna e infantil y violencia intrafamiliar; y para contrarrestar la pobreza con la reducción 

de las tasas de desempleo se creó la campaña “Primero Ecuador” con incentivos a 

productores nacionales para generar empleo, también se creó estrategias para alcanzar 

mejores niveles de educación y que la población tenga mejores oportunidades con escuelas 

del Milenio en todo el pais y proyectos para inclusión a la educación de adultos mayores. 

(Cadena & Castillo, 2017, págs. 54-56) 

En síntesis, se considera en situación de pobreza a los hogares que perciban ingresos 

inferiores al establecido para satisfacer las necesidades básicas y en extrema pobreza a los 
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hogares que perciban ingresos inferiores al establecido para satisfacer necesidades 

alimentarias dentro de un hogar. 

2.2.Pobreza 

La pobreza es un fenómeno complejo atado a la existencia humana, y un problema que 

perdura en la actualidad, convirtiéndose en una situación económica y social que se 

caracteriza por la falta de satisfacción principalmente en las necesidades básicas; haciendo 

difícil llevar una mejor calidad de vida. Este grupo que es catalogado como pobre tiene poco 

acceso a disfrutar de una vivienda cómoda, agua potable, atención médica, buena 

alimentación y sobre todo una buena educación, todo esto a falta de un nivel de ingresos 

adecuados. 

La pobreza representa un grave problema social que tiene implicaciones éticas, 

económicas y políticas consideradas como de primer orden. Sectores muy amplios de la 

población en nuestro continente están afectados actualmente por una marcada situación de 

desempleo, abandono, hambre, desnutrición y de marginalidad. Esta condición atenta contra 

los derechos humanos y coloca, al gran número de personas afectadas, en situación de 

constante desasosiego social, por lo que la estabilidad democrática en muchos países 

Latinoamericanos se ve seriamente comprometida, ya que es difícil el pensar que ella puede 

afianzarse en tanto grandes sectores son excluidos de la economía y de la sociedad. (Espinoza 

Córdova, 2016) 

De acuerdo a la (Comisión Economica para América Latina y el Caribe (Cepal), 2007), el 

problema social que implica la pobreza se ha intentado aliviar desde los inicios de la 

humanidad, y existen leyes que datan del siglo XVI en Inglaterra para regular a los pobres, y 

en el siglo XVIII en Europa se definieron las necesidades de los pobres tomando como punto 

de referencia su ingreso. Posteriormente, a inicios del siglo XX se incorporaron políticas 

enfocadas en las necesidades mínimas, abordando así temas no solo económicos sino también 

nutricionales; en esta época se empezó a abordar el problema de la pobreza como un trabajo 

científico. 

Según (Banco Mundial, 2019), los avances logrados en la reducción de la pobreza han 

sido notables en las últimas décadas. El mundo cumplió la meta del primer objetivo de 

desarrollo del milenio de disminuir a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 

1990, lográndolo en 2010, cinco años antes del plazo previsto. Pero pese a los avances en la 

reducción de la pobreza, la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza 
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extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente alta. Además, si se tienen en cuenta los 

pronósticos del crecimiento mundial, el ritmo de reducción de la pobreza tal vez no sea 

suficientemente rápido para alcanzar la meta de poner fin a la pobreza extrema a más tardar 

en 2030. 

Medición de pobreza 

Existen varias formas de medir la pobreza a nivel mundial, los más conocidos son: 

 El modelo de Bourguignon que es el modelo que estima los ingresos de las personas 

tomando en cuenta variables heredadas como lugar de nacimiento, educación de 

padres, lugar donde reside; y de esfuerzo propio como educación, capacitación y 

migración laboral. 

 El modelo de Engel que considera el gasto de alimentación, hace un análisis y 

comparaciones con un hogar de referencia. 

 El modelo Rothbarth divide bienes y servicios consumidos por adultos y por otros. 

 El modelo Barten afirma que el consumo de niños altera los resultados del consumo 

de adultos. 

Todos los modelos anteriores son considerados modelos simples, y también existen 

modelos compuestos de pobreza como: 

 Índice de desarrollo humano (IDH) considera a las variables esperanza de vida, logro 

educacional e ingreso de personas. 

 Índice de pobreza humana (IPH) es complemento del IDH, considera la longevidad, 

los conocimientos y el nivel de vida decente y utiliza para medir las variables número 

de personas con analfabetismo, número de niños menores a 5 años con desnutrición, 

número de personas que morirá antes de 60 años, número de personas con acceso a 

salud, agua potable. 

 índice de Gini, mide el grado de desigualdad existente en el ingreso de una sociedad, 

asociados desde el 0 al 1; si los ingresos se acercan a 0 quiere decir que son repartidos 

igualitariamente y si se acercan a 1 son repartidos de forma desigual. 

 Indicadores de Laeken, indicadores propuestos por el consejo europeo de Laeken que 

buscaban erradicar la pobreza y promocionar la inclusión social, es así que, se 

establece la lista de indicadores como ingresos, distribución de ingresos, tasa de 

desempleo, deserción escolar temprana, esperanza de vida. 
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 Índice de brecha de pobreza considera la incidencia de la pobreza y la intensidad de la 

misma, mostrando el grado de pobreza de cada uno según la distancia que exista a la 

brecha. 

 Índice de incidencia de la pobreza considera la proporción de la población 

considerada como pobre sin separar los niveles de pobreza. 

 Índice de Sen es la combinación del índice de brecha de pobreza y el índice de 

incidencia de pobreza, con el objetivo de determinar la cantidad y el grado de 

personas pobres que hay en una sociedad. 

Los índices de Sen son reconocidos internacionalmente por su metodología de medición y 

son; Línea de pobreza, Las Necesidades Básicas Insatisfechas y la Medición Integrada. 

(Pazmiño, 2014, págs. 25 - 28) 

2.3.Pobreza por ingresos 

Desde hace varias décadas existe un debate de las líneas de pobreza, el mundo en general 

resume a la pobreza como una carencia profunda de bienestar, y a pesar de la lucha 

inalcanzable de erradicar la pobreza en el mundo, este objetivo sigue en pie y cada día con 

mejores métodos que permitan su alcance.  

La línea de pobreza es considerada como el método indirecto de medición cuantitativa 

desde los primeros intentos de medición, esta línea está compuesta por la sumatoria del total 

de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas del hogar. La línea de 

pobreza es el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios y es necesaria para 

determinar la pobreza por ingresos y la pobreza por consumo, además es la más usada por 

encuestas de hogares y por la sensibilidad a los cambios de corto plazo de las condiciones de 

vida de una población. 

Se puede dividir a la pobreza en dos clases: 

Pobreza absoluta: Es la pobreza caracterizada como concepto material, también llamada 

pobreza extrema es cuando las principales necesidades básicas no pueden ser alcanzados, 

como la vivienda, salud, servicios básicos, educación y alimentación, conspirándose como 

una condición inaceptable. 

Pobreza Relativa: Es la pobreza como situación económica, se refiere al nivel de ingresos 

que limita el acceso a las necesidades básicas o a la falta de recursos; algunos científicos 

consideran que este tipo de pobreza es equivalente a bajos ingresos. 
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Se define que una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita familiar
2
 

está por debajo de la línea de pobreza, en este grupo están considerados los que están dentro 

de la pobreza extrema. 

