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PRESENTACIÓN  

 

El presente libro es el resultado del proyecto de investigación “Modelos de 

emprendimiento en los recintos de la zona rural del cantón Samborondón” a partir 

del cual se puede reflexionar sobre las realidades del sector rural en referencia 

al sector urbano. La investigación parte del estudio de campo involucrando a los 

actores (miembros de la comunidad), lo cual permite, identificar, por un lado, las 

necesidades de la población de los recintos del cantón Samborondón y, por otro, 

las oportunidades de apoyo a través de las habilidades de los miembros de la 

comunidad. Es importante mencionar, que los modelos de emprendimiento 

propuestos desde una visión externa no siempre son la respuesta, pues en su 

mayoría no corresponden con las realidades que vive la población. Por lo cual, 

en el transcurso de la investigación se evidenció varios limitantes y como punto 

central las características disímiles entre las diferentes zonas que conforman el 

Cantón y constituyen brecha para el desarrollo de los recintos. 

 

En el Ecuador, por muchos años existió una marcada discriminación y 

marginación para ciertos grupos como lo son las comunidades de escasos 

recursos económicos, que en su mayoría está conformada por las poblaciones 

afro-ecuatoriana, montubia e indígena. Definición utilizada por la Comisión de 

Atención a Grupos Vulnerables: Persona o grupo que, por sus características de 

desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación 

o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para 

incorporarse al desarrollo y a la convivencia (Congreso de la Unión, 2006). 

 

Los grupos vulnerables son aquellos grupos que por sus condiciones sociales, 

económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir maltratos contra sus 

derechos humanos. Dentro de este grupo se encuentran insertas las personas 

de la tercera edad, personas con discapacidades, mujeres, niños, pueblos 

indígenas, personas con enfermedades mentales, personas con VIH/SIDA, 

trabajadores migrantes, minorías sexuales y personas detenidas. 
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El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la 

población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se 

encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y 

acceder a mejores condiciones de bienestar (Congreso de la Unión, 2006). 

 

En el caso particular de este texto, lo expresado se refiere principalmente al 

pueblo montubio del sector de la costa ecuatoriana y específicamente de la 

Provincia del Guayas, cantón Samborondón. Estos grupos, por sus 

características étnicas fueron marginados y considerados ciudadanos de 

segunda categoría, lo cual trae consigo la diferencia de oportunidades de 

desarrollo y derechos de los cuales otros grupos se ven beneficiados. 

 

En el Ecuador, en los últimos nueve años, esta brecha entre las diferentes 

clases sociales, etnias y sectores (urbano y rural), se han pretendido acortar. 

Desde la Constitución del Estado, se considera a estos grupos vulnerables, por 

no contar con igualdad de oportunidades que otros grupos que a lo largo de la 

historia han sido favorecidos.  

 

Se ha vivido y evidenciado por mucho tiempo, los frutos de la injusticia social 

y la desigualdad entre las personas de diferentes estratos socioeconómicos y 

aquellos pertenecientes a las diferentes etnias como lo son los montubios, 

específicamente, en el caso del campo de estudio como lo es la población de los 

recintos que conforman el Cantón Samborondón. Art. 59.- Se reconocen los 

derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su proceso de 

desarrollo humano integral, sustentable y sostenible, las políticas y estrategias 

para su progreso y sus formas de administración asociativa, a partir del 

conocimiento de su realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia, 

de acuerdo con la ley (Asamblea Constituyente, 2008). 
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Esta población mayoritariamente se dedica a la agricultura, sus ingresos están 

significativamente afectados, existe un alto porcentaje de familias que se 

encuentran en un nivel de pobreza, en algunos casos extrema, con ingresos 

menores a un dólar diario y dificultades de contar con servicios básicos y vías de 

acceso a sus recintos que les permita movilizarse con facilidad y de esta manera 

establecer relaciones comerciales entre los diferentes recintos y la ciudad 

principal.  

 

Por lo tanto, los problemas concretos de la población de los recintos de 

Samborondón, surgen frente a la dificultad en obtener su sustento diario, por un 

lado, el incremento de la maquinaria especializada en todo el proceso de 

siembra; cosecha y procesamiento de los productos agrícolas, que ha reducido 

la mano de obra, por otro lado, la reducción de los sectores agrícolas, siendo 

reemplazados por la proliferación creciente de ciudadelas en el sector. 

 

Todo este crecimiento urbanístico ha ocasionado que los sectores rurales no 

se hayan desarrollado de la misma manera, muchos pobladores han 

reemplazado los trabajos agrícolas por los de albañilería y jardinería, dichas 

actividades aparte de ser poco remuneradas, son esporádicas. No existe en el 

sector, el suficiente apoyo que favorezca la inserción laboral en otras formas no 

tradicionales, sean estas: particulares, grupales o comunitarias, en las diferentes 

formas de empleo e iniciativas de producción. 

 

El Ecuador por muchos años, vivió aislado del contexto global y las nuevas 

tendencias que se sustentan en el cambio de paradigmas de desarrollo en los 

diferentes ámbitos de desempeño del ser humano. Uno de los puntos 

fundamentales ha sido, la visión humanística, equitativa y solidaria de quienes 

se desempeñan en diversas actividades laborales, tanto en el ámbito 

empresarial, comercial, como en las diferentes agrupaciones de actividad 

productiva. 
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El escenario laboral actual rompe los esquemas tradicionales de empleo como 

los son: el sector privado, público y el apoyo recibido por organizaciones no 

gubernamentales, frente a los nuevos escenarios, retos y formas de 

empleabilidad y obtención de recursos. Es compromiso del gobierno promover 

el desarrollo de actividades laborales y productivas, mediante la promoción de 

principios de economía popular solidaria, sustentados, tanto en la Constitución 

como en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria aprobada en el 2011. 

 

Además, las universidades, como parte de su misión y compromiso social, 

deben responder a las necesidades de su entorno y contribuir desde las ciencias 

y el saber a la solución de problemas identificados mediante programas de 

investigación y vinculación a la comunidad, alineados a las políticas públicas 

como apoyo a la gestión y cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de 

desarrollo. 

 

La Universidad Ecotec, por lo tanto, siendo parte del sistema de educación 

superior ecuatoriano, tiene el compromiso asumido de intervenir favorablemente 

en el área de la comunidad a la cual se debe, esto es el cantón Samborondón, 

de esta manera mediante los diferentes planes, programas y proyectos apoya al 

desarrollo local, con la ayuda de su personal docente y estudiantes. El resultado 

presentado responde a la investigación que ha permitido identificar las 

necesidades de los recintos. 

 

La Compiladora 
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CAPÍTULO I. ECUADOR, PAÍS DE EMPRENDIMIENTOS 

 

Autora: 

Mónica del Pilar Llanos Encalada, Ph.D. 

Doctora en Ciencias Económicas (Cuba). 

Docente titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad Tecnológica ECOTEC, Ecuador. 

mllanos@ecotec.edu.ec 

  

1.1 Introducción 

 

Ecuador se mantiene por cinco años consecutivos en los primeros lugares por 

ser el país con mayor número de emprendimientos en Latinoamérica y el 

segundo a nivel mundial, la motivación principal para emprender es la necesidad 

dadas las condiciones socioeconómicas de los ecuatorianos, sin embargo, existe 

un elevado número de emprendimientos que fracasan en el primer año de vida. 

 

El presente estudio expuesto en el presente texto se centra en la Zona de 

Planificación 8, la cual se encuentra al suroccidente de Ecuador, en la región 

Costa, provincia del Guayas. Comprende 4864,55 km2 de superficie y tiene 

2´654274 habitantes, que representan el 18% de la población del país; de ésta, 

el 96% es urbana (INEC, 2010a). Está conformada por tres cantones: Guayaquil, 

Samborondón y Durán; seis parroquias rurales, distribuidas de la siguiente 

manera: Juan Gómez Rendón, El Morro, Posorja, Tenguel, Puná (cantón 

Guayaquil) y Tarifa (cantón Samborondón). En la Zona 8 se han conformado 12 

distritos y 67 circuitos administrativos (Secretaría Técnica de Planificación, 

2018). 
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La importancia de esta Zona se evidencia a través de su representativa 

participación en las diversas actividades económicas del país. Es así que, de las 

40.202 compañías registradas por la Superintendencia de Compañías a nivel 

nacional, 15.288 se encuentran localizadas en los tres cantones que la 

conforman, cifra que representaba el 38% del total nacional; de éstas, 14.888 se 

concentran en Guayaquil (97%), 228 en Samborondón (2%) y 172 en Durán 

(1%). 

 

Los sectores más representativos de acuerdo al número de compañías son 

las inmobiliarias, empresariales y de alquiler que agrupan al 35%, seguidas por 

el comercio, al por mayor y menor, con el 33%, la industria manufacturera que 

agrupa al 8%; mientras que las vinculadas a la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y, el transporte, almacenamiento y comunicación representan el 6%, 

cada una; la construcción participa con el 5%; la pesca con el 2%, y el resto tiene 

una participación inferior a los porcentajes mencionados (Senplades, 2018). 

 

Frente a esta realidad expuesta, es necesario que quienes hacen la academia 

y como parte integral de la formación profesional la investigación, se propenda a 

contar con profesionales integrales, comprometidos con el bien común y el bien 

social. 

 

1.2 Representatividad de Ecuador en Latinoamérica con mayor número de 

Emprendimientos. 

 

Ecuador en el 2015 ocupó el segundo lugar a nivel mundial y el primero en 

América latina, sin embargo, las mayores dificultades presentes se encuentran 

en la no continuidad y la falta de consolidación de los mismos. Para el 2015, “El 

Índice de Actividad Emprendedora Temprana de Ecuador (cuya sigla es TEA) es 

de 33.6%, es decir que uno de cada tres adultos en el país ha desarrollado 
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actividades relacionadas a crear un negocio o ya tenía uno que no superaba los 

42 meses de existencia” (Diario El Universo, 2016).  

             En el 2016, el Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) para 

Ecuador fue de 31.8% siendo 2.2 veces mayor al promedio de las 

economías de eficiencia. Esto representa una ligera disminución en la 

actividad emprendedora en comparación al 2015, donde la TEA de 

Ecuador se ubicó en 33.6%. Pese a esto, Ecuador sigue siendo el país 

con la TEA más alta en la región, y el segundo entre los 66 países 

participantes. La TEA, de los cuales representa la proporción de la 

población adulta que había realizado gestiones para crear un negocio 

(emprendedor naciente) o que poseía uno cuya antigüedad no superaba 

los 42 meses (emprendedor nuevo). En el 2016, el 22.4% de la población 

adulta fue emprendedor naciente y el 11% emprendedor nuevo, cabe 

destacar que estos dos grupos no son mutuamente excluyentes. Por otro 

lado, el 14.2% de la población adulta en el 2016 poseía un negocio 

establecido, es decir con más de 42 meses de operación. (Lassio, 

Ordeñana, & Samaniego, 2017). 

 

Por sexto año consecutivo Ecuador encabeza los índices de TEA en la región, 

según la medición que realiza desde el 2007 la Graduate School Of 

Management, de la Espol (Espae) dentro del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM). (Diario El Universo, 2018). En Ecuador, el 2017, alrededor de 3 millones 

de adultos empezaron el proceso de puesta en marcha de un negocio 

(emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 42 meses de 

antigüedad (emprendimiento nuevo), lo que representa el 29.6% de la población 

entre 18 y 64 años, siendo ésta la TEA más alta de la región, seguido por Perú 

y Chile. (Marketing Activo, 2018), resulta interesante tomar a Ecuador como país 

referente de varios estudios en estos temas. 

 

Frente a esta realidad es necesario que se profundice en investigaciones y 

aportes permanentes para que esta tendencia en crecimiento respecto a los 
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emprendimientos se consolide mediante una formación profesional. “Hay 

avances en relación a años anteriores, como más asesoramientos y espacios 

físicos para difundir productos, algo en lo que colaboran las universidades y el 

Municipio de Guayaquil” (Diario El Universo, 2018).  Esto ayuda a que se 

formalicen las iniciativas de emprendimiento y surjan no únicamente ante la 

motivación de necesidad o/y oportunidad, sino que, tanto el desarrollo 

empresarial en cada uno de los procesos de su gestión interna como los 

diferentes modelos de emprendimiento tributen a los objetivos de desarrollo de 

la región, del país y la comunidad circundante de injerencia directa, sobre todo 

contribuyan con el desarrollo del país, en especial de aquellas zonas marcadas 

por la pobreza. 

             (…) estamos frente a un cambio de época: la opción de continuar con 

los mismos patrones ya no es viable, lo que hace necesario transformar 

el paradigma de desarrollo actual... Este cambio de paradigma es 

necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la región 

más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad 

existe en todo el mundo, constituye una especial limitación para alcanzar 

el potencial de la región. Las brechas que se enfrentan son estructurales: 

escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y 

rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes 

brechas de género y desigualdades territoriales y con respecto a las 

minorías y un impacto desproporcionado del cambio climático en los 

eslabones más pobres de la sociedad (CEPAL, 2016). 

 

Un dato interesante a analizar es la demografía de los emprendedores. Se 

sabe que la mayoría de ideas de negocios surgen frente a la necesidad, por lo 

cual los emprendimientos en teoría ayudarían a palear la situación económica 

de la población, en especial en las zonas en las cuales existe mayor 

concentración de la pobreza como lo son las zonas rurales y urbano marginales, 

sin embargo, la realidad de sus entornos no siempre va a favorecer estas 

iniciativas, tal como se expondrá en los capítulos siguientes. 
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Figura 1. Demografía de los emprendedores  

Fuente: (Diario El Mercurio, 2018). 

 

Nótese que el mayor número de emprendimientos se encuentran entre 

personas menores de 35 años, sin embargo, el porcentaje no es tan 

representativo, por lo cual el 48% aproximadamente son mayores de esta edad. 

Lo que sí es representativo es que el mayor número de emprendedores no tienen 

estudios superiores, lo cual puede explicar el fracaso de los emprendimientos, 

por el poco conocimiento financiero y administrativo que requiere un negocio.  

       Cerca del 70% de los jóvenes latinoamericanos no tienen capacidades 

técnicas, profesionales y de gestión avanzadas; el 21% no estudia ni 

trabaja ni está en capacitación; y ante las dificultades para encontrar 

empleo formal, el 19% cuenta con empleos de menor calidad en el sector 

informal, que no solo atrae a jóvenes de menor ingreso sino también a la 

clase media emergente (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2016). 

 

Otro factor interesante a notar es que los emprendimientos de la zona rural 

son significativamente inferiores, lo cual se podrá evidenciar en el poco resultado 
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existente en los emprendimientos en los recintos del cantón Samborondón, lo 

cual se expone en el último capítulo de este texto.  

 

Según el récord de Ecuador con mayor número de emprendimientos, se 

deduce que los ecuatorianos no temen emprender, pero está el hecho que los 

emprendimientos no persisten y además de la falta de preparación de los 

emprendedores como se ha expuesto es la poca preocupación por la calidad, 

persistencia e innovación, por lo cual: 

             …los responsables del GEM consideran urgente en el país desarrollar 

emprendimientos de calidad, ya que otro indicador es el Índice de 

Emprendimiento e Innovación (AEI Index), elaborado por la Alianza para 

el Emprendimiento y la Innovación. Según este medidor, existen siete 

pilares que se analizan: innovación, talento humano, política y marco 

regulatorio, soporte, mercado, cultura y financiamiento (Diario El 

Comercio, 2017). 

