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RESUMEN 

 
El presente trabajo de titulación tiene por objetivo realizar un análisis de la generación 

de empleo en el cantón Saraguro a través del cooperativismo en el período 2007 al 

2014, una etapa de cambios para el país basada en el Socialismo del Buen Vivir, 

planteado por el Gobierno de la Revolución Ciudadana del Economista Rafael Correa 

donde la Economía Popular y Solidaria es el eje fundamental para el cambio de la 

Matriz Productiva apoyada por el emprendimiento, la asociatividad y el cooperativismo 

productivo. Los resultados encontrados indican que el cooperativismo dentro de la 

Economía Popular y Solidaria si dio resultados positivos en el período nombrado, 

sobre todo, generó nuevos empleos, así como mejoró la producción en las zonas 

agrícolas, además atrajo el regreso de migrantes que salieron del país en busca de 

empleo y sobre todo de este cantón. Se determinó además que todo el sistema de 

Economía Popular y Solidaria favorece al desarrollo no solo de la provincia de Loja y 

del cantón Saraguro sino de todas las provincias logrando el bienestar de sus 

pobladores.  

 

 

PALABRAS CLAVE: Economía Popular y Solidaria, Cooperativismo, generación de 

empleo, cantón Saraguro. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this study is to analyze the generation of employment in the canton 

Saraguro through cooperativism in the period 2007 to 2014, a stage of changes for the 

country based on the socialism of Buen Vivir, raised by the Government of the Citizen 

Revolution of the Economist Rafael Correa 

Where the Popular and Soldier Economy is the fundamental axis for the change of the 

Productive Matrix supported by the entrepreneurship, the associativity and the 

productive cooperativism. The results found indicate that cooperativism within the 

Popular and Solidarity Economy if it gave positive results in the period named, above 

all, generated new jobs, as well as improved production in the agricultural areas, in 

addition to attracting the return of migrants who left the Country In search of 

employment and especially this canton. Determined in addition to the whole system of 

Popular and Solidarity economy favors the development not only of the province of 

Loja and the canton Sino of all provinces that carry the well-being of its inhabitants. 

 

 

 

KEY WORDS: Popular and Solidarity Economy, Cooperativism, employment 

generation, Saraguro canton. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A finales del siglo pasado, el Ecuador atravesó una profunda crisis, por lo que en el 

año 2000 Jamil Mahuad, presidente de turno, decretó la dolarización de la economía, 

siendo el primer país sudamericano en eliminar su moneda nacional. Esto trajo 

consigo efectos positivos como negativos en la economía popular, dirigida a las 

pequeñas y medianas empresas. Este tipo de organizaciones, sobre todo, se 

encuentran ubicadas o se han formado en sectores rurales donde el microcrédito, 

hasta ese entonces, era escaso y hasta nulo. 

 

“En una economía donde la capacidad económica del Gobierno y del sector privado, 

especialmente la banca, atraviesa serias limitaciones surge con vital importancia la 

capacidad y el potencial de las cooperativas” (Carrión, 2010). Es así que el país ha 

demostrado un mecanismo efectivo del desarrollo económico, abarcando sectores de 

consumo, escolares, vivienda, transporte, seguros y servicios comunitarios entre otras. 

 

A diferencia del siglo pasado, el auge del cooperativismo en estos años que han 

transcurrido del siglo XXI, han generado nuevas empresas capacidad de 

financiamiento y esto a su vez nuevos empleos. En el sector rural atienden las 

necesidades de las comunidades y el desarrollo empresarial de colectivos indígenas 

asociados, que años anteriores eran rechazados y negados a una proyección de 

mejora futurista, ahora estos son los beneficiarios de este sistema cooperativista. 

 

Este trabajo de titulación se divide en cinco capítulos; el primero desarrolla el Marco 

Teórico donde detalla en forma descriptiva la historia y el desenvolvimiento del 

cooperativismo en el mundo. En el capítulo dos, el tema se centra en la Economía 

Popular y Solidaria en el Ecuador, sus indicadores laborales que brindarán la 

perspectiva de la situación a través del período propuesto. El capítulo tres despliega 

en detalle datos históricos, así como económicos de la provincia de Loja, para luego 

centrarse en el cantón Saraguro. El cuarto capítulo hace un análisis cuantitativo y 

cualitativo según la metodología propuesta y que finaliza en determinar 

estadísticamente la situación laboral del cantón, tanto en su zona urbana como en la 

rural. Se termina este trabajo en el quinto capítulo donde se expone las conclusiones 

encontradas y se propone recomendaciones a partir de los resultados expuestos.  
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO 

EL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA 
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1. Introducción 

 

La investigación de este trabajo de titulación se inicia con un Marco Teórico donde se 

introduce la historia del cooperativismo tanto a nivel mundial como nacional, así como 

local. La importancia del sistema en la región y su influencia en la sociedad con el fin 

de proponer soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

dando medios y procedimientos para introducir un sistema económico que involucre a 

todos. 

 

1.1. Definiciones de cooperativa y cooperativismo  

 

Etimológicamente la palabra “cooperativa” se origina en el latín y significa cooperare 

operar simultáneamente, prestar colaboración, trabajar en conjunto para un fin común. 

(Magera, 2008) 

 

Boschi (2002, citado en Magera, 2008) dice que: 

Desde el punto de vista jurídico, la cooperación es una forma asociativa de 

organización, en el cual los derechos y deberes de los asociados cooperadores son 

por ellos insertos en el estatuto social. Desde el punto de vista económico, la 

cooperación es una forma de elevar la ganancia anual del cooperador. Desde el 

punto de vista político, es un modelo social democrático de corrección del 

liberalismo capitalista. (p. 9) 

 

El primer concepto dirigido a las cooperativas es el aprobado por el Congreso de la 

Alianza Cooperativa Internacional, realizado en Manchester, en octubre de 1995, que 

especifica que: “Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han 

unido de forma voluntaria para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad 

conjunta y democráticamente controlada”. (Naranjo, 2014) 

 

Según la Ley General de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de Chile y publicado en 25 de enero de 2007, define cooperativa así:  

Art. 1: Para los fines de la presente ley son cooperativas las asociaciones que de 

conformidad con el principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las 

condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características 

fundamentales: 
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Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por persona y su 

ingreso y retiro es voluntario. 

Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus socios, a 

prorrata de aquellas. 

Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación 

cooperativa y procurar establece entre ellas relaciones federativas e 

intercooperativas. (Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, 

2006) 

 

El cooperativismo se define como el conjunto de personas que se asocian con el 

objetivo de resolver sus necesidades, sobre las bases de la democracia y autoayuda 

en orden a asegurar un servicio o acuerdo económico entre estas: trabajo, educación, 

obtener financiamiento para emprender negocios y solventar necesidades económicas 

sociales. (Salinas, 1985) 

 

Según el contexto anterior, este cooperativismo, es el producto de una asociación, que 

aportando trabajo y valores monetarios en busca de un beneficio en común y el 

desarrollo económico de sus integrantes. “La cooperación es eficaz y aporta al sector 

económico popular y solidario como un pilar fundamental de la economía de un 

Estado” (Pérez, 2015)  

 

1.1.1. Origen del cooperativismo. 

 

El cooperativismo se presenta desde el momento que el hombre primitivo formó 

grupos y comunidades sociales. Con la necesidad en unirse para obtener los bienes 

que en ese momento eran imperiosos para su sustento, y que en aquellos tiempos 

eran tan difíciles obtenerlos, peor aún, si se vivía aislado o en solitario los hombres 

cooperaban y participaban con su trabajo y con sus frutos. El mismo hecho de 

organizarse para las guerras y proteger sus territorios era una forma de 

cooperativismo. 

 

Los datos antropológicos revelan que, desde antes del nacimiento de Jesucristo, en el 

Israel bíblico, bajo el reinado de Salomón, la cooperación se hace presente en grupos 

patriarcales que formaban pequeñas sociedades familiares que daban asistencia 

desde la cabeza familiar o jefe, hasta los siervos que pertenencia a este grupo. 

(Miranda, 2012) 
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Otra forma de cooperativismo plenamente identificado en la antigüedad son los 

ágapes de los primeros cristianos y las sociedades de pequeños artesanos griegos y 

romanos que funcionaban para ayuda mutua. (Miranda, 2012) 

 

Es claramente demostrado que el hombre busca en el grupo la satisfacción de sus 

necesidades para su subsistencia, proteger sus bienes y su integridad física, 

incrementado sus relaciones personales, para formar un clan, una tribu o aldea dentro 

de las formas primitivas de la sociedad, para con el avance de los años establecer los 

gremios, los municipios y al final los Estados. Ver figura 1. 

 

Se conoce que, desde la edad media, pequeños grupos gremiales se unían para 

enfrentar las crisis humanitarias por las que atravesaban. En américa las grandes 

civilizaciones también trabajaban en conjunto para lograr las grandes obras 

encontradas por los españoles a su llegada. 

 

El origen del cooperativismo, como fenómeno social organizado, debe situarse en 

Inglaterra, a mediados del siglo XIX, a consecuencia de las circunstancias acaecidas y 

de naturaleza económica, política y social que por esa época atravesaba este país, 

resultado de las revoluciones industrial y burguesa. En la medida en que este 

cooperativismo trajo causas en estas revoluciones, su aparición en los diversos países 

dependería del momento en que el proceso de industrialización se extendiera a estos 

(Lassaletta, 2010, pág. 25). Es así que en el año de 1844 en la ciudad de Rochdale- 

Inglaterra 28 personas fundaron el primer almacén cooperativo forjando los principios 

de una sociedad más equitativa y humana. 

 

Las necesidades de los tejedores del pueblo de Rochdale: hambre, insalubridad, 

marginalidad, hacinamiento, etc., formó grandes grupos de obreros desocupados y los 

pocos que contaban con un trabajo, mantenían un salario bajo, de tal manera que los 

obligó a buscar soluciones. Estas medidas fueron encaminadas primero a analizar los 

errores cometidos en formaciones parecidas llamadas Sociedades de beneficencia, 

por lo que estos humildes tejedores formaron la Sociedad Equitativa de los Poneros de 

Rochdale, con una participación de 28 libras y 28 asociados de los cuales 27 eran 

hombre y una mujer. (Carrasco, 2009)  

 

“Una de las primeras pautas que resolvieron adoptar fue que todas las operaciones se 

realizarían de acuerdo a lo que denominaban. “El principio del dinero al contado””. (El 

Diario, 2011). Según este criterio el historiador G.H.Cole, en su obra sobre la historia 
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del socialismo, señala que es un error suponer que los pioneros del Rochdale, o de la 

mayoría de las sociedades cooperativas conformadas con arreglo a dicho modelo, 

fueran promovidos por obreros mal pagados. Este modelo fomentaba el consumo en 

efectivo, o al contado y el ahorro semanal del remanente. (Arango, 2005) 

Este cooperativismo avanzó rápidamente, al ritmo que las fábricas aumentaban sus 

trabajadores. Los obreros ingleses estaban atraídos en la obtención de artículos no 

adulterados, precios módicos, dividendos atractivos y seguridad para invertir sus 

pequeños ahorros. Lo atractivo de este modelo fueron sus principios que se los 

implementaron en cada cooperativa nueva que surgía y que hasta la actualidad 

mantienen en el cooperativismo moderno. (Arango, 2005)  

 

“Los principios cooperativos, al igual que los valores, son formulaciones generales, 

proclamados desde la Alianza Cooperativa Internacional para todas las cooperativas 

del mundo. Por consiguiente, su aplicación debe ajustarse a las circunstancias 

concretas de cada cultura, de cada país” (Quijano & Reyes, 2004, pág. 111). Y esta 

referencia es importante recalcar debido a que el cooperativismo es uno solo y está 

basado en la “solidaridad, la igualdad, la participación, la administración democrática, 

la honradez, la ausencia de ánimo de lucro, la primacía del trabajo frente al capital” 

(Portillo, 1999), siempre dentro de los estatutos de cada país, pero sin dañar su 

esencia. 

 

Esta razón es fundamental por lo que a lo largo de la historia existen muchas reformas 

de los principios del cooperativismo, realizados por los diferentes Congresos de la 

Alianza de Cooperativa internacional (ICA-ACI), cuyo principal objetivo es promover y 

fortalecer cooperativas autónomas en todo el mundo. A pesar que la ACI es una 

organización no gubernamental, es necesario señalar que las normas y estatutos 

dentro de la legislación son de cada país. 
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Figura 1 Principios del Cooperativismo en la historia 
Fuente: (Miño, 2013) 

 

 

En la vida de un país, el peso del cooperativismo es un síntoma de su progreso; de ahí 

los elevados niveles alcanzados en la mayoría de las naciones desarrolladas como los 

países escandinavos, Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Francia y Suiza. 

Es oportuno resaltar que, a mayor desarrollo de una nación, existe mayor 

cooperativismo, sucediendo lo contrario. “El progreso económico, social y cultural van 

de la mano con la creciente participación de la economía social” (Arango, 2005, pág. 

142) 

 

Lassaletta (2010), explica que los países que a continuación de Inglaterra, imparten el 

cambio organizacional en los procedimientos industriales fueron: Francia y Bélgica, 
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seguidos por Alemania, Austria, Polonia e Italia, quedando estos últimos en la 

industrialización tardía.  

 

Hubo otras razones además que llevó a los trabajadores a formar cooperativas, su fin 

era solucionar problemas laborales, poder relacionarse y la escasez de empleos. 

Esperanzados en esta nueva forma de organización, se aplicaron además valores que 

ayudarían a alcanzar el respeto mutuo entre asociados siempre en busca del bien 

común.  

 

A inicios del siglo XIX, surge este sistema cooperativista que sobre todo nace como 

una alternativa a la filosofía del trabajo solidario, ayuda mutua y la primacía del 

hombre, teoría que era sostenida por grandes pensadores y filósofos como Fourier, 

Plockboy, Bellers, Owes, William King, Buchez y Torres, a quienes se los llamaba 

como los precursores del cooperativismo, calificado como la doctrina del “No” por 

Carlos Horteserth. (Garteiz-Aurrecoa, 2011) 

 

Para representar visualmente al cooperativismo la ACI en 1922 adoptó los dos pinos 

unidos entre sí y apuntando hacia el infinito, representan la hermandad, la unión, la 

solidaridad y la necesidad de un trabajo mutuo. Su significado también expresa que se 

necesitan dos personas o más para que pueda haber cooperación (Quijano & Reyes, 

2004).  

 

Estas cooperativas se fundamentan en diversos valores: 

 Ayuda mutua: actuación de un grupo para la solución de problemas comunes. 

 Esfuerzo propio: Es la motivación, la fuerza de voluntad de los miembros con el 

fin de alcanzar metas previstas. 

 Responsabilidad: Se refiere al nivel de desempeño en el cumplimiento de las 

actividades para el logro de metas, sintiendo un compromiso moral con los 

asociados. 

 Democracia: Es la forma de decisiones colectivas por los asociados (mediante 

la participación y el protagonismo) en la gestión de la cooperativa. 

 Igualdad: todos los asociados tienen los mismos derechos y obligaciones. 

 Equidad: Justa distribución de los excedentes entre los miembros de la 

cooperativa. 

 Solidaridad: Adhesión circunstancial a la cusa de los otros. La solidaridad 

comienza en la cooperativa y se proyecta hacia su propia comunidad.  
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1.1.2. Historia del cooperativismo en el Ecuador. 

 

La influencia de la industrialización en Europa se extendió a las colonias siendo los 

primeros afectados los nativos de las américas quienes pasaros a manejar las nuevas 

maquinarias y sobrepasando las exigencias de los encomenderos, lo que generó 

pestes y contaminaciones. Estos nativos ya habían practicado el cooperativismo lo que 

dio origen a las primeras organizaciones gremiales. En Guayaquil las pequeñas 

burguesías vinculadas al grupo cacaotero y al partido liberal son los inicios del 

socialismo; pero en la Sierra, la misma iglesia es la precursora de organizaciones de 

artesanos, obreros, comerciantes y pequeños industriales. (Miranda, 2012) 

 

A finales del siglo XIX se crean las primeras cajas de ahorro, que constituían 

actividades administrativas gremiales elementales pero económicamente significativas 

y satisfacían importantes necesidades humanas relacionadas con enfermedades, 

accidentes y servicios funerarios (Miño, 2013). Estas primeras formaciones de nuevas 

asociaciones, también requerían soluciones laborales, como la jornada de 8 horas, 

aumento de salarios, seguridad social y derecho de organizaciones. (Paz y Mino, 

Juan, 2010) 

 

Por otra parte, para la primera década del siglo XX se han registrado las siguientes 

cajas de ahorro con base popular: 

 

Tabla 1  Cajas de ahorro de la primera década del siglo XX 

CAJAS DE AHORRO AÑO 

Sociedad de Artesanos amantes del progreso 1886 

Cooperativa del Pichincha 1903 

La Asociación de empleados de Comercio 1903 

La sociedad de sastres “Luz y Progreso” 1905 

Sociedad Unión obrera de Pichincha 1911 

Centro Católico de Obreros 1912 

Sociedad de Beneficencia “Hijos de Guano” 1913 

Unión ecuatoriana de obreros 1917 

Fuente: (Miño, 2013) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Chile es otro referente como imitador del cooperativismo de aquellos años, llegando 

información de los nuevos acontecimientos dentro del tema del cooperativismo, a 

través del puerto de Guayaquil, donde el auge de este sistema florece en los medios 

agrícolas, sobre todo, sin quedar atrás los gremios de la sierra, que para los años 

veinte y treinta estas instituciones están más organizadas por artesanos y 

trabajadores. 

 

Los años siguientes no son fáciles para el cooperativismo en el Ecuador, sobre todo 

porque se confunde en muchos aspectos la esencia de este sistema y lo empiezan 

acoger pequeños grupos oligarcas, no con los fines para los que fueron creados que 

vienen enunciados en sus valores y principios sino con fines de lucro y 

enriquecimiento para las masas pudientes del país. 

 

1.1.3.  Cooperativismo después de la dolarización. 

 

Con el cambio al modelo neoliberal globalizado en el Ecuador, se registró un gran 

protagonismo internacional, que financiaban proyectos focalizados, el papel de los 

gobiernos locales fue de mayor relevancia y la ausencia estatal originó la creación de 

fundaciones locales y extranjeras, promoviendo el microcrédito en el sector popular, 

así mismo surgieron numerosas y pequeñas cooperativas de ahorro y crédito durante 

el período de 1989 a 2006. Sin tener bases para su funcionamiento, tantas se abrían 

como muchas se cerraban, entrando el sistema cooperativista en crisis. Para este 

período ya se cerraron de 10 a 2 cooperativas, promoviendo el crecimiento bancario. 