A partir de junio de 2007, la pobreza por ingresos se obtiene, actualizando la línea oficial 

de pobreza por consumo mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Para tal efecto, 

aquellos individuos cuyo ingreso total per cápita sea inferior a la línea de pobreza son 

considerados pobres. Finalmente, se calcula la proporción de pobres frente al total de la 

población. Igual procedimiento se realiza para el cálculo de pobreza extrema por ingresos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evolución de la pobreza 

Tomado de información del informe reporte de pobreza y desigualdad, 2018s, Elaborado por el INEC 

En relación a la pobreza extrema, a nivel nacional, se observa una variación anual de 0,5 

puntos porcentuales pasando de 7,9% en diciembre de 2017 a 8,4% en diciembre de 2018. En 

el área urbana la incidencia de la pobreza extrema varía en 0,8 puntos pasando de 3,3% a 

4,1%. Por último, a nivel rural, la variación es de -0,2 puntos de 17,9% en diciembre 2017 a 

17,7% en diciembre 2018. 

 

 

2 
 Es una medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes disponibles 

del hogar y los asigna proporcionalmente para el número de miembros de la familia. 
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2.4.Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es una medida de pobreza 

multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL).  El método de NBI es considerado como el método directo que elige 

indicadores censales mediante censos y encuestas permanentes de hogares para demostrar 

geográficamente si existen carencias de las necesidades básicas dentro de un hogar de un 

determinado sector y en un determinado tiempo.  

El método abarca cinco dimensiones y dentro de cada dimensión existen indicadores que 

miden privaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dimensiones de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas 

Tomado de informe de pobreza y desigualdad, 2017. Elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos.  
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Tabla 1. Dimensiones de la pobreza por NBI 

Dimensión Variables consideradas Categorías no satisfactorias 

Material de la 

vivienda 

deficitarios 

-
Material predominante de 

las paredes 

-Caña o estera 

-Otros materiales de desecho (lata, tela, 

cartón, plástico) 

-Material predominante 

del piso 

-Tierra 

-Otros materiales 

Acceso a 

servicios 

básicos 

-Abastecimiento de agua -Pila o llave pública 

-Carro repartidor/ triciclo 

-Pozo/río, vertiente o acequia 

-Agua lluvia/otro 

-Sistema de eliminación de 

excretas 

-Excusado y pozo ciego 

-Letrina 

-No tiene 

Asistencia 

escolar 

-Asiste actualmente a 

clases 

-Niños de 6 a 12 años que no asisten a clases 

Dependencia 

económica 

-Escolaridad del jefe del 

hogar 

-Jefes de hogar con menos de tres años de 

escolaridad 

-Miembros del hogar por 

ocupado 

-Relación entre el total de miembros del 

hogar con respecto a los ocupados del mismo 

hogar cuyo valor sea mayor a tres 

Hacinamiento -Miembros del hogar por 

dormitorio 

-Relación entre el total de miembros del 

hogar con respecto al número de dormitorios 

(o cuartos exclusivos para dormir ) mayor que 

tres. 
Tomado de Sistema Nacional de información, 2016. Elaborado por Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, SEMPLADES. 

El indicador de pobreza por NBI contempla cinco dimensiones, cuya satisfacción o no 

permite que las personas sean clasificadas en no-pobres, pobres e indigentes. este método 

contribuye a una mejor comprensión del mismo, una vez analizados todos sus indicadores 

con sus respectivas dimensiones, a la vez, aporta significativamente a la creación de 

lineamientos de políticas públicas acordes a la situación actual. 

2.5.Pobreza en el Ecuador 

En el Ecuador, la alta incidencia de la pobreza ha sido un problema siempre presente, 

aunque en los últimos años ha tendido a disminuir. La pobreza ha tenido una evolución con 

una tendencia a decrecer muy pronunciada desde el año 2005 y actualmente los reportes que 

emite el INEC dicen que solo un cuarto de la población vive en condiciones de pobreza, con 

imposibilidad de acceso a los recursos básicos, principalmente las áreas rurales son 

consideradas más pobres y en estas están actividades como la agricultura y trabajar en 
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terrenos de baja productividad, por el poco acceso a la educación. (Espinoza & Tejada, 2015, 

págs. 34-35)  

El ingreso de remesas, el precio del petróleo, el crecimiento y la estabilidad 

macroeconómica son factores que influyen en la disminución de la pobreza, sin embargo, 

estos cambios no han sido suficientes para erradicarla, para ello el gobierno ha tenido que 

trabajar interviniendo con mecanismos de inclusión social y productiva en sectores más 

vulnerables del país.  

El Banco Mundial reconoció que el Ecuador redujo la pobreza de la población a una 

mayor velocidad que el resto de países de América Latina, ya que entre 2007 y 2012 la 

pobreza se redujo 10,3 % y la pobreza extrema bajo 6,9%, también la institución 

internacional reconoció que Ecuador mejoró los indicadores de pobreza en el Gobierno de 

Rafael Correa y eso hizo que en el Ecuador se encuentre en la lista de los países con menores 

niveles de pobreza. (Banco Mundial, 2015) 

La pobreza puede ser medida por diversos métodos dependiendo de sus características 

sociales, económicas, culturales y geográficas. La fuente de información de Ecuador es la 

encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana – Rural (ENEMDU), encuesta que es 

aplicada en la zona rural de forma anual y en la zona urbana de manera trimestral, esta 

encuesta mide la pobreza a través de los ingresos de las personas y determina la línea de 

pobreza. Otra encuesta es la llamada Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), esta se 

diferencia de la ENEMDU en recopilar información de las condiciones de vida de las 

personas registrando el consumo efectivo de los hogares; y por último está el método 

multidimensional, el Censo de Población y Vivienda el cual identifica de forma más clara la 

situación de los pobres y permite elaborar mapas de pobreza. (Guanoluisa & Romero, 2016, 

págs. 46-49) 

La pobreza se concentra en la región amazónica e insular, lo que puede ser explicado por 

el limitado acceso a infraestructura, poca formalidad en la región, bajos niveles de inversión y 

por el modelo centralizado de gobierno. Por otra parte, las provincias de la Sierra y de la 

Costa demuestran un mayor nivel de desarrollo y menores niveles de pobreza. Esto repercute 

en las oportunidades de crecimiento y en el nivel de ingresos, generando así una brecha 

notable (polaridad), que disminuye la sensibilidad de los indicadores de pobreza a nivel 

nacional, razón por la cual los resultados deben ser evaluados de forma sectorizada. 

(Gallegos, 2017) 
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El programa de las Naciones Unidas en Ecuador en el 2016 planteó dos objetivos para la 

reducción de la pobreza, era promover el crecimiento y el desarrollo incorporando más 

capacidades productivas que generen empleo y diversificar la productividad y promover 

debates y medidas en todos los niveles de pobreza de forma consecuente con principios de 

participación y enfoque de derechos humanos. 

Se considera a una persona en pobreza extrema cuando sus ingresos son menores a 40 

dólares mensuales y a una persona pobre cuando sus ingresos per cápita son menores a $80 

mensuales. 

