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RESUMEN 

 

 

Esta investigación detalla la correlación entre la desigualdad social y el desarrollo económico, explorando 

como las diferencias en la distribución de recursos y oportunidades afectan a la población del barrio en estudio. 

Basada en teorías económicas y sociales, se utilizó una metodología mixta con encuestas en escala de Likert y 

orientada en una población específica para analizar estas ambas variables con el fin de correlacionarlas, los 

resultados revelan una conexión significativa directa entre la desigualdad social y el desarrollo económico, 

indicando que niveles más altos de desigualdad están asociados con variaciones en el desarrollo económico. Entre 

las primordiales conclusiones, se enfatiza que abordar la desigualdad social es un factor trascendental para 

fomentar un desarrollo más inclusivo y sostenible. Se indica enfocar los esfuerzos en mejorar la equidad en el 

acceso a la educación y fortalecer las estructuras del mercado laboral, con el objetivo de reducir las disparidades 

y fomentar una sociedad más equitativa y próspera. 

 

Palabras Clave: Oportunidades, desigualdad, desarrollo, educación, disparidades
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SOCIAL INEQUALITIES IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE 

NEIGHBORHOOD SEPTEMBER 25, 2024 

 

ABSTRACT 

 

 

This research details the correlation between social inequality and economic development, exploring how 

differences in the distribution of resources and opportunities affect the population of the neighborhood under 

study. Based on economic and social theories, a mixed methodology was used with surveys on a Likert scale and 

focused on a specific population to analyze these two variables in order to correlate them. The results reveal a 

direct significant connection between social inequality and economic development. , indicating that higher levels 

of inequality are associated with variations in economic development. Among the main conclusions, it is 

emphasized that addressing social inequality is a transcendental factor to promote more inclusive and sustainable 

development. It is indicated to focus efforts on improving equity in access to education and strengthening labor 

market structures, with the aim of reducing disparities and promoting a more equitable and prosperous society. 

 

Keywords:  Opportunities, inequality, development, education, disparities 
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INTRODUCCION 

 

La finalidad de esta investigación es proporcionar una comprensión más profunda de la 

interrelación entre estos fenómenos, destacando la importancia de abordar la desigualdad social 

para alcanzar un desarrollo económico más equitativo y próspero. El barrio en estudio, como 

muchos otros en nuestra sociedad, enfrenta disparidades económicas y sociales que merecen 

ser analizadas en profundidad. La presente indagación se centra en comprender y analizar estas 

desigualdades para contribuir a la generación de conocimiento que permita abordarlas de 

manera efectiva. 

 

En el primer capítulo, se establece el objeto de estudio, delineando los límites y alcances de 

la investigación dentro del contexto específico del Barrio 25 de septiembre. Posteriormente, en 

el segundo capítulo se erige como el pilar teórico de esta investigación, donde se recopila y 

analiza información respaldada científicamente por diversos autores a lo largo del tiempo. Este 

marco teórico proporciona el sustento conceptual necesario para abordar las desigualdades 

sociales en el desarrollo económico desde una perspectiva fundamentada y multidisciplinaria. 

 

En el tercer y cuarto capítulo, se despliega el marco metodológico que guía la investigación, 

detallando los instrumentos empleados para la recopilación de datos y el análisis 

correspondiente. Los resultados obtenidos a través de estos instrumentos se presentan y 

analizan de manera rigurosa, brindando una visión clara de la realidad socioeconómica del 

Barrio 25 de septiembre. 

 

El quinto y sexto capítulo culminan la investigación con una discusión profunda y crítica de 

los resultados obtenidos, relacionándolos con el marco teórico y los antecedentes expuestos. 

En este contexto, se plasman las conclusiones derivadas del análisis y se proponen 

recomendaciones concretas para abordar las desigualdades sociales en el desarrollo económico 

del barrio, enfatizando la importancia de la equidad y la inclusión como pilares fundamentales 

para un crecimiento sostenible y justo. 
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     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Antecedentes del problema de investigación 

 

La desigualdad social es un fenómeno ampliamente estudiado que inquieta a sociedades de 

todo el mundo, generando importantes impactos en diversos aspectos, incluido el desarrollo 

económico. Asimismo, se ha encontrado que la diferencia económica puede tener un efecto 

negativo en la economía en su conjunto, al reducir la demanda interna, generar inestabilidad 

financiera y limitar la intervención de diferentes grupos sociales en la actividad económica. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS incluyen argumentos altamente prioritarios 

para América Latina y el Caribe. Uno de estos planteamientos es el crecimiento económico 

inclusivo con trabajo decente para todos. Se estipula dentro de esta estrategia que todas las 

sociedades deberán crear condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de 

calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente generando desarrollo sostenible 

en sus economías. Una de las metas a alcanzar hasta el 2030 es conseguir niveles más eminentes 

de producción económica mediante la diversificación, la innovación y la modernización 

tecnológica concentrándose principalmente en sectores con gran valor agregado, Naciones 

Unidas (2018). 

 

Ecker et al. (2023), en el informe de la ONU sobre el aumento de la pobreza a nivel mundial 

es alarmante. Según el documento “El costo humano de inactividad; pobreza, defensa social y 

asistencia a la deuda”, actualmente hay 165 millones más de personas en contexto de pobreza 

en comparación hace el terceto años, de las cuales 75 millones se localizan en abulta pobreza. 

Estos datos revelan que crecidamente del 20% de la población global, cerca de 1650 millones 

de personas, viven con menos de 3,65 dólares al día, lo que obstaculiza el acceso a alimentos 

básicos diariamente. Por otro lado, aquellos que se encuentran en extrema pobreza deben 

sobrevivir con 2,15 dólares diarios. 

 

La desigualdad económica, como se evidencia a través del Coeficiente de Desigualdad Gini 

en el último censo del 2022, revela un preocupante de pobreza por ingreso del 27,0% 
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equivalente al 0.466. Esta cifra refleja una distribución de ingresos desigual entre los habitantes 

del territorio nacional, lo cual tiene profundas implicaciones en la sociedad, Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (2022). 

 

La alta desigualdad económica no solo es un problema numérico, sino que esta 

intrínsecamente ligada a diversos desafíos socioeconómicos que perturban directamente la 

calidad de vida de diferentes segmentos de la población. Por ejemplo, la falta de acceso a 

servicios básicos como vivienda, salud, educación, y oportunidades de empleo digno se 

convierte en una realidad cotidiana para aquellos ubicados en estratos desfavorecidos. Esta 

disparidad en la distribución de ingreso no solo perpetua en la brecha entre ricos y pobres, sino 

también limita las oportunidades de desarrollo y progreso para amplios sectores de la sociedad. 

 

En el contexto del cantón Santa Elena, la alta tasa de pobreza por ingreso, afecta al 31,0% 

de la población según el último censo, plantea desafíos significativos para el desarrollo 

sostenible de la comunidad. Esta situación refleja una realidad en la que muchas personas 

enfrentan limitaciones importantes para acceder a empleos estables y bien remunerados, lo que 

impacta directamente en la dinámica económica y en el bienestar general de la población, 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2022). 

 

Aunque la información específica sobre las desigualdades en el cantón La Libertad es escasa, 

se evidencia marcadas diferencias socioeconómicas que no solo afectan al progreso y bienestar 

de la población, sino que asimismo tienen una marca negativa en la economía en particular. 

Estas disparidades pueden reducir la demanda interna, generar inestabilidad financiera y limitar 

la participación de diversos grupos sociales en la actividad económica, lo que a su vez afecta 

el desarrollo integral del cantón. 

 

El impacto de la alta tasa de pobreza por ingreso se muestra de diversas formas en el día a 

día de los habitantes del barrio 25 de septiembre. La falta de acceso a un sustento adecuado, a 

servicios de salud, empleos adecuados, etc. Además, estas limitaciones económicas crean 

barreras adicionales para la educación y la capacitación laboral, lo que confina las 
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oportunidades de desarrollo profesional y personal de quienes se encuentran en situaciones 

económicas precarias. Por tanto, abordar el tema de las desigualdades sociales en cuanto a 

pobreza por ingreso en el barrio 25 de septiembre y todo el cantón requiere acciones que 

promuevan la inclusión económica y social. 