(Miño, 2013) 

 

En 1999 Ecuador entra en la peor crisis económica y financiera provocando la caída 

de cerca de 20 bancos. A pesar de esto “las cooperativas de ahorro y crédito no 

registraron una crisis sistemática y conservaron los recursos monetarios de sus 

ahorristas y socios” (Miño, 2013, pág. 95), atrayendo al público y creciendo sus 

estados financieros, sobre todo las cooperativas rurales que vieron su oportunidad de 

atraer clientes que dejaron los grandes bancos para ingresar en sociedades pequeñas. 

Estas cooperativas mejoraron su credibilidad institucional y desempeño financiero. 

 

Para los primeros años del siglo XXI, y una vez el país dolarizado, la 

recuperación de las finanzas cooperativistas demuestra un fuerte crecimiento 

con dos ritmos distintos de intensidad: del 2000 al 2006, sus depósitos crecen a 
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un ritmo promedio del 68,7%, para luego continuar con un promedio del 25,8& 

entre los años 2005-2009”. (Miño, 2013, pág. 98) 

 

Para Miño es muy superior comparado con el bancario que en los mismos períodos 

creció un 35,4% y 17,3% respectivamente. 

 

Con la llegada de la Revolución Ciudadana y su máximo representante el presidente 

Rafael Correa, se crea la nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, 

que: 

norma y recoge la naturaleza y función de los sectores comunitarios, 

asociativos, cooperativos y de las unidades económicas populares y tiene 

como finalidad, el desarrollo de las normas constitucionales que determina que 

el sistema económico ecuatoriano es social y solidario, obligando al Estado 

visibilizar, fomentar, promocionar y controlar a las organizaciones de este 

sector, estructuradas y auto gestionadas por sus propios socios. (Miño, 2013, 

pág. 111) 

 

Esta nueva Ley crea una nueva institución vinculada a dar soporte al sector de 

economía popular y solidaria y al sector financiero popular y solidario. Esta institución 

es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) que abarca la 

supervisión del conjunto del sistema de economía ya nombrada. 

 

Históricamente el avance del cooperativismo en el Ecuador ha ido de altos y bajos, de 

fortalezas y debilidades, de amenazas y oportunidades, siempre en busca de alcanzar 

los propósitos y principios dentro de los valores para los que fue creada. Dentro de un 

control insipiente a una nueva organización que en su esencia asociativa brinda 

equidad e igualdad, para mantener un equilibrio eficaz en la gestión financiera y social, 

siendo un eje fundamental en la economía ecuatoriana. 

 

De aquí parte y como base fundamental el “Buen Vivir”, que toma la terminología 

Sumak Kawsay.  

Para Coraggio (2011) “esto implica orientar el sistema económico de manera que 

permita lograr cuatro equilibrios: 

 El equilibrio de los seres humanos consigo mismo; 

 El equilibrio entre los seres humanos; 

 El equilibrio de los seres humanos con la naturaleza; y, 

 El equilibrio entre las comunidades de seres humanos. (p.330)  
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 “El valor básico de la economía, en un régimen del Buen Vivir, es la solidaridad” 

(Acosta, Alberto, 2010). Acosta (2010) continúa explicando que “A partir de la 

definición constitucional de la economía social y solidaria se aspira a construir 

relaciones de producción, de intercambio y de cooperación que propicien la suficiencia 

(más que la asola eficiencia) y la calidad, sustentadas en la solidaridad”.  

 

 

 

 

1.2. Economía Popular y Solidaria  

 

1.2.1. Economía Popular. 

 

Para dar una mejor definición a esta frase, se analizará el contexto de cada palabra. 

 

Coraggio (2004) define economía como: “El sistema que se da una sociedad para 

definir, movilizar, distribuir y organizar recursos con el fin de producir, intercambiar y 

utilizar bienes y servicios útiles para satisfacer cada vez mejor y 

transgeneracionalmente las necesidades legítimas de todos sus ciudadanos”. (p. 2) 

 

“Economía popular es un conjunto inorgánico de actividades realizadas para 

trabajadores, subordinadas directa o indirectamente a la lógica del capital” (Coraggio, 

2011, pág. 103).  

 

Sarria y Tiribia (2003) definen  

La economía popular es el conjunto de actividades económicas y prácticas sociales 

desarrolladas por los sectores populares con miras a garantizar, a través de la 

utilización de su propia fuerza de trabajo y de los recursos disponibles, la 

satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como inmateriales. (p. 

173) 

 

1.2.1.1. Origen de la economía popular. 

 

Este término viene usándose desde las últimas décadas del siglo XX. Utilizado en 

forma directiva a “las actividades desarrolladas por los que fueron excluidos o nunca 

consiguieron ingresar al mundo del trabaja asalariado” (Sarria & Tiribia, 2003). A nivel 
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mundial el aumento de la pobreza y el desempleo, se puede observar e las grandes 

ciudades, niños, jóvenes, mujeres, discapacitados y todo tipo de personas que de una 

o de otra manera se encuentran en la línea del desempleo. El propio deseo de 

supervivencia y el de mantener a sus familias por lo menos con lo básico, estos grupos 

procuran de cualquier manera llevar a sus hogares el pan del día. Otros grupos un 

poco más formales procuran mantener pequeñas unidades económicas, donde 

ofrecen desde alimentos preparados hasta verduras, juguetes, ropa etc. Estos son los 

promotores de un vasto grupo económicamente activo, y que no pudiendo ingresas al 

mercado formal, buscan la forma de organizarse individual o asociativamente, 

poniendo su fuerza laboral como único respaldo para salir adelante. (Sarria & Tiribia, 

2003) 

 

Es importante anotar como dato informativo la diferencia entre economía informal y 

economía popular, definiendo a la primera como las actividades que mantienen una o 

varias personas sin una situación jurídica y tributación irregular. El Instituto Brasileño 

de Geografía y Estadística (IBGE) difiere sobre la legalidad o ilegalidad como 

característica de la economía informal, por el contrario, esto se refiere al mayor control 

del Estado sobre las actividades económicas “IBGE define como parte del sector 

informal a todas las unidades económicas de propiedad de los trabajadores por cuenta 

propia y de emperadores con hasta 5 empleados” (Sarria & Tiribia, 2003). A diferencia 

de la economía popular, el sector informal mantiene una “casi inexistencia de 

separación entre capital de trabajo en tanto factores de producción” (IBGE, 1996, 

citado en Sarria y Tiribia, 2003).  

 

La economía popular incluye a todas las unidades domésticas que no viven de la 

explotación del trabajo ajeno, ni pueden vivir de la riqueza acumulada, pero cuyos 

miembros deben continuar trabajando para realizar expectativas medias de calidad 

de vida (…) aunque todos o algunos de sus miembros trabajen en otros dos 

subsitemas (Coraggio, 1991, citado en Sarria y Tiribia, 2003, p. 180) 

 

Este contexto explica para una economía popular basta una o varias personas que 

trabajen por su bien común sin mantener carácter de explotación. 

 

1.2.2. Economía solidaria. 

 

Jaime, Carrillo y Bayona (2007) dicen que: 
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El objetivo fundamental de la economía solidaria es promover un desarrollo auto 

sostenible de las comunidades que optan por este modelo, garantizando a sus 

miembros mejores niveles de vida; nuevas y mejores oportunidades para acceder, 

al ingreso, al trabajo, la educación y a la propiedad, a través de la aplicación de sus 

principios y valores que conduzcan a la paz, la equidad, la democracia, la justicia 

social, el desarrollo de los pueblos y la construcción del presente y futuro que 

merecen los hombres y las mujeres de este país. La economía solidaria lucha con 

la desigualdad, la pobreza, la discriminación social y económica, la concentración 

de la riqueza a través de la unión de pequeños capitales y esfuerzos, y la aplicación 

de una ideología plena de humanismo que aplica los valores y principios al 

desarrollo socio empresarial de las organizaciones que la componen. (p. 36)  

 

Coraggio (2011) opina que “la solidaridad es una dimensión muy importante de la 

Economía Popular, porque la calidad de vida alcanzable depende no solo de las 

capacidades y recursos materiales sino de la percepción de lo justo y de lo posible” (p. 

103)  

 

La solidaridad es ser democrático, una solidaridad necesaria para convivir de forma 

armónica, sin competencias que puedan destruir el uno al otro. La unión de 

sociedades sin condiciones ni diferencias, preparados para enfrentar obstáculos y 

poder promover un desarrollo económico para el bien estar de todos y cada uno de los 

que la pertenecen. 

 

1.3. El empleo como indicador social 

 

“Se define empleo como la concreción de una serie de tareas a cambio de una 

retribución pecuniaria denominada salario” (Calameo, s.f.). En referencia a su 

dicotomía, el desempleo., es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar 

trabajo. Situación especial que sobre todo se encuentran las personas que teniendo 

edad y capacidad para trabajar, por diferentes circunstancias no pueden laborar, 

comprometiendo a estados extremos de pobreza debido a una situación forzada de 

paro. (Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, 2016) 

 

Dentro de estos indicadores se encuentra también el subempleo, que se lo define 

como “al empleo inadecuado, en relación con normas específicas o empleos 

alternativos de acuerdo con sus calificaciones”. (Secretaría de Desarrollo Económico y 

Competitividad, 2016) 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través de la plataforma ANDA (Archivo 

Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos) (2014), contextualizan, describe y 

especifica los términos básicos de los indicadores laborales. Para el diagnóstico del 

empleo, desempleo y subempleo se analiza algunos tipos de variables clasificadas y 

clasificatorias: 

 

Área Urbana: A los centros poblados, con una población de 2.000 habitantes y más, 

sin importar si es o no cabecera cantonal o parroquial, o localidades amanzanadas. 

 

Área Rural: A los centros poblados con menos de 2.000 habitantes. 

 

Población en Edad de Trabajar, PET Comprende a todas las personas de 10 años y 

más. 

 

Condición de actividad: Gestión económica o no, que permite clasificar a las personas 

de 10 años y más en Población Económicamente Activa (PEA) y Población 

Económicamente Inactiva (PEI). 

 

Población Económicamente Activa, PEA: Son todas las personas de 10 años y más 

que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, o aunque no trabajaron, 

tuvieron trabajo (ocupados),  o bien aquellas personas que no tenían empleo pero 

estaban disponibles para trabajar (desocupados). 

 

Ocupados: Son aquellas personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora 

en la semana de referencia o pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual 

estuvieron ausentes por motivos tales como: vacaciones, enfermedad, licencia por 

estudios, etc. Se considera ocupadas también a aquellas personas que realizan 

actividades dentro del hogar por un ingreso, aunque las actividades desarrolladas no 

guarden las formas típicas de trabajo asalariado o independiente. 

 

Desempleo abierto: Personas de 10 años y más, que en el período de referencia 

presentan simultáneamente las siguientes características: 

 

 Sin empleo, no ocupado en la semana pasada. 

 Buscaron trabajo, hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para 

establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 
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Desempleo oculto: Personas de 10 años y más que en la semana de referencia 

presentan simultáneamente las siguientes características: 

 

 Sin empleo, no ocupado en la semana pasada. 

 No buscaron trabajo, (no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o 

para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores), por alguna 

de las siguientes razones: 

 

 Tiene un trabajo esporádico u ocasional. 

 Tiene un trabajo para empezar inmediatamente. 

 Espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio. 

 Espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas 

para conseguir empleo. 

 Espera cosecha o temporada de trabajo.    

 Piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar. 

 

Población Económicamente Inactiva (PEI): Son todas aquellas personas de 10 años y 

más que no están ocupadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para 

trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: 

 

a) Rentista: Persona que no trabaja y percibe ingresos provenientes de utilidades 

de un negocio, empresa u otra inversión. 

b) Jubilado o Pensionado: Persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo 

una pensión por concepto de jubilación. 

c) Estudiante: Persona que se dedica con exclusividad al estudio, no trabaja, no 

busca trabajo. 

d) Ama de casa Persona que se dedica con exclusividad a los quehaceres 

domésticos, no estudia, no trabaja, no busca trabajo, ni percibe rentas o 

pensiones. 

e) Incapacitado: Persona permanentemente imposibilitada de trabajar debido a un 

impedimento físico o mental. 

f) Otros: Persona que no trabaja y cuya situación de inactividad no se incluye en 

ninguna de las anteriores categorías. 

 

1.4. Conclusiones 
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Luego de plantear la investigación teórica, donde se han analizado los conceptos de 

las variables principales que se irán manejando a continuación, esto facilitará las 

conclusiones esperadas sobre el tema del cooperativismo y la Economía Popular y 

Solidaria en el cantón Saraguro de la Provincia de Loja, en conjunto con la 

investigación del marco legal y la información recolectada sobre las cooperativas y sus 

segmentos que se lo realiza en el siguiente capítulo 
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CAPÍTULO II. 

CONTEXTOS Y TENDENCIAS 

LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN ECUADOR Y LOS INDICADORES 

LABORALES  
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2. Introducción 

 

Como se anotó en el capítulo anterior, el Ecuador atravesó por una época de 

profundos cambios sociales, económicos y políticos, dando inicio a la Revolución 

Ciudadana que incluyó entre otras cosas el reordenamiento institucional del país, con 

una nueva Constitución Política, por lo que es importante y necesario analizar el marco 

legal que sustenta y abaliza el movimiento cooperativo de ahorro y crédito y la 

economía popular y solidaria en el país. De igual manera el estudio de los diferentes 

segmentos en el que está divido este sistema, darán una visión clara, al 2014 de la 

situación de la economía popular y solidaria y del cooperativismo en el país.  

 

2.1. Marco Legal de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador (EPS) 

 

“En Ecuador la EPS es un subsistema económico que coexiste con las 

economías pública y privada para conformar un único modelo económico social 

y solidario”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015, pág. 5) 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008 en referencia al sistema 

económico popular y solidario en el Art. 276 propone los objetivos dedicados a mejorar 

la calidad y esperanza de vida, construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible, donde la distribución de beneficios sea igualitaria, la 

conservación de la naturaleza, garantizar la soberanía nacional, y, proteger y 

promover la diversidad cultural. 

 

En los Art. 283 se propone una armonía entre el Estado, la sociedad y el mercado en 

armonía con la naturaleza. En el Art. 311 determina que el sector financiero económico 

popular y solidario estará compuesto por cooperativas de ahorro y crédito, entidades 

asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 

 

Con el objeto de reconocer, fomentar y fortalecer el sector económico y establecer un 

marco jurídico para quienes lo integran, en mayo de 2011 se crea la “Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria (LOEPS). El control de este sector está a cargo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, organismo técnico con jurisdicción 

nacional define a la economía popular y solidaria. (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2011) 
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En sus varios artículos, destaca finalidades, objetivos y principios para lo que fue 

creada esta ley. Las definiciones de los diferentes organismos que forman parte de 

este grupo iniciando con el Art. 1 que dice: 

 

Art.1.- Se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización 

económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y 

desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y 

de consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, 

basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en 

armonía con la naturaleza por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital.  

 

“En la economía solidaria, la solidaridad es la responsabilidad contraída por un grupo 

de personas para presentarse apoyo en el proceso que surge de las prácticas de la 

ayuda mutua y la cooperación” (Arango, 2005). Esta solidaridad no está relacionada 

con la calidad cristiana. 

 

La activa participación de los asociados, de acuerdo a las diferentes actividades que 

realice es uno de los principios de la ES, para lo que el artículo 2 explica claramente 

las formas de organización de la EPS detallando las siguientes: 

 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y pequeños 

negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y servicios destinados al 

autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, mediante el autoempleo, 

generar ingresos para su auto subsistencia;  

b) Las organizaciones constituidas por familias, grupos humanos o pequeñas 

comunidades fundadas en identidades étnicas, culturales y    territoriales, urbanas o 

rurales, dedicadas a la producción de bienes o de servicios, orientados a satisfacer 

sus necesidades de consumo y reproducir las condiciones de su entorno próximo, 

tales como, los comedores populares, las organizaciones de turismo comunitario, 

las comunidades campesinas, los bancos comunales, las cajas de ahorro, las cajas 

solidarias, entre otras, que constituyen el Sector Comunitario;  

c) Las organizaciones económicas constituidas por agricultores, artesanos o 

prestadores de servicios de idéntica o complementaria naturaleza, que fusionan sus 
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escasos recursos y factores individualmente insuficientes, con el fin de producir o 

comercializar en común y distribuir entre sus asociados los beneficios obtenidos, 

tales como, microempresas asociativas, asociaciones de producción de bienes o de 

servicios, entre otras, que constituyen el Sector Asociativo;  

d) Las organizaciones cooperativas de todas las clases y actividades económicas, 

que constituyen el Sector Cooperativista;  

e) Los organismos de integración constituidos por las formas de organización 

económica detalladas en el presente artículo.  

f) Las fundaciones y corporaciones civiles que tengan como objeto social principal, 

la promoción, asesoramiento, capacitación, asistencia técnica o financiera de las 

Formas de Organización de los Sectores Comunitario, Asociativo y Cooperativista. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los bancos comunales, las cajas de ahorro, 

las cajas solidarias y otras entidades asociativas formadas para la captación de 

ahorros, la concesión de préstamos y la prestación de otros servicios financieros en 

común, constituyen el Sector Financiero Popular y Solidario, el mismo que se 

regulará por lo dispuesto en la Segunda Parte de la presente ley.  

 

Es importante destacar en el Art. 3 de la LOEPS donde se establecen los objetivos de 

la economía popular y solidaria basándose en: 

 

a) Reconocer, fomentar y fortalecer la Economía Popular y Solidaria y el sector 

financiero Popular y Solidario en su ejercicio y relación con los demás sectores de 

la economía y con el Estado.  

b) Potenciar las prácticas de economía popular y solidaria que se desarrollan en 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, y en sus unidades económicas 

productivas para alcanzar el Suma Kawsay.  

c) Establecer un marco jurídico común para las personas naturales y jurídicas que 

integran la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y 

Solidario; d) Instruir el régimen de derechos, obligaciones y beneficios de las 

personas y organizaciones sujetas a esta ley; y  

e) Establecer la institucionalidad pública que ejercerá la rectoría, regulación, control, 

fomento y acompañamiento. 

 

En esta misma Ley se describen los principios: 

 

a) La búsqueda del buen vivir y del bien común. 
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b) La prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los 

individuales; 

c) EL comercio justo y consumo ético y responsable; 

d) La equidad de género; 

e) El respeto a la identidad cultural; 

f) La autogestión; 

g) La responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas; y, 

h) La distribución equitativa y solidaria de excedentes. 