Las tasas de pobreza son fluctuantes, y según las encuestas la ciudad de Quito siempre está 

en primer lugar en disminución de pobreza, seguido de Guayaquil, Machala y Ambato, 

ciudades que no presentan variaciones significativas en la disminución de la pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Situación ecuatoriana, año 2018 

Tomado de reporte de pobreza y desigualdad, 2018. Elaborado por Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. 

 

En diciembre del 2018, la pobreza por ingresos a nivel nacional alcanzó el 23,2% y la 

pobreza extrema el 8,4%; en el área urbana la pobreza se ubicó en 15,3% y la pobreza 

extrema en 4,1%; y en la zona rural la pobreza común alcanzó el 40% y la pobreza extrema el 

17,7%.  La pobreza extrema afecta a personas con discapacidad, adultos mayores y hogares 

más pobres. 
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2.6.Reflexiones 

Las personas son consideradas pobres o no pobres no solo por la línea de pobreza sino por 

la situación de pobreza en la que viven, donde intervienen varios factores como son los 

sociales, demográficos, políticos y claramente el factor económico que envuelve en un 

círculo vicioso a la sociedad, arrastrándolos a ese estado por un largo tiempo donde 

probablemente es muy difícil salir. 

Para la mejora de la calidad de vida y de bienestar de sectores más vulnerables de una 

población se debe conocer la situación real y las carencias de dicho sector, de acuerdo a cada 

indagación es correcto interpretar adecuadamente los datos para llegar a un análisis 

exhaustivo de la pobreza e identificar las necesidades sectoriales y lograr orientar a las 

políticas públicas a tomar decisiones acertadas de inversión y distribución de recursos. 

El principal factor que determina la disminución de la pobreza es el acceso a la educación, 

debido a que es el eje principal para obtener oportunidades que generen mayores ingresos. 

Mientras más alto nivel de escolaridad de las personas mejores oportunidades. Los servicios 

financieros también son un factor que influye en la disminución de la pobreza, ya sea por 

medio de cuentas de ahorros, inversiones. créditos etc., porque estos servicios ayudan a que 

las personas y hogares puedan satisfacer varias necesidades, pero siempre y cuando se 

obtenga un empleo que permita cancelar la deuda en el tiempo que determine la institución 

financiera que preste el servicio. (Cadena & Castillo, 2017)  

2.7.La pobreza en la ciudad de Guayaquil 

La pobreza es un síntoma que afecta a distintas sociedades del mundo; el erradicar o 

disminuir esta problemática es trabajo conjunto principalmente de las autoridades del Estado. 

En Ecuador se viven dos tipos de pobreza, la extrema y la común. 

Tabla 2. Evolución de la pobreza por ciudades, periodo 2007-2018, expresado en porcentaje. 

Periodo Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

2007 10,1 22,5 10,1 26,2 17,8 

2008 10,0 13,1 8,1 17,7 13,6 

2009 12,1 20,1 11,4 16,0 17,1 

2010 10,5 20,1 9,7 22,0 14,9 

2011 9,1 9,1 5,2 12,0 9,8 

2012 8,0 7,2 10,1 9,5 8,0 

2013 6,1 16,7 5,0 12,3 7,4 

2014 7,5 12,7 7,8 11,9 7,3 

2015 8,7 11,7 4,5 9,6 8,0 
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2016 10,2 12,5 7,5 11,6 12,3 

2017 7,3 9,6 4,0 13,6 11,3 

2018 8,3 9,9 4,2 8,6 8,4 

Tomado de reporte de pobreza y desigualdad, 2018. Elaborado por Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. 

La ciudad con mayor tasa de pobreza en el 2018 fue la ciudad de Guayaquil con 9,9% en 

comparación con las otras ciudades principales de Ecuador, y la ciudad con mayor 

disminución de pobreza fue Machala con 8,6% en el 2018 respecto al 13,6% del año anterior. 

2.8. Desigualdad de ingresos 

La pobreza es sinónimo de carencia y privación, que limita a una persona para alcanzar un 

mínimo nivel de vida. Los datos del Instituto de Estadísticas y censos (INEC) hacen 

referencia a la pobreza por ingresos. Se considera a una persona pobre por ingresos si percibe 

un ingreso familiar per cápita menor a USD 84,79 mensuales. Y si recibe menos de USD 

47,78 se considera pobre extremo. Estos valores se actualizan mensualmente en función de la 

inflación. (El Comercio, 2018) 

Para medir la desigualdad de ingresos se hace uso del coeficiente de Gini, que resume 

como se distribuye el ingreso per cápita entre los habitantes de la población, es decir, mide el 

grado de desigualdad en la distribución del ingreso, mientras más se acerque a 0 hay mayor 

igualdad de la distribución y si se acerca a 1 hay desigualdad. 

Tabla 3. Variación del coeficiente de Gini en ciudades principales, periodo 2014 – 2018 

 

Ciudad 

Periodo 
Variación 

significativa 

2017/2018 2014 2015 2016 2017 2018 

Quito 0,450 0,448 0,451 0,437 0,447 No 

Guayaquil 0,380 0,392 0,398 0,368 0,420 Si 

Cuenca 0,431 0,392 0,412 0,400 0,423 No 

Machala 0,489 0,403 0,406 0,401 0,411 No 

Ambato 0,446 0,412 0,457 0,476 0,530 No 

Tomado de reporte de pobreza y desigualdad, 2018. Elaborado por Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. 

El coeficiente de Gini en las ciudades principales del país no tienen una variación 

significativa con respecto al año anterior, excepto la ciudad de Guayaquil que si tiene una 

variación estadísticamente significativa pasando de 0,368 en diciembre del 2017 al 0,420 en 

diciembre del 2018, demostrando que hubo mayor desigualdad en la distribución de ingresos 

en esta ciudad. 
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2.9.Empleo 

Se entiende por empleo “a toda actividad productiva realizada para terceros, por una 

persona en edad de trabajar, cuya finalidad principal es generar ingresos a cambio de una 

retribución monetaria o en especie (remuneración o beneficios)” (INEC I. N., 2014). 

El Estado Ecuatoriano ha realizado un sin número de estrategias para fomentar el empleo, 

reduciendo la desigualdad social y así mejorar la estructura del mercado laboral, con un 

salario básico unificado que ha ido creciendo con los años de acuerdo a la canasta básica.  

Sin embargo, no ha sido del todo efectivo el aumento del salario debido a que, los 

empleadores cada día requieren contratar mano de obra calificada y personas de bajos 

recursos y preparación profesional se ven afectadas por la competencia laboral inclinándoles 

al subempleo o desempleo. 

La ciudad de Guayaquil también ha intentado promover ferias laborales con la finalidad de 

incentivar el empleo; ciertas empresas afirman que existe demanda de personal para varias 

áreas, sin embargo, la falta de las competencias laborales requeridas hace difícil llegar a 

acceder el empleo; esto relacionado directamente con el nivel de estudio que poseen las 

personas que aplican a estas vacantes que se ofrecen. 