 

Formulación del problema de investigación 

 

¿Qué relación tienen las desigualdades sociales en el desarrollo económico de los habitantes 

del barrio 25 de septiembre del cantón La Libertad? 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Determinar la correlación que tienen las desigualdades sociales en el desarrollo económico 

de los habitantes del barrio 25 de septiembre del cantón La Libertad. 

 

Objetivos específicos 

 

• Describir teóricamente la desigualdad social y el desarrollo económico. 

• Diagnosticar la situación actual de desigualdad social en el desarrollo económico del 

barrio 25 de septiembre. 

• Analizar los resultados obtenidos de la investigación con el fin de correlacionar las 

desigualdades sociales y el desarrollo económico dentro del barrio 25 de septiembre. 
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Justificación de la investigación 

 

La indagación propuesta sobre la correlación entre las desigualdades sociales y el desarrollo 

económico de los habitantes del barrio 25 de septiembre del cantón La Libertad reviste una 

importancia significativa en el ámbito académico y social.  

 

La descripción teórica de la desigualdad social y el desarrollo económico es fundamental 

para sentar las bases conceptuales de la investigación. Al abordar teóricamente estos conceptos, 

se busca comprender en profundidad cómo las disparidades socioeconómicas afectan el 

progreso y bienestar de una comunidad. Esta parte introductoria permitirá contextualizar la 

problemática y establecer un marco teórico sólido para el estudio. 

 

El diagnóstico de la situación actual de desigualdad social en el barrio 25 de septiembre 

proporcionará una radiografía detallada de los escenarios socioeconómicos de la localidad 

local. Identificar las brechas existentes en procesos de ingresos, acceso a servicios básicos, 

oportunidades laborales, educación y salud es crucial para comprender los desafíos que 

enfrentan los habitantes en su desarrollo económico y social. 

 

El análisis de los resultados de la investigación permitirá examinar en profundidad la 

correlación entre las desigualdades sociales y el desarrollo económico en el barrio 25 de 

septiembre.  Al contrastar y correlacionar los datos recopilados, se podrá identificar cómo las 

disparidades socioeconómicas impactan en la prosperidad y calidad de vida de la comunidad. 

 

 Este análisis crítico contribuirá a generar conocimiento sobre la realidad local y ofrecerá 

insights valiosos para la formulación de políticas públicas y programas de intervención social. 

Esta investigación se justifica por su potencial para ampliar el conocimiento académico sobre 

las correlaciones entre desigualdad social y desarrollo económico a nivel local, así como por 

su relevancia para informar acciones concretas que promuevan la equidad, inclusión y 

desarrollo sostenible en el barrio 25 de septiembre del cantón La Libertad.
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MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

CONOCIMIENTO ACTUAL  
Tabla 1 

Conocimiento actual 

Articulo / Libro Autor Tema Metodología Resumen Resultado 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Martínez & Andrade 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

"Incidencia de los 

gobiernos locales en el 

desarrollo local: 

concentración y 

desigualdad" 

 

El estudio utiliza una 

combinación de 

análisis cuantitativo y 

cualitativo. Se 

examinan datos de 

inversión pública de 

gobiernos locales, así 

como entrevistas y 

encuestas a 

funcionarios 

municipales para 

entender cómo se 

distribuyen los 

recursos y cuál es su 

 

Investiga cómo la 

inversión de los 

gobiernos locales, 

particularmente 

aquellos recursos 

transferidos desde la 

Federación para la 

provisión de servicios 

públicos, influye en el 

desarrollo local y si esta 

inversión contribuye a la 

concentración o a la 

desigualdad. 

 

La investigación 

concluye que, aunque 

hay esfuerzos 

significativos para 

promover el 

desarrollo local a 

través de la inversión 

en infraestructura y 

servicios, la 

distribución de estos 

recursos tiende a ser 

desigual. 
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impacto en el 

desarrollo local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varela et al. (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobreza y desigualdad 

en Ecuador 

 

Este artículo emplea 

un modelo de 

microsimulación 

estática denominado 

Ecuamod. Este modelo 

combina reglas 

detalladas de políticas 

del país con 

microdatos 

representativos de la 

Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de 

Hogares Urbanos y 

Rurales 

 

El objetivo principal del 

artículo es presentar 

Ecuamod y analizar la 

importancia relativa de 

los componentes de los 

beneficios fiscales en la 

distribución del ingreso. 

Además, evalúa el 

efecto de los 

instrumentos fiscales 

sobre la pobreza y la 

desigualdad de ingresos 

en Ecuador durante el 

período de estudio 

 

Revela que los 

componentes de los 

beneficios fiscales y 

los impuestos tienen 

un impacto 

significativo en la 

distribución del 

ingreso y la 

desigualdad en 

Ecuador. Se identificó 

que los instrumentos 

fiscales pueden 

reducir la pobreza y la 

desigualdad, aunque 

la efectividad varía 

según el tipo de 

impuesto o beneficio 

aplicado. 
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Libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sen (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Desarrollo y libertad" 

 

Propone una 

metodología que va 

más allá de la 

medición tradicional 

del desarrollo basada 

únicamente en el 

crecimiento del 

Producto Interno 

Bruto (PIB). 

 

Sen argumenta que el 

verdadero progreso de 

una sociedad se refleja 

en la mejora de la 

calidad de vida de sus 

ciudadanos, en su 

acceso a oportunidades 

educativas, en su estado 

de salud, en la equidad 

de género y en su 

capacidad para ejercer 

sus libertades 

individuales. 

 

Plantea una visión 

integral del desarrollo 

humano que va más 

allá de los números 

del PIB. Sen enfatiza 

la importancia de 

medir el progreso de 

una sociedad no solo 

en términos 

económicos, sino 

también en términos 

de las capacidades y 

libertades que 

permiten a las 

personas vivir vidas 

dignas y plenas. 
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Libro 

 

 

 

 

 

 

Sanhs (2006) 

 

 

 

 

"El fin de la pobreza" 

Propone una 

metodología que 

destaca el papel crucial 

de la ayuda 

internacional y la 

inversión en el 

desarrollo económico 

de las naciones más 

pobres. Su enfoque se 

centra en la ejecución 

de destrezas efectivas 

y sostenibles que 

condesciendan a 

erradicar la pobreza 

extrema de forma 

duradera. 

Resaltan la importancia 

de la cooperación 

internacional y la 

inversión estratégica en 

el desarrollo económico 

como herramientas 

clave para combatir la 

pobreza extrema. 

Propone soluciones 

concretas y viables 

para abordar la 

pobreza extrema y 

fomentar el desarrollo 

sostenible a nivel 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplea una 

metodología rigurosa 

que combina el 

análisis histórico con 

 

Piketty destaca cómo la 

desigualdad impacta en 

la distribución del 

ingreso, el acceso a la 

 

A través de un análisis 

detallado de la 

historia y las diversas 

formas de 
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Libro  

 

 

 

 

 

 

 

Piketty (2019) 

 

 

"Capital e ideología" 

enfoques económicos 

y políticos para 

estudiar las diversas 

formas de desigualdad 

social y examina las 

tendencias a lo largo 

del tiempo y las causas 

subyacentes de la 

desigualdad en sus 

múltiples 

dimensiones. 

riqueza, la movilidad 

social y la estabilidad 

política. 

desigualdad, Piketty 

plantea reflexiones 

críticas sobre el papel 

del capital, las 

ideologías 

dominantes y las 

políticas públicas en 

la configuración de la 

distribución de 

riqueza e ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiglitz (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

"People, Power, and 

Profits: Progressive 

 

Emplea una 

metodología que 

combina un análisis 

profundo de datos 

económicos con un 

enfoque crítico, 

examina las causas y 

consecuencias de la 

desigualdad en la 

 

Stiglitz argumenta que 

la desigualdad no solo es 

injusta en sí misma, sino 

que también obstaculiza 

el crecimiento 

económico y socava la 

estabilidad social y 

política 

 

Destaca la 

importancia de 

abordar la 

desigualdad como un 

desafío central en la 

economía 

contemporánea. 