 

Los fondos propios son la fuente de financiamiento más importante de los 

emprendedores ecuatorianos, en Ecuador este valor alcanzó en 2016 el 98% 

(subiendo del 74% en 2015). Sin embargo, el uso de otras fuentes de 

financiamiento es relevante, y es una señal de la sofisticación de los negocios, 

así como un indicador de la sostenibilidad de los emprendimientos. En la región, 

las tres fuentes más importantes de financiamiento externo son: familiares, 

bancos y gobierno. (Merizalde, 2017) 

 

 1.3 Ecuador en el marco del cumplimiento con los objetivos de desarrollo 

sostenible y nacional a través de los emprendimientos. 

El emprendimiento y desarrollo empresarial se deben alinear a los objetivos 

de desarrollo sostenible, dentro de la agenda al 2030, los mismos que son 

planteados para contribuir al desarrollo sustentable a través de nuevas 

oportunidades para América Latina y el Caribe. 



 Realidades de los Modelos de Emprendimiento en los Recintos del 
Cantón Samborondón. 
 

15 
 

La ONU en su agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), presenta un 

plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, también tiene 

la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda 

plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que 

abarcan las esferas económica, social y ambiental. 

 

Además de poner fin a la pobreza en el mundo, los ODS incluyen, entre otros 

puntos, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida 

sana y una educación de calidad; lograr la igualdad de género; asegurar el 

acceso al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; 

adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar 

el acceso a la justicia (CEPAL, 2016). 

 

En la siguiente tabla se muestra los objetivos seleccionados a los que tributan 

las iniciativas de emprendimientos y el aporte que se puede alcanzar a través de 

ellos.  

 

Tabla 1 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

No Objetivo Aporte 

1 Fin de la pobreza Al fomentar el incremento de mayor número de 

plazas de trabajo se beneficia por igual a hombres, 

mujeres y niños a superar sus condiciones de 

pobreza extrema 

2 Hambre cero Mediante la creación de plazas de trabajo que 

responden a las características propias nacionales 

como el caso de Ecuador, el sector de pesca y 

agricultura, contribuye a la producción de productos 

alimenticios de fácil acceso para los diferentes 

grupos comunitarios  
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3 Salud y bienestar Los dos objetivos anteriores tributan al cumplimiento 

de este objetivo, pues al contar con poder adquisitivo 

y alimentación, la salud y bienestar se van a dar 

como resultado 

5 Igualdad de 

género 

El conocer y analizar la situación existente en la 

comunidad de injerencia de la universidad entorno a 

la igualdad y equidad de género permitirá proponer 

acciones de mitiguen esta realidad 

16 Paz; justicia e 

instituciones 

sólidas 

Mediante el estudio de casos en las instituciones del 

sector empresarial se pueden identificar las brechas 

y carencias existentes en cuanto al incumplimiento 

de la paz, justicia y el desarrollo sostenible y 

sustentable de las diferentes organizaciones y 

emprendimientos de la zona de injerencia. 

17 Alianzas para 

lograr objetivos 

El análisis del impacto que tienen las alianzas y 

acuerdos comerciales permite proponer acciones 

que favorezca al sector empresarial y 

emprendimientos, de la misma manera las 

investigaciones se enfocan es justificar la necesidad 

de las alianzas estratégicas interinstitucionales del 

sector productivo tanto público como privado; 

comunitario y gubernamentales 

Fuente: Elaboración propia a partir de (CEPAL, 2016) 

 

Más allá que la creación de nuevo emprendimientos, es importante identificar 

la causa de la no continuidad y falta de desarrollo a fin de palear las dificultades 

existentes y la asesoría, capacitación y orientación que requieren los actuales 

emprendedores y los nuevos. 

 

La docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad son medios para 

garantizar una educación superior de calidad, para lo cual se debe fomentar y 
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ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional, conforme lo establece la Ley 

Orgánica de Educación Superior del Ecuador (2010). 

 

La educación superior es condición indispensable para la construcción del 

derecho al buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 

diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza, para lo cual la línea de 

investigación de emprendimiento y desarrollo empresarial a la cual pertenece el 

proyecto cuyo resultado se plasma en el presente libro, busca integrar estos 

elementos para entender desde la academia los aspectos inherentes de una 

sociedad que permita la convivencia de sus integrantes. Por lo cual, serán fines 

de la Educación Superior: “Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional” (Ley 

Orgánica de Educación Superior, 2010). 

 

Lo anteriormente mencionado, se analiza a luz de los diferentes planes de 

desarrollo y estudios referentes, internacionales y nacionales. Entre los 

principios para construir la igualdad y bien común consta como uno de los 

ámbitos de intervención de la educación a través de la investigación, debe ...”la 

educación superior, por medio de su producción científica, puede aportar a la 

sustentabilidad y sostenibilidad ambiental en una lógica que apoye el 

florecimiento de la vida y la autorrealización de las personas” (Senescyt & 

Unesco, 2015) Por lo tanto, desde el desarrollo empresarial y emprendimientos 

se debe considerar esta como una de las variables de desarrollo, más no la 

única, puesto que es importante no crear brecha y desconocer las realidades 

inminentes de las zonas rurales de varios sectores del país, los cuales cuentan 

aún con muchos limitantes y carencias básicas. 
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Otro de los referentes a considerar es el Plan Nacional de Desarrollo “Toda 

una vida” 2017-2021, el mismo que se sustenta en la constitución ecuatoriana 

al: 

             Garantizar los derechos para alcanzar el Buen Vivir de la población y se 

fundamenta en principios éticos como la dignidad humana, la igualdad, 

la libertad y la solidaridad, que se plasman en derechos humanos 

universales, vinculantes y exigibles. Con relación a su aplicación, los 

derechos son indivisibles, inalienables e interdependientes; abarcan 

distintas dimensiones de la vida humana como: agua, salud y 

alimentación, hábitat, vivienda y ambiente sano, trabajo y seguridad 

social, educación, comunicación y cultura (Senplades, 2017, pp. 24-25). 

 

Si bien es cierto que existe incremento de proyectos de emprendimiento en 

América Latina en las dos últimas décadas, sin embargo, aún queda mucho por 

hacer, se puede fortalecer las alianzas regionales a través de las cuales se 

aúnen esfuerzos para la elaboración de productos y su exportación.  

 

Los emprendimientos, además, deben responder a las necesidades y 

prioridades de la matriz productiva de cada país y para ello se requiere de la 

profesionalización y especificación del trabajo, para que tengan una duración de 

largo alcance y sean sostenibles en el tiempo, lo cual se traducirá en beneficios 

permanentes para la población.  

 

Una vez analizada la respuesta favorable de Ecuador de alinearse al 

cumplimiento de los objetivos del milenio, también se puede evidenciar que, a 

través de sus programas nacionales se está dando cumplimiento a dichos 

objetivos a través de los emprendimientos. En la siguiente tabla se muestra, los 

objetivos y metas de la planificación nacional seleccionados en referencia al 

tema tratado, señalando el aporte puntual que puede hacer la academia a través 

de la investigación y la vinculación a las zonas menos favorecidas como lo son 
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las zonas rurales, pero contextualizando a sus realidades e incorporando otras 

estrategias como la asociatividad a partir de sus prácticas económicas. 

 

Tabla 2 

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo a los que tributan la línea de 

investigación.  

No Objetivo  Meta Aporte 

 

 

 

1 

Garantizar 

una vida 

digna con 

igualdad de 

oportunidades 

para todas las 

personas. 

Disminuir la relación de 

ingresos entre el decil más 

pobre y el decil más rico 

desde 24,3 a menos de 20 

veces al 2021. 

 

Estudio y pertinencia 

de emprendimientos. 

Reducir del 10,4% al 7,6% la 

tasa de desempleo juvenil 

de 18 a 29 años al 2021. 

Jóvenes 

universitarios, cuyos 

emprendimientos 

crean nuevas plazas 

de trabajo. 

Incrementar la utilidad de 

máquinas, equipos, y 

tecnologías productivas 

considerando criterios de 

obsolescencia 

programática. 

 

Impacto económico y 

empresarial con el 

uso de máquinas, 

equipos y tecnología. 

 

 

4 

Consolidar la 

sostenibilidad 

del sistema 

económico 

social y 

solidario, y 

Incrementar número de 

operaciones del segmento 

de microcrédito en relación 

al número de nuevas 

operaciones de sistema 

financiero del 12,6% al 20% 

 

Investigaciones 

referentes al 

otorgamiento de micro 

créditos y estrategias 

propuestas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Senplades, 2017). 

 

En la actualidad, según los parámetros de la Secretaría Nacional de 

Planificación (SENPLADES), Ecuador se divide en zonas administrativas, cuyo 

fin es fortalecer y mejorar la articulación entre niveles de gobierno. (Senplades, 

2013).  Bajo esta división, jurisdiccionalmente, la Universidad Ecotec, pertenece 

a las zonas de planificación 5 y 8, cuyas características han sido expuestas 

anteriormente. 

afianzar la 

dolarización . 

Aumentar compras totales 

que realizar los 

supermercados y/o 

similares, a los actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria, artesanos, micro, 

pequeños y medianos 

proveedores nacionales. 

Investigaciones y 

propuestas enfocadas 

hacia negocios 

inclusivos y 

asociatividad. 

Incrementar del 78 a 153, el 

número de solicitudes de 

patentes nacionales. 

Creaciones, diseños e 

innovaciones que 

contribuyan con el 

desarrollo empresarial 

y de emprendimientos 

Incrementar el acceso de la 

economía Popular y 

Solidaria a mercados locales 

e internacionales  

Investigaciones y 

propuestas enfocadas 

hacia los negocios 

inclusivos y la 

asociatividad 

Mejorar el índice de 

productividad nacional. 

universitarios al 

desarrollar los 

emprendimientos 

crean nuevas plazas 

de trabajo. 
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1.4 Conclusiones 

 

• Ecuador es el primer país con mayor número de emprendimientos en 

América Latina y el segundo a nivel mundial, sin embargo, el porcentaje 

de fracaso o no continuidad también es alto, por lo que es importante que 

se realicen investigaciones tendientes a identificar las causas reales de 

sus fracasos. 

• La creación de emprendimientos es una de las formas de trabajo 

autónomo que permite contribuir con las carencias económicas de los 

hogares ecuatorianos y a su vez los resultados que de ellos se espera 

tributan al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y 

objetivos del plan nacional. 

• Pese a que las zonas rurales y urbano marginales son las zonas de mayor 

pobreza, sin embargo, los emprendimientos tienen menor 

representatividad en las mismas, dado que sus realidades y nivel de 

preparación de los emprendedores no siempre favorece su desarrollo y 

permanencia. 
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2.1 Introducción  

 

La Real Academia Española (2020) define el termino cultura como el “conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 

científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. La cultura se constituye 

en el reflejo del accionar de las personas en una comunidad y deja en evidencia 

la personalidad y esencia misma de dicho lugar. Hablar de cultura es expresar 

en palabras las formas de comportamiento que caracterizan a una comunidad. 

Entender la cultura, precisa adentrarse en la forma de pensar de una comunidad, 

materializada en sus actos como forma de expresión; las formas de 

comportamiento, costumbres, creencias, arte, entre otros son el resultado de 

esta dinámica. Para comprender las características medulares culturales de la 

población de la zona rural del Cantón Samborondón, es necesario antes recordar 

el contexto que rodea a la misma, lo cual le brinda ese matiz tan distintivo.  

 

2.2 Antecedentes y características demográficas  

 

El cantón Samborondón pertenece a la provincia del Guayas, representando 

aproximadamente el 2.3% del territorio de la provincia; la cual es parte de la zona 

8 de planificación (Secretaría Técnica de Planificación , 2014). “Ubicado en la 

cuenca baja del río Guayas. Se encuentra separado de Guayaquil por el río 
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Daule, y, de Durán por el río Babahoyo (Gobierno Autónomo de Samborondón, 

2019).  Sus límites son: “por el Norte los cantones Urbina, Jado y Jujan. Por el 

sur y este, el río Babahoyo; aguas arriba, hasta la desembocadura del río 

Yaguachi el Estero Capacho; aguas arriba y por el Oeste los cantones Guayaquil, 

Daule y Salitre, con una superficie total de 389.05 km2” (Gobierno Autónomo de 

Samborondón , 2015).  

 

Está conformado por dos parroquias urbanas y una rural. Son parroquias 

urbanas del cantón: La Puntilla, conocida por su población de clase media-alta y 

alta y por haberse convertido en los últimos años en polo de avance inmobiliario; 

en la cabecera cantonal la parroquia Samborondón. Tarifa, es su parroquia rural.  

 

De acuerdo a la descripción de su cabecera cantonal en los Estudios de 

Impacto ambiental realizados por dicho municipio, en el (2015) “La cabecera 

cantonal, se puede calificar como una ciudad administrativa y de intercambio 

comercial, por ser el centro político administrativo del cantón, de abastecimiento 

de los poblados rurales cercanos y de su propia población”. Así también:  

             La parroquia urbana satélite la Puntilla, se caracteriza por ser un área 

residencial, de unidades académicas de alto nivel, centros turísticos, 

deportivos con un marcado desarrollo en ambos lados de la vía a 

Samborondón en sus kilómetros iniciales, en una zona con 

urbanizaciones de densidad media destinadas a las clases media alta y 

alta, así como sectores comerciales de importancia que cuentan con 

todos los servicios urbanos disponibles. La parroquia rural que es Tarifa, 

cuenta con aproximadamente 108 recintos dedicados a la agricultura y 

pesca. Además de la Cabecera Cantonal (Gobierno Autónomo de 

Samborondón , 2015). 

 

De 67,6 mil habitantes, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, a 

más de 100 mil habitantes en la actualidad, la zona rural constituye el 36,9% de 
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la población y el 63,10% el área urbana. Sus pobladores son en mayor parte 

mujeres, con un 50,4% de la población total del cantón, “la escolaridad de la 

población es de 11.6 años para las mujeres y 11.4 en el caso de los hombres” 

(Secretaría Técnica de Planificación, 2014). En el último censo poblacional, el 

7,3 % de los hombres del cantón se registraron como analfabetos y el 4,4%, en 

el caso de las mujeres. Para enero del 2014, cerca de 8000 habitantes, fueron 

beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano y 7 recibieron un crédito de 

Desarrollo Humano.   

             Según el Censo de Población y vivienda y el Plan Cantonal de Desarrollo 

& Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022, el 47% de las viviendas 

están ubicadas en la Zona de la Puntilla, cuya zona es de mayor 

influencia a nivel de la construcción de viviendas, a nivel cantonal se 

tiene 20940 viviendas.  El 65.9% se ubican en la zona urbana y el 34.1 

en la zona rural. La mayor parte de las viviendas son de tipo casa o villa, 

donde el 76% de las viviendas de la zona urbana son de ese tipo de 

vivienda, mientras que 65% de las viviendas de la zona rural son también 

de este tipo. A nivel cantonal el 76,6 % de las viviendas son casas y el 

9.4% son departamentos. El número de cuartos que posee una vivienda, 

dentro de las zonas rurales es de cuartos (2); menor al de las zonas 

urbanas, donde existen un número de 3 a 4 cuartos (Gobierno Autónomo 

de Samborondón , 2015).  

 

Samborondón forma parte de los 25 cantones de la provincia del Guayas y de 

acuerdo a las estadísticas del Banco Central del Ecuador es uno de los de mayor 

movimiento económico de la provincia, resaltando junto a Guayaquil, Durán, 

Daule y Milagro.  Un cantón lleno de realidades económicas en donde además 

“la mayor parte de las zonas urbanas que se abastecen de agua cuentan con la 

red pública (97,7%). En las zonas rurales las viviendas que cuentan con 

abastecimiento de agua lo hacen por medio de ríos o vertientes, representando 

el 38%. Las demás (24%) lo hacen usando el carro repartidor de agua. A nivel 

cantonal el 69% de las viviendas cuentan con una red pública (INEC-Censo de 
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Población y Vivienda, 2010). Resulta interesante comprender la dinámica social 

circundante en la realidad socioeconómica de los habitantes del cantón, ya que 

los esfuerzos que realizan día a día, al menos en la zona rural, se ejecutan bajo 

un contexto completamente distinto a las zonas urbanas, tal como resulta 

evidente en los párrafos anteriormente expuestos. Son estas realidades, las que 

se encuentran inmersas detrás de las actividades económicas a las que dedican 

sus esfuerzos los habitantes del cantón.  