El empleo es uno de los temas que se trata mucho a nivel nacional mas no se han 

planteado reformas en la ciudad que aporten a solucionar la problemática principal que es la 

falta de empleo; pues es evidente que aun en el año 2018 existen personas que viven 

diariamente con menos de $80 dólares mensuales, lo que limita sus posibilidades de progreso; 

y lo que contribuye a que otros índices se incrementen, como lo son la delincuencia, el 

consumo de drogas y el empleo informal; una de los grupos sociales más grandes en el país. 

2.10.Desempleo 

El desempleo en el marco de la fuerza de trabajo se define como la situación extrema de la 

falta de trabajo y, según el informe del departamento de estadísticas de la Organización 

Internacional del Trabajo, su concepto es el siguiente “las personas desocupadas, en el 

periodo de referencia, no tienen un empleo ni han trabajado al menos una hora en actividades 

económicas”. (CIF, 2012, pág. 4). 

En el país se considera dentro del desempleo  a las personas de 15 años y más que, en el 

período de referencia, presentan simultáneamente las siguientes características: i) no tuvieron 

empleo, ii) estaban disponibles para trabajar y iii) buscaron trabajo o realizaron gestiones 
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concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas 

anteriores. (INEC I. d., 2016) 

A lo largo de décadas se ha hablado de problemas socioeconómicos que sobresalen en la 

sociedad, la pobreza y el desempleo, que están vinculados entre sí; es un trabajo arduo para 

cada gobierno entrante donde se imponen diversas medidas con el objetivo de seguir con la 

lucha de erradicarlos. 

El Ecuador ha estado en los últimos años en una fase de contracción y recesión económica 

que ha afectado principalmente a los jóvenes con el desempleo, las ofertas laborales son cada 

día más exigentes y pocas son las oportunidades que se presentan. 

 La crisis financiera internacional del 2008 golpeó fuertemente a países como España, 

Venezuela, Estados Unidos y otros, sin embargo, indirectamente también países en vías de 

desarrollo como el nuestro se vio afectado; y la tasa de desempleo
3
 aumentó en el país.  

Ecuador en el 2014 logró mantener la tasa más baja de desempleo en la región, en 

comparación a Brasil con un 5.0%, Venezuela con un 7%, Colombia con 8.4%, entre otros. 

El desempleo en los países subdesarrollados constituye un problema estructural que afecta de 

manera permanente tanto en el ámbito económico como social. (Utreras, 2018, pág. 20) 

Tabla 4. Tasa de desempleo por ciudades 2014-2018, expresado en porcentaje 

 

Ciudad 

Periodo Variación 

significativa 

2017/2018  2014 2015 2016 2017 2018 

Quito 3,2 4,9 9,1 9,4 8,2 No 

Guayaquil 4,0 4,8 6,4 4,4 3,1 Si 

Cuenca 2,3 3,3 4,8 5,6 4,7 No 

Machala 2,5 2,7 5,3 5,6 5,4 No 

Ambato 3,7 5,7 7,1 6,1 3,4 Si 

Tomado de reporte de pobreza y desigualdad, 2018. Elaborado por Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. 

 

 

3
 La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en la población económicamente activa y que no tienen 

un puesto de trabajo, y da a conocer el total de personas que se encuentran en ocio. 
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En el año 2018 solo la ciudad de Guayaquil y de Ambato mostraron una variación 

significativa en las tasas de desempleo, donde Guayaquil redujo la tasa de desempleo en 1,3 

puntos, además fue la ciudad que registró la menor tasa de desempleo anual en el 2018 con 

3,1 puntos en comparación a Quito que registra una tasa de 8,2 puntos, esto muestra que en la 

ciudades se aplican políticas eficientes para la reducción de esta tasa; o de igual forma queda 

una interrogante; la informalidad incide directamente en la economía de estas ciudades; pues 

para aseverarlo es necesario realizar una investigación sobre esta temática en estas ciudades 

del país. 

2.11.Labor del municipio de Guayaquil 

Según la encuesta de empleo, desempleo y subempleo del Inec en el 2017; en el periodo 

diciembre 2007-diciembre 2017 la pobreza en Guayaquil se redujo de 22,5% a 9,6%. La 

pobreza extrema también se contrajo de 5,6% a 1,3% en el mismo lapso. Es congruente decir 

que la ciudad de Guayaquil es la más equitativa del Ecuador con menos desigualdad en la 

distribución del ingreso per capita del hogar dentro de la sociedad con un índice de Gini de 

0,368% en el año 2017, en comparación entre las cinco ciudades principales del país como lo 

muestra la tabla. La variación del coeficiente de Gini en ciudades principales, periodo 2014-

2018, debido a que la más alta fue la de la ciudad de Ambato con un 0,476 y de acuerdo a 

reportes del Inec ha sido un trabajo de años ya que, en el año 2012 resultó ser la ciudad con 

menos pobreza en el país como se observa en la tabla. 

Sin embargo, este merito que se le da es por su análisis de pobreza por ingresos, la 

realidad de la ciudad de Guayaquil es muy diferente, iniciando un análisis desde la pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas (NBI), en sus cinco dimensiones de, capacidad 

productiva, accesos a la educación básica, a la vivienda, a servicios básicos y a hacinamiento. 

La pobreza de la ciudad de Guayaquil según sus NBI es de 48%, es decir que, 1’200.000 

personas no tienen acceso a las condiciones antes dichas, registrándose como la ciudad que 

tiene mayor pobreza por NBI en comparación con las tres ciudades principales de Ecuador. 

(INEC I. N., 2010) 
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Tabla 5. Pobreza por necesidades básicas insatisfechas por ciudad, según Censo de población 

de vivienda, 2010 

Nombre de 

cantón 
NO 

POBRES 
 

POBRES 
Total NO 

POBRES 
 

POBRES 
Total 

GUAYAQUIL     

1.204.847  
   

1.110.678  
     

2.315.525  
52,0% 48,0% 100,0% 

QUITO 
    

1.563.772  
      

659.233  
     

2.223.005  70,3% 29,7% 100,0% 

CUENCA 
        

307.271  
      

189.913  
        

497.184  61,8% 38,2% 100,0% 
NACIONAL     

5.723.803  
   

8.605.803  
  

14.329.606  
39,9% 60,1% 100,0% 

Tomado de reporte de pobreza y desigualdad, 2010. Elaborado por Instituto de Estadísticas y Censos, INEC. 

Además, Guayaquil, entre las cinco principales ciudades del país (Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Machala, Ambato), es la que tiene menor cobertura 

de alcantarillado (60,6%) y es la tercera en cobertura de agua por red pública (85,4%). 

(Semplades S. N., 2014)  

Aunque el alcalde Nebot afirme que su ciudad es la más equitativa del país, cerca del 40% 

de la población no cuenta con acceso al alcantarillado sanitario, siendo esto una NBI en 

servicios básicos que sumerge a un grupo de población en la pobreza, y de los cuales no se 

evidencia ningún registro para el análisis de las políticas que aportarían a la solución de esta 

problemática. 

Tabla 6. Cobertura de alcantarillado en las principales ciudades de Ecuador 

Cantón Cobertura alcantarillado 
Cobertura agua red 

publica 

Guayaquil 60,6% 85,4% 

Quito 90,9% 96,0% 

Ambato 70,8% 81,7% 

Cuenca 73,6% 87,9% 

Machala 74,5% 81,1% 

Tomado de reporte de Agua potable y alcantarillado para erradicar la pobreza en el Ecuador, Semplades, 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 2014. Elaborado por la autora. 