Stiglitz replica a favor 

de un enfoque 
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Capitalism for an Age of 

Discontent" 

sociedad 

contemporánea. Su 

enfoque metodológico 

busca proponer 

soluciones concretas y 

factibles para abordar 

la desigualdad y 

promover un 

desarrollo económico 

sostenible y equitativo 

progresista del 

capitalismo que 

priorice la equidad, la 

justicia social y el 

bienestar de todos los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milanovic (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desigualdad mundial. 

Un nuevo enfoque para 

 

Su enfoque 

metodológico se 

centra en identificar 

las causas y 

consecuencias de la 

desigualdad, así como 

en explorar cómo 

impacta en el 

desarrollo sostenible y 

la estabilidad social. 

 

Muestra cómo la 

desigualdad puede 

conducir a tensiones 

sociales, políticas y 

económicas que afectan 

negativamente la 

cohesión de la sociedad 

y obstaculizan el 

progreso económico. 

Asimismo, resalta cómo 

 

Milanovic invita a 

reflexionar sobre las 

implicaciones de la 

desigualdad y a 

considerar medidas 

concretas para 

promover una 

distribución más 

equitativa de los 

recursos y 
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la era de la 

globalización 

Milanovic emplea 

diversas fuentes de 

información, como 

estadísticas 

económicas y sociales, 

para respaldar sus 

argumentos y 

conclusiones 

la desigualdad puede 

limitar el acceso 

equitativo a 

oportunidades y 

recursos, generando 

desafíos adicionales 

para el desarrollo 

inclusivo. 

oportunidades a nivel 

mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Philippon (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The Great Reversal: 

How America Gave Up 

on Free Markets" 

 

Combina análisis 

detallado de datos 

económicos, revisión 

de políticas y teoría 

económica para 

examinar la evolución 

de la desigualdad en la 

distribución del 

ingreso en Estados 

Unidos. 

 

Muestra cómo la 

concentración del 

ingreso en los estratos 

más altos de la sociedad 

puede generar 

percepciones de 

injusticia y desigualdad 

de oportunidades, lo que 

a su vez mina la 

confianza pública en las 

instituciones. 

 

Resalta como 

resultado de su 

investigación cómo la 

desigualdad extrema 

puede conducir a 

tensiones sociales y 

políticas que afectan 

la estabilidad y 

cohesión social. 
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Libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todaro & Smith 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Economic 

Development" 

 

Su enfoque 

metodológico se basa 

en identificar los 

determinantes del 

crecimiento 

económico, la 

reducción de la 

pobreza y el desarrollo 

sostenible en 

diferentes contextos. 

Los autores incorporan 

enfoques 

interdisciplinarios para 

analizar la 

complejidad de los 

problemas 

 

Los autores exploran 

temas como la 

desigualdad, la 

industrialización, la 

globalización y el papel 

del sector público en el 

desarrollo económico 

 

Presentan resultados 

que destacan la 

importancia de 

políticas económicas 

efectivas, 

instituciones sólidas y 

estrategias de 

desarrollo adecuadas 

para promover el 

crecimiento 

económico y reducir 

la pobreza en los 

países en desarrollo. 
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relacionados con el 

desarrollo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benhabib (1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El papel del capital 

humano en el desarrollo 

económico, evidencia a 

partir de datos 

agregados entre países 

 

La metodología 

utilizada 

probablemente implica 

la recopilación y 

análisis de datos sobre 

indicadores de capital 

humano (como 

educación, habilidades 

y salud) y variables 

económicas (como 

crecimiento del PIB, 

productividad y 

empleo) en múltiples 

países. 

 

Destacan la importancia 

del capital humano 

como un factor 

determinante en el 

desarrollo económico, 

los niveles más altos de 

capital humano, como 

una fuerza laboral 

educada y saludable, 

están asociados con un 

mayor crecimiento 

económico, mayor 

productividad y mejores 

resultados en términos 

de bienestar social. 

 

Este artículo 

proporciona una 

visión profunda sobre 

la relevancia del 

capital humano como 

motor del desarrollo 

económico y destaca 

la necesidad de 

políticas que 

fomenten su 

desarrollo para lograr 

un crecimiento 

equitativo y 

sostenible. 
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Fundamentación teórica y Conceptual 

 

La desigualdad social en América Latina no es un fenómeno aislado, sino que se configura 

como una compleja red de factores interconectados que se han arraigado a lo largo de la 

historia. Esta matriz de la desigualdad, como la define la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (2016), está compuesta por ejes estructurantes en la segmentación 

demográfica, al analizar características como edad, género y discapacidad puede identificar 

desigualdades sociales al revelar disparidades en el acceso a recursos y oportunidades. 

 

Distribución de Ingresos  

 

La distribución de ingresos se reseña a la forma en que el ingreso total de una economía se 

reparte entre sus habitantes. Este concepto es clave para entender la desigualdad económica, 

ya que mide cómo la riqueza y los recursos se distribuyen en diferentes segmentos de la 

sociedad, una distribución equitativa de ingresos es esencial para promover el bienestar social 

y reducir las disparidades económicas. Las políticas gubernamentales y las circunstancias del 

mercado laboral influyen significativamente en la distribución de ingresos, además, puede 

afectar el desarrollo económico y la cohesión social. 

 

Teoría de la Curva de Kuznets 

 

La teoría de la Curva de Kuznets, propuesta por Kuznet (1995), plantea que, en las iniciales 

fases del desarrollo económico, la desigualdad de ingresos tiende a aumentar debido a la 

transformación de una economía rural a una industrial. Esta transición genera diferencias 

significativas en los ingresos entre trabajadores agrícolas y los empleados en sectores 

industriales emergentes. Sin embargo, a medida que una economía madura y alcanza un mayor 

nivel de desarrollo, la desigualdad de ingresos comienza a disminuir. Esto ocurre por varias 

razones, incluyendo el crecimiento del sector de servicios, la implementación de políticas 

redistributivas, y la mejora en la educación y capacitación laboral. La relación entre desarrollo 

y desigualdad se representa gráficamente como una curva en representación de U invertida. 
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Oportunidades de Empleo 

 

Las oportunidades de empleo se refieren a la disponibilidad de puestos de trabajo 

remunerados para la población activa en un determinado contexto laboral. Estas oportunidades 

pueden variar en función de elementos como la demanda de mano de obra, el crecimiento 

económico, las políticas laborales y las circunstancias del mercado laboral. El concepto abarca 

la existencia de trabajos formales e informales, así como la diversidad de sectores y niveles 

ocupacionales disponibles para los trabajadores en una determinada región o país. El análisis 

de las oportunidades de empleo incluye aspectos como la tasa de desempleo, la calidad de los 

trabajos disponibles y las perspectivas de crecimiento laboral en diferentes industrias y sectores 

económicos. 

 

Diferencia Salarial 

 

La diferencia salarial se refiere a la disparidad en los salarios que reciben los trabajadores 

por realizar un trabajo similar o equivalente. Esta disparidad puede deberse a factores como 

género, nivel educativo, experiencia laboral, ubicación geográfica o sector de empleo. La 

diferencia salarial puede manifestarse como una brecha en los ingresos entre diferentes grupos 

de trabajadores, lo que puede reflejar desigualdades económicas y sociales en una sociedad De 

la Rica. S. (2007). 

 

Teoría del capital humano 

 

La Teoría del Capital Humano de Gary Becker citado por De La Dehesa (1993), postula que 

la educación y la formación de las personas se pueden considerar como inversiones que generan 

rendimientos en forma de mayores ingresos y oportunidades laborales. Becker argumenta que 

la ganancia de conocimientos y habilidades a lo extendido de la vida aumenta la productividad 

individual y contribuye al crecimiento económico. Según esta teoría, las decisiones educativas 

y de formación se basan en una evaluación racional de costos y beneficios a largo plazo, lo que 

influye en la adquisición de disposiciones sobre la inversión en capital humano. La Teoría del 
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Capital Humano matiza la importancia de la educación y la capacitación en el desarrollo 

económico y en la mejora de las condiciones laborales y sociales. 