 

Según estos conceptos, el gobierno del presidente, Economista Rafael Correa, nace 

una nueva arquitectura financiera, en donde todo el sistema cooperativo pasa a ser 

controlado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

 

2.2. Sector Financiero Popular y Solidario  

 

Las organizaciones del sector económico popular y solidario están conformadas por 

los sectores: cooperativo, asociativo y comunitario. Específicamente las OEPS son: 

 Cooperativas de producción; 

 Cooperativas de consumo; 

 Cooperativas de vivienda; 

 Cooperativas de servicios; 

 Asociaciones productivas; y, 

 Organizaciones comunitarias 

 

Además, los sectores financieros populares solidarios son: 

Cooperativas de ahorro y crédito; 

Cajas solidarias y de ahorro; 

Cajas centrales; y, 

Bancos comunales. 

 

Las unidades económicas populares son formas más pequeñas formadas por 

emprendimientos unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoritas, 

talleres artesanales y personas responsables de la economía del cuidado. 
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2.2.1. Sector Asociativo. 

 

Art.‐  24.‐  Son organizaciones económicas del sector asociativo o simplemente 

asociaciones, las constituidas, al menos, por cinco personas naturales, productores 

independientes, de idénticos o complementarios bienes y servicios, establecidas 

con el objeto de abastecer a sus asociados, de materia prima, insumos, 

herramientas y equipos; o, comercializar, en forma conjunta, su producción, 

mejorando su capacidad competitiva e implementando economías de escala, 

mediante la aplicación de mecanismos de cooperación. Se podrán constituir 

asociaciones en cualquiera de las actividades económicas, con excepción de la 

vivienda, ahorro y crédito, transportes y trabajo asociado. 

 

2.2.2. Sector Comunitario. 

 

Es el conjunto de organizaciones vinculadas por relaciones de territorio, familiares, 

identidades étnicas, culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o 

rurales; o, de comunas, comunidades, pueblos, y nacionalidades que, mediante el 

trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, distribución y el 

consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente necesarios, en forma solidaria y 

auto gestionada, bajo los principios de la Ley (Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria, 2012) 

 

2.2.3. Sector Cooperativo. 

 

Es el conjunto de cooperativas entendidas como sociedades de personas que se 

han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, 

sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de 

gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

 

Art.‐  34.‐  Son cooperativas, las organizaciones económicas solidarias, constituidas 

como sociedades de derecho privado, con finalidad social y sin fin de lucro, auto 

gestionadas democráticamente por sus socios que, unen sus aportaciones 

económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, para la 

satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una 

empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus 

integrantes y mediato de la comunidad. 
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En su actividad y relaciones, se sujetarán a los Valores y Principios Cooperativos, 

aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional y su Declaración de Identidad 

 

 

Figura 2 Distribución geográfica del SEPS 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

 

2.2.3.1. Segmentos y niveles de las cooperativas. 

 

Las instituciones pertenecientes al sector cooperativo están encaminadas a dedicar 

sus servicios en: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. 

Las cooperativas cuya actividad financiera o no financiera, se lo determinará conforme 

a sus estatutos. 

 

En el Art. 101, se segmenta a las cooperativas de acuerdo a sus características 

particulares, la LOEPS señala algunos criterios importantes para tomar en 

consideración la segmentación como:  

a) Participación en el sector;  

b) Volumen de operaciones que se desarrollen;  

c) Número de socios;  

d) Número y ubicación geográfica de oficinas operativas a nivel local, cantonal y 

provincial, regional o nacional;  

e) Monto de activos  

f) Patrimonio; y,  

g) Productos y servicios financieros. 
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Las cooperativas no financieras se clasifican en 5 tipos, y dos niveles, según la 

actividad que desempeñan: vivienda, servicios de transporte, producción, consumo y 

otros servicios. 

 

Tabla 2 Niveles de EPS no financieras 

NIVELES Producción Transporte Vivienda Servicios/consumo 

Activos 

(USD) 

N° 

Socios 

Activos 

(USD) 

N° 

Socios 

Activos 

(USD) 

N° 

Socios 

Activos 

(USD) 

N° 

Socios 

Nivel 1 0 – 200.000 Hasta 80 0 – 800.000 Hasta 100 0-1´600.000 Hasta 

1000 

0-100.000 Hasta 50 

Nivel 2 200.000,01 

o más 

Sin 

importar 

número 

de 

socios 

800.000,01 

o más 

Sin 

importar 

número 

de 

socios 

1.600.000,01 

o más 

Sin 

importar 

número 

de 

socios 

100.000,01 

o más 

Sin 

importar 

número 

de socios 

Sin 

importar 

número de 

activos 

Más de 

80 

Sin 

importar 

número de 

activos 

Más de 

100 

Sin importar 

número de 

activos 

Más de 

1000 

Sin 

importar 

número de 

activos 

Más de 

50 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2014) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 
 

En un análisis histórico de la EPS se puede apreciar que los segmentos que cuentan 

con un mayor número de organizaciones son las de transporte que pertenecen a la 

EPS no financiera, para el año 2012 cuentan con un 49%, hasta el 2016 han crecido 

hasta 56%, seguidas por las de Ahorro y Crédito que pertenecen a la EPS financieras, 

para los mismos años cuentan con el 26% para el año 2012, y 24% para el 2016, 

notándose un pequeño decrecimiento en este segmento. 

Tabla 3 Historial de la distribución de la EPS a nivel nacional 

GRUPO 2012 2013 2016 

  PORCENTAJE COOPERATIVAS PORCENTAJE COOPERATIVAS PORCENTAJE COOPERATIVAS 

Transporte 49% 1882 48% 1887 56% 1830 

Ahorro y 
Crédito 

26% 981 27% 1062 24% 788 

Vivienda 12% 442 11% 433 7% 215 

Producción 11% 428 11% 433 12% 406 

Consumos 2% 65 1% 39 0,40% 13 

Otros servicios 1% 29 2% 79 0,49% 16 

 TOTAL 100% 3827 100% 3932 100% 3268 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Gráfico 1 Distribución del SEPS 2013 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

 

Para el año 2014 la EPS no financiera es el segmento que cuenta con el mayor 

número de organizaciones con el 79%, donde el sub segmento de producción, se 

ubica con el 43%. Del global de las organizaciones pertenecientes a la EPS el 21% 

pertenecen a la EPS financiera. 

 

Tabla 4 Distribución EPS 2014 

SEPS % % SUB 
SEGMENTO 

% 

Financieras 21%    
No Financieras 79%    
Transporte  30%   
Vivienda  4%   
Producción  43% Productividad 24,30% 

Agrícolas 18,60% 
Minera 0,40% 

Servicios  6%   
Consumo  2%   
Sin información  15%   
Mineras  0,40%   
TOTAL     

Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Gráfico 2 Distribución EPS 2014 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

 

 

Gráfico 3 Distribución SEPS 2014 
Fuente: (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

A partir del 2012 que se cuenta con los datos más certeros, sobre todo, desde la 

creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, las organizaciones 

dentro de este sistema han generado una tasa de crecimiento irregular pero constante 

y progresivo. Entre el primer año (2012) y el segundo de información (2013, el 

crecimiento fue del 8%; del 2013 al 2014, 11%; el siguiente período, del 2014 al 2015, 

la tasa de crecimiento es la mayor con el 19%, descendiendo para el 2016 al 3%.  
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Tabla 5 Organizaciones activas EPS y SFPS 2012-2016 

 2012-2013 2013 2014 2015 2016 

Asociaciones 2839 3195 3959 5223 5613 

Cooperativas no financieras 2288 2384 2382 2558 2480 

Cooperativas financieras 888 946 907 854 786 

Caja Central y entidad de apoyo 1 1 1 1 2 

TOTAL 6016 6526 7249 8636 8881 

Tasa de crecimiento 0% 8% 11% 19% 3% 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 

 

 
Gráfico 4 Organizaciones activas EPS y SFPS 2012 – 2016 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 

 

2.2.3.2. Sector Financiero Popular y Solidario  

 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) según LOEPS define: 

 

Art.-88 Son cooperativas de ahorro y crédito las formadas por personas naturales o 

jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar actividades de 

intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, previa 

autorización de la Superintendencia, con clientes o terceros. 

 

Según los datos proporcionados por la SEPS para abril de 2013 se registran 1045 

cooperativas financieras, (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2013) 

para mayo de 2015, 917 cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales y 

cajas de ahorros están debidamente inscritas. (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2015) 
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Estas cooperativas y cajas de ahorro se segmentan de acuerdo al número de socios y 

capital o activos presentados. Desde el 2013, la SEPS cuenta con un registro válido y 

actualizado que ha ayudado a identificar plenamente los segmentos, donde se 

encuentran ubicadas y los activos presentados. 

 

Tabla 6 Segmentación SFPS por activos 

SEGMENTO ACTIVOS 

1 Mayor a 80´0000.0000,00 

2 Mayor a 20´000.000,00 hasta 80´000.000,00 

3 Mayor a 5´000.000,00 hasta 20´000.000,00 

4 Mayor a 1´000.000,00 hasta 5´000.000,00 

5 Hasta un 1´000.000,00. Cajas de ahorro, bancos comunales y cajas 
comunales 

 Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 
 

A nivel nacional las cooperativas de ahorro y crédito están distribuidas por segmentos 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 7 Distribución de las cooperativas de ahorro y crédito por segmentos 

SEGMENTO NÚMERO DE COOPERTAVIAS 

Segmento 1 26 
Segmento 2 35 
Segmento 3 86 
Segmento 4 185 
Segmento 5 456 
TOTAL 788 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Gráfico 5 Distribución de las cooperativas de ahorro y crédito por segmentos 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 

 

 

Para el año 2016, la distribución geográfica de las cooperativas por segmentos 

demuestra que las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Loja 

tiene un mayor número de cooperativas. Siendo el segmento 2 el que abarca la 

mayoría de clientes. 

 

 

Gráfico 6 Cooperativas de ahorro y crédito por cada 100 mil habitantes PET 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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2.2.3.3. Sistema no Financiero Popular y Solidario  

 

El sector no financiero está compuesto por cooperativas cuya actividad está orientada 

en función del grupo que pertenecen. Estos grupos están formados por el 73% que se 

dedican al transporte terrestre de pasajeros, el 17,4% realiza actividades relacionadas 

con el sector de la construcción y actividades productivas. Dentro de esta actividad de 

producción, la cría de animales, el cultivo de cereales y la pesca artesanal, son las 

actividades principales. El 9,6% está dedicado a la producción agrícola, de bienes y 

distintos servicios de prestaciones distintos al transporte.  

 

En el grupo de cooperativas no financieras la provincia de Loja conforma el grupo de 

provincias con menor número de cooperativas junto con Manabí, Pichincha, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

 

Gráfico 7 Cooperativas no financieras por cada 100 habitantes en edad de trabajar  
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2012) 
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Tabla 8: Organizaciones no financieras de la economía popular y solidaria 

Organizaciones Número Porcentaje 

Organizaciones de integración 52 0,64% 

Organizaciones comunitarias 14 0,17% 

Cooperativas  2480 30% 

Asociaciones  5613 69% 

Total  8159 100% 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 

 

 

Gráfico 8 Organizaciones no financieras de la economía popular y solidaria 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 

 

 

Tabla 9 Composición de cooperativas  no financieros por grupo  
de actividad económica 

COOPERATIVAS NO FINANCIERAS 

Producción 16,40% 
Consumo 0,50% 
Servicios 74,40% 
Vivienda 8,70% 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Gráfico 9 Composición de cooperativas no financieras por servicios 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016)  

 

Tabla 10 Composición de asociaciones no financieras por grupo  
de actividades económicas 

ASOCIACIONES NO FINANCIERAS 

Producción 77,90% 
Consumo 1,50% 
Servicios 20,60% 

Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 

 

 

 

Gráfico 10 Composición de asociaciones no financieras por grupo de actividad 
económica 
Fuente: (Superintendencia de Economía Popular y Soldiaria, 2016) 
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El Ecuador además de estar dividido en provincias, para una mejor administración, 

planificación y distribución de recursos, se han agrupado las provincias formando 7 

zonas y dos distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil. Además esta división sirve 

a la SEPS para alcanzar un mejor servicio y control de los usuarios. 

 

Tabla 11 Distribución zonal del Ecuador 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 

Esmeraldas Pichincha Cotopaxi S. Domingo de 
los Tsáchilas 

Sta. Elena Cañar El Oro 

Carchi Napo Tungurahua Manabí Guayas Azuay Loja 

Imbabura Orellana Chimborazo  Los Ríos M. 
Santiago 

Chinchipe 

Sucumbios  Pastaza  Bolívar   

    Galápagos   

Fuente: (Policía Nacional del Ecuador, 2015) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 
 

En los últimos 8 años el gobierno del economista Rafael Correa ha promovido la EPS 

en la zona 7 correspondiente a El Oro, Loja y Zamora Chinchipe, con el fin de general 

empleo “mediante acciones cooperativistas y coordinadas entre actores públicos, 

privados y comunitarios”. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 

 

Esta zona guarda el 67% de su espacio bajo cobertura vegetal natural y un 31% 

destinado a usos agrícolas, especialmente en banano, maíz duro seco, café, cacao y 

arroz. Sin embargo, el 13.7% de su extensa superficie es apta para la agricultura, 

generando un bajo rendimiento en esta actividad. (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2015) 

 

Otra razón importante que caracteriza a esta zona en la brecha existente entre las 

áreas urbanas y rurales, los servicios básicos todavía son ineficientes en las zonas 

rurales, el alcantarillado es deficiente, el manejo de desechos y el agua potable 

también escasea en muchos lugares. En general la instruía no ha tenido un buen 

desarrollo en el sur del país, debido a una baja de inversión privada, las dificultades en 

el acceso a la tecnología aplicada a la producción, lo saltos niveles de informalidad, 

todo esto con una falta de correspondencia de las necesidades de la zona y la 

educación superior encaminada a cubrir estas necesidades y conocimientos. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2015) 
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2.3. Indicadores laborales en la economía popular y solidaria: Empleo, 

Desempleo y Subempleo 

 

Entre los principales indicadores laborales están: la tasa de empleo adecuado – que 

mejora la tasa de ocupación plena, la tasa de empleo inadecuado, comparable con la 

anterior tasa de subempleo, y la tasa de desempleo, que se mantiene sin alteración 

alguna. Estas mejoras no implican una ruptura metodológica, por lo que las series 

mantienen su comparabilidad desde 2007. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2014) 

 

Los datos publicados por el INEC a diciembre de 2014 ubican la tasa nacional de 

empleo adecuado en 49,3%, la de empleo inadecuado fue de 46,7%, mientras que la 

tasa de desempleo fue de 3.8%.  

 

Tabla 12 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 

Empleo 
inadecuado 

50,80% 49,00% 52,40% 49,50% 49,70% 47,20% 47,80% 46,70% 

Empleo adecuado 43,20% 44,80% 39,20% 44,70% 45,50% 46,50% 47,90% 49,30% 

Desempleo 5,00% 6,00% 6,50% 5,00% 4,20% 4,10% 4,20% 3,80% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 

 

 

Gráfico 11 Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Empleo adecuado 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
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Gráfico 12 Evolución del desempleo. Total Nacional 
Fuente: (Ecuador en cifras, 2016) 

 

Es notoria la caída del desempleo desde diciembre de 2007 con un 5% a 3,80% a 

diciembre de 2014 

En la zona rural el empleo inadecuado es notablemente más elevada para diciembre 

de 2014, pero mucho más baja que en 2007. 

 

Tabla 13 Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel rural, 2007-2014 

 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 

Empleo inadecuado 72,50% 71,60% 74,50% 71,10% 72,40% 71,30% 68,40% 63,20% 

Empleo adecuado 23,70% 25,30% 21,60% 25,90% 25,00% 26,00% 28,90% 34,40% 

Desempleo 2,80% 3,10% 3,60% 2,80% 2,40% 2,30% 2,70% 2,20% 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Gráfico 13 Tasas de empleo adecuado, inadecuado y desempleo a nivel  
rural 2007-2014 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2014) 

 

Refiriéndose a la zona sur, fundamentalmente la Secretaria Nacional de Planificación y 

Desarrollo (2015), para mejorar esta situación de desempleo y empleo inadecuado, 

asegura la creación de 34 asociaciones para mejorar la posibilidad comercial, su 

acceso a las compras públicas y a los mercados internacionales. En la zona 7 se 

generó 1000 nuevos puestos de trabajo mediante la provisión de servicios de limpieza, 

alimentación y confección de uniformes, entre otros.  

 

Se ha capacitado a 2.600 personas para el programa “Hilando el Bienestar” e “Hilando 

Juntos” para fortalecer el trabajo artesanal en la confección de uniformes para 

unidades educativas públicas.  

 

Este programa además busca fomentar y promover a las personas y 

organizaciones sujetas a la LOEPS, a través de conceptos básicos ligaos a la 

visión, misión, valores, principios, objetivos e institucionalidad de la economía 

popular y solidaria, tratados sobre la base del liderazgo, motivación y autoestima de 

hombres y mujeres como ejes transversales.  

 

2.4. Conclusiones  

 

El análisis respaldado con datos históricos de fuentes primarias como la 

Superintendencia de Compañías, INEN, Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, entre otras, concretó el crecimiento progresivo del sistema económico 
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popular y solidario en sus diferentes segmentos, y la situación al 2014 del empleo, 

subempleo y desempleo en el país. Estos datos reflejarán una congruencia con lo 

realizado en la investigación de campo y que se analiza en el Capítulo V.  

 

 

 



41 
 

CAPÍTULO III. 

PROVINCIA DE LOJA, CANTÓN SARAGURO Y EL COOPERATIVISMO
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3. Introducción 

 

Este Capítulo III, está enfocado en la Provincia de Loja con el fin de direccionar los 

datos, análisis y conclusiones a la variable principal, zonal, geográfica que es motivo 

de este trabajo de fin de titulación.  

 

Se parte con datos históricos generales con el fin de introducirse en el conocimiento 

de la zona y sobre todo para poderse encauzar la información recopilada en las 

causas y motivos por los que la Provincia de Loja ha atravesado situaciones difíciles 

en el aspecto social y económico. 

 

3.1. Provincia de Loja 

 

3.1.1. Datos históricos. 

 

“Loja es nombre de origen árabe y significa “Custodia o Protectora” (Jaramillo, 1991, 

pág. 35), este nombre da origen al calificativo de “Centinela impertérrita de la Herencia 

Nacional” (Jaramillo, 1991). Por encontrarse al sur y en límite fronterizo con Perú, ha 

sido una de las provincias que más ha sufrido los largos problemas limítrofes que el 

país ha mantenido con el país vecino. 

 

La provincia, a lo largo de la historia sufrió muchas desmembraciones, lo que dio 

origen a los cantones, siendo los primeros Calvas en 1863, Celica y Saraguro, en 

1878, hasta 1997, estar constituida por 16 cantones. Ver tabla 14 

 

 
Figura 3 Provincia de Loja 
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Fuente: (Mapa físico de Loja, 2013) 

 

3.1.1. Extensión territorial y población. 
 

La provincia de Loja tiene una extensión de 11.100 km2, dividida en 16 cantones, cada 

uno con sus cabeceras cantonales, 24 parroquias urbanas y 74 rurales. La población 

según el censo del 2010, consta de 448.966 lojanos, de los cuales existe una 

supremacía de las mujeres ante los hombres. (INEC, 2010) 

 

Después del cantón Loja, Saraguro es el cantón que tiene la población más numerosa 

en el área rural, en relación al total de su población. En el cantón Loja el 79% de su 

población se encuentra en la ciudad de Loja, es decir en la zona urbana, y solo el 21% 

en el área rural.  