 

En Guayaquil las actividades económicas relevantes son: manufactura, 

comercio, construcción y agricultura, en los otros cantones de la provincia se 

distingue la “oferta agrícola, ganadera, pesquera, acuícola, comercio y turismo” 

(Macas & Villena , 2018). Samborondón, por su parte, centra sus actividades 

económicas esencialmente en el cultivo de arroz y el sector inmobiliario, además 

de la producción de leche y actividades ganaderas menores.  

 

Antiguamente estuvo poblado por tribus pertenecientes a los Cayapas y 

Colorados y aunque su cultura está llena de riqueza, Samborondón, como 

cantón, es relativamente joven, “fue fundado el 24 de mayo de 1776” (ECURED, 

2020). La historia registrada en el municipio del cantón pone de manifiesto que 

Samborondón realmente fue cantonizado dos veces: la primera el 28 de julio de 

1822, categoría que posteriormente perdió debido a las luchas políticas del 

Ecuador y con la incorporación de Guayaquil a la Gran Colombia. 

Posteriormente, en octubre 31 de 1955, la reorganización de la división territorial, 

lo sitúa formalmente como cantón de la provincia  (Gobierno Autónomo de 

Samborondón, 2019). La fecha de independencia de Samborondón es el 10 de 

octubre de 1820.  

 

Entre las anécdotas relacionadas a esta tierra, se cuentan que los 

Samborondeños tuvieron una destacada actuación en la época de la 

Independencia. Sucre estableció su Cuartel General en Samborondón lo que 

ledio dinamismo a las actividades que allí se gestaron, considerando que en esa 
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época todavía no existían carreteras y por ende, las embarcaciones tenían como 

punto de partida a la actual cabecera cantonal. Entre los primeros esfuerzos para 

lograr la cantonización se sitúan los realizados por Juan José Avilés Morla, quien 

formó el primer comité pro cantonización de la ciudad, en el año de 1929, 1943 

y 1945; pero después de haber transcurrido 8 años el coronel José Lino López 

Romero, quien desempeñaba el cargo de Jefe del Cuerpo de Bomberos de 

Samborondón, en 1953, comprendiendo que era un imperativo reiniciar la lucha 

con nuevos bríos y nuevas estrategias, tomó la iniciativa de emprender 

nuevamente las gestiones que habían quedado suspendidas desde 1945, hasta 

lograr esta vez lograr la anhelada categoría de cantón, al mismo tiempo que el 

recinto Tarifa pasó a ser parroquia del cantón Samborondón.  

 

Hablamos de un cantón lleno de historias, iniciando inclusive por el origen de 

su mismo nombre. De allí que el Diario El Comercio, citando al sacerdote e 

historiador Monseñor Luis Arias, adjudica su nombre a “un joven descendiente 

de negro e india al que apodaban ‘sambo’ y cuyo apellido era Rendón”, de cuya 

combinación surgió la denominación hoy conocida (Diario el comercio, 2010).  

Para el destacado miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, 

Ezio Garay Arellano, el nombre del cantón tiene como origen a Bartolomé 

Samborondón, “quien fue sirviente de Fermín Asiaín, gran terrateniente de la 

comarca aledaña al actual cantón” (Cabildo de Guayaquil, 1650); sin embargo, 

para Eduardo Estrada Guzmán, esta afirmación “era apenas un cuento”. 

 

El desarrollo urbanístico de la cabecera cantonal y otros sectores como Tarifa, 

ha sido notable; de calles desprovistas de asfalto, amplios charcos de agua 

desbordada y falta de lugares para esparcimiento familiar; se evidencia que en 

la actualidad existen mejores condiciones de vida para su gente. Aunque como 

en toda realidad, los desafíos que atender no cesan, la pavimentación en las vías 

principales; la construcción del malecón en la cabecera cantonal; acceso a 

parques acuáticos tanto en Tarifa como en la ciudad de Samborondón; se 
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requiere mantenimiento y restauración de parques como el de La Madre y 

Manuel Soriano; así como el cementerio y escuelas.   

 

2.3 Costumbres y características relevantes de la población  

 

El Samborondeño/a, gentilicio que se utiliza para denominar a sus pobladores, 

son reconocidos por ser personas entendidas en el cultivo de arroz, el cual se 

reconoce como “el de mejor calidad que se produce en el país” (Efemerides, 

2020). Y aunque, es conocido por ser un trabajador del campo por excelencia, 

también se le adjudica históricamente la habilidad en actividades como, la 

agricultura, pesca, elaboración de objetos de barro, especialmente ollas y 

vasijas, así como de canoas, tomando en cuenta su alta actividad fluvial. (Diario 

el comercio, 2010).  

             En general, el clima de esta zona está influenciado por factores que 

inciden notoriamente como son: la corriente fría de Humboldt, la corriente 

cálida de El Niño y el desplazamiento de la zona de convergencia 

intertropical; a parte de otras características físicas como el relieve. De 

enero a abril, la Corriente de El Niño, cuyas aguas se originan en el Golfo 

de Panamá, cruzan la línea ecuatorial, dando origen a la estación 

lluviosa. A medida que la Corriente del Niño se retira hacia el Golfo de 

Panamá, la influencia fresca de la Corriente de Humboldt se hace sentir, 

influenciando en la estación seca (Gobierno Autónomo de 

Samborondón, 2015). 

 

Su temperatura se conserva templada en ambas estaciones; oscilando entre 

30 y 32° en la estación seca y entre 22 a 25° durante la época de lluvias. 

(ECURED, 2020). Su clima y la afluencia de los ríos Guayas, Vinces, Daule, los 

Tintos y Babahoyo, son aprovechados, sobretodo, por los agricultores de la zona 

que cosechan dos veces al año y brinda al cantón un paisaje característico, 

plasmado en las zonas arroceras. El cantón procesa el arroz que cosecha, por 

medio de las piladoras, que cada vez, mejoran su tecnología. De acuerdo al 
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municipio de Samborondón “el arroz Samborondeño es de color perlado y de 

envejecimiento natural. La tierra donde se lo siembra es rica en nutrientes y 

materia orgánica” (2019). Según el Plan de Ordenamiento Territorial 2012-2022. 

El Cantón Samborodón tiene un área con cobertura vegetal de 2419,28 Ha., de 

las cuales 2419,28 corresponden a Bosque seco.  

 

Pese a que la actividad arrocera destaca entre sus habitantes, otras 

costumbres de los lugareños, no dejan de ser características, las “Peleas de 

Gallos”, con sus respectivas apuestas que se desarrollan en los conocidos 

Palenques. Esta tradición forma parte de las costumbres de la zona y son 

realizadas cada 15 días, usualmente los sábados, domingos y/o los feriados. El 

Municipio de Samborondón destaca esta actividad al mencionar “La crianza de 

un gallo de pelea caracteriza el temperamento del montuvio samborondeño, que 

se identifica por ser un competidor, luchador y vencedor”.  

 

El amante de la pelea de gallos invierte mucho tiempo en la preparación del 

animal de pelea; alimentación y cuidados se conjugan para desempeñar un buen 

papel en los enfrentamientos con otras ejemplares. Los gallos se equipan con 

espuelas de diferentes materiales como carey, hueso de pescado, acero. En la 

cultura montubia la frase “palabra de gallero”, resalta el compromiso de la 

palabra que se adquiere como ley, dando a notar la profundidad de sus 

convicciones, aspecto característico de su cultura. 

 

La elaboración de artesanías destaca también entre las actividades cotidianas 

de los residentes del cantón, y en esta distinción se reconoce tanto a las 

realizadas en barro, como la artesanía naval o construcción de canoas. En el 

caso de las artesanías, el insumo principal son el agua, barro, arena cernida, 

tierra colorada o también conocida como engobe, pinturas, pero por sobre todo 

la creatividad del alfarero, quien con sus manos da forma a las ideas por medio 

del barro, el cual luego cuece a fuego. De las manos de estas hábiles manos 
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destacan una variedad de piezas, como son las tradicionales, vasijas, tiestos, 

cazuelas, floreros y adornos. 

Ir a los recintos de Samborondón, es un viaje al pasado en varios sentidos, la 

calidez de su gente, que acoge al visitante; sus comidas; el contacto con la 

naturaleza, en donde es apreciable la presencia de ganado vacuno, porcino, 

aves de corral, perros, gatos, entre otros; sus paseos y movilización en lancha, 

transportan al usuario lejos del ruido de la ciudad. Acceder al cantón, hoy por 

hoy, no es tan complicado como antes ya que en realidad cuenta con vías 

principales asfaltadas en buen estado y una cooperativa reconocida por 

excelencia como medio de traslado desde y hacia la terminal terrestre de 

Guayaquil, Cooperativa Interprovincial Santa Ana, más conocido por los 

lugareños como CISA, la cual facilita el acceso a la cabecera cantonal.  

 

De acuerdo al (Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de Ordenamiento 

Territorial 2012-2022 de Samborondón, 2012), en la cabecera Cantonal el 

transporte público interno está dado por la Asociación de Tricimotos; no así en  

la parroquia Satélite La Puntilla donde  se movilizan a través de transporte 

urbano inter-cantonal. El transporte con Guayaquil-Puntilla-Salitre-La Aurora, se 

realiza mediante la cooperativa de buses Aurora. Así también, la cooperativa 

Santa Marianita, hace recorridos en el cantón Samboronón-Salitre-Santa Rosa- 

Mina de Oro, finalmente la cooperativa Vista Alegre, recorre su ruta: cantón 

Samborondón-Tarifa-Recinto Río Seco.  

 

    Se debe considerar que:  

           En el Sector rural, la red vial que son las carreteras Perimetral, a 

Samborondón, al PAN y a las Maravillas, por efectos del intenso tráfico 

vehicular originados por el puente del PAN y las más de 100 ciudadelas, 

se han transformado en vías urbanas. Sus velocidades de operación son 

entre 50 hasta 80 Km/h. La red vial secundaria (caminos vecinales) 

abastece a los asentamientos poblacionales y en su generalidad, presenta 

buenas condiciones geométricas, pero su principal falencia es una mala y 
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deteriorada superficie de rodadura que obliga a mantener velocidades de 

circulación menores a 20km/h. La carretera intercantonal Samborondón-

Salitre esta asfaltada (Plan Cantonal de Desarrollo & Plan de 

Ordenamiento Territorial 2012-2022 de Samborondón, 2012). 

 

Con estas realidades en mente, arribar a los recintos puede resultar 

desafiante para visitantes, ya que, o bien deben contar con transporte terrestre 

propio, tipo todo terreno para los caminos que así lo permiten, o, en su defecto 

deben coordinar su traslado usando canoa o caballo, dentro de las haciendas y 

caminos vecinales. En este sentido, es requisito, para quien desea trasladarse, 

ajustar sus tiempos al servicio de transporte fluvial con el fin de poder acceder a 

los recintos, haciendas, caseríos y demás de manera más directa.  

 

Los medios de transporte que se utilizaban en la antigüedad eran grandes 

balsas impulsadas por velas y remos; aunque el uso de balandras y canoas 

también era distintivo. Años después aparecieron los barcos a vapor cuyo 

combustible era la leña, llegando luego al uso de lanchas con motores a petróleo 

y gasolina. Actualmente, los canoeros que brindan el servicio de transporte 

fluvial, forman parte de la Asociación Fluvial Santa Ana. Son cerca de 70 

canoeros que sirven de conexión entre Samborondón y los 120 recintos del 

cantón; los cuales, son considerados como la “metrovía o los taxi amigo del área 

rural de Samborondón” (Diario el Comercio, 2017).  

 

Las embarcaciones se alistan desde antes del amanecer para la jornada, los 

pintorescos nombres de embarcaciones   como: Tres Hermanos, Rey David, 

Voluntad de Dios, entre otros son característicos del sector y   su funcionalidad 

es aprovechada por los usuarios quienes no viajan solos, sino que además 

transportan sus cosechas de mangos; quintales de arroz; pescado; conchas; 

almejas con destino a Quito, directo desde Pimocha en la provincia de los Ríos; 

entre otros. Algunas lanchas pueden transportar el equivalente a 40 a 45 
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quintales. Sus tarifas de transporte son cómodas, no superan los $2, e inician en 

0,50 ctvs y se ajustan a la distancia a recorrer.  

La actividad fluvial da vida a los astilleros, ubicados en la cabecera cantonal; 

son cuatro las familias que aún crean barcas y dan mantenimiento a las mismas, 

permitiendo su operación. Este oficio es una costumbre en estas familias, 

quienes lo aprendieron   inclusive desde niños, siendo esta una “tradición 

campesina rural asociada al montubio de la cuenca del Guayas” (ECURED, 

2020). 

 

La  actividad de la pesca ha acompañado desde siempre a los lugareños 

“especialmente a los habitantes del sur de esta ciudad y de la parroquia Tarifa, 

quienes tienen en esta labor un importante medio de subsistencia” (Gobierno 

Autónomo de Samborondón, 2019) . La riqueza de sus aguas, provee de una 

alta variedad de especies como: bocachico, corvina, tilapias, el tradicional bagre, 

lisas, robalo, barbudo, guanchiche, guajica, entre otros, y sobre todo los 

camarones de agua dulce, muy apreciados por su exquisito sabor. 

 

Lugares representativos 

La cultura Samborondeña expresa su riqueza turística, en los lugares y 

actividades que tiene a disposición el cantón, poniéndose de manifiesto en 

diferentes localidades de la zona.  

       Esta oferta gira en torno a la cultura montubia con sus tradiciones y 

actividades productivas, en un escenario natural de características físicas 

diferenciadas del resto de cantones; centradas en el aprovechamiento del 

río Babahoyo como referente máximo del uso de atractivos y recursos 

turísticos. Actualmente existe 6 atractivos y 11 recursos adicionales 

propuestos para que Samborondón se convierta en el principal destino 

turístico de la cuenca baja del rio Guayas, entre ellos están: cerro Santa 

Ana, Buijo Histórico, Parque Histórico, Tarifa, cerro Madope, río los Tintos, 

río Vinces, etc. (Estudio de impacto ambiental, 2015). 
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El amor por lo ecuestre, es apreciable en el Hipódromo del Buijo, ubicado en 

el km. 10 vía La Puntilla – Samborondón al sureste de El Cortijo. En este lugar 

quienes disfrutan de la actividad, se dan cita para compartir un día a la semana, 

de su pasión por los caballos; habitualmente dichas concurrencias suelen darse 

los días los domingos desde las 14h00.  Esta actividad que estaba limitada a los 

rodeos, comenzó a cobrar fuerza entre los lugareños a partir de que 

Samborondón fue declarado en el 2015 como Capital Ecuestre de Ecuador, por 

la Organización Mundial de Turismo Ecuestre. Las cabalgatas en la zona rural 

son habituales, sobre todo durante las festividades de julio, agosto, octubre y 

noviembre.   

 

Otra opción de concurrencia por quienes habitan en la zona, es el Parque 

Histórico de Guayaquil, ubicado en la Ciudadela Entre Ríos. El lugar, está 

acondicionado con tres áreas da acogida, una dedicada a la vida Silvestre, una 

zona urbana arquitectónica y finalmente una de exposición de tradiciones. El 

parque histórico ha permitido preservar un sendero silvestre en el que se ha 

replantado de “forma natural las especies de los bosques de manglar, seco 

tropical, llanura inundable y garúa para recrear al Guayaquil de 1900” (El 

Universo, 2015). Adicionalmente cuenta con la presencia de:  

       Cinco especies del bosque de manglar, 212 del bosque seco tropical y de 

garúa, 22 del bosque llanura inundable y unas 100 epifitas como 

orquídeas y bromelias. En total hay unas 300 especies diferentes de 

plantas nativas en el sendero. A esto se suman las 23 especies de aves, 

12 mamíferos, 10 reptiles y 5 tipos de peces. En total unas 50 especies 

diferentes de animales con unos 350 individuos en cada grupo. (El 

Universo, 2015). 