 

Teoría del Desempleo Natural 

 

La Teoría del Desempleo Natural de Friedman (2009), postula que existe un nivel de 

desempleo natural en una economía, que es inevitable y se debe a factores estructurales y 

fricciones en el mercado laboral. Según esta teoría, el desempleo natural es el resultado de la 

falta de concurrencia entre las habilidades y ubicaciones de los trabajadores y las vacantes 

disponibles. 

 

Acceso a Servicios Básicos  

 

El acceso a servicios básicos se refiere a la disponibilidad y capacidad de las personas para 

utilizar servicios esenciales como salud, educación, agua potable, saneamiento, vivienda y 

electricidad. Este concepto implica que todos los individuos tengan la oportunidad de acceder 

a servicios fundamentales para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida, 

es crucial para garantizar el bienestar y el desarrollo de una población, ya que estos servicios 

son fundamentales para la salud, la educación, la higiene y el bienestar general de las personas. 

La falta de acceso a los diferentes servicios puede generar desigualdades sociales y limitar las 

oportunidades de desarrollo de las comunidades. 

 

Teoría del Desarrollo 

 

La teoría del desarrollo de Amartya Sen se cimenta en la guía de las "capacidades" y las 

"funciones" Sen (1998), propone que el desarrollo debe medirse por la capacidad de los 

individuos para trasladar a cabo diferentes funciones valiosas en sus vidas, en lugar de 

simplemente enfocarse en el crecimiento económico. Destaca la importancia de las libertades 
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individuales, la participación política, la educación y la salud como elementos esenciales para 

evaluar el desarrollo humano. 

 

Escala Salarial 

 

Una escala salarial es una distribución jerárquica que establece los disímiles niveles de 

remuneración dentro de una organización o sector específico. Esta escala determina los salarios 

o sueldos que corresponden a cada puesto de trabajo en función de diversos factores como la 

experiencia laboral, la formación académica, las responsabilidades del cargo y otros criterios 

relevantes. El análisis sectorial y las escalas salariales implican estudiar las diferencias en los 

salarios y las condiciones de trabajo entre los sectores primario (agricultura y minería), 

secundario (manufactura) y terciario (servicios). 

 

Código del Trabajo 

 

El Salario Básico Unificado (SBU) es el salario mínimo mensual legal establecido 

anualmente por el gobierno. Este salario actúa como un punto de referencia fundamental para 

las escalas salariales en el país y tiene un impacto significativo en una amplia gama de 

trabajadores en diversos sectores de la economía. Para el año 2024, el SBU ha sido fijado en 

$465 mensuales, lo que destella la responsabilidad del gobierno de ajustar los salarios para 

mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la inflación y el costo de vida, según 

el Código de trabajo (2020). 

 

El sector secundario, que abarca la manufactura y la construcción, presenta una mayor 

variabilidad en los salarios. Aquí, los trabajadores calificados, como técnicos y supervisores, 

suelen recibir salarios superiores al SBU. La complejidad y la demanda de habilidades técnicas 

en este sector influyen en la remuneración, y los convenios colectivos desempeñan un papel 

sustancial en la valoración de las escalas salariales. Las empresas en el sector secundario a 

menudo deben competir por trabajadores calificados, lo que puede llevar a salarios más altos y 

mejores condiciones laborales en comparación con el sector primario. 
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El sector terciario, que incluye servicios y comercio, muestra la mayor diversidad salarial 

debido a la amplia gama de ocupaciones que abarca. Los trabajos en tecnología, finanzas y 

otros servicios profesionales suelen estar bien remunerados, reflejando la alta demanda y la 

especialización requerida. Por otro lado, los trabajos en comercio minorista y hostelería, 

aunque esenciales, pueden ofrecer salarios más cercanos al SBU. Las políticas 

gubernamentales y las negociaciones colectivas son cruciales para asegurar que incluso los 

trabajos en el extremo inferior de la escala salarial ofrezcan condiciones de vida dignas. En 

resumen, las escalas salariales en Ecuador reflejan las características únicas y las demandas de 

cada sector, influenciadas por la regulación laboral y las dinámicas del mercado. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 
 

Se incorporará el enfoque mixto dado a que es una metodología de indagación que combina 

tanto métodos cuantitativos como cualitativos en un mismo estudio para abordar una pregunta 

de investigación desde diferentes perspectivas. Al integrar ambas aproximaciones, se busca 

adquirir una comprensión más completa y profunda del fenómeno estudiado, permitiendo así 

enriquecer el análisis, validar los hallazgos y abordar la complejidad del tema de estudio de 

manera más integral. 

 

Se utiliza el método de correlación de Spearman como una técnica estadística utilizada para 

evaluar la relación entre dos variables ordinales o de intervalo, que no necesariamente siguen 

una distribución normal. Este método se basa en calcular el coeficiente de correlación de 

Spearman, que mide la fuerza y la dirección de la relación monotónica entre las variables, es 

decir, si al aumentar una variable la otra tiende a aumentar o disminuir de manera constante. El 

coeficiente de correlación de Spearman puede variar entre -1 y 1, donde -1 indica una 

correlación negativa perfecta, 0 indica ausencia de correlación y 1 indica una correlación 

positiva perfecta. 
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Alcance de la investigación 

 

Se incorporó una investigación descriptiva correlacional, dado a que nos permite identificar 

y vislumbrar cómo se relacionan las variables entre sí, sin intervenir en las condiciones 

naturales en las que se desarrollan. Este enfoque permite explorar patrones y asociaciones entre 

variables para establecer conexiones significativas que puedan guiar investigaciones futuras o 

la toma de decisiones en diversos ámbitos. 

 

En el marco de esta investigación, se busca analizar a fondo las diversas dimensiones de la 

desigualdad social en el barrio 25 de septiembre del cantón La Libertad, con un enfoque mixto. 

Se tiene la intención de explorar no solo variables convencionales como ingresos y nivel 

educativo, sino también aspectos más amplios que puedan influir en la calidad de vida y 

oportunidades de los residentes, como la accesibilidad a servicios básicos, infraestructura 

urbana, empleo, vivienda, factores culturales y ambientales. 

 

Al ampliar el alcance de la investigación e incluir variables que aborden la accesibilidad a 

servicios básicos, como salud y educación, así como el acceso a empleo y vivienda, se busca 

contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8: "Trabajo 

decente y crecimiento económico". Este ODS se enfoca en promover un crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como en garantizar condiciones laborales 

justas y productivas para todos. 

 

Emplear técnicas estadísticas avanzadas para identificar tendencias y correlaciones entre las 

variables estudiadas, se busca no solo describir las disparidades sociales, sino también 

comprender relación en la calidad de vida de los residentes.  
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Operacionalización de las variables (OPCIONAL) 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

Variable(s) Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Preguntas Técnica de 

levantamiento de 

información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de 

Ingresos 

 

 

Segmentación 

demográfica  

 

 

Edad 

Genero  

Discapacidad 

Tipo de 

discapacidad 

 

 

 

 

Rangos de Ingresos 

 

¿En qué sector 

económico trabajas 

actualmente 

¿Cuál es el ingreso 

mensual promedio? 
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Desigualdad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disparidades, 

inequidades o 

diferencias existentes 

entre individuos, 

grupos o 

comunidades en 

aspectos como 

ingresos, acceso a 

recursos, 

oportunidades, 

educación, salud, 

vivienda, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades de 

Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de 

empleo 

 

Porcentaje de 

desempleo 

 

 

 

Actualmente 

trabajas  

Si pudieras 

cambiar de empleo, lo 

harías 

 

 

 

 

 

Diferencia salarial 

por nivel educativo 

 

 

 

 

¿Cuál es tu nivel 

educativo más alto 

alcanzado? 

Crees que el nivel 

educativo influye en 

la remuneración 

salarial en el mercado 

laboral. 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia Salarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas Salariales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Consideras que los 

trabajadores del 

sector primario 

(Pesca, Agricultura y 

ganadería) dentro de 

la escala salarial 

ganan menos del 

salario básico. 

Consideras que los 

trabajadores del 

sector secundario 

(industria de la 

minería, 

manufacturas, 

construcción y 

electricidad) ganan 

más del salario básico 

unificado.  