 

Un detalle importante sobre la población de esta provincia es su inestable crecimiento. 

Uno de los aspectos principales es la migración de sus habitantes. Este fenómeno se 

viene dando especialmente en tiempos de desastres naturales como las sequías 

severas que ocurrieron en los 1960´s. Se estima que en 20 años desde 1962 a 1982, 

150.000 lojanos dejaron la provincia. Los lugares de destino de los habitantes rurales 

son las áreas urbanas, sobre todo la capital de la provincia Loja, Quito, Guayaquil y 

Cuenca, y otros asentamientos que han tomado un nombre propio de acuerdo a las 

características de sus pobladores como Nueva Loja (antes Lago Agrio). Los motivos 

de la migración son básicamente la búsqueda de empleo y una mejor educación. 

(Ramalhosa & Minkel, 2003) 

 

 

3.1.2. La Economía en la provincia de Loja. 

 

La economía de la provincia está distribuida en las dos zonas, rural y urbana, 

adicionalmente se puede decir que la población en edad de trabajar se encuentra 

repartida en forma prácticamente equitativa entre los dos sexos. La PEA es superior a 

la PEI. Ver figura 6 
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Mujeres= 228.172 Hombres= 220.794

Población total Provincia de Loja = 448.966

Urbana = 249.171 Rural 199.795

 

 

 

La actividad económica de la provincia se encuentra sobre todo en la agricultura y 

ganadería para los hombres y para las mujeres en ventas y servicios. La figura 10 

explica las siguientes posiciones de las actividades económicas. 

 

 
Figura 5 Actividades económicas de la provincia de Loja 
Fuente: (INEC, 2010) 

 

Figura 4 Población de la provincia de Loja 

Fuente: (Mendieta, 2012) 
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Para el sexo masculino la tasa de desempleo es muy variable, iniciando en 2,11% en 

el 2007 y aumentado para el 2014 a 4,11%, como se puede apreciar en la tabla 17. De 

igual manera la tasa de empleo en los años analizados fluctúa entre 62 y 66%, pero 

para el 2014 desciende al 47,88%. El empleo adecuado se posiciona entre 31 y 37%, 

solo el año 2009 es el más bajo con 29,19%.  

Para sexo femenino el desempleo en el mismo período analizado es mayor, oscila 

entre 5 y 8%, el empleo inadecuado es muy superior al hombre, así como el empleo 

adecuado es inferior para la mujer. Esto se explica al nivel de instrucción que posee 

cada individuo y en la provincia el varón tiene la primacía para alcanzar niveles de 

instrucción mejor que el de la mujer. 

 

Tabla 14 Situación del empleo y desempleo en la provincia de Loja 2007-2014 

 DESEMPLEO EN LA PROVINCIA DE LOJA 

 dic-07 dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 

Hombres 2,11% 1,74% 3,24% 4,25% 4,21% 2,44% 3,91% 4,11% 

Mujeres 8,27% 2,82% 6,12% 5,58% 5,11% 4,89% 6,65% 5,63% 

         

         

 EMPLEO INADECUADO 

Hombres  66,55% 66,44% 66,96% 63,90% 65,26% 63,26% 62,91% 47,88% 

Mujeres 72,61% 81,01% 76,39% 73,34% 71,29% 69,89% 70,75% 63,59% 

         

         

 EMPLEO ADECUADO 

Hombres 31,06% 31,65% 29,19% 31,69% 30,54% 34,21% 33,18% 36,54% 

Mujeres 18,39% 15,79% 17,20% 20,84% 23,48% 24,96% 23,60% 26,21% 

Fuente: Encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. INEC 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 

 

A finales del siglo XX la crisis económica por la que atraviesa el país, es la más aguda 

de las últimas décadas, lo que provocó el incremento de la inflación, la caída de los 

salarios reales, la depreciación de la tasa de cambio, así como altas tasas de 

desempleo y subempleo, “se calcula que salieron del país entre 1´400.000 y 1´600.000 

entre los años 1999 y 2005”. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

2016) 

La dolarización de la economía en el año 2000, agrava y repercute más en el 

descenso de los salarios. Esta crisis, es el factor principal que estimuló la salida 

masiva de la población ecuatoriana al extranjero, sobre todo de las provincias que se 

vieron más afectadas porque además venían atravesando problemas de sequía, 

destrucción del agro y alta migración interna de sus pobladores, quedando con 
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escasos recursos para poder enfrentar la situación.  Una de estas provincias fue la 

provincia de Loja. (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016) 

 

Según los censos de 2001 de los veinte cantos con más población de emigrantes, 

cinco primeros pertenecen a la provincia de Loja; Quilanga, Loja, Espíndola, Caldas, 

Sozoranga y Saraguro (FLACSO - UNFPA - Ecuador, 2008). Para el 2010 se 

demuestra que si bien la población continúa emigrando, el ritmo empieza a 

desacelerarse, de tal manera que hasta el 2014, uno de cada cuatro emigrantes ha 

retornado (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). Este 

retorno se debe sobre todo a problemas económicos internos de los países de destino 

como España; y de legalización migratoria como en EE.UU.  

 

En la tabla 18 se puede apreciar una comparación entre el censo de 2001 y 2010, con 

una variable adicional que es el porcentaje de Necesidades Básicas Insatisfechas 

NBI), que se define como el hogar o persona que tiene una grave carencia para el 

acceso a la educación, salud, nutrición, vivienda, servicios urbanos y oportunidades de 

empleo. (Burgos, Sebastián, 2013) 

 

Adicionalmente se puede demostrar que las NBI no son influyente en la migración. 

Mucha de la población migratoria va en busca de mejores salarios, no necesariamente 

por falta de empleo en su lugar de origen, sino los bajos sueldos. La posibilidad de 

emigrar para emplearse en un sector con peor estatus, pero con retribuciones 

mayores, ha sido la característica principal de este grupo poblacional. (Ordoñez, 2010) 

 

Tabla 15 Cantones con alta emigración 2001 – comparación con 2010 

PROVINCIA CANTÓN 
PORCENTAJE 
EMIGRACIÓN 

2001 

NBI 
2001 

PORCENTAJE 
EMIGRACIÓN 

2010 

NBI 
2010 

Loja Quilanga 13,62 82,72 3,03 75,90 

Loja Espíndola 10,92 59,79 3,60 85,67 

Loja Calvas 10,22 49,46 3,21 64,76 

Loja Sozoranga 9,29 93,47 2,93 83,80 

Loja Saraguro 10,65 95,7 2,91 86,8 

Zamora Chinchipe Yantzaza 8,18 74,92 3,52 66,15 

Morona Santiago Palora 7,79 94,89 3,19 54,37 

Zamora Chinchipe El Pangui 7,71 53,71 3,25 66,74 

Fuente: (Ramírez, Jacques, 2013) 
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Elaborado por. Vanessa Aguirre 

 

Para el año 2010 la migración en la provincia de Loja empieza a descender (Tabla 19). 

Se considera que un total de 3.816 migrantes retornaron a la provincia de origen, 

correspondiente a un 6% en relación a la población total de emigrante lojanos al 2010. 

(Herrera, Moncayo, & Escobar, 2012) 

 

Tabla 16 Población migrantes provincia de Loja – censo 2010 

 POBLACIÓN MIGRANTES 

                         Hombre Mujer Total 

 CALVAS 28.185 532 376 908 

 CATAMAYO                       30.638 462 300 762 

 CELICA 14.468 97 51 148 

 CHAGUARPAMBA 7.161 60 37 97 

 ESPINDOLA   14.799 338 201 539 

 GONZANAMA        12.716 183 119 302 

 LOJA 214.855 3.044 2.255 5.299 

 MACARA                  19.018 417 198 615 

 OLMEDO 4.870 28 23 51 

 PALTAS 23.801 228 190 418 

 PINDAL 8.645 30 34 64 

 PUYANGO                15.513 163 110 273 

 QUILANGA   4.337 82 50 132 

 SARAGURO 30.183 608 269 877 

 SOZORANGA 7.465 149 70 219 

 ZAPOTILLO 12.312 74 71 145 

TOTAL 448.966 6.945 4.354 10.849 
Fuente: (INEC, 2010) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 

 

En conclusión, la provincia de Loja se caracteriza por tener una población originaria de 

la zona rural, solo en el último censo, la zona urbana supera a la rural, siendo la 

primera del 55,50% en comparación con la segunda que es de 44,50%. 

 

La pobreza por NBI en la provincia es de 61,80% siendo el cantón Saraguro uno de los 

más altos con el 86,80%. (INEC, 2010) 

 

El porcentaje de desempleo, y de empleo inadecuado es superior para la mujer, y el 

empleo adecuado inferior en relación al hombre. 

 

La migración también es una variable muy influyente en la economía de la provincia. 

Desgraciadamente muchas de las remeses que han ingresado a los hogares lojanos 

no han sido invertidas en forma adecuada o se han fijado en empleos inadecuados o 
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posiblemente informales. Esto se deduce al alto porcentaje de empleo inadecuado que 

existe en esta zona. 

 

3.2. Cantón Saraguro 

 
3.2.1. Datos históricos. 

 

“Los Saraguros son un pueblo descendiente de la nobleza incaica, con la finalidad de 

afianzar a los pueblos conquistados e impartir sus conocimientos y tecnología para ser 

incorporados al gran Tahuantinsuyo” (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

Intercultural del cantón Saraguro, 2014). Este grupo étnico, es el más importante de 

América, por su antigüedad y trascendencia en las diferentes culturas. 

 

La independencia del cantón se logra el 10 de marzo de 1822, luego de la batalla de 

Tarqui y de poder reconstruir esta zona, se dicta la cantonización el 10 de junio de 

1878, otorgada por la Convención Nacional de aquella época. 

 

El nombre Saraguro tiene muchas interpretaciones como: Sara= Maíz y Guru= Olla, 

explicando así la olla de Maíz. Otra interpretación explica Sara= Maíz y Kuru=Gusano, 

que significa Gusano de Maíz y una tercera explicación significa Maíz de Oro. 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del cantón Saraguro, 

2014) 

 

El pueblo Saraguro en la época de la colonia fue explotado y maltratado, pero siempre 

supieron defender sus territorios, a pesar que fueron expropiados por los españoles y 

devueltos sus tierras en la primera Reforma Agraria.  

 

La población urbana se ha ido incrementando con respecto a los censos poblacionales 

2001 y 2010, esto se debe a la migración interna existente desde el área rural a la 

urbana. 

 

Tabla 17 Crecimiento poblacional 2001-2010 

AÑO URBANO POBLACIÓN RURAL POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN 
TOTAL 

2001 11,15% 3.124 88,85% 24.905 100% 28.029 

2010 13,36% 4.031 86,64% 26.152 100% 30.183 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del cantón Saraguro, 
2014) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
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Los habitantes de esta zona practican la agricultura basada en un sistema de rotación 

y cultivos asociados de diferentes productos, los mismos que son destinados para el 

autoconsumo; en la chacra se produce: maíz, fréjol, haba, achogcha, zambo y zapallo, 

que rotan con la arveja, quinua y las papas. En las zonas secas se cultiva trigo y 

cebada; las zonas frías o altas, tubérculos como oca, mellocos y papas; las demás 

tierras están destinadas para el ganado. 

 

Las artesanías también son una fuente de ingresos en la economía del cantón, sobre 

todo los trabajos textiles, cestería, cerámica y talabartería: El autoconsumo de estos 

productos constituye un ingreso propio y además abastecen el mercado local. 

 

La migración tanto interna como fuera del país ha sido una característica fundamental 

del cantón, sobre todo en busca de trabajo o de mejores ingresos para cubrir sus 

necesidades básicas insatisfechas. Tabla 23 

 

De acuerdo al censo del 2001 el cantón Saraguro es uno de los veinte cantones a 

nivel nacional con más emigrantes. Para el 2010 este número se redujo 

considerablemente. 

 

Los países de destino son España y Estados Unidos. La búsqueda de trabajo es la 

principal razón por lo que los saraguros salen de sus territorios, esto representa el 

92,25% de los 877 que han emigrado.  

 

3.2.2. Trabajo y empleo. 

 

Las actividades económicas en el país están sectorizadas de la siguiente manera:  
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Las actividades económicas del cantón Saraguro se ha basado en actividades del 

sector primario, sobre todo agricultura y ganadería. A pesar de esto, en los tres últimos 

censos se puede observar un descenso en este sector, y un aumento en el sector 

terciario.  

 
 

Tabla 18 Población ocupada por rama de actividad del cantón Saraguro según censo - 2010 

Actividad  Hombre  Mujer Población % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

4.307 2.520 6.827 60,01 

Explotación de minas y canteras 74 6 80 0,70 

Industrias manufactureras 222 216 438 3,85 

Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 

14 1 15 0,13 

Distribución de agua, alcantarillado y 
gestión de deshechos 

15 1 16 0,14 

Construcción 612 11 623 5,48 

Comercio al por mayor y menor 250 274 524 4,61 

Transporte y almacenamiento 167 6 173 1,52 

Actividades de alojamiento y servicio 19 73 92 0,81 
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de comidas 

Información y comunicación 17 15 32 0,28 

Actividades financieras y de seguros 13 22 35 0,31 

Actividades profesionales, científicas 
y técnicas 

25 12 37 0,33 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

25 8 33 0,29 

Administración pública y defensa 211 123 334 2,94 

Enseñanza 245 256 501 4,40 

Actividades de la atención de la salud 
humana 

32 90 122 1,07 

Artes, entretenimiento y recreación 8 4 12 0,11 

Otras actividades de servicios 41 23 64 0,56 

Actividades de los hogares como 
empleadores 

3 133 136 1,20 

Actividades de organizaciones y 
órganos extraterritoriales 

4 7 11 0,10 

No declarada 447 615 1062 9,33 

Trabajador nuevo 145 65 210 1,85 

TOTAL  6.896 4.481 11.377 100,00 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del cantón Saraguro, 
2014) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 
 
 

 

Figura 6 Actividades económicas de la PEA en el cantón Saraguro 
Fuentes (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del cantón Saraguro, 

2014) 

 

La población ocupada que realiza la principal actividad que es la agricultura, se 

encuentra mayoritariamente en el área rural con un 69% de la población y el 15% en el 

área urbana; la población ocupada que se dedica al comercio y manufactura se 

encuentra en el área urbana y es del 19% y el 8% respectivamente; para estas 

actividades en la zona rural solo el 2% y el 3%. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal Intercultural del cantón Saraguro, 2014) 
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3.2.3. El sistema financiero en el cantón Saraguro. 

 

El sistema financiero nacional compuesto de los tres sectores: público, privado y del 

popular y solidario, con sus respectivas normas se encarga de preservar la seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez de la economía, y es de vital importancia para el 

cantón 

 

En la actualidad este sistema financiero está compuesto de una institución pública que 

es el Banco de Fomento y 10 Cooperativas de Ahorro y Crédito que pertenecen a la 

Economía Popular y Solidario. Dentro de este grupo las CAC exclusivas del cantón 

Saraguro son: 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Economía del Sur Ecosur 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Saraguros 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Inti Wasi Ltda. Inticoop 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Urdaneta Ltda. (Superintendencia de Economía 

Popular y Soldiaria, 2016) 

 

En cuanto al número de operaciones realizadas para el cantón Saraguro es de 466 

operaciones con un monto entregado de 2´180.310,09 distribuidos en 6 tipos de 

créditos, vivienda, microcrédito, inversión pública, consumo, comercial Pymes y 

comercial corporativo. 

 

Tabla 19 Tipo de crédito otorgado por sector financiero público y privado  

TIPO DE CRÉDITO MONTO OPERACIONES % 

Vivienda 53.000,00 2 2,43 

Microcrédito 1´197.720,16 412 54,93 

Inversión pública 503.798,12 5 23,11 

Consumo 21.818,86 5 1,00 

Comercial Pymes 302.881,07 24 13,89 

Comercial corporativo 101.091,88 18 4,64 

TOTAL  466 100% 

Fuente: SBS-SEPS - (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del 
cantón Saraguro, 2014) 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 

 

El crédito otorgado por los dos sectores se centra en su mayor parte 54,93% en el 

microcrédito, seguido por la inversión pública con el 23%, las Pymes han obtenido un 

13,89% y los corporativos en 4,64%. Los rubros vivienda y consumo son los menos 

solicitados. 
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Gráfico 14 Monto según el tipo de crédito en % 

Fuente: SBS –SEPS  (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Intercultural del 
cantón Saraguro, 2014) 

 

Dentro del Sector de Economía Popular y Solidaria también se encuentran las 

cooperativas no financieras, como se ha detallado en el capítulo I. En el cantón 

Saraguro se encuentran tres cooperativas: 

Cooperativa de Producción Agrícola Uchucay 

Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas “Sumak 

Kawsay” 

Cooperativa de Transporte Mixto 10 de marzo 

 

3.3. Cooperativas para el análisis 

 

Para el análisis de este trabajo, se consiguió la colaboración de dos cooperativas 

representantes de cada uno de los sectores financiero y no financiero de la Economía 

Popular y Solidaria. El objetivo de este análisis es poder definir cómo y cuál de los 

sistemas cooperativistas han sido las generadoras de empleo en el cantón Saraguro. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos 

Agrícolas “Sumak Kawsay”. 
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Los datos proporcionados y detallados a continuación fueron otorgados por la Señora 

Rosa Quispe, Representante Legal de la cooperativa. 

 

La Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas “Sumak 

Kausay” se encuentra ubicada en el Cantón Saraguro, parroquia Saraguro, calle Inti 

Ñan y Enrique Luzuriaga. Está dentro del Nivel 1 de acuerdo a la segmentación de las 

cooperativas no financieras. 

 

Sus representantes legales son: 

Manuel Aurelio Lozano Sigcho y Rosa Balvina Quizhpe Vacacela 

 

Antecedentes. -  

La Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas “SumaK 

Kawsay” se crea un 13 de abril del año 2009, con 16 comunidades y 2 asociaciones 

jurídicas, con el objetivo de realizar actividades de producción, transformación y 

comercialización de productos agrícolas mediante el trabajo colectivo de sus socios y 

con el aporte de cada uno de ellos, en busca de su desarrollo social y económico. 

Nace con el apoyo de la AECI y la Asociación Inti Ñan (Organización de Compañeros 

Ecuatorianos Migrantes), éstos últimos hasta la fecha siguen apoyando gestionando 

pequeños proyectos para el fortalecimiento de organización.  