 

Durante años, se ha constituido, en una de las opciones preferidas para los 

paseos familiares, el arribo es seguro pues cuenta con zonas de parqueo 

asignadas, tiene además facilidades para personas con movilidad reducida, un 
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recorrido claro establecido y guías que interactúan y brindan información de la 

variedad de especies que permiten ser apreciadas en entornos naturales 

adaptados para tal fin. Finalizando la zona de recorrido de vida silvestre, el turista 

o viajero arriba al área urbano arquitectónica, y a su paso, puede identificar el 

estilo de construcción   y transportes disponibles en antaño; en este sector se 

invita al visitante, bajo programación, a compartir las tradiciones de la población, 

participando en encuentros que reflejan el arte y la cultura de la mano de artistas, 

una acogedora granja de animales domésticos, marcan el final del recorrido.  

 

Cercano al Parque histórico se erige imponente el Teatro Sánchez Aguilar, el 

cual desde el 2012 ha brindado un espacio a la muestra artística del sector, por 

medio de eventos de alto nivel en la zona de la Puntilla. La oferta es constante y 

cuenta con una programación anual asignada para quienes así lo requieran, el 

aporte a la cultura se fortalece al ejecutar actividades coordinadas con 

instituciones académicas, colaborando de forma directa al arte y cultura del 

sector.  

 

Para quienes se alejan de la parroquia urbana, la puntilla y se adentran en el 

área rural, el Santuario de Schoenstatt brinda el espacio para la reflexión cristina 

y adoración al santísimo. Otra opción a medida que se avanza hacia la zona rural 

es el Cerro de Santa Ana de Samborondón, el que cuenta con una exuberante 

flora y fauna, a sus faldas el río Vinces, ideal para el descanso. 

 

Por las características de la zona, es destacable como cambia el paisaje a 

medida que se avanza hacia la cabecera cantonal. En la fauna, por ejemplo, se 

destaca la presencia de cerca de 16 variedades de garzas, como la Egretta alba, 

la cual vuela libremente sobre los arrozales y zonas húmedas, complementando 

el paisaje.  

           Según datos registrados en el Instituto Espacial Ecuatoriano (Sigrena), en 

el sector se registran 76 especies en la familia de los vegetales y 44 

especies en la familia de los animales, este último número representa el 

2.75% del total de especies registradas en el Ecuador (El Universo, 2015). 
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Entre los principales bienes culturales se encuentran: el Buijo histórico, 

Parque histórico y Palacio Municipal (Patrimonio Cultural 2010). De martes a 

domingos y de 08h00 a 14h00 sobre la Calle Calixto Romero y Malecón, en la 

cabecera cantonal, es posible recorrer la historia que comparte la majestuosa 

edificación de casi 100 años, conocida como el Antiguo Palacio Municipal. 

Construida en 1911, se donó a la cuidad  para su conservación y hoy se ha 

convertido en el Centro de tradiciones culturales de la ciudad, el (Gobierno 

Autónomo de Samborondón, 2019), describe detalles de  la edificación y 

menciona:  

      Madera chanúl conservada en techos y paredes, cada detalle de los 

muebles, un piano,  una antigua máquina de escribir Smith & Bros, 

sabanas tejidas con croché, los oscuros baúles que conservan recuerdos, 

hacen de la antigua residencia una verdadera  guardiana de las 

costumbres samborondeñas. 

 

De forma similar y extendida sobre cerca de 800 metros cuadrados, se 

encuentra la casa más antigua de Samborondón, declarada Patrimonio Cultural 

en 1996 y procedente de inicios del siglo pasado, en 1911, la cual hoy 

considerado un museo vivo que en sus paredes y molduras narra la historia y 

dan cuenta de la riqueza de quien en ella habitó, Francisco Jiménez Viteri, 

terrateniente de la zona.  

 

De jueves a Domingo, los parques Acuáticos en Samborondón, Tarifa y Boca 

de Caña, están disponibles para el público de 09h00 a 17h00. Adicionalmente el 

último domingo de cada mes, el malecón de la cabecera cantonal ofrece al 

visitante festivales gastronómicos, donde además se tiene acceso a paseos a 

canoa y caballo, gratuitos. Una síntesis de los lugares para visitar de la ciudad 

Samborondón, son apreciables en la figura 1.  
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Figura 1. Mapa del Cantón Samborondón-Lugares turísticos. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Samborondón, s.f.) 

 

La academia unifica esfuerzos y ha realizado un trabajo conjunto con el 

Municipio de Samborondón, generando con ello propuestas para aprovechar 

dichos bienes, lo que ha dado paso a las denominadas Rutas Turísticas, las 

cuales se explican a continuación:   

• La Ruta Turística de Samborondón, consiste en el uso de Sambo 

Trolley para un recorrido desde la zona de la Puntilla hacia la cabecera 

cantonal y retorno a la Puntilla. En dicho recorrido es posible observar 

los atractivos turísticos y tener un acercamiento con los artesanos de 

la zona (Baquerizo, 2018).     

• La Ruta arrocera, incluye tanto el conocimiento de la cabecera 

cantonal, como la interacción directa con miembros de haciendas, 

donde el observador podrá tener un conocimiento más profundo de las 

características de la gramínea y consideraciones clave, desde el punto 

de vista del productor.  
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• Finalmente, la Ruta Montubia que incluye paseos por la cabecera 

cantonal, el coliseo de gallos y el hipódromo.   

 

Oferta gastronómica 

 

Se suman, a los atractivos del cantón, su oferta gastronómica, además de la 

elaboración de confitería artesanal y sus reconocidas roscas que son la 

preferencia de muchos viajeros, que las escogen como obsequio y 

representatividad de los sabores tradicionales del sector. La Cabaña Dos 

Cerritos, lugar de esparcimiento que se especializa por le preparación de platos 

típicos, da la bienvenida al visitante a medida que se va internando en la zona 

rural. Degustar de una cazuela de pescado, corvina frita, el caldo de bagre, caldo 

de bola, un delicioso plato con fritada, son parte de las delicias que brinda esta 

hermosa tierra.  

 

Así también, el crecimiento urbano ha generado una amplia variedad de la 

oferta gastronómica en Samborondón en general, la oferta es amplia y para 

todos los gustos, e incluye cocina tanto nacional como internacional, una muestra 

de ello lo expresa (El Universo, 2018), cuando menciona:  

       La propuesta gastronómica ofrece desde rollos de sushi, en Bao, hasta 

comida en cono, en Popcones, pasando por crêpes de sal y dulce, en We 

Love Crêpes; comida mexicana, en Machete; hamburguesas y 

sánduches, en DosVacos, The Tab y Mike’s; comida italiana, en Il Buco y 

La Tasca de Carlos; opciones saludables, en U Pick y en Prot Inn; 

cebiches y opciones con mariscos, en El Gato; comida venezolana, en 

Manaaú; y yogur y pan de yuca, en Yogurt Persa.  

 

La variedad de locales del Sector de la Puntilla, es destacable; como evidencia 

de lo expuesto, a continuación, se manifiestan algunos de los locales que la 

conforman: Havanna, Charros, Positano, Místico, Segundo muelle, en el Centro 

comercial Alhambra. En Plaza Batán:  Brassas, Domino´s Pizza, MamiT, entre 



 Realidades de los Modelos de Emprendimiento en los Recintos del 
Cantón Samborondón. 
 

39 
 

otros. Buena vista Plaza, cuenta con locales como: Le Meilleur, Rou Parrilla 

Uruguaya, La Conga, Los Ceviches de la Rumiñahui, De´Leña, Stav Pollo 

horneado, Avocaditos, La Cangrejada, y más. Entre ríos: O´sole Pizza, Moro 

Grill, Jalapeño, Nelson house restaurant, Pez Azul, El Libanes, Shawarma 

Damasco, etc. Casa Julián, en el Parque histórico, solo por mencionar algunas 

opciones. Esta corta lista, en relación con la oferta del sector, se complementa 

con cafeterías y sitios de entretenimiento.  

 

Pero esta realidad es distinta a la que experimenta el Samborondeño rural, ya 

que como es habitual la oferta gastronómica de aquellos sectores en su mayor 

parte es de origen informal, con excepción de locales ya reconocidos 

tradicionalmente en los sectores como en los que se encuentran en la calle 

principal del Buijo histórico, donde se  ponen a disposición del visitante, locales 

como: A lo Criollo; La cabaña de la abuela; Casa Gallo y otros menores, pero de 

gran acogida por la riqueza de sus platos. 

 

2.4 Tradiciones y Leyendas Urbanas de la Cultura Samborondeña 

 

Samborondón conjuga tradiciones, con la calidez de su gente y una dosis de 

misterio por medio de los inolvidables mitos y leyendas. Entre las míticas 

historias narradas por su tradición oral, se comparten, sobretodo de manos de 

los adultos mayores, relatos como: La presencia de un fantasma de mujer en la 

denominada curva de la muerte. Relata la historia que en el km 1 de la vía Tarifa- 

samborondón, en una curva donde hay dos cruces con las iniciales de personas 

que fallecieron en un accidente de tránsito, una mujer vestida de negro espera 

al  que cruza por el sitio, causando distracción a los conductores y  generando 

accidentes .“Según Javier Bajaña, que vive en el sector, quienes transitan por 

allí y conocen la leyenda siempre reducen la velocidad y van “bien despiertos”, 

para evitar accidentarse y morir” (Historias de miedo que han trascendido 

generaciones en ciudad Samborondón, 2017). 
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Otra de las historias que vive en la memoria del Samborondeño es aquella 

que rememora a un mítico duende que aparece en la noche y tiene por 

preferencia permanecer en la cercanía de mujeres de cabello largo, de cejas 

pobladas y pestañas destacables a las cuales deja moretones en la piel, que 

evidencian al despertarse (El Universo, 2015). 

 

Para el samborondeño, la sabiduría implícita en sus leyendas es bien 

valorada, y de hecho cada historia esconde entre sus líneas mucho aprendizaje, 

desde las historias de miedo que tienen el componente pedagógico que permite 

formar en los niños estrategias para la vida, hasta historias que hablan de la 

culpa y como por cada error existen consecuencias. Las historias son 

herramientas de aprendizaje y en este sentido, se han convertido en fuente para 

delimitar las bases de actuación de pobladores, muchos de los cuales 

abandonan los centros formales de aprendizaje a temprana edad.  

 

Así como sus leyendas, forma parte importante de la cultura, las celebraciones 

tradicionales de su gente, las que rememoran fechas que destacan sus logros y 

creencias a lo largo de la historia. Las fiestas patronales de Samborondón se 

celebran el 26 de julio, pero son festejadas desde inicios del mes; siendo 

esperadas año a año por los residentes del cantón, la cabecera cantonal se viste 

de fiesta y abre sus puertas a propios y visitantes. Suelen empezar con un 

pregón donde participan niños y adultos, los pobladores reafirman su fe con 

misas en ofrenda a sus patronos, Santa Ana y San Joaquín, abuelos de Jesús; 

las cabalgatas, procesiones y quema de castillo con fuegos pirotécnicos, son 

atracciones que complementan la celebración. 

 

Otras celebraciones importantes tienen lugar en agosto, donde Tarifa celebra 

sus fiestas de parroquialización; en octubre, la independencia de Samborondón 
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es motivo para enaltecer las costumbres de los habitantes del sector con ferias 

gastronómicas; cabalgatas y otros actos que demuestran el civismo de su gente. 

Acompañan en las celebraciones el tradicional albazo, dicha connotación 

viene de la palabra «alba» que se deriva del latín «albus», haciendo referencia 

al amanecer y se complementa con el sufijo aumentativo «azo». El albazo es un 

ritmo, que anteriormente se tocaba hasta el amanecer. Continuando con el mes 

de octubre, realizan un tradicional pregón por dichas festividades, se suman 

también la ya conocida caminata del Viernes Santo y la celebración de las fiestas 

patronales el 26 de Julio.  

 

La comunidad católica, durante los viernes santos de cada año, complementa 

la celebración con eventos como el Vía Crucis Acuático, donde: 

       Residentes de los recintos Unión Victoria, San Miguel, La Palma, 9 de 

octubre, El Chorrón, San Félix entre otros, colocan las estaciones en un 

tramo de 4 a 5 km por el río Babahoyo, y liderados por un sacerdote y la 

imagen de un Cristo, decenas de canoas van realizando el recorrido con 

fe y devoción al Señor Jesús. Normalmente, el recorrido fluvial de este Vía 

Crucis puede tomar hasta más de dos horas en realizarlo (Municipio de 

samborondón, 2019). 

 

La participación en el evento y empeño por recrear la figura de Dios como 

actor principal en el Vía Crucis, se aprecia en la figura 2. 
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Figura 2. Vía Crisis Acuático anual. 

Fuente. (Gobierno Autónomo Samborondón, s.f.) 

 

 Emblemas o símbolos de Identidad  

 

Finalmente, como parte importante del civismo que refleja la esencia del 

samborondeño, no cabe duda que los símbolos más representativos de un 

territorio son por excelencia, los símbolos patrios, los que se enaltecen como 

emblemas de identidad. La bandera Samborondeña diseñada por el historiador 

Monseñor Luis Arias Altamirano en 1.963, simboliza en sus dos franjas 

horizontales las glorias del cantón en su franja amarilla y la exuberancia agrícola 

de sus campos, en su franja verde. Al centro se aprecia una estrella color blanco, 

la cual simboliza a la parroquia rural Tarifa, única parroquia de Samborondón en 

la época en la que se creó la Bandera.  
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Figura 3. Bandera del cantón Samborondón. 

Fuente: (Efemerides, 2020) 

En su escudo, como emblema, fue concebido por el artista Samborondeño 

Carlos Demetrio López Jiménez en 1955 y busca trasmitir mensajes concretos 

como: Las glorias alcanzadas por sus héroes, representadas en las ramas de 

laurel que acunan un óvalo, en cuyo centro, se refleja un límpido cielo azul. En 

el óvalo también se aprecian otros componentes de riqueza expresiva como el 

cerro de Samborondón, que se yergue como vigía de la grandeza del cantón y 

el Cuerno de la Abundancia, del cual fluyen las espigas de arroz que representan 

la extraordinaria economía de Samborondón. La riqueza ganadera y la 

tradicional alfarería se expresan sumándose al emblema un ganado vacuno y 

tres piezas de barro que descansan a los pies del cuerno de la abundancia.  

 

El himno del cantón, compuesto por el Reverendo Vicente Pacheco Carpio, 

pone de manifiesto elementos claves de su historia y cultura, dejando entrever 

el origen del nombre del cantón, sus acciones libertarias, la declaración expresa 

de la patrona de la fe de los samborondeños, Santa Ana; y el reconocimiento las 

bondades de su suelo. 
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Elementos que, sin duda, sintetizan los aspectos claves, del orgullosamente 

conocido como montubio de Samborondón. 

Figura 4. Himno del cantón Samborondón. 

Fuente: (Gobierno Autónomo de Samborondón, 2019). 

 

2.5 Conclusiones  

 

• Costumbres, leyendas, gastronomía, tradiciones, creencias, no son más 

que la viva expresión de la esencia y filosofía del Samborondeño. Desde 

la zona urbana hasta la zona rural, con las rupturas y oportunidades que 

se presentan al interactuar en realidades tan diversas. Con accesos cada 

vez más dinámicos a la tecnología y nuevas aspiraciones y estilos de vida. 