Consideras que los 

trabajadores del 

sector terciario 
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Acceso a Servicios 

Básicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso a Servicios 

Básicos por Estratos 

de Ingreso 

 

 

 

(transporte, turismo y 

comercialización de 

productos y servicios) 

ganan más que el 

sector primario y 

secundario 

 

Dentro de la última 

ocasión que tuvo que 

recurrir a los servicios 

de salud, ¿Cuál fue la 

alternativa a la que 

usted pudo acceder? 

Que motivo su 

elección al tipo de 

servicio de salud que 

escogió 

¿El servicio de 

electricidad en los 

últimos meses ha sido 

condicionado debido 
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Desarrollo  

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progreso de una 

sociedad en términos 

económicos, como el 

aumento de la 

producción de bienes 

y servicios, la 

generación de 

empleo, la 

distribución de la 

riqueza, y la mejora 

del nivel de vida de la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificación 

Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de cada 

sector económico 

a disponibilidad 

económicas? 

¿El servicio de 

agua potable en los 

últimos meses ha sido 

condicionado debido 

a disponibilidad 

económicas? 

 

 

Si pudieras 

cambiar de empleo, lo 

harías 

¿en qué sector 

económico te gustaría 

trabajar? 

Porque usted desea 

ingresar a este sector 

económico 
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Población, muestra y periodo de estudio 

 

La población de estudio para este proyecto de investigación está compuesta por 3320 

habitantes del barrio 25 de septiembre, ubicado en el cantón La Libertad de la Provincia de 

Santa Elena.  Dentro de esta población, se encuentran personas de diferentes edades, géneros 

y ocupaciones, lo que refleja la dinámica social y económica de la zona. La distribución por 

edades abarca desde niños y jóvenes hasta adultos mayores, con una amplia variedad de grupos 

familiares y estructuras de hogar, incluyendo familias nucleares, monoparentales y extendidas. 

 

Muestra 

 

El proceso de determinar el tamaño de muestra bajo criterios de normalidad es crucial para 

garantizar la representatividad y la validez de los resultados en un estudio. En el proyecto de 

investigación, se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico aleatorio simple junto con 

SurveyMonkey Audience para calcular que el tamaño de muestra necesario es de 345 

habitantes. Este tamaño de muestra se considera adecuado y suficiente para alcanzar un nivel 

de confianza del 95% con un margen de error del 5%. 

 

El uso de la fórmula de muestreo aleatorio simple asegura que los participantes 

seleccionados sean representativos de la población general del barrio 25 de septiembre en el 

cantón La Libertad. Esto significa que los resultados obtenidos a partir de esta muestra tendrán 

una alta probabilidad de ser estadísticamente significativos y aplicables a la población completa 

de 3320 habitantes. A continuación, se detalla la fórmula y los respectivos resultados de la 

muestra obtenida para la recolección y análisis de datos a través del muestreo aleatorio simple. 

 

 

N (Población) 3320 

Z  1,96 

p (Prob.Éxito) 0,5 

q (Prob.Fracaso) 0,5 

d (Error) 0,05 
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Periodo de estudio 

 

El periodo de estudio para esta investigación abarca el año 2024 utilizando un tiempo 

transversal. Esto significa que se realizarán observaciones y recopilación de datos en un 

momento específico durante este año, con el objetivo de capturar una instantánea representativa 

de la situación en el barrio 25 de septiembre en ese periodo temporal. 

 

Durante el año 2024, se explorarán y analizarán diversas variables y aspectos relevantes para 

el estudio, incluyendo, las condiciones socioeconómicas, las dinámicas comunitarias, las 

actividades económicas y cualquier cambio o tendencia significativa que pueda influir en la 

vida y el desarrollo del barrio. 

 

El tiempo transversal permite obtener una visión amplia y actualizada de la realidad del 

barrio en un momento determinado, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y 

correlación entre las variables de interés. Esto es especialmente útil para comprender mejor 

cómo factores como la economía, la educación y otros aspectos influyen en la calidad de vida 

y el desarrollo económico de la comunidad en el barrio 25 de septiembre para el periodo 2024. 

 

Técnicas e instrumentos de levantamiento de información 

 

Encuestas Estructuradas 

 

Las encuestas estructuradas son un método sistemático de recopilación de datos que se basa 

en un conjunto de preguntas predefinidas y estandarizadas. Estas encuestas suelen utilizarse 

para obtener información cuantitativa sobre actitudes, opiniones, comportamientos o 

características de una población específica. Al tener un formato estandarizado, permiten la 

comparación y el análisis de los datos de manera eficiente, según Romo (1998). 
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Análisis de Datos Estadísticos 

 

El análisis de datos estadísticos es el proceso de examinar, interpretar y sacar conclusiones 

a partir de los datos recopilados. Esta técnica implica la aplicación de métodos estadísticos para 

resumir y analizar los datos, identificar tendencias y correlaciones entre variables, y realizar 

inferencias sobre la población en base a la muestra estudiada. El análisis estadístico 

proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas. 

 

Técnicas Descriptivas 

 

Las técnicas descriptivas se utilizan para resumir y presentar los datos de manera clara y 

comprensible. Estas técnicas incluyen la elaboración de tablas, gráficos, medidas de tendencia 

central (como la media, la mediana y la moda) y medidas de dispersión (como la desviación 

estándar), que ayudan a visualizar la distribución de los datos y a comprender su variabilidad. 

Las técnicas descriptivas son útiles para resumir grandes cantidades de datos y comunicar los 

resultados de manera efectiva. 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Recolección de datos: Se utilizo Google Forms para la creación y recopilación de datos. Las 

preguntas que se establecieron para la encuesta fueron configuradas con filtros, redirigiendo a 

los encuestados según sus respuestas (sí o no). Si los encuestados responden "sí", son dirigidos 

a una pregunta de seguimiento; si responden "no", se le dirige a la siguiente pregunta relevante. 

Esto asegura que cada encuestado complete solo las preguntas pertinentes. 

 

Exportación de datos: Una vez recopiladas todas las respuestas en Google Forms, los datos 

se exportan a un formato compatible con SPSS, como CSV o Excel. En esta fase, se realiza una 

verificación inicial para asegurarse de que todas las respuestas sean válidas y consistentes. Este 
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paso es crucial para mantener la integridad de los datos antes de proceder con el análisis en 

SPSS. 

 

Análisis en SPSS: Los datos preprocesados se importan a SPSS, donde se realiza una 

limpieza adicional para eliminar cualquier valor atípico o inconsistente. Posteriormente, se 

utiliza el método Alpha de Cronbach para validar la consistencia interna de la encuesta y 

estructurar los datos para el análisis. Este método ayuda a asegurar la fiabilidad de las 

respuestas obtenidas. 

 

Correlación y Resultados: Se exploran las correlaciones entre variables utilizando técnicas 

de correlación en SPSS. Este análisis ayuda a identificar relaciones significativas entre las 

respuestas. Por ejemplo, se puede examinar cómo una respuesta a una pregunta está relacionada 

con otra respuesta específica. Los hallazgos son documentados y presentados en un informe 

detallado, destacando las principales conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis 

estadístico realizado. 

 

Validación y Confiablidad del Instrumento 

 

El análisis presentado muestra una prueba de fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach, que es una medida de la consistencia interna de un conjunto de ítems en un 

cuestionario o test. En este caso, el Alfa de Cronbach obtenido es de 0.918, lo cual es un valor 

muy alto, indicando una excelente fiabilidad del instrumento. Esto significa que los 14 ítems 

incluidos en el análisis están altamente correlacionados entre sí, sugiriendo que miden de 

manera coherente el mismo constructo o variable subyacente. Un Alfa de Cronbach superior a 

0.9 generalmente se considera indicativo de una muy buena consistencia interna. 