27 

 
 

2.12.Bono de Desarrollo Humano (BDH) 

El Bono de desarrollo Humano anteriormente llamado en 1998, Bono Solidario; es una de 

las políticas sociales más representativas del Ecuador, y tiene como objetivo evitar la 

persistencia de la pobreza a través de transferencias monetarias beneficiando a personas de 

baja situación socioeconómica. (Pinela & De La Torre, 2015, pág. 23), siendo un programa 

que consistía en el apoyo monetario para que se compense a familias de bajos recursos 

económicos o que vivan en extrema pobreza; que tenía como fin reducir la contención social 

y las brechas económicas en el país; bajo un concepto neoliberal su función era mes a mes 

transferir una cantidad de dinero ante la eliminación de subsidios. (De la Torre, 2015) 

Hoy en día el proceso para la selección de los beneficiarios al Bono de Desarrollo 

Humano se lo realiza bajo auto-identificación donde el postulante se inscribe de forma 

voluntaria siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones: madre sin trabajo que 

tienen cargas familiares, adultas mayores y a través del trabajo de la vicepresidencia se 

incluyó a los discapacitados. No obstante, existen problemas técnicos y de control que no 

permiten al Estado identificar aquellas personas que realmente se encuentran bajo una 

pobreza extrema o condiciones físicas que le imposibilitan realizar actividades cotidianas de 

manera autónoma; generando que grupos cuyas condiciones sociales los hace no calificados 

para recibir esta ayuda monetaria mes a mes. (Campos, 2015) 

Existen programas de ayuda social que son impulsados por los Gobiernos, con la finalidad 

de disminuir las inequidades del poder adquisitivo de la sociedad. Según la CEPAL, Ecuador 

es el país que mayor porcentaje de su PIB invierte en el Bono de Desarrollo Humano (1,17%) 

en comparación con las demás regiones de Latinoamérica, es decir, Ecuador es el que tiene 

mayor gasto en ese rubro. 

Tabla 7. Inversión del PIB de países de Latinoamérica destinada a programas de ayuda social, 

año 2014. 

País 
Inversión 

faltante (millones) 
Programas 

Inversión 

anual en % del 

PIB 

Bolivia 445,1 
Bono Juanito y Madre niño-

niña 
0,56 

Brasil 3949,50 Bolsa familia 0,47 

Chile 188,1 Chile Solidario 0,11 

Colombia 2035,10 Familias en Acción 0,39 
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Costa Rica 82,9 Avancemos 0,39 

Ecuador 443,0 Bono de Desarrollo Humano 1,17 

El Salvador 162,8 
Comunidades Solidarias 

Rurales 
0,02 

Guatemala 1029,3 Mi familia Progresa 0,32 

Honduras 770,3 
Programa Asignación 

Familiar 
0,24 

México 2465,50 Oportunidades 0,42 

Panamá 83,1 Red de Oportunidad 0,22 

Paraguay 523,20 Tekopora 0,36 

República 

Dominicana 
514,3 Solidaridad 0,51 

Uruguay 12,20 Asignaciones Familiares 0,45 

América Latina 12704,30  0,40 

Tomado de reporte de Bono de desarrollo Humano y su incidencia en las condicoines económicas y 
sociales de los beneficiarios del cantón Durán de la provincia del Guayas, 2015. Elaborado por Pinela & De 

La Torre  

Cada país de Latinoamérica tiene su programa de ayuda social parecido al programa que 

aplica Ecuador, pero con otros nombres, todos destinados a los más pobres del sector. 

El Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES, 2014)cuenta con un mecanismo de 

aseguramiento no contributivo que promueve políticas de protección social que  tienen como 

objetivo amparar a una parte de la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad por falta de ingresos,  evitando así el deterioro del consumo básico.   

El programa tiene las siguientes transferencias monetarias no contributivas: 

 Bono de Desarrollo Humano (BDH): Transferencia condicionada mensual de $50 que 

tiene el propósito de cubrir la vulnerabilidad económica del núcleo familiar. 

 Bono de Desarrollo Humano Variable: Destinado a las familias que se encuentran en 

extrema pobreza con hijos menores a 18 años de edad, es un valor variable de acuerdo 

a cada hijo con un monto máximo de $150. 

 Pensión para Adultos Mayores: Dirigida a personas de 65 años en adelante que viven 

en condiciones de pobreza y no cuentan con la cobertura de la seguridad social, es una 

pensión de $50. 

 Pensión Mis mejores Años: es una pensión de $100 entregada a adultos mayores que 

se encuentran en extrema pobreza.  
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 Pensión para Personas con Discapacidad: Es una pensión entregada a personas con 

discapacidad igual o superior al 40%, que no son parte del seguro social ni del Bono 

Joaquín Gallegos Lara. Pensión de $50. 

 Bono Joaquín Gallegos Lara: Para quienes cuidan a personas con una discapacidad 

mayor al 70% que se encuentran en condiciones económicamente críticas y con 

discapacidad física, intelectual y psicosocial severa, enfermedades catastróficas, raras, 

y huérfanas, y menores de 14 años con VIH-SIDA. Es una pensión de $240. 

 Toda una vida: Dirigido a personas con discapacidad. Pensión de $50. 

El bono de desarrollo humano tiene como objetivo evitar que la pobreza y la extrema 

pobreza persistan en las familias permitiendo que puedan mejorar sus condiciones de vida al 

destinar esta transferencia a servicios de salud, educación, vivienda, incluso sirve para 

erradicar el trabajo infantil, con el fin de promover una condición mínima de bienestar.  

Estas pensiones son parte de los programas de atención que da el gobierno con prioridad 

para los pobre y extremo pobre, por lo tanto, es necesario identificar familias que de verdad 

necesiten recibir estas transferencias.   

En la actualidad  asciende el número de las personas que reciben bonos y pensiones del 

Gobierno de 852 mil a más de 990 mil, con una inversión en asistencia social que aumenta de 

$700 millones a  $848 millones, sin embargo se pretende que a finales del  presente periodo 

gubernamental este impacto se vea reflejado en la reducción del 1% en pobreza extrema. (El 

Universo, 2019)  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

El marco metodológico es la explicación del plan o estrategia general concebida para 

llevar a cabo la investigación, (Semar, 2016).  En este capítulo se presenta la metodología de 

trabajo tales como la investigación de campo y el análisis de datos que buscan alcanzar los 

objetivos propuestos, y conocer como la Parroquia Febres Cordero, específicamente en el 

Batallón del Suburbio, enfrenta la situación de pobreza. 

3.1. Enfoque de la investigación 

El presente proyecto se direcciona hacia dos tipos de enfoques los cuales son el 

cuantitativo y cualitativo; en vista de que se cuantifica cifras, datos y se proyectan índices 

relacionados con las variables del trabajo de titulación, a más de ello se considera que toda la 

información es proveniente de fuentes oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, siendo esta institución uno de los sustentos de la investigación puesto que basa su 

análisis estadístico estableciendo comparaciones. 