El Samborondón rural, como toda población, lucha aún sin saber contra 

un enemigo oculto, la despersonalización o pérdida de identidad cultural.  

 

• Los desafíos y demandas del mundo moderno, parecen desalentar la 

riqueza de conservar costumbres y tradiciones valiosas. Las historias y 

leyendas van siendo reemplazadas por los aparatos tecnológicos que, en 

muchas ocasiones, minan la mente de las nuevas generaciones con 
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extranjerismos que desvalorizan la esencia de lo que la población es. La 

imagen del montubio Samborondeño, reconocido como hombre de 

palabra, conocedor del campo, hábil pescador y artesano, se va diluyendo 

entre las aspiraciones de las nuevas generaciones que visualizan un 

futuro en otras tierras. Difícil imaginar como las zonas urbanas pueden 

continuar   un estilo similar al que llevan, sin el esfuerzo y 

aprovisionamiento de aquellas zonas rurales y de quienes en ellas 

habitan.  

 

• Todo sistema necesita armonía para poder articularse, y en Samborondón 

se necesita algo más de equidad. Empezar por valorizar la riqueza que 

poseen y brindan a la comunidad ya es un paso hacia adelante.  
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3.1 Introducción 

 

Tal como se ha expresado en el capítulo anterior, el Cantón Samborondón 

pertenece a la Provincia del Guayas y esta a su vez a la Zonal territorial 8 del 

Ecuador, anteriormente formada por grandes haciendas agrícolas y ganaderas. 

En dicho cantón, confluye la zona rural y urbana, para la mayoría, la zona rural 

está conformada por Tarifa y los 120 recintos y dos zonas urbanas conformadas 

por la Cabecera Cantonal y la ciudad satelital de la Puntilla. Se entiende que la 

diferencia entre la zona rural de la urbana está en que en la primera se destacan 

las actividades productivas (agricultura y pesca), regidas al campo y en la 

segunda las actividades secundarias y terciarias (comercio; manufactura y 

servicios) y se concentra el movimiento de la economía (Lugo, 2013). 

 

Las autoras consideran que Samborondón posee poblaciones disímiles 

puesto que la zona urbana y rural se entrecruzan con grandes brechas en cuanto 

mailto:kabravo@ecotec.edu.ec
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a su desarrollo social y económico, que los impuestos prediales recaudados en 

su gran mayoría por el sector de clase social media y alta, no se revierten en 

mejorar las condiciones de vida de la población de la zona rural, la cual en su 

mayoría es carente de una calidad de vida adecuada, puesto que no cuentan ni 

siquiera aun con servicios básicos, peor aún con vías de acceso. 

 

En la actualidad, según los parámetros de la Secretaría Nacional de 

Planificación (SENPLADES), Ecuador se divide en zonas administrativas, cuyo 

fin es fortalecer y mejorar la articulación entre niveles de gobierno. (Senplades, 

2013). La Zona de Planificación 8 está al suroccidente de Ecuador, en la región 

Costa, provincia del Guayas. Comprende 4 864,55 km2 de superficie y tiene 2 

654 274 habitantes, que representan el 18% de la población del país; de ésta, el 

96% es urbana (INEC, 2010a). Está conformada por tres cantones: Guayaquil, 

Samborondón y Durán; seis parroquias rurales, distribuidas de la siguiente 

manera: Juan Gómez Rendón, El Morro, Posorja, Tenguel, Puná (cantón 

Guayaquil) y Tarifa (cantón Samborondón). En la Zona 8 se han conformado 12 

distritos y 67 circuitos administrativos. 

 

La importancia de esta Zona se evidencia a través de su representativa 

participación en las diversas actividades económicas del país. Es así que, de las 

40.202 compañías registradas por la Superintendencia de Compañías a nivel 

nacional, 15.288 se encuentran localizadas en los tres cantones que la 

conforman, cifra que representaba el 38% del total nacional; de éstas, 14.888 se 

concentran en Guayaquil (97%), 228 en Samborondón (2%) y 172 en Durán 

(1%).  

 

Los sectores más representativos de acuerdo al número de compañías son 

las inmobiliarias, empresariales y de alquiler que agrupan al 35%, seguidas por 

el comercio, al por mayor y menor, con el 33%, la industria manufacturera que 

agrupa al 8%; mientras que las vinculadas a la agricultura, ganadería, caza y 

silvicultura y, el transporte, almacenamiento y comunicación representan el 6%, 
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cada una; la construcción participa con el 5%; la pesca con el 2%, y el resto tiene 

una participación inferior a los porcentajes mencionados. 

 

La población del Cantón Samborondón es de 100000 habitantes 

comprendidos los tres sectores claramente marcados: la ciudad satelital; 

cabecera cantonal y la zona rural. La zona de a la cual va direccionado el 

presente proyecto es la zona rural conformada por 120. Para el presente estudio 

se realiza un “plan piloto” en el Recinto “San Gil”, por ser el de mayor acceso por 

vía terrestre, ya que el acceso a otros recintos es más distante o se debe realizar 

por vía fluvial. 

 

Las técnicas de investigación seleccionadas son: la observación, para lo cual 

se diseña una ficha, mediante la cual se registran las características del medio 

en el cual se encuentra la comunidad, así como sus condiciones de vida; un 

grupo focal con la técnica del árbol de problema y objetivos, que permite la 

participación de las mujeres de la comunidad, lo cual permite la identificación de 

las necesidades como en las alternativas de solución se aplica una encuesta 

dirigida para re direccionar el proyecto frente a la poca respuesta de las acciones 

iniciales finales. 

 

3.2 Problemas en la planificación urbana en la región 

 

En la región Latinoamericana se reconoce una falta de planificación urbana 

generalizada por décadas. Es notorio, en la mayoría de los casos, cuando se 

visita a las metrópolis de la región encontrar el crecimiento de la ciudad1 con 

modernos edificios muy cercanos a sectores y barrios carentes de recursos. De 

hecho, expertos afirman que desde hace 100 años que Latinoamérica no 

 
1 El concepto de ciudad es “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población 

densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas. Lo urbano, en oposición a lo rural.” 

(RAE, 2018) 

 



 Realidades de los Modelos de Emprendimiento en los Recintos del 
Cantón Samborondón. 
 

51 
 

planifica la concentración y distribución de la población en las ciudades, así lo 

afirma Terraza (2013), funcionario del programa “Ciudades Sostenibles” del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien indica que Latinoamérica no 

planifica ni piensa en ciudades a futuro desde hace un siglo.  

 

Por su parte, el Centro Latinoamericano de Demografia (CELADI) ya afirmó 

en 1976, que en los paises en vias de desarrollo venia ocurriendo un proceso de 

metropolización desde 30 años antes aproximadamente, mencionando que el 

crecimiento y la dinámica de la concentración de población en ciudades 

principales, así como el surgimiento de nuevos centros urbanos con una fuerte 

dinámica demográfica, resulta una pesada carga económica en gastos de 

infraestructura física, la que en muchos países de la región representa una 

importante fracción de las inversiones públicas y privadas.  

 

CELADI menciona a los déficits de viviendas, servicios de agua potable y 

alcantarillado, la proliferación de tugurios2 y de asentamientos marginales, y las 

consecuencias de estas condiciones habitacionales sobre la calidad del 

ambiente, como agudos problemas sociales que reclaman la acción concertada 

de los organismos gubernamentales. Además, de señalar la parte de 

responsabilidad que sobre el origen y gravedad de estos problemas tiene la falta 

de planificación en el crecimiento de las ciudades, la ausencia de regulación del 

uso del suelo, la expansión excesiva de la superficie ocupada, la falta de 

previsión de los límites ecológicos del crecimiento físico y las consecuencias en 

el deterioro del ambiente. 

 

En otros medios se publica también acerca de este tema, Roberto Valls 

(2014), productor online del Banco Mundial, publicó en el diario El País, de 

España, que los avances sociales y económicos en Latinoamérica en la última 

década no estuvieron asociados a una mejor planificación de las grandes urbes, 

 
2 Recinto construido con materiales de desecho  
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y que algunos resultados visibles son el caótico transporte privado y público, la 

rápida urbanización sin respeto a los códigos de construcción, la deficiente 

provisión de servicios públicos, y la tugurizarían3 de los espacios, entre otros, 

como los problemas para afrontar eventualidades naturales. 

 

Coincide y da un ejemplo de sus consecuencias Jorge Kogan (2016), asesor 

senior de infraestructura de la CAF, cuando explica que a pesar de ser los 

principales motores del crecimiento económico, en líneas generales las ciudades 

de América Latina no se han caracterizado por tener una planificación urbana 

adecuada, lo que ha afectado tanto a la calidad de vida de la gente como al 

potencial productivo de las naciones. Asegura que la falta de planificación ha 

ralentizado el desarrollo social y económico de la región. Y ejemplo de ello, es el 

área del transporte, en el que los problemas son evidentes: congestión de tráfico, 

contaminación, graves problemas de siniestralidad vial e inequidad en el acceso 

a oportunidades. 

 

Las consecuencias mencionadas como consecuencias resultan en riesgos de 

inseguridad para los habitantes, hay que mencionar además que en 

Latinoamérica más del 80% de la población vive en ciudades (ONU, 2018), lo 

que supone desafíos para los gobiernos de la región en términos de generar 

políticas que vuelvan a las ciudades más seguras para sus habitantes así como 

las acciones estratégicas que puedan mitigar las realidades de falta de servicios 

básicos, de salud, educación, inclusión y eco amigables. 

 

Coinciden expertos, en son muchos los retos que afronta América Latina para 

lograr que sus ciudades sean lugares más habitables, seguros y respetuosos 

con el medio ambiente, si tanto los gobiernos como la sociedad civil y los 

organismos multilaterales trabajan para que en un futuro no tan lejano las 

 
3 Proceso de transformación de un determinado espacio urbano deteriorado a partir de la 
reconstrucción para que sea habitable. 
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ciudades latinoamericanas sean más competitivas, productivas, accesibles y 

velen por el bienestar de sus habitantes (Kogan, 2016). 

 

3.3 Cantón Samborondón 

 

Tal como se menciona anteriormente, Samborondón no está alejado de esta 

falta de planeación urbanística a la que se refieren como problemas centrales de 

Latinoamérica. Sobre todo, cuando el sector conocido como de la Puntilla, tuvo 

un despunte inesperado con la aceptación de la clase media alta que quería dejar 

la ciudad por el peligro y la congestión vehicular, pese a la distancia que este 

sector representaba. Sin embargo, al poco tiempo, el cantón Samborondón es 

uno de los cantones con mayor crecimiento urbanístico seguido de los cantones 

vecinos de Daule y Salitre. Este crecimiento urbanístico, ha dado lugar a que 

surjan todo tipo de instituciones médicas, educativas, de comida, comerciales, 

entre otras, lo cual incluso ha surgido la necesidad de construir un puente alterno 

que une el sector a Guayaquil para descongestionar el temido tráfico de la ciudad 

con el que ahora cuenta el cantón. 

 

En el cantón se puede apreciar una clara división, la denominada ciudad 

satelital cuya infraestructura, servicios y estatus socio económico de sus 

pobladores es media alta distribuidos a lo largo de la Vía a Samborondón 

(incluido la puntilla) y Samborondón propiamente dicho que existe desde su 

creación, comprendido por la cabecera cantonal (pueblo), la parroquia de tarifa 

y los cerca de 120 recintos. El primer sector se ha desarrollado aceleradamente 

en los últimos diez años, mientras que el segundo sector referido parece haberse 

estancado en el tiempo con unos pocos arreglos casi imperceptibles. 

 

La cabecera cantonal 

Para unos, considerada parte urbana principal del cantón, para otros, parte de 

la zona rural, la fecha de cantonización fue el 31 de octubre de 1955. La cabecera 

cantonal en realidad es un pueblo en el cual existe gran movimiento comercial 
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durante todos los días, en especial los fines de semana. Los pobladores de los 

recintos llegan hasta la misma a provisionarse de alimentos y vestuario en la 

medida de sus posibilidades.  

 

Figura 1. Centro comercial Santa Ana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Mercado de la Cabecera Cantonal. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este poblado no cuenta con un hospital, únicamente con un centro de salud y 

una línea de transporte público. Tiene un malecón principal a orillas del Río 
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Babahoyo, en el cual se puede acceder al transporte fluvial (canoas) para llegar 

a los distintos recintos y la transportación de mercadería y desde las diferentes 

piladoras que quedan al otro lado del río. 

 

 

Figura 3. Canoas-Río Babahoyo-Malecón. 

Fuente: Santana (2019). 

 

 

Figura 4. Canoas-Río Babahoyo-Malecón. 

Fuente: Santana (2019). 
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Las actividades económicas de los moradores del cantón, también constituyen 

un atractivo turístico interno, entre ellas se tienen: 

• Astilleros artesanales que se dedican a la fabricación y arreglo de canoas 

para la pesca y la transportación   

• Alfarería, actividad ligada a los aborígenes de los montubios, les permite 

hacer fuentes y jarrones de arcilla a base de barro, arena y agua. 

 

 

Figura 5. Trabajos de Alfarería.               Figura 6. Trabajos de Alfarería. 

Fuente: Santana (2019)                           Fuente: Santana (2019) 

 

• Los habitantes también venden comida típica como los bollos, pescado 

frito, caldo de bagre, fritada y rosquitas.  

• El cerro Santa Ana es un cerro con exuberante flora y fauna bañado por 

el río Vinces. 

• Las peleas de gallos, que generalmente se realizan los fines de semana 

y feriados, es una tradición montubia que genera ingresos a sus 

pobladores a través de las apuestas.(ECURED, 2019) 

 

En este poblado están establecidas las oficinas principales del Municipio y las 

dos pilladoras más grandes del sector. 
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3.4 Zona rural 

 

La zona rural se encuentra dispersa en los denominados recintos4, los cuales 

se encuentran en medio o cercanos al campo o zona agrícola, no están distantes 

de las zonas con mayor concentración de población y en algunos casos se 

encuentran inmersos entre las poblaciones urbanas, tal como es el caso del 

Recinto “El Buijo Histórico” el cual es considerado el más grande del cantón, al 

estar conformado por alrededor de 540 familias. Este queda en el Kilómetro 10 

de la Vía a Samborondón y 3 kilómetros hacia el interior, junto a una zona 

residencial denominada “Ciudad Celeste” y “El Cortijo”, esta última urbanización 

que es la primera del sector en sus inicios estaba conformada por casas de 

campo de gente adinerada de Guayaquil, a las cuales iban fines de semana 

(Diario El Universo, 2019). 

 

 

Figura 7. Buijo Histórico. 

Fuente: Diario El Universo (2019). 

 

En el Buijo, se encuentran casas de caña, cemento y de construcción mixta, 

cuenta con un Coliseo, una iglesia y una calle principal. Los pobladores viven de 

trabajos de jardinería, construcción y otros de la agricultura, sin embargo, se 

 
4 Se denomina “Recintos” a las poblaciones conformadas por pocas familias que no superan los 
300 habitantes, por lo general se encuentran en el sector del campo de los cantones de la zona 
costera del Ecuador. 
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observa en varios residentes mucha pobreza. Este poblado está al pie del rio 

Babahoyo. Se observa en su calle principal algunos locales de personas 

externas al poblado que han puesto locales comerciales dirigidos a clientes del 

sector residencial cercano. Como a un kilómetro, se encuentra el Hipódromo “El 

Cortijo”, en el cual se hace corridas y apuestas a los caballos. 

 

 

Figura 8. Hipódromo el Cortijo. 

Fuente: Santana (2019) 

 

En la siguiente ilustración precisamente se observa lo disímil de las realidades 

entre la zona rural y urbana que se entre cruzan con desigualdad de atenciones 

por parte de los organismos gubernamentales, tal es así que junto a la zona 

residencial de Ciudad Celeste no solo está el Buijo, sino también el Recinto … 

con alrededor de … familias cuya calle es lastrada de polvo, se observa sembríos 

de arroz y ganado, sin embargo, no cuentan con servicios básicos. 