  

 

 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

0,918 14 
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Gráfico 1 Edades 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los datos referentes a la edad muestran que el grupo de 18 a 28 años representa una parte 

significativa de la muestra, con un porcentaje del 32,46%. Esto indica que la mayoría de los 

encuestados se encuentran en esta franja de edad, lo que puede ser indicativo de un público 

más joven o en edad laboral y de estudio activa. Esta concentración de personas jóvenes sugiere 

una población dinámica y en proceso de formación profesional, lo que resalta la importancia 

de invertir en educación y oportunidades laborales para este grupo etario, promoviendo su 

integración efectiva en el mercado laboral y contribuyendo al desarrollo económico del barrio. 

Tabla 3 

Edades 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

Edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 18-28 112 32,5 

29-39 92 26,7 

40-50 72 20,9 

51-60 42 12,2 

60 en 

adelante 

27 7,8 

Total 345 100,0 
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Gráfico 2 Genero 

La interpretación de estos datos de género revela que el género masculino tiene una 

representación mayor en la muestra, con un porcentaje del 55,65%. Esto indica que la mayoría 

de los encuestados identificados como hombres conforman una parte significativa de la 

población estudiada. Por otro lado, el género femenino presenta un porcentaje del 44,35%, lo 

que indica una presencia menor en la muestra en comparación con el género masculino. 

Tabla 4 

Genero 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

Genero 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Masculino 192 55,7 

Femenino 153 44,3 

Total 345 100,0 
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Los datos sobre la presencia de discapacidad indica que la gran mayoría de los encuestados, 

específicamente el 96,81%, no reportaron tener algún tipo de discapacidad. En contraste, un 

pequeño porcentaje del 3,19% indicó que sí posee algún tipo de discapacidad. Estos resultados 

sugieren que la muestra encuestada está compuesta mayoritariamente por personas que no 

tienen discapacidades. 

 

Tabla 5 

Posee algún tipo de Discapacidad 

 

¿Posee algún tipo de discapacidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 11 3,2 

No 334 96,8 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Gráfico 3 Posee algún tipo de discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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La interpretación de estos datos sobre tipos de discapacidad muestra que la opción más 

seleccionada por los encuestados es "física", con un porcentaje del 54,55%. Esto indica que un 

número mayor de personas en la muestra identifica tener una discapacidad física. Por otro lado, 

la opción con el menor porcentaje, el 9,09%, sugiere que una proporción menor de encuestados 

identifica tener otro tipo de discapacidad que no es física. Estos resultados resaltan la diversidad 

de experiencias y necesidades dentro de las personas con discapacidad. 

Tabla 6 

Tipo de Discapacidad 

¿Qué tipo de discapacidad posee? 

  Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Física 6 1,7 54,5 54,5 

Visual 1 0,3 9,1 63,6 

Auditiva 4 1,2 36,4 100,0 

Total 11 3,2 100,0 
 

Perdidos Sistema 334 96,8 
  

Total 345 100,0     

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Gráfico 4 Tipo de Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Gráfico 5 Nivel Educativo 

La interpretación de estos datos sobre el nivel educativo muestra que la mayoría de los 

encuestados, un 53,91%, han alcanzado como nivel educativo más alto la educación 

secundaria. Esto indica que más de la mitad de la muestra tiene un nivel educativo básico. En 

contraste, solo un 0,87% de los encuestados ha alcanzado un nivel de postgrado, lo que refleja 

una baja representación de personas con educación superior avanzada en la muestra. 

 

Tabla 7 

Nivel Educativo 

¿Cuál es tu nivel educativo más alto alcanzado? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Primaria 60 17,4 

Secundaria 186 53,9 

Técnico/tecnológico 58 16,8 

Universitario 38 11,0 

Posgrado 3 0,9 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Gráfico 6 Trabajas Actualmente 

La interpretación de los datos sobre la situación laboral revela que el 60,87% de los 

encuestados actualmente está empleado. Este alto porcentaje sugiere una tasa significativa de 

participación laboral dentro de la muestra, lo que puede reflejar un entorno económico activo 

o una población con una fuerte orientación hacia el empleo. Por otro lado, el 39,13% de los 

encuestados que indicó no estar trabajando actualmente representa una proporción considerable 

de la muestra que se encuentra fuera del mercado laboral. Este grupo puede incluir personas 

desempleadas, estudiantes, jubilados o aquellos dedicados a tareas no remunerada. 

 

Tabla 8 

Trabajas Actualmente 

¿Trabajas actualmente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 210 60,9 

No 135 39,1 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22 
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La interpretación de los datos sobre el sector económico en el que trabajan los encuestados 

muestra una diversidad de empleos, destacando ciertos sectores más que otros. La industria 

manufacturera lidera con un 16,19%, indicando que una parte significativa de la muestra está 

empleada en fábricas y producción industrial. Esto puede reflejar una fuerte presencia de 

industrias manufactureras en la región o entre los encuestados. El sector de la construcción 

sigue de cerca con un 13,81%, sugiriendo que muchos encuestados están involucrados en 

actividades relacionadas con la construcción, lo que puede ser indicativo de un crecimiento en 

infraestructuras o proyectos de desarrollo urbano. El comercio ocupa un 13,33%, mostrando 

una considerable participación en actividades de venta y servicios comerciales. El sector de la 

pesca tiene un 11,99%, destacando su importancia en la economía local, posiblemente debido 

a la proximidad a recursos acuáticos. 

 

Tabla 9 

En que sector económico trabajas actualmente 

¿En qué sector económico trabajas actualmente? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Agricultura 20 5,8 

Pesca 25 7,2 

Industria 

manufacturera(fabricas) 

34 9,9 

Construcción 29 8,4 

Comercio 28 8,1 

Transporte 13 3,8 

Almacenamiento 8 2,3 

Entidades Financieras 

(Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, Bancos, etc.) 

11 3,2 

Entidades del Sector 

público (Aguapen, 

GAD`S Municipales, 

Ministerios, etc.) 

22 6,4 

Salud 10 2,9 

Educación 10 2,9 

Total 210 60,9 

Perdidos Sistema 135 39,1 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22.
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Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 



40 

Gráfico 8 Ingreso mensual 

La interpretación de los datos sobre el ingreso mensual promedio muestra que la mayoría de 

los encuestados, un 37,62%, tiene ingresos que se sitúan en el rango de $264 a $364. Este grupo 

constituye la mayor proporción, indicando que estos ingresos son comunes entre los 

encuestados. El siguiente grupo significativo, con un 23,33%, tiene ingresos mensuales en el 

rango de $365 a $465, sugiriendo una mejor situación económica en comparación con el grupo 

mayoritario. El tercer grupo, con un 19,05%, reporta ingresos entre $163 y $263, lo que refleja 

una parte de la muestra con ingresos más bajos. Estos datos son cruciales para entender la 

distribución de ingresos y pueden influir en el análisis de las necesidades económicas y la 

formulación de políticas de apoyo financiero. 

Tabla 10 

Ingreso Mensual 

¿Cuál es el ingreso mensual promedio? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Menos de 

$162 

5 1,4 

$163 - $263 40 11,6 

$264 - $364 79 22,9 

$365 - $465 49 14,2 

Más de $465 37 10,7 

Total 210 60,9 

Perdidos Sistema 135 39,1 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Gráfico 9 Nivel Educativo en la Remuneración Salarial 

Si una mayoría de los encuestados cree que el nivel educativo tiene una influencia 

significativa en la remuneración salarial, esto puede reflejar una percepción común de que una 

mayor educación conduce a mejores oportunidades y salarios más altos. Por otro lado, si una 

minoría opina que el nivel educativo no influye en la remuneración, podría indicar que existen 

otros factores considerados más determinantes, como la experiencia laboral, habilidades 

específicas, o la industria en la que se trabaja. 

Tabla 11 

Nivel Educativo en la Remuneración Salarial 

Crees que el nivel educativo influye en la remuneración 

salarial en el mercado laboral. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 258 74,8 

No 87 25,2 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

La interpretación de los datos sobre la escala salarial en los tres sectores económicos revela 

variaciones significativas en los ingresos percibidos. En el sector primario (Tabla 12), que 

incluye actividades como la pesca, agricultura y ganadería, un 45,2% de los encuestados 
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indicaron que de acuerdo a experiencias este sector económico gana menos del salario básico. 