El área de cobertura de la cooperativa se encuentra en dos provincias: Zamora 

Chinchipe, cantón Yacuambi comunidad de Cambana; provincia de Loja comunidades 

de la parroquia San Lucas, en el cantón Saraguro comunidades de la parroquia 

Saraguro, parroquia Tenta y parroquia Selva Alegre. 

 

3.3.1.1. Estructura organizacional.  

 

La estructura organizacional de la cooperativa está conformada de la siguiente 

manera: 

 Asamblea General de Socios. 

 Consejo de Administración: Presidente(a), Vicepresidente(a), 

Secretario(a), Gerente(a). 

 Consejo de Vigilancia: Presidente(a), Secretario(a). 

 Comisiones Especiales: comisión de Educación conformado por un 

Presidente(a), Secretario(a). 

 

3.3.1.2.  Visión, misión, metas y valores. 
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Visión: 

La Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas “Sumak 

Kawsay” al año 2022 contribuirá a la cultura organizada y sostenible, dirigida la 

pequeño, mediano y gran productor constituyéndose con una alternativa de apoyo a la 

producción agroecológica, altamente competitiva a nivel local y de la Región Sur del 

País, generadora de bienestar y equidad para el sector productivo y las comunidades 

socias. 

 

Misión: 

Impulsar la producción agroecológica en las 18 comunidades socias del Pueblo Kichua 

Saraguro como una forma de vida, rescatando los conocimientos ancestrales para 

fortalecer la soberanía alimentaria y garantizar la seguridad alimentaria, cuidando y 

respetando los derechos de la naturaleza, rescatando nuestras semillas, generando 

compromiso y lealtad de sus socios dotándolos eficientemente los servicios de 

comercialización con productos de calidad en la Región Sur del País. 

 

Metas: 

Producir al menos 10 Ha de cultivos agroecológicos al año 2022 para satisfacer el 

0,2% de la demanda del mercado de la Región Sur del País una vez satisfecho la 

alimentación de cada una de las familias de las comunidades socias. 

 

Valores: 

La organización se fundamenta en nuestros tres valores fundamentales: AMA KILLA, 

AMA LLULLA, AMA SHUA. 

 

3.3.1.3. Avances dentro de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Dentro de la economía popular y solidaria estamos avanzando a paso lento debido a 

que las normativas no están acorde a nuestra realidad ya que nuestras comunidades 

aún no logran asimilar el proceso cooperativo. Así como también no hemos tenido 

presencia alguna por parte de la institución pese a que se ha solicitado apoyo para las 

capacitaciones en la aplicación de las normativas por lo que a la fecha se encuentra la 

fase de cumplimiento de un plan de acción como resultado de una auditoría por parte 

de la SEPS. 

La falta de atención al sector productivo por parte de las autoridades gubernamentales 

en materia de riego principalmente ha hecho que nuestros socios se limiten en cumplir 
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sus metas de producción para permanecer en los diferentes mercados que se logran 

abrir esto limita la facilidad de avanzar y cumplir nuestros objetivos. 

La presencia de los grandes intermediarios también hace que la organización se 

debilite, pero sin embargo hemos sabido superar estos obstáculos para seguir 

adelante, produciendo productos sanos y limpios para el consumo de cada uno de las 

familias de las comunidades socias y sus excedentes sacar al mercado.  

 

3.3.2. Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”. 

 

Los datos proporcionados para este trabajo fueron proporcionados por la Ing. Sara 

Medina, Representante Legal de la cooperativa. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguro” se encuentra ubicada en el cantón 

Saraguro, parroquia Saraguro, calle Loya y 10 de marzo. 

 

Los Representantes y presidente de la cooperativa son: 

Ing. Sara María Medina Lozano y Manuel Asunción Medina Quizhpe, respectivamente 

 

3.3.2.1. Historia. 

 

En el año 2008, un grupo de amigos se reúnen con el fin dar inicio a una actividad 

económica, luego de algunas deliberaciones entre todos deciden crear una 

Cooperativa, con el fin de poder servir a los sectores más vulnerables del cantón, y 

apoyar las iniciativas económicas como productivas, artesanales, y educativo. 

 

Esta organización de llamaría Cooperativa Saraguros, en honor a su pueblo. La 

cooperativa de ahorro y crédito obtiene su personería jurídica por el MIESS el 23 de 

marzo del 2010 con el acuerdo ministerial Nº 038, misma que da inicio con 12 socios 

fundadores nativos cantón Saraguro. 

Actualmente la cooperativa tiene una Agencia en la Provincia de Zamora Chinchipe en 

el cantón Yanzatza, cuanta con 1500 socios. 

 

La estructura organizacional de Saracoop 

Asamblea general de socios 

Consejo de Administración 

Consejo de Vigilancia. 

Gerente 



57 
 

Auditoría Interna 

 

3.3.2.2. Misión, visión, valores. 

 

Misión: 

Ser una entidad sólida, solvente y solidaria con base firme en lo ético, social, y 

económico, ofreciendo servicios de calidad y calidez, con espíritu humanista, 

promoviendo el buen vivir de sus socios y emprendedores. 

  

Visión: 

Ser una Entidad financiera, sólida, rentable y competitiva, que estimule la cultura del 

ahorro, con créditos agiles y oportunos para el desarrollo socio económico, con 

una administración técnica, eficiente y comprometida. 

 
Valores: 

Integridad, honestidad, solidaridad, vocación, identidad 

 

3.4. Conclusiones 

 

Bajo el contexto del análisis de la Provincia de Loja y el enfoque en el Cantón 

Saraguro se pudo determinar la causa principal que motivó el alto nivel de subempleo 

y desempleo fue el alto nivel de migración, pero así mismo el retorno de los migrantes 

produjo el crecimiento del sistema cooperativista y de la economía popular y soldiaria. 
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CAPÍTULO IV. 

METODOLOGÍA
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4. Introducción  

 

Para este trabajo se utilizó la investigación descriptiva para estudiar las características 

importantes del espacio de estudio. Con este tipo de indagación lo que se pretendió 

fue buscar información como: descripción de situación laboral, cambios y mejora de 

calidad de vida, enfoque del empleo y subempleo, migración, etc. y todas las 

características importantes y relevantes que sirvieron para la investigación, esto en 

personas, libros, documentos, videos, grabaciones y demás elementos de soporte que 

brindaron datos para determinar un análisis pertinente y obtener resultados lo más 

reales posible. 

 

4.1. Tipos de estudio de la investigación. 

 

Para Sampiere “en lugar de considerar tipos de investigación (exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa), se prefiere hablar de alcances de la investigación y más 

que ser una clasificación, constituye un continuo de “causalidad” del alcance que 

puede tener un estudio” (Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 

2004, pág. 100) 

 

4.1.1. Estudio descriptivo. 

 

“Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre los conceptos o a las variables a las que se refiere” 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2004, pág. 102). Los 

autores citados dicen que estos estudios sirven para “demostrar con precisión las 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación”. (Hernández 

Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2004) 

 

Las herramientas para el método investigativo como la encuesta, entrevista, 

observación y revisión documental, fueron parte fundamental del sondeo para obtener 

la información deseada y necesaria.  
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4.2. Método de la investigación 

 

El método de la investigación determinará el procedimiento que ayudará a resolver el 

problema planteado y concretar los objetivos expuestos. 

 

4.2.1. Método inductivo. 

 

 “Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtiene 

conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados”. (Rodríguez, 2005) 

 

Se observaron hechos y situaciones reales del entorno del espacio que se investigó. 

Con las entrevistas, encuetas y aplicando la observación en el mismo lugar propuesta, 

esto es en el cantón Saraguro, se llegó a conclusiones planteadas en los objetivos de 

este trabajo. 

 

4.2.2. Método deductivo. 

 

Para complementar el Inductivo, se utilizó el método deductivo, lo que quiere decir que 

de toda la información general se sacaron conclusiones y de éstas, explicaciones 

específicas.  

 

Esto refiere a que de toda la información investigada por medio del método inductivo 

de hechos y situaciones reales que se observaron del entorno del espacio investigado, 

se obtuvo datos e información específica. 

 

Una vez analizada la información proveniente de encuestas y entrevistas, así como 

análisis cualitativos y cuantitativos de datos proporcionados por las entidades 

participantes y sus representantes, así como personas particulares pero afines al 

sistema cooperativista del cantón, se concretó el objetivo general de este trabajo. 

 

4.2.3. Método de análisis. 

 

La utilización del método de análisis fue fundamental en la investigación de la 

información, se identificó las partes y el problema de cada una de ellas. Se analizó las 

dos variables principales que son el sistema financiero y no financiero de la Economía 
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Popular y Solidaria y su influencia directa en la generación de empleo en el cantón 

Saraguro. 

 

4.2.4. Método de síntesis. 

 

“Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se 

formula una teoría que unifica los diversos elementos” (Rodríguez, 2005), y continúa 

explicando que los cuatro métodos van relacionados deductivo y sintético; y analítico 

inductivo. (Rodríguez, 2005) 

 

4.3. Fuentes 

 

4.3.1. Fuentes primarias. 

 

Se refiere a toda la información directa con datos originales actualizados y de 

instituciones fiables como: INEC, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

GAD de Saraguro, etc. 

 

4.3.2. Fuentes secundarias. 

 

Se utilizó información de instituciones indirectamente relacionadas con el país como: 

FLACSO, revista LÍDERES, revista de Desarrollo Económico Territorial, etc. Así como 

la observación directa en el cantón como investigación de campo. 

 

4.4. Técnicas de recolección de datos 

 

Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra 

adecuada (probabilística o no probabilística), de acuerdo con nuestro problema de 

estudio e hipótesis si es que se establecieron), la siguiente etapa consiste en 

recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o 

variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades u objetos involucrados 

en la investigación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

 

En sí, las técnicas de recolección de datos son las herramientas que se utilizó para 

obtener información directa. Se manejó técnicas cuantitativas y cualitativas; encuestas 

realizadas en la población de Saraguro, a una muestra poblacional previamente 
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establecida; y entrevistas a las personas directamente relacionadas al sistema 

financiero y no financiero del cantón 

 

4.4.1. Investigación de campo. 

 

Arias (2012) explica que esta investigación consiste en la recolección de datos en el 

lugar mismo de la investigación, sin manipulación ni alteraciones. Esto es lo que le da 

el carácter de no experimental. 

 

Para este proyecto, se aplicó técnicas mixtas, es decir la observación, encuestas y 

entrevistas, en el mismo lugar citado. 

 

4.4.2. Investigación cualitativa. 

 

“El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afirmar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2004, pág. 8). Este 

análisis no es estadístico, es una recolección de información bajo el punto de vista de 

los participantes. Se utilizó como herramienta la entrevista a personas relacionadas 

con el sistema financiero y no financiero del cantón Saraguro. 

 

4.4.2.1. Entrevistas. 

 

Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a 

través de individuos y grupos con el fin de obtener testimonios orales. La entrevista 

puede ser individual o colectiva y por la forma que está estructurada puede ser libre 

o dirigida. (Rodríguez, 2005, pág. 98) 

 

Para un análisis cualitativo de la investigación tema de este trabajo de fin de titulación, 

se aplicó entrevistas directas a personas claves en el conocimiento del cooperativismo 

en el cantón, para lo que se obtuvo la colaboración de la Lcda. Rosa Quispe, 

presidenta de la Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos 

Agrícolas “Sumak Kawsay”, a la Lcda. Sara Medina, representante legal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguro”, y a la Ing. María Estefanía Ordóñez 

Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”. 
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Los temas tratados en estas entrevistas están enfocados a determinar el nivel de 

aceptación del cooperativismo en las dos modalidades presentes en el cantón 

Saraguro. 

 

Este cantón de alta producción agrícola posee además un alto porcentaje de personas 

dedicadas a las artesanías y que luego de la época migratoria por la que atravesó el 

país, estos artesanos retornaron al país con nuevas perspectivas de negocio, con 

ideas de encaminar sus pequeños capitales en nuevos negocios que a su vez son 

generadores de empleo. 

 

A través de las entrevistas se pudo analizar los siguientes puntos: 

 

Importancia del cooperativismo. 

 

 El sistema cooperativista es de gran importancia para la economía del país, 

aportando nuevos emprendimientos microempresariales. En el cantón 

Saraguro estos sistemas son la principal fuente de trabajo, sobre todo en la 

agricultura, ganadería, turismo y el sector artesanal genera empleo a grupos 

familiares completos. 

 

 El crecimiento del sector cooperativista ha sido constante, han dado confianza 

a los socios frente a la banca privada que luego del feriado bancario provoco 

una alta migración. 

 

 Las PYMES en el cantón no se maneja con el concepto de pequeñas 

empresas, el concepto de pequeñas empresas o artesanos calificados es el 

más reconocido. 

 

 La segmentación de las cooperativas en muchos casos no permite llegar a 

lugares alejados, pero en el cantón la política social ha permitido tener acceso 

a la educación gratuita, la economía mejoró notablemente sobre todo en los 

años 2007 al 2014, años en que se dio mayor impulso al cooperativismo. 

 

 Al igual que los grupos cooperativistas agrícolas y de producción, los artesanos 

también deberían formar grupos de cooperativas expresamente para el sector.  

 

Retorno de los migrantes: 
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 El dinero que los migrantes produjeron fuera del país, no se ingresó en la 

banca privada, la mayoría invirtió en las cooperativas del cantón, pero como 

ahorro. 

 

 Los pocos que invirtieron en el país fueron en cooperativas de transporte. Han 

preferido dejar la agricultura y la producción. Una razón básica que el gobierno 

fomentó para mejorar esta situación fue dar incentivos para la producción y 

mantenimiento de la misma. 

 

 Durante los años 2007-2014 los migrantes tuvieron una muy buena 

participación en el sector cooperativista, con el envío de remesas y estas a su 

vez invirtiendo en producción, agricultura, transporte, artesanías, etc. 

Desgraciadamente en los últimos años estas remesas solo sirven para el 

consumo familiar. 

 

Servicios que prestan las cooperativas:  

 

 Dentro de las cooperativas de ahorro y crédito, el sector está bien encaminado. 

Al general líneas de crédito dan apertura nuevas fuentes de emprendimientos 

sobre todo a los pequeños productos. 

 

 Adicionalmente brinda productos y servicios de calidad, mejorando la calidad 

de vida y asegurando que el dinero producto del trabajo de los asociados este 

seguro y se lo pueda recibir y disponer en el momento que sea necesario. 

 

Conocimiento del sistema cooperativista: 

 

 Falta sociabilización de lo que es realmente el cooperativismo, eso ampliaría 

más los servicios y crearía nuevas fuentes de emprendimiento. 

 

 Puede haber conocimiento del sistema cooperativista en muchos casos, pero 

faltó en estos años citados más compromiso por parte de dirigentes. 

 

La transcripción de las entrevistas se puede ver en el anexo 3 
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Conclusiones: 

 

 Para alcanzar una mejor apertura para el sistema cooperativista se necesita 

capacitar, educar y promocionar a la población, con el fin de dar a conocer los 

principios sociales y populares por los que fue creado este sector. 

 

 La falta de cumplimiento por parte de autoridades mayores perjudica al sector. 

 

 El sector cooperativista ha generado empleo, dando facilidad a los socios para 

obtener microcréditos que han sido la base para micro emprendimientos y esto 

s han sido los generadores de empleo. 

 

 Se debe ofrecer nuevos productos con tecnología de punta para atraer al 

público y generar atención en el producto estrella que es el microcrédito. 

 

4.4.3. Investigación cuantitativa.  

 

“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista Lucio, 2004) 

  

4.4.3.1. Encuesta. 

 

La encuesta por muestreo puede definirse como una metodología de investigación 

que, adaptándose a las fases del método científico general, intenta obtener 

información cuantitativa sobre una población ya sea en términos descriptivos o de 

relación entre variables medidas. (Arnau, Anguera, & Gómez, 1990, pág. 239) 

 

Para obtener un mejor análisis de la generación de empleo a través del cooperativismo 

dentro de la economía popular y solidaria en el cantón Saraguro de la provincia de 

Loja, se empleó metodología cuantitativa usando como herramienta la encuesta. 
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Se establece un cuestionario con preguntas cerradas. También se usó escala de Likert 

con el fin de cuantificar en forma ponderativa las diferentes posibilidades de estas 

preguntas, donde sus opciones serán 5 la calificación mayor y 1 la menor. 

El cuestionario está dividido en dos grupos: el primero para obtener un análisis del 

conocimiento básico de las cooperativas y su finalidad, y el segundo medir el grado de 

satisfacción de la actividad de las cooperativas no financieras. 

La población donde se aplicó esta encuesta fue en el cantón Saraguro, de la provincia 

de Loja. 

El cantón Saraguro tiene una población de 4.031, en la zona urbana; y 26.152 en la 

rural.  

El universo de este trabajo es la provincia de Loja. 

La población del Cantón Saraguro, por ser el cantón con un número más equitativo de 

población urbana y rural. Cuenta con 11 parroquias y la cabecera cantonal Saraguro 

se levanta entre varias comunidades (barrios), toda la población censada con un total 

de 30.183 habitantes. Según el censo de 2010 la población en edad de trabajar en 

este cantón es de 22.784 

Siendo esta una muestra finita el total a encuestar fue de 377 individuos. 

 

 

 

La toma de esta encuesta se hizo proporcional al número de población en las zonas 

rurales y urbanas de las once parroquias del cantón Saraguro. Tabla 27 

 

Tabla 20 Población cantón Saraguro 

URBANO % ENCUESTADOS RURAL % ENCUESTADOS TOTAL ENC. TOTAL PET

EL PARAISO DE CELEN 0 0% 0 1.961 9% 32 32 1.961

EL TABLON 0 0% 0 689 3% 11 11 689

LLUZHAPA 0 0% 0 1.247 5% 21 21 1.247

MANU 0 0% 0 2.033 9% 34 34 2.033

SAN ANTONIO DE QUMBE 0 0% 0 918 4% 15 15 918

SAN PABLO DE TENTA 0 0% 0 2.801 12% 46 46 2.801

SAN SEBASTIAN DE YULUC 0 0% 0 749 3% 12 12 749

SARAGURO 3.198 14% 53 3.793 17% 63 116 6.991

SELVA ALEGRE 0 0% 0 1.376 6% 23 23 1.376

SUMAYPAMBA 0 0% 0 1.172 5% 19 19 1.172

URDANETA (PAQUISHAPA) 0 0% 0 2.847 12% 47 47 2.847

 Total 3.198 14% 53 19.586 86% 324 377 22.784  
Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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4.4.4. Análisis e interpretación de datos. 