 

Otros recintos se encuentran en la Vía a Samborondón a partir del kilómetro 

14, en especial en el sector cercano a Tarifa y pasando esta hasta llegar a la 

cabecera cantonal, desde la cual se accede en lancha a otros recintos que se 

encuentran del otro lado del rio Babahoyo. 
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3.5 Ciudad Satelital 

 

La Puntilla es una parroquia urbana a la cual se la denomina “Ciudad Satelital”, 

ubicada entre los ríos Daule y Babahoyo, comprende desde el kilómetro 1 hasta 

el 10 y medio. El desarrollo inmobiliario tiene un fuerte impacto sobre el suelo. 

La parroquia urbana satélite de La Puntilla, la más cercana a la ‘Perla del 

Pacífico’, fue la primera en hospedar nuevos inmuebles a finales del siglo XX. El 

interés en esta zona no se ha detenido (Properarti, 2019). 

 

“La población de las parroquias satélites de Guayaquil como la Aurora y La 

Puntilla, se incrementan considerablemente en la última década, cada mañana 

se constata el alto movimiento de la población de esta zona” (Diario El Comercio, 

2017). 

 

Este sector está conformado por ciudadelas cerradas cuya población es de 

clase social media y alta. Las primeras ciudadelas en asentarse fueron “La 

Puntilla” y “Entre Ríos” esta última fue la segunda en crearse. Apenas hace 15 

años que la construcción de ciudadelas se incrementó y con ello la construcción 

de instituciones que suplen las necesidades de los moradores, tal es así que el 

primer centro comercial en construirse fue “Río centro Entre Ríos” en 1995, dos 

años más tarde el Banco Central crea el Parque Histórico ubicado junto a la 

segunda ciudadela del sector. “Entre Ríos, fue creado con fines educativos, 

culturales y turísticos, ya que aparte de recrear el Guayaquil antiguo, también 

recrea hábitats naturales que alojan a más de 50 especies” (Ministerio de 

Turismo, 2019). 

       En el año 2012, se inauguró el Teatro Sánchez Aguilar, uno de los más 

modernos del país con capacidad para 1100 personas, en este se 

exponen obras teatrales nacionales e internacionales. Desde 1996, la 

población ha crecido más del 500% y para el año 2030, se calcula que se 

habrá triplicado, lo cual permitió que en el año 2013 sea la segunda ciudad 
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con más recepción de capitales en el país, sólo superado por Guayaquil. 

(Samborondón GAD, 2019). 

 

Figura 9. Hipódromo el Cortijo. 

Fuente: Santana (2019) 

 

Las urbanizaciones importaron conceptos de ciudades como Miami y Los 

Ángeles. Las amplias casas, con patios y salidas privadas a la ribera del río 

cambiaron el modelo de propiedades en Guayaquil. Los centros comerciales y 

las oficinas comerciales no dudaron en buscar espacios para atender las 

demandas de los habitantes de esta zona. Hoy en día cuenta con novedosas 

cadenas de restaurantes, paseos peatonales y parques (Properati, 2019). 
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Figura 10. Parque Histórico. 

Fuente: Santana (2019) 

 

 

Figura 11. Santuario de schoenstatt  

Fuente: www.schoenstatt.org 

 

Es el Buijo Histórico, un recinto al que se ingresa por la vía de acceso a Ciudad 

Celeste y El Cortijo (km 9,59) y en el que viven alrededor de 540 familias, que en 

su mayoría se dedica a la agricultura y albañilería; un lugar que está en proceso 

de que su riqueza histórica y natural sea fusionada con arquitectura y 

regeneración para convertirse en un área colonial y un punto estratégico para 

atraer al turismo. Buijo es uno de los recintos más antiguos del país y tiene 

mucha historia (Diario El Universo, 2016). 
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Figura 11. Museo de los Presidentes ubicado en la Universidad de                      

Especialidades Espíritu Santo Ciudad Satelital, Vía a Samborondón 

Fuente: Elaboración propia. 

 

      Desde el 2005 la Puntilla es la parroquia satelital. En la parroquia las dos 

primeras urbanizaciones que se construyeron fueron Entre Ríos y La Puntilla, en 

1969, después se levantaron otros conjuntos residenciales, entre ellos: Los 

Lagos, Las Riberas, Biblos, Laguna Dorada y Río Grande. La Puntilla se fue 

poblando de residentes que vinieron, en su mayoría, del barrio del Centenario de 

Guayaquil y otros sectores del norte de la urbe como Urdesa y Los Ceibos. 

Rodrigo Cevallos, quien presidía la Federación de Organizaciones Sociales 

La Puntilla (Foslap), un grupo que se creó en 1998 y estaba integrado por 80 

urbanizaciones, indica que en el sector comenzó el crecimiento acelerado en 

1988, año en que se dejó de cobrar la tasa de 10 sucres (moneda del país en 
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ese entonces) por el paso por el puente Rafael Mendoza Avilés que conecta a 

Guayaquil con Samborondón (Diario El Universo, 2019). 

La Puntilla cuenta desde el pasado 14 de diciembre 2005 con la denominación 

de parroquia urbana satélite del cantón Samborondón, lo que le abre un 

panorama de posibilidades y desarrollo (Diario El Universo, 2005). 

 

3.6 Conclusiones 

• Tal como se ha expuesto en capítulos anteriores, a primera vista se 

considera que el cantón Samborondón pertenece a una zona urbano de 

la Provincia del Guayas cuya población es campesina, sin embargo, llama 

la atención la diversidad de poblaciones con sus características culturales, 

sociales y económicas, en muchos casos abismal, existiendo una brecha 

significativa y notable entre ellas. 

 

• Las autoridades del Cantón han dado prioridad a la parroquia satelital la 

cual es la carta de presentación para visitantes y turistas, sin embargo, 

existe un sector olvidado, el de los recintos, principalmente aquellos a los 

que se debe acceder en canoa. 

 

• Samborondón posee una riqueza cultural, la cual debe ser bien 

aprovechada y bien se podría lograr insertar a la población en un plan de 

desarrollo integral para generar fuentes de ingresos, dignificar su forma 

de vida sin tener que alterar sus costumbres y ocupaciones propias de 

sus medio y cultura, puesto que el “desarrollo” no siempre acompaña con 

la preservación de las características culturales y ambientales del lugar. 
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4.1 Introducción 

 

Dentro del cumplimiento de la economía popular y solidaria, tenemos que una 

de las principales fuentes económicas del cantón Samborondón es la producción 

de arroz, esta es de gran importancia en las zonas rurales como actividad 

económica y productiva, por cuanto un 70% del territorio es adecuado y apto 

para el desarrollo de este cultivo. El cantón Samborondón, fue inicialmente 

parroquia rural, tiene más de cien asentamientos rurales dispersos, esto porque, 

algunos sectores enfrentan problemas de conectividad vial y falta de servicios 

básicos; de esta forma se ha mantenido la agricultura, dedicada principalmente 

a la producción del arroz, debido a que esta actividad es considerada 

tradicionalmente como una importante fuente de trabajo y de subsistencia (GAD 

Municipal del cantón Samborondón, 2019). 

 

En las zonas rurales del cantón Samborondón la economía popular y solidaria 

ha permitido reorganizar las relaciones socioeconómicas, donde su principal 

objetivo es lograr ingresos económicos necesarios para el sustento de las 

familias de menores recursos, en condiciones dignas. Se tiene así que la 

población económicamente activa es amplia y joven, la misma que es parte 

mailto:eron@ecotec.edu.ec
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importante de ella y que conforma el sector informal donde se tiene a este grupo 

identificado en el sector de la economía popular y solidaria (Sorhegui, 2018). 

 

4.2 Relevancia de la Economía Popular y Solidaria 

 

Es necesario fortalecer la economía popular y solidaria (EPS), incentivando la 

acción colectiva como un componente clave para mejorar los procesos de 

producción, transformación e innovación; de debe implementar políticas de 

apoyo e incrementar la productividad y competitividad de la EPS, esto se puede 

dar a través de encadenamientos productivos y de la estructuración de redes 

complementarias que favorezcan principalmente a los procesos productivos 

industriales de alimentos y bebidas, tejidos y confecciones.     

 

En las zonas rurales del cantón Samborondón tanto para los servicios de 

salud, educación u otros, las familias tienen una organización tradicional, por 

cuanto, los hombres salen a trabajar en la agricultura y las mujeres se deben 

quedar en el hogar asumiendo los quehaceres domésticos y el cuidado de sus 

hijos; conocemos que los hombres tienen una mayor participación en el sector 

económico popular y solidario en relación con las mujeres (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2019). 

 

Se considera en función del tipo y uso el suelo, los sistemas de producción 

predominantes en el cantón, con un sistema combinado de cultivos de arroz por 

medio de manejo tecnificado de los procesos y el uso de semillas certificadas, 

en donde existe una mano de obra de forma permanente, por cuanto, el destino 

de producción es el mercado nacional, provincial y local, este sistema representa 

una superficie del 54,55% del cantón (Ver Tabla 1). 
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Tabla 1 

Hectáreas por Sistema de Producción. 

 

Fuente: (INEC, 2019) 

 

De la misma manera. el Sistema Mercantil donde existe un nivel de producción 

de arroz de menor tecnificación donde la mano de obra está compuesta en su 

mayoría por familiares y la producción tiene destino el mercado local. Este 

sistema tiene un área con una participación del 14,67% del cantón (INEC, 2019). 

 

Tabla 2 

Sistemas de Producción. 

       

Fuente: (INEC, 2019) 
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Existe el Sistema Empresarial compuesta por una alta tecnificación y procesos 

de gestión empresarial en el cultivo de arroz con mano de obra permanente y 

cuya producción tiene destino el mercado nacional. está compuesta por un 

4,84% del área total del cantón. Tenemos un Sistema Marginal, que está 

compuesto por la producción de leche y carne donde existe una mano de obra 

familiar y el mercado tiene un fin local representa tan sólo el 1,33% de la 

superficie total. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 3 

Importancia económica. 

 

    Fuente: (INEC, 2019) 

 

En la Tabla 3 se evidencia que, la economía del cantón durante el 2018 

registró un ingreso tributario de 26.987.585,69 dólares, asimismo existe la 

estructura y potencialidades económicas del cantón por ramas de actividad 

siendo las principales actividades del cantón: Comercio al por mayor y al por 

menor con el 25%. las Actividades inmobiliarias. empresariales y de alquiler con 

el 25%, la construcción participa con el 16,6%, Industrias manufactureras con el 

7.7%, Enseñanza con el 5,6%. (Ver Figura 1) 
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Figura 1. Estructura Económica del cantón Samborondón. 

Fuente: (INEC, 2019) 

 

Estas actividades particularmente desarrolladas en la Zona de La Puntilla, es 

decir, casi el 80% de los ingresos tributarios que se generan en el cantón 

proviene de esta zona que equivale a 21 millones de dólares. Por otro lado, las 

actividades referentes a la agricultura, ganadería, caza y pesca registran un 5,7% 

de los ingresos tributarios en el cantón¸ estas actividades particularmente se 

desarrollan en las zonas rurales de Tarifa y Samborondón (Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, 2017). 
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Figura 2. Nivel de Comercialización. 

Fuente: (INEC, 2019) 

 

El sector comercial genera 3.013 fuentes de empleo en todo el cantón tanto 

al por mayor y al por menor. Cerca de un 97%.de los clientes del sector comercio 

son público general denotando la importancia del comercio al por menor en el 

desarrollo de empleo que existe en el cantón. Una de las características 

particulares de este sector en las zonas rurales del cantón es la alta demanda 

de mano de obra calificada. 

 

Actividades de comercio 

 

La actividad comercial es la principal fuente de ingresos de la economía del 

cantón representado con el 25,6% de la producción total de diferentes 

actividades. La figura No. 2 presenta el nivel de comercialización que tiene el 

cantón, el cual está medido por el número de establecimiento económico. Los 

ingresos tributarios de esta rama de actividad dentro del cantón alcanzan los 

$6.903.977,04 durante el 2018 según información proporcionada por el del 
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Servicio de Rentas Internas, o que denota la importancia de este sector dentro 

de la economía del cantón. 

 

Actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler 

 

Las actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler (Compra y venta de 

viviendas, alquiler de oficinas y equipos) representan el segundo rubro de 

importancia económica con un 25,4% de los ingresos tributarios generados en el 

cantón. Este tipo de actividades al igual que en la rama de actividad de alquiler 

el sector de construcción tiene la particularidad en el registro de la actividad ya 

que existen muchas empresas que desarrollan proyectos y que generan fuentes 

de empleo en el cantón, pero están domiciliadas en Guayaquil lo que provoca 

que el ingreso generado en el cantón sea destinado a otra ciudad. 

 

En los trabajos de construcción acuden personas de zonas rurales del cantón 

se desarrollan en su mayor parte en la Zona de La Puntilla donde se ubican 

instalaciones de alquiler y promoción inmobiliaria tales como: Samborondón 

Plaza, Samborondón Business Center, Lago Plaza, Río Plaza. etc. 

 

En la Figura 2 muestra el tamaño de establecimientos económicos destinados 

al desarrollo de esta rama de actividad. El sector agrupa 21 establecimientos 

dentro del cantón al igual que en la rama de actividad de alquiler, el sector de 

construcción, tiene la particularidad en registro de la actividad, ya que existen 

muchas empresas que desarrollan proyectos y que generan fuentes de empleo 

en el cantón. En el sector rural durante los últimos ha tenido una evolución 

importante, que según las autoridades del Municipio se deben a la falta de planes 

habitacionales en Guayaquil al alza de la delincuencia y al auge del crédito, 

donde los ingresos tributarios de esta rama de actividad generados en este año, 

tenemos así un ingreso de $6.846.587 denotando su importancia dentro del 

desarrollo económico del cantón.  
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En la zona rural de Samborondón, se han generado diversas fuentes de 

empleo donde los principales clientes que compran las cosechas son del sector 

público general y privado, uno de los principales problemas potenciales a futuro 

es llegar en un tiempo límite de su capacidad para urbanizar en La Puntilla, 

donde existirá el riesgo de urbanizar zonas potencialmente agrícolas afectando 

la economía rural del cantón. (GAD Municipal del cantón Samborondón, 2019) 

 

Actividades de construcción 

 

La actividad de construcción (construcción de viviendas y servicios 

relacionados con la reparación) es la tercera fuente de ingresos para la economía 

del cantón que representa el 16,6% de la economía del cantón al 2018. Este 

sector ha venido evolucionando específicamente en la zona de la Puntilla donde 

se ubican urbanizaciones en desarrollo. 

 

La Figura 2 muestra que el nivel de comercialización que está destinado a 

esta actividad dentro del cantón, los ingresos tributarios generados por esta rama 

de actividad económica para el 2018 fueron de 4.489.937,55 dólares. Este sector 

genera 242 fuentes de trabajo, donde los principales clientes de este sector es 

el público general con un 60% y el 40% empresas privadas. 

 

Actividades de industrias manufactureras 

 

La actividad de Manufactura es otro punto importante dentro de la economía 

del cantón posee un 7.7% de los ingresos tributarios generados en el cantón 

durante el 2018. La Figura no.1 muestra la estructura económica del cantón para 

esta actividad que en el cantón existen alrededor de 80, donde los ingresos 

tributarios de este sector alcanzaron los 2.071.940,47 dólares en el 2018. Este 

sector ha generado alrededor de 61 fuentes de empleo. 
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La particularidad de esta rama de actividad al contrario de la construcción, es 

que el registro de la actividad se la realiza en el cantón, pero la actividad en si 

se realiza en otro lugar como Durán, Guayaquil y Milagro, debido a que algunas 

empresas han instalado sus oficinas administrativas en el cantón debido al 

desarrollo urbanístico de La Puntilla. 