Y es cualitativo porque describe como fue la investigación de campo, y analiza los 

factores socioeconómicos del sector con una pequeña muestra de 200 familias encuestadas; 

determinando los factores económicos y sociales que inciden directamente en su estilo de 

vida. 

3.2. Objetivos de estudio 

El objetivo de estudio es identificar los factores que inciden directamente en la pobreza y 

desempleo que atraviesa el sector de la Parroquia Febres Cordero en el Suburbio de 

Guayaquil en el periodo 2015-2018, que afecta las condiciones de vida de las personas y el 

desarrollo y crecimiento del país. 

3.3. Tipo de investigación 

El tipo de investigación va de acuerdo a su nivel de profundidad, es así que,  este estudio 

es descriptivo – explicativo, porque describe cualitativamente y cuantitativamente las 

características fundamentales de la pobreza como se presenta en la Parroquia Febres Cordero, 

específicamente en el Batallón del Suburbio de Guayaquil en realidad; y de carácter 

explicativo porque analiza de manera detallada sus niveles desempleo, de ingresos y 

consumos del sector, para saber el nivel de pobreza que atraviesan y explicar  cómo se 

relacionan y afectan el desarrollo del país.  



31 

 
 

3.4. Finalidad de la investigación  

Esta investigación es de tipo básica porque intenta fomentar los conocimientos que se 

tiene de los sectores más vulnerables y en situación de pobreza de la ciudad de Guayaquil, 

como la población del Batallón del Suburbio ubicado en la parroquia Febres Cordero, dando 

a conocer sus condiciones de vida y nivel socioeconómico por el que atraviesan y cómo 

influye en el desarrollo y crecimiento de la Ciudad. 

3.5. Tipo de diseño de la investigación 

El diseño de investigación aplicado a este estudio es no experimental; en este tipo de 

diseño se basa en el análisis de fenómenos sociales y  las variables independientes que 

acontecen sin tener un control sobre ellas; analiza la pobreza que atraviesa una parte de la 

sociedad, específicamente el Batallón del Suburbio que se encuentra ubicado en la parroquia 

Febres Cordero,  y se describe con datos las variaciones y cambios ocurridos a  través de los 

años 2015-2018, y su evolución según las políticas públicas aplicadas en el país.  

3.5. Método de la Investigación 

El método de investigación es deductivo porque expone conclusiones generales para 

explicar sucesos particulares, es decir, se necesita información de la pobreza desde el 

panorama mundial para analizar el nacional y llegar a conclusiones de la situación en la zona 

rural analizada que es la Parroquia Suburbio, además este estudio puede servir para futuras 

investigaciones de pobreza. 

3.6. Población 

La población a ser analizada es de 10000 familias del Batallón del Suburbio de la ciudad 

de Guayaquil, principalmente las familias más vulnerables como son los beneficiarios de 

programas de ayuda social que imparte el Gobierno y del Bono de Desarrollo Humano. 

3.7. Técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos se realizará mediante documentación electrónica de 

informes emitidos por organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, INEC, Banco Central del Ecuador, BCE; encuestas a la Parroquia Febres Cordero 

específicamente en el Batallón del Suburbio y datos extraídos mediante la revisión 

documental. 
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Capitulo IV 

4.1. Encuesta 

Para  calcular la muestra es necesario utilizar la siguiente formula estadística: 

  
     

  (   )      
 

Sin embargo, debido a la gran cantidad de población se realizó una muestra aleatoria 

simple. 

Tabla 8. Sexo 

SEXO 

Absoluto Relativo % 

Hombre 70 38% 

Mujer 116 62% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

Figura 6. Sexo 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Es recomendable visualizar el perfil social de la población encuestada por eso se lo 

observa mediante la variable sexo como se muestra en la tabla 1. Sexo que el 62% de las 

personas encuestadas son mujeres y apenas el 38% son hombres, es decir, hay un porcentaje 

mayor de mujeres en el hogar, esto por dedicarse a llevar trabajos de forma independiente que 

comúnmente se desarrollan desde el mismo hogar.   

Hombre; 
38% 

Mujer; 62% 

SEXO 
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Tabla 9. Guayaquileño 

GUAYAQUILEÑO 

 Absoluto Relativo 

Si 178 96% 

No 8 4% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 7. Guayaquileño 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

El 96% de las personas encuestadas son guayaquileños y apenas el 4% pertenecen a 

provincias aledañas. Sin embargo, esta característica es irrelevante es decir, el hecho de 

pertenecer a cualquier ciudad del país no determina la posibilidad de ser pobre, sin embargo 

es un indicador que muestra la migración de la población de otras ciudades al puerto 

principal.  

96% 

4% 

GUAYAQUILEÑO 

Si No
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Tabla 10. Edad 

EDAD 

 Absoluto Relativo 

18-25 años 110 59% 

26-35 años 48 26% 

36-45 años 28 15% 

46-60 años 0 0% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 8. Edad 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

En lo que respecta a la edad de los ciudadanos encuestados, el 59% del total se encuentran 

el rango de 18 a 25 años de edad, el 26% está entre personas de 26 a 35 años, un 15% entre 

36 a 45 años de edad. Y entre el rango 46 a 60 años ninguna persona encuestada.   

59% 
26% 

15% 

0% 

EDAD 

18-25 años

26-35 años

36-45 años

46-60 años
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Tabla 11. Tipo de empleo 

TIPO DE EMPLEO 

 Absoluto Relativo  

Relación de dependencia 52 28%  

Independencia 72 39%  

Emprendedor 32 17%  

actividades relacionadas con el hogar (ama de casa) 24 13%  

no trabaja 6 3%  

Total 186 100%  
Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 9. Tipo de empleo 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Con la pregunta tipo de empleo se puede deducir si la población es económicamente activa 

resultando que de las 186 personas encuestadas, el 39% se dedica a trabajar de forma 

independiente, esto haciendo referencia a empleos como comerciantes o albañiles, el 28% del 

total si tiene un trabajo estable bajo relación de dependencia, un 17% que corresponden a 

personas jóvenes recién están emprendiendo un trabajo o negocio, y que generalmente es 

derivado de un apoyo familiar,  el 13% que son mujeres se dedican a actividades relacionadas 

con el hogar principalmente a los quehaceres domésticos y el 3% resultó que no tiene trabajo 

este grupo está considerado dentro del desempleo.  

relacion de 
dependencia; 28% 

independencia; 39% 

emprendedor; 17% 

actividades 
relacionadas con el 

hogar (ama de 
casa); 13% 

no trabaja; 3% 

TIPO DE EMPLEO 
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Tabla 12. Afiliado al Iess 

AFILIADO AL IESS 

 Absoluto Relativo 

Si 18 10% 

No 168 90% 

Total 186 100% 
Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 10. Afiliado al Iess 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

De los 186 encuestados, se  pudo determinar que el 90% de la población no cuenta con un 

seguro y apenas el 10% si tienen afiliación al IESS, es decir, las personas encuestadas no 

tienen acceso a ningún tipo de seguro social lo que otorga un grado de intranquilidad en las 

familias por no beneficiarse principalmente del servicio de salud.  