 

Tabla 21 Sexo 

  URBANA RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

F 25 47% 173 53% 198 53% 

M 28 53% 151 47% 179 47% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 
Figura 7 Sexo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 

La población del cantón Saraguro está formada por población urbana y rural, siendo la 

rural mayoritaria. En el cantón las mujeres del área rural representan el 53% y los 

hombres el 47%. En el área urbana el 47% son mujeres y el 53% son hombres. 

 
Tabla 22 Edad 

 

URBANA RURAL TOTAL 

Edad  FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

10 - 19. 1 2% 5 2% 6 2% 

20 - 24 2 4% 15 5% 17 5% 

25-29 6 11% 21 6% 27 7% 

30-34 10 19% 26 8% 36 10% 

35-39 12 23% 28 9% 40 11% 

40-44 6 11% 49 15% 55 15% 

45-49 7 13% 73 23% 80 21% 
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50-54 5 9% 41 13% 46 12% 

55-59 3 6% 44 14% 47 12% 

Más de 60 1 2% 22 7% 23 6% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 

  
Figura 8 Edad 
Elaborado por Vanessa Aguirre 

 

 

La muestra es variada en edad, siendo la más representativa para la zona urbana   de 

30 a 40 años con el 19 y 23% respectivamente; y para la zona rural de 40 a 49 años 

con 15 y 23%. 

Actividad económica, sector, condición de empleo 

 

Tabla 23 Actividad económica 

   
URBANA RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Empleado privado 22 42% 24 7% 46 12% 

Cuenta propia 6 11% 123 38% 129 34% 

Jornalero  0 0% 89 27% 89 24% 

Empleado u obrero del Estado 21 40% 31 10% 52 14% 

Empleada doméstica 2 4% 12 4% 14 4% 

Patrono 2 4% 45 14% 47 12% 

Trabajador no remunerado 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 9 Actividad económica, sector, condición de empleo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

La actividad económica que predomina en la zona urbana del cantón Saraguro son los 

empleados privados con 40% seguido por empleados u obreros del estado. En la zona 

rural el trabajo por cuenta propia prevalece con el 38%, y los jornaleros representan el 

27%. 

 

En la zona rural el trabajo por cuenta propio se justifica ya que estas personas son 

agricultores y/o artesanos. 

 

 

Nivel de instrucción 

 

Tabla 24 Nivel de instrucción 

 
URBANA RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

BÁSICA  5 9% 96 30% 101 27% 

MEDIA 25 47% 180 56% 205 54% 

SUPERIOR 23 43% 48 15% 71 19% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 10 Nivel de instrucción 
Elaborado por Vanessa Aguirre  
 

 
 

El nivel de educación de los entrevistados en la zona urbana fue de 43% superior, 

47% media y 9% básica. En la zona rural el 56% se ubican en el nivel medio 7 el 30% 

básica, el nivel superior solo un 15%. 

 

Los datos son justificables debido a que en la zona rural la educación superior es muy 

baja, la mayoría de personas a temprana edad se dedica a las labores de campo o 

artesanales para ayudar con el sustento familiar.  

 
1. Usted goza de una remuneración fija 
 
 
Tabla 25 Remuneración fija 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 36 68% 145 45% 181 48% 

NO 17 32% 179 55% 196 52% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 11 Remuneración fija 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 

En la zona rural su población no cuenta con una remuneración fija un 55%, mientras 

que en la zona urbana el 32% no cuenta con este ingreso fijo.  

 

La población rural depende de la agricultura y sus ingresos van en relación a la 

producción y venta de sus productos, influyendo en esto inclusive el medio ambiente y 

los cambios climáticos, es por esto que no cuentan con una remuneración fija. 

 

2. Los ingresos provenientes de su trabajo son: 

 

Tabla 26 Ingresos provenientes del trabajo 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Trabajo dependiente 36 68% 121 37% 157 42% 

Trabajo 
independiente 

17 
32% 

203 
63% 

220 58% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 12 Ingresos provenientes del trabajo 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
 

 

El trabajo independiente con el 63% en la zona rural es muy superior al 37% del 

trabajo dependiente. Los datos proporcionados se relacionan con las preguntas 

anteriores, donde resalta la falta de remuneración fija y el empleo por cuenta propia. 

 

En el caso de la zona urbana el 68% mantiene un trabajo dependiente, frente al 32% 

independiente. 

 

 

3. ¿Cuánto conoce usted sobre el sistema de cooperativas en el 
Ecuador? 

 
 

Tabla 27 Conocimiento sobre el sistema cooperativista en el Ecuador 

 URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Mucho 4 8% 21 6% 25 7% 

Más o menos 16 30% 49 15% 65 17% 

Poco 11 21% 78 24% 89 24% 

Casi nada 10 19% 79 24% 89 24% 

Nada 12 23% 97 30% 109 29% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 13 Conocimiento sobre el sistema cooperativista en el Ecuador 
Elaborado por. Vanessa Aguirre 

 

 

 

El poco o escaso conocimiento sobre el sistema cooperativista en el Ecuador 

sobresale sobre todo en la zona rural con un 30% de un desconocimiento total a casi 

nada y poco con el 24%. En la zona urbana el cocimiento es algo mayor llegando al 

30% a un más o menos. 

 

Esta pregunta se relaciona con la entrevista realizada a las profesionales de la 

Cooperativa Saraguros, cuya opinión se centra en la falta de información, capacitación 

y educación sobre el cooperativismo, así como el fomentar este sistema con el fin de 

acoger más socios que puedan beneficiarse de estos servicios.  

 

4. Diga usted si considera que en el Ecuador las cooperativas mantienen 

y practican los valores para lo que fueron creadas entre estos su fin 

social. 

 

Tabla 28 Valores y fin social de las cooperativas 

 URBANO  RURAL  TOTAL  

FACTOR FRECUENCI
A 

% FRECUENCI
A 

% FRECUENCI
A 

% 

Totalmente de acuerdo 5 9% 12 4% 17 5% 
Medianamente de acuerdo 11 21% 69 21% 80 21% 
De acuerdo 13 25% 69 21% 82 22% 
Regularmente de acuerdo 12 23% 123 38% 135 36% 
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Nada de acuerdo 12 23% 51 16% 63 17% 
TOTAL 53 100% 324 100

% 
377 100% 

Elaborado por Vanessa Aguirre 

 

 

Figura 14 Valores y fin social de las cooperativas 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 

 

El cumplimiento de la práctica de valores y su fin social propuesto por el sistema 

cooperativista, en la zona rural, consideran un 38% que se cumple regularmente, y en 

la zona urbana un 25% están de acuerdo con el cumplimiento de las propuestas de las 

cooperativas.  La opinión regular sobre el cumplimiento de estas propuestas sobresale 

en el área rural con el 38%. Totalmente de acuerdo, es la minoría, con el 9 y 4%. Esto 

se puede justificar por la falta de conocimiento sobre el sistema cooperativista. 

 

5. ¿Pertenece usted a alguna cooperativa financiera o no financiera? 

 

 

Tabla 29 Cooperativas financieras y no financieras zona urbana 

 
URBANA FINANCIERA NO FINANCIERA 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si 35 66% 27 51% 8 15% 

No 18 34% 
    

TOTAL 53 100% 27 51% 8 15% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre  
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Tabla 30 Cooperativas financieras y no financieras zona rural 

 
RURAL FINANCIERA NO FINANCIERA 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Si 189 58% 59 18% 130 40% 

No 135 42% 
    

TOTAL 324 100% 59 18% 130 40% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 
Figura 15 Cooperativas financieras y no financieras 
Elaborado por: Vanessa Aguirre  

 

En la zona urbana el 66% pertenece a una cooperativa, siendo el 51% al sistema 

financiero y el 15% al no financiero. 

En la zona rural el 58% pertenecen a una cooperativa, siendo el 18% al sistema 

financiero y el 40% al no financiero. 

La diferencia está marcada porque en la zona rural las cooperativas no financieras 

fomentan la producción agrícola y ganadera, con intercambios comerciales y de 

productos. Esto es un gran aporte para el agro. 

 

6. ¿Actualmente su situación económica le permite ahorrar?  

  

 

Tabla 31 Posibilidad de ahorro 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 16 30% 87 27% 103 27% 

NO 37 70% 237 73% 274 73% 
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TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre  

 

 

 
Figura 16 Posibilidades de ahorro 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

La posibilidad de ahorro tanto en el área urbana como en la rural es baja, representa el 

30% y 27% respectivamente frente a la negativa de ahorro del 70% en la ciudad y el 

73% en el campo.  

 

Los datos de generación de ahorro son compatibles con lo expuesto en las entrevistas, 

sobre todo en el aspecto migratorio, se concluyó que en los años citados las remesas 

servían para la inversión en los diferentes segmentos cooperativistas, en a la 

actualidad únicamente sirven para el consumo familiar, sin general ahorro. 

 

7. En que montó aproximadamente 

 

 

Tabla 32 Monto Aproximado de ahorro 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

0 - 100 10 63% 65 75% 75 73% 

101-200 6 38% 20 23% 26 25% 

201-300 0 0% 2 2% 2 2% 

MAS DE 300 0 0% 0 0% 0 0% 
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TOTAL 16 100% 87 100% 103 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 

 

Figura 17 Monto aproximado de ahorro 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

EL monto aproximado de ahorro tanto en la zona urbana como en la rural es bajo, con 

un 63% y 75%, su capacidad de ahorro está dentro de los $100; un 38% de la 

población urbana puede ahorrar entre $101 y $200, pero la población rural un 23%, de 

la población rural solo un 2% ahorra dentro de un rango de 201 a $300. 

El cantón Saraguro es uno de los cantones con alto porcentaje de pobreza ubicándose 

con un 86,8% (INEC, 2010), lo que refleja en su poca posibilidad de ahorro, o en su 

baja capacidad de ahorro. 

 

 

8. ¿Ha obtenido algún crédito en esta cooperativa?  

 

Tabla 33 Créditos solicitados 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 10 37% 33 56% 43 50% 

NO 17 63% 26 44% 43 50% 

TOTAL 27 100% 59 100% 86 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 18 Créditos solicitados 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

En relación a la pregunta 5 donde la muestra poblacional que pertenecen a una 

cooperativa financiera se reduce a 86; 27 del área urbana y 59 de la rural. De este 

grupo el 37% y 56% respectivamente han solicitado créditos. 

 

Los créditos que más se solicitan son para el Microcrédito, seguido por inversión 

pública y en tercer lugar para el fomento de los Pymes o pequeñas microempresas 

familiares. (Tabla 26, gráfico 17). 

 

9. ¿Qué monto? 

 

 

Tabla 34 Monto del crédito 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

0 - 500 1 10% 4 12% 5 12% 

500 a 1000 1 10% 8 24% 9 21% 

1000 a 2000 3 30% 3 9% 6 14% 

MAS DE 2000 5 50% 18 55% 23 53% 

TOTAL 10 100% 33 100% 43 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 



79 
 

 
Figura 19 Monto del Crédito 
Elaborado por: Vanessa Aguirre  

 

 

EL mayor monto solicitado en créditos tanto para la zona rural como para la urbana es 

superior a $2000. Estos cerditos son utilizados en microempresas familiares dedicadas 

al comercio o producción agrícola. En la ciudad el 30% solicita créditos entre 1000 y 

$2000 destinado al consumo ya sea electrodomésticos, educación y/o salud. 

 

10. ¿El crédito obtenido se lo utilizó para  

 

Tabla 35 Utilización del crédito 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Comercio 2 20% 4 12% 6 14% 

Consumo 1 10% 2 6% 3 7% 

Vivienda 1 10% 1 3% 2 5% 

Microcrédito 3 30% 20 61% 23 53% 

Productivo 3 30% 6 18% 9 21% 

TOTAL 10 100% 33 100% 43 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 20 Utilización del crédito 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

El crédito en la urbana es utilizado en el microcrédito y en el crédito productivo con el 

30% y en el sector productivo con el 18% en la rural. Es destacable que el 61% del 

crédito solicitado en las zonas rurales es aplicado en el microcrédito, relacionado igual 

con la tabla 26 y gráfico 17. 

 

Es importante destacar que el crédito productivo está destinado a financiar proyectos 

productivos que en, al menos, un 90% sea para adquirir bienes de capital, terrenos, 

construcción de infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se 

descarta la compra de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la compra de 

vehículos de combustible fósil. (El Comercio, 2015) 

 

El microcrédito está destinado a financiar actividades de producción y/o 

comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal de pago la constituye el 

producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, verificados 

adecuadamente por la entidad del Sistema Financiero Nacional. (El Comercio, 2015) 

 

Este no puede ser superior a USD 20.000, sea una empresa constituida como persona 

natural o jurídica con un nivel de ventas inferiores a USD 100.000. Para este tipo de 

operaciones el banco Central del Ecuador define los siguientes segmentos de crédito: 
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Tabla 36 Segmentación del microcrédito 

MICROCRÉDITO 

SEGMENTO SALDO ADEUDADO 

Subsistencia < o =  a  USD 1000 

De acumulación simple >USD1000 hasta USD 10.000 

De acumulación ampliada >USD10.000 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2007) 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 
 

Los microcréditos por lo general obtienen las mujeres o familias de escasos recursos 

económicos, para lo que no se hace un seguimiento del destinatario y no se solicita 

una garantía tangible, basado únicamente en la confianza, las cuantías como se 

explicó en la tabla 43 no son elevadas, y los pagos se los realiza en cuotas 

mensuales. Por lo general una vez terminado de cancelar el crédito, se accede a otro 

de mayor cuantía.  

 

El objetivo principal de este microcrédito es prestar ayuda para mitigar la pobreza, 

generando empleo y emprendimiento. Las cooperativas con los grupos financieros 

más afines a la prestación de este servicio. 

 

Toda esta conceptualización justifica que el microcrédito obtenido en su mayoría por la 

población del cantón Saraguro lo utilizó para crear microempresas que han generado 

de 1 a 5 plazas de trabajo como lo demuestra la pregunta 14. 

 

11. ¿Qué otros servicios utilizan usted en esta cooperativa? 

 

 

Tabla 37 Servicios que proporcionan las cooperativas 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRFECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Créditos 10 37% 33 56% 43 50% 

Pólizas 2 7% 1 2% 3 3% 

Créditos hipotecarios 5 19% 4 7% 9 10% 

Retiro de remesas 10 37% 21 36% 31 36% 

Otros 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 27 100% 59 100% 86 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 21 Servicios que proporcionan las cooperativas  
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

Para el usuario urbano las CAC la solicitud de créditos y el retiro de remesas, con un 

37% son los productos más utilizados. A diferencia que el usuario rural que representa 

el crédito con el 56% el producto más utilizado seguido por el retiro de remesas con el 

36%. 

 

12. ¿El ser socio de una cooperativa le ha ayudado a mejorar su situación 

económica, social, familiar y personal? 

 

Tabla 38 El cooperativismo ha ayudado a mejorar la calidad de vida 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Mucho 8 23% 15 8% 23 10% 

Más o menos 12 34% 121 64% 133 59% 

Poco 11 31% 18 10% 29 13% 

Casi nada 2 6% 12 6% 14 6% 

Nada 2 6% 23 12% 25 11% 

TOTAL 35 100% 189 100% 224 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 22 El cooperativismo ha ayudado a mejorar la calidad de vida 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

 

El objetivo de mejorar la situación económica, social, familiar y personal del cliente 

urbano ha alcanzado más o menos el 34%, lo que significa que no fue cumplido 

satisfactoriamente. Para la población rural, este objetivo también se cumplió más o 

menos pero en un porcentaje mayor del 64%. 

 

13. ¿El ser socio de una cooperativa le ha ayudado para la generación de 

empleo? 

 

Tabla 39 El cooperativismo como generador de empleo 

 URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

SI 27 77% 120 42% 96 43% 

NO 8 23% 69 58% 128 57% 

TOTAL 35 100% 189 100% 224 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 23 EL cooperativismo como generador de empleo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

El ser socio de una cooperativa si le ha ayudado al socio urbano con un 77% y al socio 

rural con un 63%. EL ser socio y la facilidad que esta les brinda para adquirir 

microcréditos ha sido la base fundamental para que se pueda generar empleo. 

 

La pregunta 10 detalla que el 53% de socios adquieren microcréditos, siendo su 

objetivo principal la creación de microempresas o empresas familiares que a su vez 

darán empleo al socio y a otros particulares. 

 

14. ¿Qué cantidad de plazas de trabajo ha podido general? 

 

Tabla 40 Plazas de trabajo generadas 

 
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

1 a 5 10 59% 69 87% 79 82% 

6 a 10 4 24% 9 11% 13 14% 

Más de 10 menos de 50 3 18% 1 1% 4 4% 

Más de 50 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL 17 100% 79 100% 96 100% 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 24 Plazas de trabajo generadas 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

La zona rural ha generado empleo entre 1 y 5 plazas de trabajo en un 87%, a 

diferencia de la zona urbana que ha generado un 59% en la misma proporción de 

plazas de trabajo. 

 

Este número de empleados, están dentro de las características de la microempresa, o 

empresas familiares. 

 

Un porcentaje menor del 24% para la zona urbana junto con 1% ha dado empleo a 

más de 6 a 10 trabajadores, debido a que este grupo ya entra en el grupo de PYMES. 

 

Para la realidad del catón la generación de empleo dentro del rango de 1 a 5 plazas de 

trabajo, es muy probable que esto sea menor, siendo únicamente de 1 a 2 plazas de 

trabajo. 

 

15. ¿El sector al que pertenece su negocio es formal o informal? 

 

Tabla 41 Sector formal o informal 

 URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

FORMAL 15 56% 36 46% 51 48% 

INFORMAL 12 44% 43 54% 55 52% 

TOTAL 27 100% 79 100% 96 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre  
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Figura 25 Sector formal o informal 
Elaborado por: Vanessa Aguirre  

 

El sector formal en la zona urbana prevalece con un 54% frente al informal con 46%. 

En la zona rural se demuestra lo contrario, prevalece el informal con 54%, frente al 

formal con 44%. Datos totalmente justificables al considerar que los microcréditos 

otorgados, son utilizados en microempresas en su mayoría pertenecientes al sector 

informal, sobre todo en la zona rural. 

 

16. ¿Los trabajadores de su empresa o negocio están en tiempo completo o 

trabajan en forma temporal? 

 

Tabla 42 Tiempo de trabajo 

 

URBANO RURAL TOTAL  

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

TIEMPO COMPLETO 10 59% 35 44% 45 47% 

TEMPORAL 5 29% 27 34% 32 33% 

LOS DOS  2 12% 17 22% 19 20% 

TOTAL 17 100% 79 100% 96 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 26 Tiempo de trabajo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

El trabajo a tiempo completo con un 59% supera al temporal con 29% y 12% con los 

dos, en la zona urbana. En la rural el tiempo completo es del 44%, temporal con 34% y 

los dos con un 22%. 