 

Actividades de agricultura 

 

Si bien la Agricultura no representa una de las tres principales fuentes 

económicas del cantón, la producción de arroz tiene una gran importancia en las 

zonas rurales como actividades económica y productiva, adicionalmente cerca 

del 70% del territorio es apta para el desarrollo de este cultivo. La figura 3 

presenta el nivel de productividad del cultivo de arroz en el cantón, para el 2018 

se tiene 16.738 hectáreas sembradas y se proyecta que para el 2020 se alcance 

un área sembrada de 17.936 hectáreas. Cabe mencionar que la actividad del 

arroz al no ser la principal potencialidad económica del cantón representa un 

nivel de importancia dentro de la economía del sector rural. 

 

A nivel nacional existe alrededor de 402.153 hectáreas sembradas y a nivel 

provincial existen 217.799 hectáreas sembradas, es decir a nivel de producción 

de arroz el cantón aporta a nivel nacional con el 4,2% y a nivel provincial aporta 

con el 7.7% dela producción total. La tabla 4 presenta la importancia a nivel 

provincial que sobre la producción de arroz tiene cada cantón se observa que 

Samborondón se ubica en cuarto lugar en productividad a nivel provincial. 
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Tabla 4. 

Hectáreas Sembradas de Arroz. 

 

Fuente: (INEC, 2019) 

Para referirse al nivel de productividad en procesos de producción de arroz 

medido por la cantidad de piladoras existentes en cada cantón. El MAGAP 

clasifica en dos categorías a las piladoras, diferenciadas por el nivel de la 

capacidad en su producción. Las de primera categoría aquellas que procesan 

más de 20 quintales por hora, como capacidad de almacenamiento y operación 

durante todo el año, y las de segunda categoría aquellas piladoras cuya 

capacidad es menor de 20 quintales por hora. Según datos registrados en la 

Dirección provincial del Guayas del MAGAP para el 2018 el cantón 

Samborondón registra 63 piladoras de las cuales 30 son de primera categoría y 

33 de segunda categoría. donde se considera un rendimiento en el 

procesamiento de 1.258 quintales por hora. 
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Figura 3. Productividad del Arroz. 

Fuente: Sistema de Información pública Agropecuaria. 

 

La productividad agrícola, es considerada como aquella relación entre lo que 

se ha producido y los medios empleados, entre estos tenemos: mano de obra, 

materiales, energía, etc., lo cual representa una medida de gran eficiencia al 

comparar la producción obtenida con los recursos utilizados en su proceso.  

 

Un mayor índice de productividad es aquel que refleja una mayor eficiencia en 

el manejo de los recursos utilizados, esto es como una mejora en el acceso a los 

medios de producción; de esta forma el agricultor puede acceder a créditos, tener 

subsidios por parte del Estado, también adquirir insumos de calidad e 

implementación de tecnología agrícola, donde el rendimiento por hectárea se 

verá incrementado y, por ende, el índice de Productividad (IPA), por cuanto el 

Índice de productividad agrícola (IPA) del arroz, presenta una tendencia irregular, 

que tuvo una caída significativa en el 2013; para ese año las fuertes 

inundaciones afectaron a las principales provincias arroceras del Guayas, El Oro 

y Manabí. 

 

Es a partir del año 2013 donde se incrementa el monto destinado al Sectorial 

Agrícola en el Presupuesto General del Estado, por lo que en la Figura No. 4, el 
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Índice de Productividad Agrícola empieza a mostrar una tendencia creciente, 

pasando de 0,73 en el 2013 a 1,00 en el 2015, el 2016 cae el rendimiento de la 

superficie cosechada nuevamente a pesar de que se mantiene el incremento de 

la Inversión del Estado en el Sectorial Agrícola, pero hay que tomar en cuenta 

que ese año Ecuador se vio afectado económicamente por un terremoto con una 

magnitud de 7.8 (MW). 

 

La Tabla 4 muestra la productividad por piladora donde se registra que a nivel 

nacional el cantón aporta con el 6% dela capacidad instalada y a nivel provincial 

con el 12,6% ocupando un cuarto lugar a nivel de importancia en la provincia. Si 

se considera el nivel de eficiencia en la productividad medido por la capacidad 

productiva sobre el número de piladoras. El cantón registra una eficiencia de 20 

unidades. valor menor que otros cantones. es decir que se produce menos con 

una mayor capacidad instalada si se compara con otros cantones. esto debido a 

la falta de tecnificación de las piladoras y al uso eficiente de la mano de obra 

instalada en las mismas existentes. 

 

Existen 6 atractivos turísticos específicos y 11 recursos adicionales 

propuestos para Samborondón y convertirse en el principal destino turístico rural 

de la zona de la cuenca del río Guayas, entre ellos, cerro Santa Ana, Buijo 

Histórico, Parque histórico, Tarifa, cerro Madope, río Los Tintos, río Vinces, etc. 

La oferta gastronómica y el entretenimiento como principales servicios turísticos 

identificados, más la adecuada infraestructura y equipamiento seguramente 

incentivaran a la inversión pública y privada para fortalecer el destino pues los 

aspectos de alojamiento intermediación de viajes, la transportación y otros 

servicios importantes para el turismo aún deben ser mejorados. 

 

Según autoridades del Municipio, así como del centro agrícola del cantón 

mencionan que los principales problemas del sector están dados por la falta de 

capacitación de la oferta de mano de obra del cantón para los procesos 

productivos. la falta de tecnificación en unidades productivas menores y la 
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eminente comercialización de arroz proveniente de Perú que no solo afecta al 

mercado cantonal sino también al nacional (Álvarez, 2018). 

 

4.3 Evolución de la productividad del sector agrícola. 

 

Se conoce que la eficiencia de la producción nacional depende de la adecuada 

utilización de los insumos agrícolas, del acompañamiento de tecnología en las 

etapas productivas, de la fertilidad de las tierras, y de los conocimientos técnicos 

que tenga el capital humano (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2016). 

Tenemos así que los factores que inciden en la productividad agrícola 

ecuatoriana son: 

 

El Capital físico, es el que hace referencia a todas las herramientas y 

maquinarias que se necesitan para elevar la productividad en el campo, por 

ende, disminuir así la mano de obra, se tiene que, dentro del periodo de estudio, 

los bienes de capital que están destinados a la agricultura son aquellos que 

tienen una participación poco significativa la cual es menor al 1% del total de 

importaciones en el periodo 2000-2017 como se aprecia en la Figura 4. 

 
Figura 4. Participación porcentual de los bienes de capital para la agricultura 
sobre Importaciones Totales, periodo 2000-2017. 

Fuente: Sistema de Información pública Agropecuaria. 
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En los primeros años del periodo de estudio, tenemos a los bienes de capital 

que han sido destinados para la agricultura, estos representan el 0,74% y 0,79% 

del total de las importaciones, que es $25.018,00 y $38.722,00 

proporcionalmente, en los años siguientes la situación no mejora al revelar datos 

que están por debajo con un 0,50%, a excepción del 2010. De ahí se evidencia 

que, a partir del 2015, tienen a subir los valores 0,50% sin alcanzar los valores 

registrados al inicio del milenio. De acuerdo al III Censo Agrícola en el año 2000 

existían 12.928 tractores de rueda, donde el 1,5% pertenecían al cantón 

Samborondón. De la misma forma existían 1.724 tractores de oruga, de estos el 

1% correspondían a Samborondón. 

 

Para el año 2017 según estadísticas del INEC, se obtiene que, casi la mitad 

de los productores a nivel nacional utilizan tractores de los cuales el 86% de la 

maquinaria es alquilada; asimismo el 89,52% de los productores no utiliza algún 

tipo de maquinaria al momento de sembrar, de igual forma sucede que al 

momento de recolectar la cosecha, ya que el 81,06% de los productores no 

utilizan maquinaria, de esta forma desarrollan y llevan a cabo su trabajo de una 

manera manual y tradicional; existe productores que si utilizan cosechadoras 

para la recolección del producto, lo que representa el 12,67. 

 

4.4 Actividades de Turismo 

 

La oferta turística del cantón Samborondón gira en torno a la cultura montubia 

con sus tradiciones y actividades productivas en un escenario natural de 

características físicas diferenciadas del resto de cantones en los alrededores, 

centradas en el aprovechamiento del río Babahoyo como referente máximo del 

uso de los atractivos y recursos turísticos. Las actividades turísticas 

promocionales son las siguientes: 

✓ Fabricar vajillas completas en barro (platos de varios tamaños, vasos, 

jarros, vasijas. soperas) para el uso delos mismos en los restaurantes de 

la cabecera cantonal principalmente. 
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✓ Utilizar las fibras del arroz y los demás derivados para la fabricación de 

artesanías. 

✓ Fomentar la promoción de dulces hechos en Samborondón en el menú de 

los restaurantes dela cabecera cantonal y de La Puntilla como postres. 

✓ Incluir en las actividades turísticas programadas a los grupos de baile 

folclórico organizados que existen en el cantón. 

✓  

4.5 Estructura del Mercado 

 

En la Tabla 5 se observa la estructura del mercado en el cantón existe en 

1.458 establecimientos económicos que ofrece servicios y bienes de los cuáles 

el 73% son establecimientos únicos (Locales), y 24% son sucursales y auxiliares 

(Externa). Las principales actividades de oferta son: comercio (53%), actividades 

de alimentación (11%), enseñanza (3.4%), servicios de salud (4.2), construcción 

(1%) y otras actividades (7.6%). Existe el 63% de establecimientos propios y 

37% locales arrendados. 

Tabla 5 

Oferta del Mercado. 

 
Fuente: (INEC, 2019) 

Por otro lado, la Tabla 6 presenta la demanda del mercado del cantón donde 

se generó 541 millones de dólares como ingresos de ventas de bienes y servicios 

terminados durante el 2010. Las principales ramas de actividad en función del 
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ingreso son, SS.9%. Comercio al por mayor y menor. 15% actividades de 

alojamiento y restaurantes, 4% actividades de salud. 2.7% enseñanza y 7.5% 

otras actividades de servicios. Por caracterización de cliente se tiene que el 96% 

de los clientes locales es público general 65% de los clientes provinciales son 

público en general. 67% de los clientes nacionales son empresas privadas y 50% 

de los clientes extranjeros son empresas privadas. 

 

Adicionalmente, existe una fuerte concentración en el mercado debido al 

desarrollo empresarial y comercial existente en La Puntilla denotando una 

desigualdad en competencia en el mismo ya que cerca del 80% de los ingresos 

tributarios generados en el cantón se distribuye en el 40% de los 

establecimientos económicos. que casi en su totalidad están localizadas en La 

Puntilla. Cabe mencionar que esta cifra es estimativa ya que no se registran las 

unidades de negocio que desarrollan actividades económicas en el cantón y su 

producción se registra en otra ciudad, lo que aumentaría la concentración del 

mercado. 

Tabla 6 

Demanda del Mercado. 

 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

Estructura del Empleo 

 

En la Tabla 7 se observa la población económica en edad para trabajar un 

82% de la población está en condiciones de trabajar considerando la población 
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con edad mayor a 10 años. En el sector urbano existe 35.263 personas que 

pertenecen a la PET y en la zona rural existen 19.590 personas dentro de la PET. 

 

Tabla 7 

Población en edad para trabajar. 

 
 Fuente: (INEC, 2019) 

 

Con respecto a la población económicamente activa, donde la mayor parte de 

la PEA se encuentra en la zona urbana con 19.274 personas dentro de la PEA 

seguida de la zona rural con 8.409 personas respectivamente. También se 

observa una tasa de desempleo estimada por zonas donde la mayor tasa se 

sitúa en las zonas rurales con 0.6% y en la zona urbana el desempleo es de 

0.8%. (Ver tabla 8) 

 

Tabla 8 

PEA (Población Económica Activa) y PEI (Población Económica Inactiva) 

 

Fuente: (INEC, 2019) 

     La figura 5 se presentan las principales ramas de actividad económica donde 

existe mayor oferta de la PEA, en el cantón son: Agricultura (23%), Comercio 

(18%), Construcción (6,7%), Actividades del hogar (5,2%), enseñanza (4,6%) y 
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otros Servicios (6.7%)· Donde en las zonas urbanas predomina el comercio y en 

las zonas rurales predomina la agricultura. 

 

     Por otro lado, el mercado laboral del cantón demanda 9350 plazas, donde las 

principales ramas de actividad de empleo son comercio (S4,7%), Actividades de 

alojamiento y servicio de comidas (11%), enseñanza (3,3%), servicios de salud 

(4,3%) y otras actividades de servicio (7,8%). Es decir, si se considera a manera 

de estimación que los sectores de actividad económica que se desarrollan en La 

Puntilla demandan alrededor del 80% de mano de obra es decir cerca de 7483 

fuentes de trabajo y el PEA del cantón destinado a este sector es del 17,9% 

alrededor de 4955 personas, existe un desfase en el mercado laboral de cerca 

de 2500 puestos de trabajo que son ocupados por trabajadores provenientes de 

otras ciudades.  

 

 

Figura 5. Estructura del empleo-PEA 

Fuente: (INEC, 2019) 

Cabe mencionar que esta cifra es un estimado, ya que, si se tuviera un registro 

más exhaustivo la cifra podría aumentar si se toma en cuenta el empleo informal. 

 



 Realidades de los Modelos de Emprendimiento en los Recintos del 
Cantón Samborondón. 
 

84 
 

Organización Productiva - Redes y Asociatividad 

El nivel de asociatividad medido por el número de organizaciones dentro del 

cantón da como resultado 215 organizaciones de las cuales el 8,8% pertenecen 

a la rama de agricultura. ganadería. caza y silvicultura, el 24% actividades 

sociales y de salud 6% actividades inmobiliarias y de alquiler y 54.9% otras 

actividades comunitarias sociales y de servicio. (Ver figura 5) 

 

 

Figura 6. Organizaciones y Asociaciones. 

Fuente: (INEC, 2019) 

 

4.6 Análisis de las Condiciones de vida del sector rural 

 

En la actualidad las condiciones de vida de la población a nivel nacional, rural 

y urbano, son medidos principalmente con indicadores tales como: Pobreza, 

Vivienda, Salud, coeficiente de Gini, de esta forma se analiza la evolución las 

principales variables que miden las condiciones de vida, donde también se 

analizó la población rural proyectada hasta el 2020, asimismo la evolución de la 

población nacional empleada en la rama de la agricultura, ganadería y 

silvicultura; estas dos últimos nos permite dar una idea de la retención de mano 



 Realidades de los Modelos de Emprendimiento en los Recintos del 
Cantón Samborondón. 
 

85 
 

de obra en el sector rural, al igual que las expectativas de migración del campo 

a la ciudad. 

 

Vivienda 

El tener una vivienda es una necesidad básica de todo individuo, la misma 

que debe ser satisfecha según la pirámide de Maslow, a partir de los datos del 

INEC, para el 2013 el mayor porcentaje de hacinamiento se ubicó en las zonas 

rurales, así en el 2016 el porcentaje de hacinamiento en la zona rural es del 

29,2%; en cuanto que, para las zonas rurales el porcentaje es del 18,2%. En el 

año el 2014, existe una disminución de los porcentajes registrados, es decir del 

15,6%. 

 

Pobreza 

La pobreza por ingresos (consumo per cápita inferior a la línea de pobreza) 

en el sector rural presenta una evolución semestral decreciente desde inicios del 

2007, sin embargo, la tendencia se ha mantenido promediando el 40% desde el 

2013 hasta el segundo semestre del 2018, es decir el 40% de la población rural 

no obtiene los suficientes ingresos para consumir la canasta básica, en cuanto 

que el promedio nacional se ha mantenido por debajo del 25%. (Ver Figura No. 