10% 

90% 
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Tabla 13. A qué porcentaje corresponde su ingreso 

A QUÉ PORCENTAJE CORRESPONDE SU INGRESO  

 Absoluto Relativo 

sin ingresos 10 5% 

50% del SBU 94 51% 

75% del SBU 24 13% 

100% SBU 28 15% 

más del SBU 30 16% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 11. A qué porcentaje corresponde su ingreso 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

En la tabla 6. A qué porcentaje corresponde su ingreso, el 51% de los encuestados 

respondieron que sus ingresos llegan al 50% de un salario básico, el 16% percibe ingresos 

superiores a un salario básico, el 15% gana el salario básico, el 13% recibe hasta un 75% de 

un salario y un 5% resultó no tener ingresos de ninguna fuente. Se deduce que el nivel de 

vida de la mitad de estas personas encuestadas es bajo por su falta de recursos económicos. 

 

  

5% 
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Tabla 14. Nivel de instrucción 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 Absoluto Relativo 

educación básica 0 0% 

bachillerato 126 68% 

profesional (tercer nivel) 60 32% 

post grado (cuarto nivel) 0 0% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 12. Nivel de instrucción 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

El 68% del total de los encuestados que corresponde a 126 personas tiene un nivel de 

instrucción que llega a bachiller, y el 32% si llega a una educación de tercer nivel, sin 

embargo, a nivel de postgrado no ha llegado nadie. La educación es esencial para el 

desarrollo humano y la reducción de pobreza, por lo que se pudo observar es que a pesar de 

llegar hasta bachiller no hay presencia de analfabetismo en las personas, pero tampoco existe 

un alto nivel de profesionalismo lo que pone en desventaja a estas personas frente al resto de 

la sociedad debido a que esta situación le resta oportunidades de crecimiento en el ámbito 

profesional sin acceso a un buen salario y probablemente el hogar se sumerja a la pobreza.   

0% 

68% 

32% 

0% 
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Tabla 15. Cargas familiares 

CARGAS FAMILIARES  

 Absoluto Relativo 

Si 150 81% 

No 36 19% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 13. Cargas familiares 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Entre los encuestados el 81% que corresponde a 150 personas dijeron que si tienen cargas 

familiares y el 19% respondió que no tiene carga familiar.    
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Tabla 16. Total de cargas familiares 

TOTAL DE CARGAS FAMILIARES 

 Absoluto Relativo 

0 36 19% 

1 44 24% 

2 30 16% 

3 40 22% 

4 24 13% 

5 8 4% 

más de 5 4 2% 

Total 186 100% 
Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 14. Total cargas familiares 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Del total de las familias encuestadas más del 80% tiene cargas familiares las mismas que, 

se dividen en el 24% con una carga, el 22% con tres, el 16% con dos, el 13% con 4, el 4% 

con 5 y el 2% con más de cinco cargas, sin embargo, si existe un porcentaje de 19% que no 

tiene cargas familiares.   
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Tabla 17. Recibe BDH 

RECIBE BDH 

 Absoluto Relativo 

Si 0 0% 

No 186 100% 

Total 186 100% 
Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 15. Recibe BDH 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Para efectos de analizar si la población encuestada se presenta en condiciones de extrema 

pobreza o pobreza, se pregunta si recibe bono de desarrollo humano, sin embargo resultó que 

el 100% respondió que no recibe esta ayuda por parte del gobierno.  
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Tabla 18. Ingresos familiares 

INGRESOS FAMILIARES 

 Absoluto Relativo 

0-400 84 45% 

401-800 76 41% 

801-1200 16 9% 

1201-1500 10 5% 

Total 186 100% 
Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 16. Ingresos familiares 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Por su parte los ingresos familiares comprenden la acumulación de todos los flujos de 

dinero que perciben cada uno de los miembros del hogar que formen parte de la población 

económicamente activa sea proveniente de un buen empleo o del  subempleo, por lo tanto, se 

observa que el 45% de las personas encuestadas sustentan el hogar con ingresos de un salario 

básico, el 41% se desenvuelven con ingresos familiares de más de 400 a 800 dólares y el 

restante, es decir, el 9% y el 5% acumulación un ingreso familiar de más de 800 dólares para 

su hogar. Se puede entender que le monto de los ingresos de los hogares es por la baja 

productividad de sus miembros que se arriesgan a desempeñar trabajos de forma 

independiente o emprender un negocio en un mercado laboral muy competitivo, que son 

inducidos por la necesidad de percibir mejores ingresos que con el tiempo llegan a la quiebra 

y son arrastrados a la pobreza.   
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Tabla 19. Acceso a servicios básicos 

POSEE SERVICIOS BÁSICOS 

 Absoluto Relativo 

Si 178 96% 

No 8 4% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 17. Acceso a servicios básicos 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Es necesario conocer que la población cuenta con los servicios básicos para determinar si 

en el sector existe pobreza o pobreza extrema y como se pudo observar el 96% del total de la 

población resultó contar con los servicios básicos refiriéndose a luz, agua y teléfono, es decir, 

la población tiene apenas el 4% de presencia de extrema pobreza.   
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Tabla 20. Acceso alcantarillado 

ALCANTARILLADO 

 Absoluto Relativo 

Si 180 97% 

No 6 3% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 18. Acceso alcantarillado 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Se puede observar que las familias del sector encuestado no presentan condiciones de 

pobreza extrema por ser el 97% que afirmó que cuenta con alcantarillado, es decir, esta 

variable que concierne a la vivienda y a la comunidad no se presenta con gravedad en el 

sector porque apenas el 3% del total no tienen acceso a la misma.  
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Tabla 21. Servicios de salud 

SERVICIO DE SALUD 

 Absoluto Relativo 

Publico 148 78% 

Privado 42 22% 

Total 186 100% 

Información adaptada de las encuestas. Elaborado por la autora.  

 

 

Figura 19. Servicios de salud 

Información obtenida de las encuestas. Elaborado por la autora.  

Del total de los encuestados, el 78% hace uso del servicio de salud público, mientras que 

el 22% utiliza servicios de salud privados, esto se debe a la atención que brindan los sectores 

públicos que en ocasiones se vuelve ineficiente y es necesario recurrir al servicio privado.  
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4.2. Análisis de los resultados  

Para llegar a un análisis de la pobreza en el sector del suburbio se encuentran variables que 

faciliten información de la población como son el sexo, edad, nivel de instrucción, sector 

ocupacional, seguridad social, condiciones de ingresos familiares, bono de desarrollo 

humano, cargas familiares y acceso a servicios públicos y se puede deducir que las 

condiciones de vida de las familias del sector del suburbio son buenas, tomando en cuenta la 

disponibilidad de los servicios públicos , de vivienda, alcantarillado y de salud, y se podría 

decir que la carencia del recurso económico es el problema que aqueja este sector, debido a la 

falta de oportunidades de empleo, visiblemente el mejorar sus condiciones de vida no van a 

depender únicamente de la acción individual  de las personas sino también de las adecuadas y 

eficientes políticas públicas por parte del Estado que se encarguen de estructurar mejores 

oportunidades enfocadas a la generación de empleo para la sociedad debido a que los 

individuos que presentan una formación profesional no tienen la garantía de salir de la 

pobreza y se mantienen en ella, sin poder conseguir adecuados ingresos para el hogar y se 

arriesgan a ser emprendedores y llevar negocios de forma independiente o incluso trabajos 

informales y forman parte del subempleo, emprendimientos o negocios que en ocasiones 

generan excelentes ingresos y en otras se torna difícil su desarrollo que rápidamente son 

conducidos a la quiebra entrando esos hogares en problemas de liquidez con la falta del 

recurso económico y se sumergen rápidamente a la pobreza. 