 

17. Sus ingresos corresponden a trabajo: 

 

Tabla 43 Trabajo dependiente o independiente  

 

URBANA RURAL  TOTAL 

FACTOR FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Cuenta propia o independiente 2 25% 73 56% 75 54% 

Cuenta ajena o dependiente 5 63% 57 44% 62 45% 

Cuenta propia y cuenta ajena 1 13%   0% 1 1% 

TOTAL 8 100% 130 100% 138 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 27 Trabajo dependiente o independiente 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

En la zona urbana el 63% trabaja en forma ajena o dependiente, a diferencia que en la 

zona rural el 56% labora en forma independiente. Estos datos justifican el hecho que la 

población en la zona rural trabaja en su mayoría en el campo, en la agricultura y 

producción de bienes de consumo, así como las artesanías son la mayor fuente de 

trabajo, por lo que cada trabajador es una microempresa. 

 

18. Usted tiene otros ingresos no monetarios como: 
 
 
Tabla 44 Ingresos no monetarios 

   
URBANO RURAL TOTAL 

FACTOR FRECUENCI
A 

% FRECUENCI
A 

% FRECUENCI
A 

% 

Productos agrícolas de 
producción propia 
(verduras, frutas, 
hortalizas etc.) 

3 38% 52 40% 55 40% 

Ganadería de producción 
propia (Leche, carne de 
vacuno, ovejas, etc.) 

1 13% 14 11% 15 11% 

Animales menores 
domésticos, caseros 
(cuyes, gallinas, patos, 
etc.) 

4 50% 64 49% 68 49% 

TOTAL 8 100
% 

130 100
% 

138 100
% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre  
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Figura 28 Ingresos no monetarios 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

Considerando las características del cantón Saraguro, el mantener ingresos no 

monetarios no difiere mucho entre una y otra zona, la zona urbana del cantón 

Saraguro mantiene producción agrícola propia, aunque sea en cantidades pequeñas, 

al igual que la crianza de animales domésticos menores, siendo este rubro el más alto 

tanto para el área urbana y rural con el 50% y 49% respectivamente. 

 

Para medir el grado de satisfacción de la pertenencia a una cooperativa no financiera 

en el cantonal de Saraguro, se aplica la escala de Likert de cinco categorías que van 

de “muy satisfecho” a “muy insatisfecho” a las mismas que se les asigna una 

puntuación numérica que va de 1 al 5; quedando así: 1 = Muy Satisfecho; 2 = 

Satisfecho; 3 = Indiferente; 4 = Insatisfecho; 5 = Muy Insatisfecho.  

 

Zona Rural  

Tabla 45 Satisfacción de pertenencia en la zona rural 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

1.    ¿Si usted pertenece a alguna cooperativa 
no financiera, esto le ha ayudado únicamente a 
mejorar el consumo interno de su familia? 

21 16 47 25 21 130 

16% 12% 36% 19% 16% 100% 

2.    ¿El pertenecer a alguna cooperativa no 
financiera le ha dado a usted facilidades para 
mejorar, ampliar y alcanzar una mejor 
comercialización de sus productos? 

45 26 24 19 16 130 

35% 20% 18% 15% 12% 100% 

TOTAL 66 42 71 44 37 390 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 29 Satisfacción de pertenencia 
Elaborado por. Vanessa Aguirre  

 

La satisfacción de pertenencia al sistema cooperativista tanto en la mejora del 

consumo interno familiar, así como la comercialización de productos, la ponderación 

muy satisfactoria e indiferente marca puntos extremos de 35% y 36% respectivamente. 

El resultado justifica el hecho de la falta de capacitación y conocimiento del sistema, o 

el no reconocimiento de los beneficios alcanzados.  

 

19. En la misma escala se usará los términos Mucho =1; Regular = 2; Poco=3; Casi 

nada = 4; Nada =5. 

 

Tabla 46 Percepción de generación de empleo  

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

3.    ¿Considera usted que el sistema 
cooperativista ha generado empleo en el país y 
específicamente en el Cantón Saraguro de la 
Provincia de Loja? 

30 47 12 21 20 130 

23% 36% 9% 16% 15% 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 30 Percepción de generación de empleo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

La percepción de mejora de generación de empleo en el cantón Saraguro con el 

sistema cooperativista en la zona rural calificada como regular es del 36%, seguida por 

el 23% como mucho empleo generado a través de este sistema 

Zona Urbana 

 

Tabla 47 Satisfacción de pertenencia en la zona urbana 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

1.    ¿Si usted pertenece a alguna cooperativa 
no financiera, esto le ha ayudado únicamente a 
mejorar el consumo interno de su familia? 

1 1 3 1 2 8 

13% 13% 38% 13% 25% 100% 

2.    ¿El pertenecer a alguna cooperativa no 
financiera le ha dado a usted facilidades para 
mejorar, ampliar y alcanzar una mejor 
comercialización de sus productos? 

2 1 2 2 1 8 

25% 13% 31% 19% 19% 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre  
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Figura 31 Satisfacción de pertenencia en la zona urbana 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

A diferencia de la zona rural, esta zona define la indiferencia por la satisfacción de 

pertenencia al sistema cooperativista con el 38%. El pertenecer a este sistema y 

alcanzar una mejora en la comercialización de sus productos los encuestados 

mantiene una percepción más pareja entre un 13% y 25%. 

 

Tabla 48 Percepción de generación de empleo 

CALIFICACIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL 

3.    ¿Considera usted que el sistema 
cooperativista ha generado empleo en el país y 
específicamente en el Cantón Saraguro de la 
Provincia de Loja? 

1 2 1 1 3 8 

13% 25% 13% 13% 3% 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 32 Percepción de generación de empleo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 

 

La percepción sobre la generación de empleo gracia al sistema cooperativista, el 

resultado es igual que la zona rural, el 25% opinan que esta generación de empleo se 

ha logrado en medida regular.  

 

20. ¿Qué tipo de cooperativas para mejorar el empleo y ampliar la 

comercialización de productos propios de la zona recomendaría usted para 

esta zona? 

 

Tabla 49 Tipos de cooperativas que ayuden a general empleo 

 

URBANA RURAL Total 

FINANCIERAS FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % 

Cooperativas de 
ahorro y crédito 

27 
51% 129 40% 156 41% 

NO FINANCIERAS 
 

   
0 0% 

Cooperativas de 
producción y 
consumo 

6 
11% 36 11% 42 11% 

Cooperativas de 
transporte 

15 
28% 112 35% 127 34% 

Cooperativas de 
servicios 

5 
9% 47 15% 52 14% 

TOTAL 53 100% 324 100% 377 100% 

Elaborado por: Vanessa Aguirre 
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Figura 33 Tipos de cooperativas que ayuden a general empleo 
Elaborado por: Vanessa Aguirre 
 

Para los encuestados tanto en la zona rural como en la urbana opinan que la creación 

de más cooperativas de ahorro y crédito mejoraría la generación de empleo y esto a 

su vez podría ampliar la comercialización de los productos de la zona. 
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CONCLUSIONES 

 

Para llegar a las conclusiones finales cabe anotar los puntos sobresalientes del 

estudio realizado: 

 

En el año 2007 y con la llegada del presidente el Economista Rafael Correa se crea la 

nueva Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, reforzando su carácter 

solidario, asociativo y cooperativo; y, exigiendo al Estado visibilizar, fomentar, 

promocionar y controlar a las organizaciones de este sector, obligaciones que años 

antes nunca fueron expuestas. 

 

La economía popular se basa en el trabajo de una o varias personas que buscan 

además el bien común y sin explotación ni personal, ni de los recursos naturales. En 

conjunto con la economía solidaria que promueve el desarrollo auto sostenible de las 

comunidades para elevar los niveles de vida y alcanzar una mejora continua en su 

calidad de producción y comercialización de sus productos. 

 

El cantón Saraguro cuenta con una población mayoritariamente rural 26.152 frente a 

4.031 en el área urbana. Su Necesidades Básicas Insatisfechas son unas de las más 

altas del país con el 86% de su población a nivel de pobreza. Esto adicionalmente 

implicó un elevado número poblacional que salió del país en busca de mejores 

sueldos. Saraguro es uno de los cinco cantones con mayor población emigrante. 

 

En el análisis cualitativo se pudo concluir que el tema del cooperativismo no está muy 

bien difundido, falta capacitación en organizaciones y que a su vez podrían generar 

más socios que puedan acceder a los servicios que ofrecen las cooperativas. 

 

Al crear nuevas fuentes de emprendimiento se van a crear nuevas fuentes de trabajo. 

 

El apoyo gubernamental desde el año 2007 al 2014, período catalogado como la 

bonanza del sector, ha sido fundamental para el crecimiento del cooperativismo. 

 

Las cooperativas de ahorro y crédito de Saraguro, con la experiencia de los años 

anteriores, sobre todo del período 2007 al 2014, aumentaron sus productos y 

mejoraron los ya existentes con el fin de atraer más socios y a su vez pudieron 

acceder a líneas de crédito, sobre todo del microcrédito que sirve para la creación de 
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microempresas o empresas familiares, ganando mejor calidad de vida a nivel del 

grupo familiar e introduciendo al grupo dentro del trabajo formal. 

 

Para las cooperativas no financieras también falta capacitación, apoyo de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, pero en el período estudiado, se 

generó nuevas fuentes de trabajo y la posibilidad de comercializar los productos 

inclusive con otros cantones de otras provincias.  

 

En el análisis cuantitativo se pudo determinar que hay diferencias marcadas entre el 

grupo urbano y rural detallados así: 

 

 Los empleados privados en la zona urbana son un 40% de la población, a 

diferencia de la población rural que el 38%, el 62% trabaja por cuenta propia 

siendo el campo y las artesanías los principales segmentos. 

 El nivel de instrucción en la zona urbana es medio con 47% y superior con 

43%, difiriendo de la rural con el 56% en el nivel medio y 30% en el nivel 

básico.  

 La remuneración fija es otra diferencia; la población urbana el 68% cuenta con 

un salario fijo, mientras que la rural solo el 45%. El trabajo de la población se 

encuentra mayoritariamente en el sector primario con el 61%. 

Esto causa un problema de cultura, generando además trabajo en el campo desde 

muy temprana edad. 

 

Para el período estudiado del 2007 al 2014 el trabajo independiente era de 72%, pero 

su remuneración no fija se transformaba en un aumento de las necesidades básicas 

insatisfechas. La creación de nuevas sociedades y cooperativas sobre todo de 

transporte generó nuevas fuentes de trabajo con remuneraciones fijas y saliendo del 

empleo inadecuado. 

 

El desconocimiento del sistema cooperativista en la zona rural con un 30% ocasiona 

que su población no consiga una mejor comercialización de sus productos. En el 

período establecido, al mejorar la educación, también se pudo dar a conocer el 

sistema cooperativista, abriendo la posibilidad especialmente de formar cooperativas 

no financieras en el sector de producción específicamente. 

 

Desde el año 2007 al 2014 el crecimiento de las cooperativas fue aumentado, bajo 

normas establecidas y haciendo cumplir los fines para lo que fueron creadas, lo que 
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fomentó el ingreso de socios con el fin de adquirir créditos que podían ayudar a 

fomentar el trabajo formal.  

 

La situación de las remesas en la fecha establecida fue el mejor auge para las 

cooperativas, con el servicio de entrega de dinero a sus beneficiarios de una manera 

fácil y directa, pero la falta de conocimiento provocó que este dinero no se invierta en 

producción, más bien solo en cubrir las necesidades básicas de la familia. 

 

En la actualidad, estas remeses han disminuido notablemente, el dinero no se invirtió, 

pero si educó a la población en nuevas formas de producción artesanal 

principalmente, con la formación de microempresas. El microcrédito generó en la zona 

rural un 42% de empleo con plazas de 1 a 5 nuevos empleos a tiempo completo con el 

44%, y cambiando el trabajo informal por formal en su mayoría logrando un 46% de 

trabajo formal. 

 

Los ingresos no monetarios producto de la agricultura y de la producción de animales 

menores domésticos se mantiene como este tipo de ingresos en primacía. 

 

La satisfacción de pertenencia a este sistema es variable entre las dos zonas, debido 

al desconocimiento de valores y fines a los que fueron creadas estas cooperativas. La 

falta de confianza también es otra de las razones por lo que esta satisfacción se 

mantiene en indiferente. De aquí se justifica la capacitación, la formación, la 

preparación de la población a seguir con este sector que es solidario y popular. 

 

Con estas acotaciones se puede concluir que: 

 

 La Economía Popular y Solidaria forma el tercer sector económico luego del 

Sector Público y el Sector Privado. Este sector es uno de los mayores 

generadores de la economía nacional y abarca un marcado grado de 

participación voluntaria, centrando su atención sobre todo en el bien estar de 

los seres humanos. En el país esto significa el 64% de la población 

económicamente activa y el 25% del precio interno bruto. 

 

 El cantón Saraguro en los años anteriores al 2007 contaba con uno de los 

porcentajes más altos de Necesidades Básicas Insatisfechas, alrededor del 

91%, para finales del 2014 esto se redujo al 87%. El retorno de migrantes con 

capitales limpios, invirtieron en cooperativas sobre todo de transporte, 
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generando empleo. También en el sector artesanal se generó pequeñas 

industrias familiares, que de igual manera sacó al grupo familiar del trabajo no 

adecuado a uno fijo y remunerado. El análisis realizado en este trabajo, 

determinó que el sistema económico popular y solidario dio apertura a estas 

asociaciones y cooperativas no financieras. Para las financieras el problema 

fue en desventaja, debido a que estos migrantes dejaron de enviar remesas 

bajando capacidad de ahorro de los beneficiarios. 

 

 Es importante recalcar que en el caso de la cooperativa Sumak Kawsay, su 

segmento de producción de alimentos ha generado empleo, ha crecido a nivel 

de cantón como fuera del mismo, siempre con el mismo objetivo, mejorar la 

producción de alimentos y lograr el mejor intercambio y comercialización de 

sus productos. Esto además demuestra que el cantón Saraguro es productor 

agrícola en primer orden. Casos como el de la cooperativa citada se debería 

seguir, formando nuevas instituciones con iguales características. 

 

 Para llegar a estas conclusiones se empleó una metodología descriptiva que 

ayudó a definir características poblacionales definiendo segmentos de empleo, 

subempleo o empleo adecuado e inadecuado. Así mismo, se pudo concluir las 

áreas de mayor formación de cooperativas no financieras. Basada en un 

estudio cualitativo con la aplicación de entrevistas se determinó que falta 

conocimiento sobre el sistema popular y solidario, si hubiera capacitaciones 

constantes el sistema podría crecer en una forma positiva. 

 

 La información de campo se tomó desde la población de Saraguro, tratando de 

cubrir toda el área de sus parroquias urbanas como rurales, con el fin de 

obtener una visión y clara y objetiva de los temas tratados. 

 

Todo lo realizado para este trabajo de titulación cumplió los objetivos planteados en el 

plan propuesto: 

 

 Se estudió y se expuso en forma clara la historia de la provincia, así como del 

cantón Saraguro, información que sirvió para formarse una idea concreta sobre 

la situación pasada y del período citado, 2007-2014. 

 

 El análisis del progreso del cooperativismo en el período del 2007-2014 se 

pudo concluir con datos publicados por la Superintendencia de Economía 
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Popular y Solidaria, datos que son más concretos desde su formación en el 

2011. Antes de ese año, la información está basada en el censo realizado por 

el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del 2010. 

 

 El marco legal tanto de la Economía Popular y Solidaria, así como directamente 

de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde su formación 

hasta la actualidad, se describe en sus artículos principales, los objetivos, 

principios, institucionalidad, formación de los diferentes segmentos, entre otros. 

 

 Por último, con el análisis cuantitativo, se llega a las conclusiones sobre todo 

en el tema de generación de empleo en el cantón Saraguro, ventajas y 

desventajas del cooperativismo en la zona, y, sobre todo, el avance positivo 

que el sistema tuvo durante el período estudiado. 

 

 Trabajos de análisis como el realizado alcanzan a formar ideas y conceptos 

claros sobre temas relevantes. Durante este trabajo se pudo notar mucha 

desinformación a nivel población, inclusive en profesionales que de una u otra 

manera están relacionados con el sistema. Por esta razón este trabajo espera 

ser un referente de información.   
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

TITULACIÓN DE ECONOMÍA MODALIDAD ABIERTA 

ENCUESTA PARA ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA SITUACION DEL 

COOPERATIVISMO EN EL CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE 

LOJA 

TÍTULO  

“Análisis de la generación de empleo a través del cooperativismo dentro de la 

economía popular y solidaria en el cantón Saraguro de la provincia de Loja en 

los años 2007-2014". Casos Cooperativa de Ahorro y Crédito Saraguro y 

Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas "Sumak 

Kawsay  

 

FORMATO DE LA ENCUESTA  

 

 

Sexo 

 

F  

M  

 

Actividad económica, sector, condición de empleo 

 

 

Edad  

10-19  

20 - 24  

25-29  

30-34  

35-39  

40-44  

45-49  

50-54  
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55-59  

Más de 60  

 

Nivel de Instrucción 

 

BÁSICA  5 

MEDIA 25 

SUPERIOR 23 

 

1. Sector de vivienda 

URBANO 53 

RURAL 324 

TOTAL 377 

 

 

2. ¿Usted goza de una remuneración fija? 

 

SI  

NO  

 

3. Los Ingresos provenientes de su trabajo provienen de un 

 

Trabajo dependiente  

Trabajo independiente  

 

 

4. ¿Pertenece usted a alguna cooperativa financiera o no financiera? 

 

  FINANCIERA  NO FINANCIERA  

Si    Continuar 

No     Pasar pregunta 18 

 

5. ¿Cuánto conoce usted sobre el sistema de cooperativas en el Ecuador? 

 

Mucho  

Más o menos  
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Poco  

Casi nada  

Nada  

 

6. ¿Con una calificación del 1 al 5 diga usted si considera que en el 

Ecuador las cooperativas mantienen y practican los valores para lo que 

fueron creadas entre estos su fin social? 

 

Totalmente de acuerdo  

Medianamente de acuerdo  

Regularmente de acuerdo  

De acuerdo  

Nada de acuerdo  

 

7. ¿Actualmente su situación le permite ahorrar?  

 

SI   

NO  

 

 

8. En que montó aproximadamente 

 

0 - 100  

101-200  

201-300  

MAS DE 300  

 

 

9. ¿Ha obtenido algún crédito en esta cooperativa?  

SI   

NO  

 

10. ¿Qué monto? 

 

0 - 500  
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500 a 1000  

1000 a 2000  

MAS DE 2000  

 

11. ¿El crédito obtenido se lo utilizó para 

 

Comercio  

Consumo   

Vivienda   

Producción  

Otros (especifique)  

 

 

12. ¿Qué otros servicios utiliza usted en esta cooperativa? 