Este alto porcentaje sugiere que las ocupaciones en el sector primario están remuneradas de 

acuerdo a precios del mercado, lo que podría reflejar la falta de valorización de estas 

actividades esenciales y posibles deficiencias. 

 

En el sector secundario (Tabla 13), que abarca la industria de la minería, manufacturas, 

construcción y electricidad, el 44,1% de los encuestados señalaron que a menudo este sector 

económico gana más del salario básico. Este sector, crucial para el desarrollo económico e 

industrialización, también muestra una alta proporción de trabajadores, indicando desafíos en 

las condiciones laborales. 

 

Contrariamente, en el sector terciario (Tabla 14), que incluye servicios, transporte, turismo 

y comercialización, se observa una situación diferente. Aunque hay percepciones de bajos 

salarios, este sector ha mostrado una capacidad mayor para ofrecer ingresos superiores 

comparado con los sectores primario y secundario. Esta tendencia puede reflejar la diversidad 

y el dinamismo del sector terciario, que abarca una amplia gama de actividades económicas y 

tiende a ofrecer oportunidades de empleo más variadas y potencialmente mejor remuneradas. 
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Tabla 12 

Sector Primario 

Consideras que los trabajadores del sector primario 

(Pesca, Agricultura y ganadería) dentro de la escala 

salarial ganan menos del salario básico. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 7 2,0 

Rara vez 96 27,8 

A veces 156 45,2 

A menudo 42 12,2 

Siempre 44 12,8 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Gráfico 10 Sector Primario 

 
Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Tabla 13 

Sector Secundario 

Consideras que los trabajadores del sector secundario 

(industria de la minería, manufacturas, construcción y 

electricidad) ganan más del salario básico unificado. 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 7 2,0 

Rara vez 16 4,6 

A veces 128 37,1 

A menudo 152 44,1 

Siempre 42 12,2 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Gráfico 11 Sector Secundario 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Gráfico 12 Sector Terciario 

Tabla 14 

Sector Terciario 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

Consideras que los trabajadores del sector terciario 

(transporte, turismo y comercialización de productos y 

servicios) ganan más que el sector primario y 

secundario 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 9 2,6 

Rara vez 20 5,8 

A veces 60 17,4 

A menudo 69 20,0 

Siempre 187 54,2 

Total 345 100,0 
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En la interpretación de los datos sobre la última ocasión (Tabla 15) cabe recalcar que estas 

son preguntas filtros, dependiendo de su respuesta se da el seguimiento a la siguiente pregunta 

en que los encuestados recurrieron a los servicios de salud revela que una mayoría, el 81,74%, 

optó por utilizar el sector público, mientras que solo el 18,26% recurrió al sector privado. Está 

marcada preferencia por el sector público puede deberse a varios factores, como la 

accesibilidad, los costos más bajos y la disponibilidad de servicios para la población en general. 

 

La siguiente pregunta (Tabla 16), sobre lo que motivó la elección del tipo de servicios de 

salud, muestra que los procesos económicos y la afiliación a seguros son los factores 

predominantes en la decisión de los encuestados. La elección del sector público probablemente 

esté influenciada por consideraciones económicas, ya que los servicios de salud pública suelen 

ser más accesibles económicamente o incluso gratuitos, lo que es crucial para las personas con 

limitaciones financieras. La afiliación a seguros igualmente juega un papel significativo, ya 

que muchas veces los seguros de salud cubren principalmente o exclusivamente servicios en el 

sector público, lo que dirige a los usuarios hacia estos servicios. 

 

En contraste, aquellos que eligen el sector privado pueden hacerlo por la percepción de mejor 

calidad, tiempos de espera más cortos, o servicios especializados que pueden no estar tan 

fácilmente disponibles en el sector público. Sin embargo, el menor porcentaje de uso del sector 

privado refleja que estos beneficios percibidos no superan las barreras económicas para la 

mayoría de los encuestados. 

 

En conjunto, estos datos sugieren que la accesibilidad económica y la cobertura de seguros 

son factores clave que influyen en la elección de los servicios de salud, subrayando la 

importancia de fortalecer y hacer más accesibles los servicios públicos de salud para satisfacer 

las necesidades de la mayoría de la población. 
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Tabla 15 

Servicios de Salud 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Dentro de la última ocasión que tuvo que 

recurrir a los servicios de salud, ¿Cuál fue la 

alternativa a la que usted pudo acceder? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Sector 

Publico 

282 81,7 

Sector 

Privado 

63 18,3 

Total 345 100,0 

Gráfico 13 Servicios de Salud 
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Gráfico 14 ¿Qué motivo a su elección? 

 

 

Tabla 16 

¿Qué motivo su elección? 

¿Qué motivo su elección al tipo de servicio de 

salud que escogió? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Afiliación a 

un seguro 

60 17,4 

Procesos 

Económicos 

235 68,1 

Distancia 50 14,5 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 



49 

Gráfico 15 Electricidad Condicionada por factores económicos 

 

La interpretación de los datos sobre el servicio de electricidad revela que una gran mayoría, 

el 70,14% de los encuestados, ha experimentado limitaciones en el servicio debido a 

disponibilidades económicas en los últimos meses. Este alto porcentaje indica que los 

problemas financieros están afectando significativamente el acceso a un servicio básico como 

la electricidad, lo que puede tener repercusiones importantes en la calidad de vida, 

productividad y bienestar general de las personas. 

 

Tabla 17 

Servicio de Electricidad 

¿El servicio de electricidad en los últimos 

meses ha sido condicionado debido a 

disponibilidad económicas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 242 70,1 

No 103 29,9 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Gráfico 16 Agua potable condicionado por factores económicos 

El servicio de agua potable indica una situación dividida entre los encuestados. El 50,14% 

respondió que el servicio de agua potable no ha sido condicionado debido a disponibilidades 

económicas, lo que sugiere que, para la mitad de los encuestados, este servicio esencial ha sido 

mantenido independientemente de su situación financiera. Por otro lado, el 49,86% muestra 

que un número significativo de personas ha enfrentado desafíos para mantener el acceso 

continuo al agua potable debido a dificultades financieras. Esta división casi equitativa resalta 

la importancia de asegurar el acceso constante a este recurso esencial, independientemente de 

la situación económica de los hogares, para garantizar que todos los ciudadanos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas de agua. 

 

Tabla 18 

Agua potable condicionada por factores económicos 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

¿El servicio de agua potable en los últimos 

meses ha sido condicionado debido a 

disponibilidad económicas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 172 49,9 

No 173 50,1 

Total 345 100,0 
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Gráfico 17 Cambio de Empleo 

 

La interpretación de los datos sobre el deseo de cambiar de empleo muestra que el 40,29% 

de los encuestados cambiaría de empleo si tuviera la oportunidad. Este alto porcentaje indica 

una insatisfacción significativa con las condiciones laborales actuales, que podría estar 

relacionada con factores como el salario, el ambiente laboral, la seguridad en el empleo, o las 

oportunidades de crecimiento profesional. Además, el 35,65% de los encuestados no trabaja 

actualmente, lo cual es un dato crucial para entender la dinámica del mercado laboral. Esta 

cifra podría reflejar una alta tasa de desempleo, subempleo, o personas fuera del mercado 

laboral por otras razones, como estudios o responsabilidades familiares. 

Tabla 19 

Cambio de Empleo 

¿Si pudieras cambiar de empleo, lo harías? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Si 139 40,3 

No 83 24,1 

No 

trabajo 

123 35,7 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Aunque hay una ligera mayoría que se inclina hacia el sector privado, una proporción 

considerable de la población sigue valorando las ventajas del empleo en el sector público. Esta 

distribución destaca la diversidad de motivaciones y prioridades entre los trabajadores en 

cuanto a sus preferencias laborales. 

 

Tabla 20 

Sector económico de su preferencia  

¿En qué sector económico te gustaría 

trabajar? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Sector 

Publico 

62 18,0 

Sector 

Privado 

77 22,3 

Total 139 40,3 

Perdidos Sistema 206 59,7 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Gráfico 18 Sector económico de su preferencia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 



53 

 

En el sector público, el 70,97% de los encuestados mencionó que buscan un mejor salario, 

lo cual indica que, aunque tradicionalmente se percibe que el sector público ofrece estabilidad 

y beneficios, la mejora salarial sigue siendo un factor crucial para la mayoría. De manera 

similar, en el sector privado, el 68,83% de los encuestados también aspira a mejores salarios. 