7) 

 

Figura 7. Evolución de la pobreza rural y pobreza nacional por semestres, 

periodo 2007-2018. 
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Fuente: (INEC, 2019) 

 

En cuanto al indicador de pobreza extrema,  la tendencia es similar pues se 

muestran cambios a partir del año 2013, esto es un 20% como promedio de la 

población rural la misma que no alcanza cubrir los mínimos requerimientos 

nutricionales que le permitan, para el periodo 2007-2009 bordeaba el 30%; si lo 

comparamos con la media nacional, la relación siempre ha sido de 2 a 1, se 

evidencia que a partir del 2013 el 20% de la población rural debido a que gran 

parte de los pobladores se encuentran en medio de la indigencia, a nivel nacional 

un 10% son considerados pobres extremos debido a que no cubren los 

requerimientos mínimos de nutrición (Poaquiza et al., 2019). 

 

4.7 Conclusiones 

• La Economía Popular y Solidaria para el cumplimiento en las zonas 

rurales del cantón Samborondón, dispone de políticas económicas y 

sociales, por cuanto, en el cantón el destino de producción es el mercado 

nacional, provincial y local, esto representa una superficie del 54,55% del 

cantón, donde se dispone de una mano de obra permanente; se tienen 

actividades referentes a la agricultura, ganadería, caza y pesca donde los 

ingresos tributarios en el cantón registran un 5,7% que alcanzaron los 

$6.903.977,04 en el año 2018. 

 

• Las cosechas conciernen tanto al sector privado, así como al sector 

público general, se tiene así que uno de los principales problemas a futuro 

es llegar en un tiempo límite sobre su capacidad para urbanizar en La 

Puntilla (zona urbana); donde se llegaría para el 2020 alcanzar un área 

sembrada de 17.936 hectáreas. A partir del año 2013, se realiza un 

incremento del monto destinado al sector agrícola en el Presupuesto 

General del Estado, por cuanto, el índice de productividad agrícola 

muestra una tendencia creciente, pasando de 0,73 en el 2013 a 1,00 en 

el 2015. 



 Realidades de los Modelos de Emprendimiento en los Recintos del 
Cantón Samborondón. 
 

87 
 

 

• En el cantón Samborondón dentro de la actividad construcción se ha 

obtenido ingresos tributarios generados por esta rama de actividad 

económica para el 2018 fueron de 4.489.937,55 dólares, por ende, este 

sector llega a generar 242 fuentes de trabajo aproximadamente. 

 

• Se evidencia que los sectores vulnerables y olvidados durante mucho 

tiempo han tenido un crecimiento moderado, donde la economía popular 

y solidaria es considerada como un modelo económico, debido a que se 

tiene en segundo plano el factor dinero, esto se encuentra basado en el 

bien común ya que es parte del ser humano. Al ser un modelo económico, 

conocemos que no existe un modelo a seguir o una ruta; con el impulso 

de la economía popular y solidaria en el cantón Samborondón, así como 

en otros cantones del país el objetivo principal es propender a un 

desarrollo equitativo en las zonas rurales a nivel cantonal. 
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5.1 Introducción 

 

Los emprendimientos hoy en día parecen ser una panacea, como si todo lo 

resolvieran desde generar fuentes de empleo hasta mejorar las condiciones 

económicas de la población, sin embargo, no todas las personas pueden ni 

deben ser emprendedoras ni tampoco todas las poblaciones cuentan con los 

recursos y facilidades de que los emprendimientos se conviertan en una fuente 

de ingreso. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la alcaldía del municipio, 

Samborondón cuenta con 120 recintos, los cuales se encuentran distribuidos a 

lo largo y ancho del Cantón, a algunos de ellos se puede acceder por camino de 

tierra, a otros en canoa (Alcaldía de Samborondón, 2019).  

 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, la realidad del Cantón 

Samborondón es muy compleja y disímil. El sector rural dista mucho aun del 

desarrollo que las zonas urbanas del mismo cantón gozan, siendo que los 

ingresos proporcionados por el sector satelital son altos y deberían subvencionar 

el incremento de los servicios básicos en los recintos u otorgarles las facilidades 

para que a partir de sus propias actividades socio culturales, cuenten con otras 

mailto:mllanos@ecotec.edu.ec
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fuentes de ingreso, se trata también que organismos de control implementen el 

“Comercio Justo” para que los pequeños agricultores no se vean perjudicados 

en la venta de sus productos agrícolas. 

 

Uno de los recintos que se encuentran en el camino a la parroquia de Tarifa, 

es el Recinto “San Gil”, dividido en dos etapas en el norte y hacia el este. Recinto 

en el cual se trabajó en el fomento de emprendimientos a partir de habilidades 

de los pobladores para luego de transcurrido un año evidenciar que estos no 

permanecieron ni fueron rentables por factores externos que forman parte de su 

idiosincrasia y condiciones de vida que parecen mantenerse estancadas por 

largo periodos de tiempo sin ser atendidos por las autoridades. 

 

5.2 Características de la zona rural de Samborondón. 

 

Como se mencionó Samborondón siendo un cantón pequeño, posee grupos 

disimiles en sus características, por ello, la cabecera cantonal de Samborondón 

debería tener características de una ciudad, sin embargo, se la puede también 

considerar parte de la zona rural junto con los 120 recintos y el pueblo del Buijo, 

pueblo que se encuentra en medio de una zona residencial. 

 

Tal como se mencionó en el capítulo 1, las actividades económicas de alguna 

manera están en relación directa con las características culturales de los 

pobladores, en especial de las zonas rurales. Entre estas actividades están: las 

apuestas a través de las galleras (peleas de gallos), hipódromo (carreras de 

caballo), alfarería (elaboración de vasijas de barro), los astilleros (elaboración y 

mantenimiento de canoas); siembra y cosecha de arroz; la pesca artesanal. 

Como características de su cultura lo cual constituye un atractivo para turistas 

locales en menor escala, está el folclore, cuyos bailes están presentes en 

actividades civiles y cantonales.  
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       Desde la escuela, se les inculca a los niños la tradición por la danza, una 

costumbre samborondeña que se funde con otras, al convertir los trajes 

en originales lienzos con pinturas de paisajes, caballos o piezas de 

alfarería promocionando la cultura del cantón (Municipalidad de 

Samborondón, 2020). 

 

Varios de los recintos no cuentan con luz eléctrica, agua potable ni 

alcantarillado. A algunos recintos se accede por vía terrestre, con vías de acceso 

de angostos caminos de tierra en los cuales solo cabe un vehículo a la vez, a 

otros recintos se llega en canoa a través del río Babahoyo, cuando la marea está 

alta, si estuviera baja se dificulta el acceso pues las canoas no pueden avanzar 

hasta los distintos recintos.  

 

5.3 Características del Recinto “San Gil” 

 

El recinto San Gil, está ubicado en el kilómetro 18 de la avenida vía a 

Samborondón, 4 kilómetros hacia adentro de la vía. No hay agua potable, 

alcantarillado, ni alumbrado público. Su vía de acceso es tan angosta que solo 

cabe un carro, en un solo sentido y el ingreso se complica en el invierno porque 

se convierte en un paso fangoso. En este lugar residen 45 familias, cada una 

conformada por cinco personas en promedio, lo que suma un total de 225 

habitantes (Diario El Universo, 2015). 

 

El recinto tiene una escuela multigrados construida por la gestión de las 

damas del “Club la Unión”. El poblado está cercano a un brazo del río Babahoyo, 

sus pobladores se dedican a la agricultura y pesca artesanal para obtener 

ingresos económicos y para obtención del alimento diario. 

 

Las mujeres se muestran unidas y entusiasmadas frente a nuevas iniciativas, 

no así los hombres quienes se muestran desconfiados y prefieren dedicarse a 
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las actividades tradicionales de pesca y agricultura en familia. Las mujeres 

acudieron a las convocatorias realizadas por los miembros del proyecto de 

“Modelos de Emprendimiento”. Los hombres se muestran renuentes de iniciar 

nuevas alternativas a las ya acostumbradas, mientras que las mujeres muestran 

entusiasmo en emprendimientos a partir de las habilidades que poseen tales 

como: costura; belleza; accesorios y manualidades. Esto permitió identificar que 

entre ellas se destaca como líder comunitaria “Clarita”, quien organiza las 

actividades a emprender, es la portavoz y convoca a las reuniones. 

 

Declive de los emprendimientos 

 

Las mujeres inicialmente se mostraron muy entusiasmadas y se las asesoró 

para que participen en las ferias de emprendimientos organizadas por el 

Municipio en la Cabecera Cantonal, así como la forma de comercializar y costear 

sus productos para que no incurran en pérdidas frente a la inversión realizada. 

 

Los emprendimientos al cabo de pocos meses se empiezan a diluir en vista 

de que los ingresos los usan en sus necesidades diarias y les impide dar 

continuidad, las ventas son pocas al igual que las ganancias. En la reunión de 

análisis de las amenazas con las mujeres emprendedoras, se pudo detectar los 

siguientes factores: 

- Los emprendimientos terminaron siendo locales en el recinto y realizando 

transacciones de intercambio “trueque”, entre los vecinos, es decir costura 

de una prenda por un peinado o un moño. 

- Las mujeres se muestran desmotivadas en continuar sus 

emprendimientos al ver tan poca ganancia y los siguientes obstáculos: 

• Dificultad en las vías de acceso al recinto, en especial en la época 

de invierno, lo cual dificulta llegar a clientes potenciales. 

• La dificultad de recuperar el dinero invertido en la elaboración de 

productos frente al incremento de productos chinos a menor precio 

y alta competencia en los productos elaborados. 
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• Retiro paulatino frente a las tareas y responsabilidades diarias 

como amas de casa. 

• La comunidad opta por ingresos fijos en trabajos de “limpieza”; 

“servicio doméstico”. Jardinería, albañilería. 

- Se intentó motivar a los varones del sector para iniciativas de 

asociatividad como agricultores, ante lo cual expresan su negatividad por 

desconfianza, pese al abuso de las piladoras del sector al momento de 

comprarles la producción de arroz a precios más bajos que en el mercado. 

- Existe una marcada desmotivación y apatía a tomar nuevas iniciativas de 

trabajo independiente. 

-  

 5.4 Levantamiento de información 

 

Para obtener una información actualizada de las opiniones de los residentes 

del recinto, se realizó una encuesta a 29 personas (un representante por familia) 

en forma dirigida, acudiendo a cada una de las viviendas de los moradores. Los 

miembros en principio se mostraban reacios y desconfiados a dar información, 

sin embargo, finalmente accedieron, destacándose la indiferencia a nuevas 

opciones de ingresos y resignación a su situación actual de pobreza y 

limitaciones. 

 

Figura 1. Edad de la población. 

Fuente: comunidad Recinto San Gil. 
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Figura 2. Estado civil. 

Fuente: comunidad Recinto San Gil. 

 

El rango mayor de edad en la población está entre 25 a 59 años y cuentan 

con unión libre como una costumbre de la población rural. 

 

Figura 3. Nivel de Instrucción. 

Fuente: comunidad Recinto San Gil. 

 

      Como se puede notar, la mayor cantidad de la población tiene instrucción 

primaria lo cual dificulta que quieran acceder a otro tipo de opciones como los 

emprendimientos, en especial en la población masculina. Para ellos la prioridad 

es contar con servicios básicos y vías de acceso al recinto. 
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Figura 4. Número de miembros de la familia. 

Fuente: Comunidad Recinto San Gil. 

 

El promedio es de 4 miembros por familia, de los cuales todos se involucran 

en las tareas de agricultura y pesca. 

  

 

Figura 5. Actividad laboral de la población. 

Fuente: Comunidad Recinto San Gil. 

 

Como se ha mencionado en el contexto de las características de la población, 

los hombres de la comunidad se dedican en su gran mayoría a la agricultura 

(arroz) y las mujeres a las tareas de casa. 
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Figura 6. Frecuencia de ingresos. 

Fuente: Comunidad Recinto San Gil. 

 

La población campesina como lo es la del Recinto San Gil, está acostumbrada 

a tener ingresos diarios o señales los cuales les permite su sustento diario. En 

general ellos viven el presente, cada día, sin tener proyección a futuro, como 

características culturales de su idiosincrasia. 

 

 

Figura 7. Ingresos en dólares. 

Fuente: Comunidad Recinto San Gil. 

 

Como se puede observar, los ingresos mensuales de la mayoría de la 

población oscilan entre $200 a $250, lo cual es inferior al sueldo básico, lo que 

les impide tener una mejor condición de vida y la mayor parte de su alimento 
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(arroz, pescado) lo obtienen por sus propios medios mediante su actividad de 

trabajo. 

 

Figura 8. Días de labores. 

Fuente: Comunidad Recinto San Gil. 

 

 

Figura 9. Personas con las que trabaja. 

Fuente: Comunidad Recinto San Gil. 

 

Las actividades laborales a las cuales se dedica la población del recinto 

ocupan gran parte de su tiempo y por lo general todos los miembros de la familia 

participan en las mismas. 
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Figura 10. Personas con las que estarían dispuestos a trabajar. 

Fuente: comunidad Recinto San Gil. 

 

Se observa que la mayoría de hombres no consideran la posibilidad de realizar 

otra actividad, a diferencia de las mujeres que tienen mayor aceptación. Aquellos 

que están interesados, lo harían con negocios tradicionales como bazar; tiendas, 

y las mujeres se interesan por ventas por catálogo al ser un tipo de actividad 

creciente para obtener ingresos. Otro punto interesante es, que, en el caso de 

iniciar otro tipo de actividades para obtener mayores ingresos, lo harían sólo con 

familia, por la desconfianza con vecinos y desconocidos. 

 

Luego del trabajo realizado en el Recinto San Gil y las visitas de campo, se 

puede notar una marcada desmotivación en la población, en especial los 

varones, ya que lo prioritario para ellos es tener que lidiar y cubrir las 

necesidades básicas de subsistencia a diario. Los modelos de emprendimiento 

se desvanecen ante las necesidades prioritarias que constituyen un obstáculo 

real a los mismos tales como: no contar con servicios básicos (agua potable; 

electricidad; alcantarillado); no tener vías de acceso, lo cual se dificulta en época 

invernal, sumado a los obstáculos vinculados directamente a los 

emprendimientos como la competencia de productos a menor costo y falta de 

capital. 
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 5.5 Conclusiones 

 

• El estudio efectuado, permitió determinar que si bien los pobladores de 

los recintos, presentan necesidades apremiantes, en términos de nivel de 

ingresos, sin embargo, no están culturalmente preparados para hacer 

del emprendimiento una fuente real de sustento familiar. 

 

• Los roles desempeñados por hombres y mujeres en los moradores del 

recinto, son particularmente marcados, destacándose como actividades 

primordiales la agricultura, en el caso de los hombres y el desarrollo de 

las tareas del hogar, para la mujer.  

 

• Por medio de la investigación efectuada, se pudo identificar entre las 

habilidades medulares en los habitantes del recinto, las siguientes: 

albañilería y mecánica (para los hombres) y las manualidades y cocina 

(para las mujeres).  Pese a ello la población demuestra su predisposición 

a ingresos más tradicionales como es el caso de las tiendas, bazares y 

ventas por catálogo, primordialmente. 

 

• Ante tales características encontradas, se considera que previo a 

actividades de soporte para fomentar emprendimientos, es necesario 

fortalecer actividades que generen un cambio de filosofía y contribuyan al 

cambio cultural de la población del recinto. 

 

• Los emprendimientos si bien es una nueva y marcada tendencia, no se 

considera que sea la solución para todas las personas de todos los 

contextos, fortalecer sus condiciones de vida por parte de los organismos 

responsables y regular el precio justo de venta de sus productos sería una 

ayuda más inmediata y factible a su realidad. 
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