 

Créditos  

Pólizas  

Créditos hipotecarios  

Retiro de remesas  

Otros  

 

 

 

13.  ¿El ser socio de una cooperativa le ha ayudado a mejorar su situación 

económica, social, familiar y personal? 

Mucho  

Más o menos  

Poco  

Casi nada  

Nada  

 

14. ¿El ser socio de una cooperativa le ha ayudado para la generación de 

empleo? 

SI  

NO  
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15. ¿Qué cantidad de plazas de trabajo ha podido general? 

 

1 a 5  

6 a 10  

Más de 10 menos de 50  

Más de 50  

 

 

16. ¿El sector al que pertenece su negocio es formal o informal? 

FORMAL  

INFORMAL  

 

17. ¿Los trabajadores de su empresa o negocio están en tiempo completo o 

trabajan en forma temporal? 

TIEMPO COMPLETO  

TEMPORAL  

LOS DOS   

 

 

18. ¿Pertenece usted a algún tipo de cooperativa no financiera? 

 

SI  

NO  

 

SI la respuesta es SI, continúe con las siguientes preguntas. 

 

19. Sus ingresos corresponden a trabajo : 

 

Cuenta propia o independiente  

Cuenta ajena o dependiente  

Cuenta propia y cuenta ajena  
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20. Usted tiene otros ingresos no monetarios como: 

 

Productos agrícolas de producción propia 

(verduras, frutas, hortalizas etc.) 

 

Ganadería de producción propia (Leche, 

carne de vacuno, ovejas, etc.) 

 

Animales menores domésticos, caseros 

(cuyes, gallinas, patos, etc.) 

 

 

Para medir el grado de satisfacción de la pertenencia a una cooperativa no 

financiera en el cantón de Saraguro, se aplica la escala de Likert de cinco 

categorías que van de “muy satisfecho” a “muy insatisfecho” a las mismas que 

se les asigna una puntuación numérica que va de 1 al 5; quedando así: 1 = 

Muy Satisfecho; 2 = Satisfecho; 3 = Indiferente; 4 = Insatisfecho; 5 = Muy 

Insatisfecho. En la misma escala se usará los términos Mucho =5; Más o 

menos = 4; Poco=3; Casi nada = 2; Nada =1. 

1. ¿Si usted pertenece a alguna cooperativa no financiera, esto le ha 

ayudado únicamente a mejorar el consumo interno de su familia? 

 

Muy satisfactoriamente  

Satisfactoriamente  

Indiferente  

Insatisfecho  

Muy insatisfecho   

 

2. ¿El pertenecer a alguna cooperativa no financiera le ha dado a usted 

facilidades para mejorar, ampliar y alcanzar una mejor comercialización 

de sus productos? 

 

Muy satisfactoriamente  

Satisfactoriamente  

Indiferente  

Insatisfecho  

Muy insatisfecho   
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3. ¿Considera usted que el sistema cooperativista ha generado empleo en 

el país y específicamente en el Cantón Saraguro de la Provincia de 

Loja? 

 

Mucho  

Más o menos  

Poco  

Casi nada  

Nada  

 

4. ¿Qué tipo de cooperativas para mejorar el empleo y ampliar la 

comercialización de productos propios de la zona recomendaría usted 

para esta zona? 

 

FINANCIERAS  

Cooperativas de ahorro y crédito  

NO FINANCIERAS  

Cooperativas de producción  

Cooperativas de consumo  

Cooperativas de servicios  

 

 

 

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA 

Para un análisis cualitativo de la investigación tema de este trabajo de fin de 

titulación, se aplicará una entrevista directa a la Lcda. Rosa Quispe, presidenta 

de la Cooperativa de Producción y Comercialización de productos Agrícolas 

“Sumak Kawsay”; y a la Lcda. Sara Medina, representante legal de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguro”. 
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Se espera concretar las entrevistas a dos miembros más, a nivel de socios de 

cada una de las cooperativas.  

 

FORMATO DEL CUESTIONARIO 

 

Con el fin de obtener un mejor análisis cualitativo para el trabajo de fin de 

titulación “Análisis de la generación de empleo a través del cooperativismo 

dentro de la economía popular y solidaria en el cantón Saraguro de la provincia 

de Loja.  Casos Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros”, y Cooperativa de 

Producción y Comercialización de Productos Agrícolas "Sumak Kawsay", para 

ser presentado en la Universidad Técnica Particular de Loja, se procederá a 

realizar esta entrevista con el cuestionario establecido, que adicionalmente se 

podrá ir concretando y ampliando de acuerdo al desarrollo de la entrevista. 

 

1. ¿Cómo ve usted el sistema cooperativista en el país y específicamente 

en el cantón Saraguro? 

2. ¿Considera usted que el sistema cooperativista en la zona rural 

específicamente en el cantón Saraguro está bien dirigido? 

3. ¿Cree usted que este sistema ha captado un mayor número de socios 

logrando superar el desempleo y mejor aún superar la pobreza? 

4. ¿Según su criterio las cooperativas no financieras en la zona están 

enfocadas en segmentos precisos y necesarios? 

5. ¿Considerando que la zona del cantón Saraguro es netamente agrícola, 

este tipo de cooperativas han logrado proporcionar ayuda mejorando la 

situación en el agro de la provincia?  

6. ¿En el caso anterior, se podría decir que los artesanos también deberían 

mantener este tipo de cooperativismo para poder explotar mejor sus 

productos? 

7. ¿Cómo calificaría usted los servicios que brinda la cooperativa? 

8. ¿Tendría sugerencias para mejorar el sistema cooperativista en el 

cantón Saraguro y en general en el país? 
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ANEXO 3 

TRANSCRIPCIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

1.- Ing. María Estefanía Ordoñez Ureña 

23 años 

Ing. En contabilidad y Auditoria 

Cooperativa de ahorro y Crédito Saraguro 

Contadora 
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1. ¿Cómo ve usted el sistema cooperativista en el país y específicamente en el 

cantón Saraguro? 

 

Yo considero que el sistema cooperativista posee gran importancia dentro de la 

economía del país en general, es uno de los sectores que aporta los emprendimientos 

microempresariales hablando del cantón Saraguro que es uno de los pueblos donde la 

agricultura, la ganadería, turismo y el sector artesanal es la principal fuente de ingreso 

familiar, es ahí donde el crédito y las inversiones tienen su importancia fundamental y 

las cooperativas de ahorro y crédito manejamos estos sectores como mercado objetivo 

y nos permitimos  mejorado la calidad de vida de la población. 

 

2. ¿Considera usted que el sistema cooperativista en la zona rural 

específicamente en el cantón Saraguro está bien dirigido? 

 

Específicamente me voy a referir al sector financiero popular y solidario que es en el 

sector que nosotros desarrollamos nuestras actividades considero que está bien 

direccionado precisamente porque nuestra línea de crédito está dirigido a créditos que 

permitan crear nuevas fuentes de emprendimiento la mayor parte de las cooperativas 

de ahorro y crédito colocamos créditos microempresariales como apoyo a los 

pequeños productores artesano y a un sin número de agricultores lo que falta  en la 

sociedad es una socialización de los valores y principios cooperativos en general así 

como la sociedad se siente identificada por la doctrina cooperativista. Necesitamos 

ampliar una socialización del tema de la cooperación para ampliar nuestras 

actividades para que la gente se sienta identificad para ganar confianza en los propios 

y para que todos trabajemos en conjunto porque de eso se trata la doctrina 

cooperativista trabajar y tener un apoyo mutuo entre todos. 

 

Somos una sociedad de persona, no somos una sociedad que nos dedicamos a la 

administración de los recursos, es más, nosotros con nuestros recursos económicos y 

financieros mejoramos socialmente a las personas mejoramos la calidad de vida de las 

personas mejoramos el sentir de la sociedad. 

 

3. ¿Cree usted que este sistema ha captado un mayor número de socios 

logrando superar el desempleo y mejor aún superar la pobreza? 
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Las cooperativas de ahorro y crédito a partir del año 2000 representan uno de los 

sectores que mayor acogida tienen la población en general dejo de confirmar en la 

banca a razón de la crisis de 1999 del feriado bancario entonces la mayor parte del 

endeudamiento de la mayoría de ecuatorianos es en el sector financiero popular y 

solidario, Según reporte de la SEPS hay un aproximado de 887 cooperativas  a nivel 

del país frente a 21 bancos privados, esto quiere decir que el crecimiento del sector 

financiero popular y solidario es sostenible y está mejorando los niveles sociales y 

laborales de las personas. 

 

Las PYMES no funcionan en Saraguro porque los artesanos no se manejan como 

pequeñas empresas los artesanos se manejan de manera individual como artesanos 

calificados o los productores de igual de manera individual como agricultores 

ganaderos, negocios pequeños, no se maneja la pequeña y media empresa, el 

concepto no es aplicado en Saraguro. 

 

Las personas ya conocen muchas de las personas que no tenían acceso a créditos 

por la banca las cooperativas de ahorro y crédito han sido muy accesibles a darles el 

crédito entonces ellas con este crédito han manejado su producción, han mejorado 

mucho lo que es los niveles de ingreso las inversiones y los emprendimientos. 

 

4. ¿Según su criterio las cooperativas no financieras en la zona están 

enfocadas en segmentos precisos y necesarios? 

 

En un 100% no, pero si un 80% todavía nosotros como cooperativa segmento 5 no 

podemos llegar a lugares muy alejados del cantón pero en el centro del cantón se nota 

que la política social y la política del gobierno ya está funcionando la mayoría de 

personas ya tienen acceso a educación a salud gratuito, se nota que la economía ha 

mejorado. 

 

5. ¿Considerando que la zona del cantón Saraguro es netamente agrícola, este 

tipo de cooperativas han logrado proporcionar ayuda mejorando la situación 

en el agro de la provincia y los niveles de pobreza?  

 

En un criterio muy partículas la política económica y la política del gobierno está 

encaminada a eso a mejorar los niveles de pobreza realmente se ha visto un cambio 

radical en todo lo que es educación, salud, es por eso que contamos con una ley a 
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nivel de Latinoamérica la mejor legislación que tenemos, entonces yo creo que ha 

mejorado bastante, económicamente no estamos excelente pero estamos en un nivel 

estable por lo menos cubrimos las necesidades básicas como familia, más aquí en 

Saraguro que somos productores y muchas de las veces consumimos lo que 

producimos. 

 

Nosotros manejamos dos líneas  de crédito consumo y micro empresarial, la mayoría 

del crédito que nosotros damos son microempresariales que están dirigidos 

exactamente como capitales de trabajo, tener un certeza que se va a utilizar el 100% 

del dinero del crédito para la producción  no la tenemos  por la falta de seguimiento 

que hacemos a eso, pero  nosotros enfocamos el crédito para micro emprendimientos, 

o sea para que ellos emprendan para que sigan fomentando sus negocios para que 

sigan fomentando sus producciones. 

 

6. ¿En el caso anterior, se podría decir que los artesanos también deberían 

mantener este tipo de cooperativismo para poder explotar mejor sus 

productos? 

 

Si, si hubiese una cooperativa de producción artesanal Saraguro sería mucho más 

conocido a nivel internacional porque la habilidad que tienen las mujeres en hacer sus 

bordados sus mullos es muy reconocido se ven muchos turista que se van muy 

satisfechos viendo las habilidades y las destrezas de la mujer Saraguro. 

 

Todos los migrantes que han logrado hacer su ahorro la mayoría tienen en las 

cooperativas de ahorro y crédito no van directamente a la banca su inversión está 

dada aquí en cooperativas, ellos no han hecho emprendimientos, ellos han trabajado 

fuera del país y han hecho su cantidad dinero para ahorrarla en cooperativa de ahorro 

y crédito, no lo están invirtiendo. 

En el caso de que ellos regresen no invierten en producción ya van directamente a 

otros sectores, como por ejemplo transporte etc. pero ya no es directamente al sector 

producción. Ya no se dedican a la producción agrícola cambian a otro sector. 

 

7. ¿Cómo calificaría usted los servicios que brinda la cooperativa? 

 

Como bien decía antes nuestra cooperativa está encaminada a brindar productos y 

servicios de calidad cada día nosotros buscamos que estos productos y el servicio que 
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nosotros tenemos con la sociedad satisfaga al 100% las expectativas que ellos tienen 

y a la vez que mejoremos cada día la calidad de vida de ellos que contribuyamos a 

mejora la calidad de vida. 

 

8. ¿Tendría sugerencias para mejorar el sistema cooperativista en el cantón 

Saraguro y en general en el país? 

 

Yo creo que nos falta una socialización de lo que es el realmente el cooperativismo, 

saber los principios cooperativistas lo valores cooperativistas para que la sociedad se 

apodere de cada cooperativa para que se haga parte y que la confianza en este sector 

financiero popular y solidario crezca. 

Gracias. 

 

2.- Sara María Medina Lozano 

36 años 

Gerente Cooperativa de Ahorro y Crédito “Saraguros” 

 

9. ¿Cómo ve usted el sistema cooperativista en el país y específicamente en el 

cantón Saraguro? 

 

Al hablar de cooperativismo estamos hablado de lo que es la ayuda mutua y de lo que 

se refiere a igualdad, equidad, democracia, responsabilidad, solidaridad y esto nos 

garantiza a la sociedad de las personas a una forma distinta de producir riqueza las 

mismas que podrían ser distribuidos en diferentes sectores mediante la utilización del 

sistema financiero. El cooperativismo en Saraguro se da día a día debido a que 

nuestra institución genera y brinda confianza en las dos partes tanto en la cooperativa 

socios cooperativa. 

 

10. ¿Considera usted que el sistema cooperativista en la zona rural 

específicamente en el cantón Saraguro está bien dirigido? 

 

A mi manera de ver si porque estamos aplicando el microcrédito estamos apoyando a 

los socios emprendedores, a los comerciantes, a los agricultores a los artesanos a 

todos ellos. 

 

11. ¿Cree usted que este sistema ha captado un mayor número de socios 

logrando superar el desempleo y mejor aún superar la pobreza? 
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Yo creo que en la totalidad no existen cooperativas de diferentes segmentos la 

cooperativa a la que se pertenece generan fuentes de trabajo. 

No solo el sector cooperativo está encaminando a generar fuentes de trabajo sino más 

bien todos quienes habitamos en un pueblo estamos obligados a general empleo y 

mejor lo que sería la pobreza pero mucho dependería del gobierno de las autoridades 

locales de cómo ayudar para generar una mejor fuente de trabajo. 

En un porcentaje mínimo diría que sí, porque a nuestra manera estamos generando 

empleo estamos ayudando a las personas para que ellas también generen empleo. 

 

12. ¿Considerando que la zona del cantón Saraguro es netamente 

agrícola, este tipo de cooperativas han logrado proporcionar ayuda 

mejorando la situación en el agro de la provincia?  

 

Si se ha podido observar durante el tiempo que he trabajado aquí, hay algunos socios 

que se dan crédito para producción, entonces ellos generan fuentes de trabajo, 

aunque por días pero generan fuentes de trabajo. 

La situación financiera ha ayudado a los comerciantes no solo al productor sino al 

artesano comerciante a mejorar la calidad de vida. 

Las personas que más crédito hemos dado más que a los artesanos es a los 

productores esos nos permiten saber a qué actividad se dedican nuestros socios. 

Contamos con 1500 socios, en Saraguro contamos con 800 socios y el resto en 

Yantzaza. 

 

13. ¿Cómo calificaría usted los servicios que brinda la cooperativa? 

 

Los productos de la cooperativa me parecen son buenos ya que van encaminados al 

mejoramiento de la calidad de vida de los socios y del pueblo en general. 

A principio que empezó la migración hubo buena participación de los migrantes en el 

sector cooperativas, a medias que pasa el tiempo ha decaído mucho lo que son las 

remesas al país Ecuador y por lo tanto genera un bajón en el sector cooperativista 

puesto que ahora solo envían remesas solo para consumo de sus familiares, ya no es 

mucho como para invertir en la cooperativa y poner a plazo fijo, como era antes que 

eran buenas las remesas. 
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Nuestra cooperativa actualmente no dispone lo que es de cajeros automáticas, pero si 

hemos tratado de tener servicios compartidos con otras cooperativas, lo que más se 

trabaja con depósitos, para que los familiares que trabajan en otros lugares depositen 

en las cuentas y retiren acá en Saraguro. 

 

Estamos planificado en el 2017 incrementar cajeros automáticos y otros servicios que 

puedan retirar en cualquier parte del Ecuador. 

 

14. ¿Tendría sugerencias para mejorar el sistema cooperativista en el 

cantón Saraguro y en general en el país? 

 

Al gobierno realizar talleres foros, en los sectores de las parroquias en donde todos 

nos podamos involucrar tener más conocimiento de lo que es el cooperativismo, para 

poder trabajar sobre todo poder compartir el parte y parte. 

 

El procedimiento del gobierno para poder controlar todas las cooperativas es un punto 

positivo, pero la deficiencia en la segmentación perjudica a las cooperativas, no es lo 

mismo una del segmento 5 a una del segmento 1. 

 

3. Rosa Balbina Quizhpe Bacacela 

50 años 

Presidenta de la Cooperativa de Producción y Comercialización de Productos 

Agrícolas “Sumak Kawsay” 

 

1. ¿Cómo ve usted el sistema cooperativista en el país y específicamente en el 

cantón Saraguro? 

 

El sistema cooperativismo en el sentido de la palabra muy bueno pero de manera 

aplicable es bastante dificultoso por el mismo hecho que hay una serie de personas 

que hasta cierto tiempo se comprometen pero no cumplen  o no cumplimos las 

normativas los reglamentos entonces esto dificulta por un lado por otro lado el tema 

también de las instituciones no permiten no hay apoyo por parte de las instituciones, 

por ejemplo el de la economía popular y solidaria con sus normativas sin 

capacitaciones nos aplican cumplir las normativas y eso dificulta que  nosotros 

podamos progresar. 
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2. ¿Tendría sugerencias para mejorar el sistema cooperativista en el 

cantón Saraguro y en general en el país? 

 

Nosotros estamos enfrentado las auditorias nos han dado plazos y prórrogas pero aun 

nos dificulta entregar el pan estratégico, eso nos cuesta contratar profesionales en el 

tema del área productiva no tenemos apoyo de las instancias en este caso del 

gobierno provincial que solo responde que no hay presupuesto, los nuncios responden 

que no es su responsabilidad, así no podemos surgir, es importantísimo el tema del 

cooperativismo, pero también súper necesario el tema del apoyo en lo que es  

capacitación en lo que es infraestructura productivo, lo que es sistema de riesgo por 

ejemplo para poder salir, volver a un cantón productivo como era  en la década de los 

70 y 80 Saraguro producía gran cantidad de trigo, cebada, granos que vendía a otras 

provincias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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Encuesta realizada en el Cantón Saraguro 

 

 

Cooperativa Saraguros en cantón Saraguro 

 