Incluso, el acceso a la seguridad social contribuye a una mejor calidad de vida, debido a 

que las personas pueden resolver problemas repentinos de salud, es así que la población del 

suburbio se muestra preocupada e intranquila por la ausencia de esta seguridad social que 

solo el 10% del total de los encuestados percibe y el restante no, al perecer de trabajos 

adecuados que brinden estos servicios haciendo que la población haga uso del servicio de 

salud privado por la emergencia del caso que en su momento representa un costo elevado, a 

pesar de contar con el servicio de salud público que casi el 80% del total de la población 

encuestada  lo utiliza pero que en ocasiones este servicio público es ineficiente y es necesario 

el servicio privado. 

Otra información relevante fue la obtenida mediante las preguntas de sexo, edad, si tiene 

cargas familiares y cuantas cargas tiene, ya que al momento de analizar las preguntas se 

identifica que exista una sola persona como jefe de hogar sea hombre o mujer bien si se 

dedica a las labores del hogar y a la vez de proveer ingresos que sean suficientes para la 
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satisfacción de las necesidades básicas de la familia, además se analiza la edad de este grupo 

para conocer si son jefes de hogar a temprana edad con cargas familiares que necesita una 

mejor calidad de trabajo o inserción en el mercado laboral con mejor remuneración para no 

caer en situaciones de pobreza. 

Por último, se analiza la condición de pobreza del sector el suburbio mediante los ingresos 

familiares con base a la canasta básica y se llega a la conclusión que los hogares del sector no 

atraviesan condiciones de pobreza extrema, pero si tienen márgenes de pobreza. 
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Conclusiones 

Al culminar el proceso de investigación se logró determinar que las condiciones en las que 

se vive en el sector llamado Batallón del Suburbio en la ciudad de Guayaquil en la parroquia 

Febres Cordero se observaron los siguientes resultados; la educación que es uno de los 

indicadores más importante en cuanto a la pobreza, establece que el 68% se encuentra 

únicamente con un bachillerato, mientras que el 32% restante posee un título de tercer nivel, 

lo que se traduce en que una gran parte del sector únicamente cumple con obtener un título de 

bachiller y buscar un empleo, mas no continuar sus estudios hasta un tercer nivel; en cuanto a 

los ingresos que poseen, el 51% de los encuestados manifestó ganar un aproximados del 50% 

de un salario básico unificado, esto producto de su nivel de estudio, el cual hace vulnerable a 

la población a no aspirar a un salario superior a más de lo que ofrece el mercado, es necesario 

mencionar que el 19% de los entrevistados posee más de 3 cargas familiares, lo que muestra 

un nivel bajo en el estilo de vida, ya que en teoría económica se puede evidenciar la poca 

propensión al ahorro que existiría en estas familias. 

En cuanto al bono de desarrollo humano, se logró constatar que ninguna de las personas 

encuestadas recibe el bono de desarrollo humano, lo que se traduce en una no ayuda por parte 

del estado a las mujeres del sector que se encuentran en el grupo de pobreza extrema ya que 

en el sector el 56% vive con ingresos diarios de $6,66 dólares, recalcando que el 3% de estos 

no perciben un salario ya que se encuentran desempleados, y el 2% mantiene ingresos 

provenientes de sus padres, o aún son mantenidos por sus padres, aclarando que ya poseen 

cargas familiares (esposa e hijos). 

En lo que respecta  a la salud, el 78% de los encuestados mencionó que reciben los 

servicios del sector público, mientras que el 22% está en la capacidad de acceder a servicios 

privados ante cualquier emergencia; esto es otro de los puntos que requiere un análisis 

complejo, pues en el sector uno de los problemas que se evidencio es el alto índice de 

consumo de drogas, problemática que no incide en el análisis del siguiente estudio pero es 

necesario considerarlo para una posterior evaluación en proyectos futuros, pues las 

condiciones en las que viven estas personas son muy significativas si se realiza un estudio de 

la pobreza considerando aspectos sociales y culturales. 

Para concluir, es evidente que el sector del batallón de suburbio se encuentra dentro de los 

rangos de pobreza y extrema pobreza, siendo así que el 5% de los encuestados totales 

manifestó no tener ingresos e inclusive que de poseerlos no llegaba a los 50 dólares 
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mensuales y que recibían ayuda de sus padres o familiares, mientras que el 51% certifico que 

sus ingresos mensuales no superaban el 50% de un salario básico unificado, lo que da lugar a 

contestar la pregunta de investigación referente a pobreza en el sector del suburbio, siendo 

afirmativa dicha respuesta. 
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Recomendaciones 

Como recomendaciones se puede establecer lo siguiente: 

Establecer políticas de parte de la municipalidad de Guayaquil que aporten al desarrollo de 

actividades de emprendimiento en este sector; con el objetivo de que jóvenes se integren a 

estos procesos y que logren un progreso personal y profesional. 

Realizar campañas motivacionales para jóvenes y adultos en los que se impulse a la 

continuidad en los estudios, ya que es evidente la discontinuidad del mismo por parte de los 

pobladores del sector, lo que contribuye aún más al no desarrollo de la economía de los 

hogares. 

Es necesario mencionar que como recomendación primordial es trabajar en políticas que 

ayuden a personas con mejores promedios académicos en los colegios, asegurando becas para 

abanderados de los planteles educativos, y no generar desmotivaciones a través de las pruebas 

estatales que de una u otra manera inciden en el comportamiento de la juventud. 
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Anexos 

Anexos 1. Encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Naturales 

1- Sexo  

                    Hombre                        Mujer  

2- Su edad está comprendida entre : 

           18 – 25 años 

            26-35 años  

            36 – 45 años  

            46 – 60 años  

3- El tipo de empleo que posee es:  

   Relación de Dependencia                   Independiente                              Es 

emprendedor  

   Actividades relacionadas con el hogar (ama de casa) 

4- ¿Está afiliado al IESS? 

                   Si                                             No 

5- Su ingreso en relación de dependencia es aproximadamente : 

50% de un SBU                   75% de un SBU                un SBU                más de  un 

SBU 

6- Su nivel de Instrucción es  

Educación Básica                Bachiller          Profesional (tercer Nivel)             Post 

grado ( cuarto Nivel) 

7- Posee cargas familiares  

                 Si                                      No 

8- ¿Cuantas Cargas Familiares posee? 

1                 2                     3                   4                   5              más de 5 

9- Recibe bono de desarrollo Humano  

        Si                                      No 

 

10- Sus ingresos Familiares  estimados son: 

 

 

11- ¿Posee los servicios Básicos como Agua, luz, teléfono e internet. 

                                  Si                           No  

 

12- ¿Posee Alcantarillado? 

                                    Si                              No 
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Anexos 2. Realización de Encuestas 

 

 

 

 

 

 

  