Esto refleja la percepción de que el sector privado ofrece oportunidades salariales más 

atractivas, probablemente debido a la competencia y las oportunidades de ascenso más rápidas 

en comparación con el sector público. 

En conjunto, estos datos sugieren que, independientemente del sector, la búsqueda de 

mejores salarios es un motivador clave para los trabajadores. 

 

Tabla 21 

 ¿Por qué desea trabajar en el sector público? 

¿Por qué usted desea ingresar a trabajar al 

sector económico público? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Aspiraciones a 

un mejor 

salario 

44 12,8 

Conocimientos 

empíricos en 

el área o sector 

9 2,6 

Conocimientos 

académicos en 

el área o sector 

4 1,2 

Habilidades y 

Destrezas en el 

área o sector 

5 1,4 

Total 62 18,0 

Perdidos Sistema 283 82,0 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

Tabla 22 

¿Por qué desea trabajar en el sector privado? 

¿Por qué usted desea ingresar a trabajar al 

sector económico privado? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Aspiraciones a 

un mejor 

salario 

53 15,4 

Conocimientos 

empíricos en 

el área o sector 

3 0,9 

Conocimientos 

académicos en 

el área o sector 

8 2,3 

Habilidades y 

Destrezas en el 

área o sector 

13 3,8 

Total 77 22,3 

Perdidos Sistema 268 77,7 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

Gráfico 19 ¿Por qué desea trabajar en el sector público? 
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Gráfico 20 ¿Por qué desea trabajar en el sector privado? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

Este resultado indica que una gran parte de la población considera que aumentar la cantidad 

de empleos disponibles es fundamental para el desarrollo económico, probablemente porque 

un mayor empleo conduce a una mayor estabilidad financiera y una mejor calidad de vida para 

las personas. Por otro lado, los encuestados consideran que la creación de emprendimientos es 

el camino más eficaz para fomentar el desarrollo económico, las cuales pueden impulsar la 

innovación, generar nuevos empleos y diversificar la economía. 

Tabla 23 

Criterios para incrementar el desarrollo económico 

¿Qué criterios se debe considerar para 

incrementar las fuentes de desarrollo económico? 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido Mejoramiento 

de la calidad de 

Educación 

56 16,2 

Inversiones 

Extranjeras 

46 13,3 

Creación de 

emprendimiento 

88 25,5 

Incremento de 

la oferta laboral 

155 44,9 

Total 345 100,0 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Gráfico 22 Condicionamiento por disponibilidad económica 

Solo el 18,84% de los encuestados menciona que la disponibilidad económica condiciona 

principalmente el acceso a los servicios básicos. Aunque este es un porcentaje considerable, es 

significativamente menor que el de la percepción sobre el impacto en la vida social. Esto podría 

sugerir que, si bien el acceso a servicios esenciales como el agua, la electricidad y la salud es 

afectado por la situación económica, la preocupación mayor se centra en cómo la economía 

limita la capacidad de llevar una vida social plena y digna con un porcentaje de 58,55%. 

 

Tabla 24 

Condicionamiento por disponibilidad económica 

Considera que la disponibilidad económica condiciona: 

  Frecuencia Porcentaje 

Válido 

Acceso a la salud 50 14,5 

Acceso a los servicios 

Públicos 
65 18,8 

Acceso a la Educación 28 8,1 

Otros escenarios sociales 

para una vida decente 
202 58,6 

Total 345 100 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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TECNICAS DESCRIPTIVAS 

Los datos muestran una desigualdad social promedio de 32,63 con una dispersión 

significativa (desviación estándar de 5,803). La mediana y la moda son cercanas a la media, lo 

que sugiere una distribución relativamente simétrica, pero con cierta variabilidad. En cuanto al 

desarrollo económico, tiene una media de 9,34 con una menor dispersión (desviación estándar 

de 1,612) en comparación con la desigualdad social. La mediana y la moda son muy cercanas, 

indicando una distribución bastante centrada. 

Esto sugiere que mientras la desigualdad social presenta una mayor variabilidad en sus 

valores, el desarrollo económico es más consistente. 

 

Tabla 25 

Medidas de Tendencia Central 

Estadísticos 

  

Desigualdad 

Social 

Desarrollo 

Económico 

N Válido 344 344 

Perdidos 1 1 

Media 32,63 9,34 

Mediana 32,00 10,00 

Moda 29 11 

Desv. Desviación 5,803 1,612 

Varianza 33,675 2,597 

Rango 25 6 

Mínimo 19 6 

Máximo 44 12 

Suma 11223 3212 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 
 

Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 

 

 

 

 

Gráfico 23 Desviación estándar de Desigualdad Social 

Gráfico 24 Desviación estándar de Desarrollo Económico 
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CORRELACION DE SPEARMAN  

 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Tabla de Correlaciones en relación al Rho 

de Spearman, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula (Ho) a favor de la 

alternativa (Ha). Esto significa que existe una relación positiva y significativa entre las 

variables “Desigualdad Social” y “Desarrollo Económico”. 

Específicamente, el coeficiente de correlación de Spearman es 0,352 con un p-valor de 

0,000. Indica que existe una relación directa positiva de la desigualdad social y el desarrollo 

económico, lo que respalda la importancia de abordar la desigualdad para promover el 

desarrollo económico en el contexto de la investigación. 

 

Tabla 26 

Correlación de Spearman 

Correlaciones 

  

Desigualdad 

Social 

Desarrollo 

Económico 

Rho de 

Spearman 

Desigualdad 

Social 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,352** 

Sig. 

(bilateral) 

 
0,000 

N 344 344 

Desarrollo 

Económico 

Coeficiente 

de 

correlación 

,352** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

0,000 
 

N 344 344 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Nota. Transformación de la base de datos y cálculo en el software SPSS for Windows 22. 
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DISCUSIÓN  

 

A través de un enfoque multifacético, se ha analizado la información recolectada y se han 

contrastado los resultados con diversas teorías reconocidas, como las propuestas por Sarah de 

la Rica, Courbaix-Kuznets, Gary Baker, Milton Friedman y Amartya Sen. Este análisis ha 

permitido identificar y comprender las dinámicas que perpetúan las desigualdades sociales en 

este contexto específico. La teoría de Sarah de la Rica, que examina la relación entre el mercado 

laboral y las desigualdades de género, destaca cómo las disparidades en el acceso al empleo y 

las diferencias salariales pueden influir negativamente en el desarrollo económico y social de 

las comunidades. Además, la curva de Kuznets, propuesta por Courbaix, proporciona un marco 

para entender cómo las desigualdades económicas pueden evolucionar en las diferentes etapas 

del desarrollo económico, sugiriendo que al principio del crecimiento económico las 

desigualdades aumentan, pero luego tienden a disminuir con el desarrollo sostenido. 

 

Por otro lado, las teorías económicas de Gary Becker y Milton Friedman enfocan aspectos 

cruciales de la economía de mercado y la intervención gubernamental. Becker (1993), con su 

teoría del capital humano, subraya la importancia de invertir en educación y formación para 

mejorar la productividad y reducir las desigualdades. Friedman, en cambio, aboga por políticas 

de libre mercado y mínima intervención estatal, proponiendo que la libertad económica es clave 

para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Contrastando estas ideas con la teoría del 

desarrollo humano de Amartya Sen, que enfatiza la ampliación de las capacidades y 

oportunidades individuales como medida del verdadero desarrollo, se pone en relieve la 

necesidad de un enfoque equilibrado que considere tanto la importancia de las políticas de 

mercado como la intervención estatal para asegurar una distribución equitativa de los recursos 

y oportunidades.  

 

Sarah de la Rica (2007) destaca la importancia de abordar las diferencias salariales como un 

componente esencial para reducir la desigualdad social. El nivel educativo es un factor 

determinante en el desarrollo económico. En el barrio estudiado, el nivel educativo más alto 

alcanzado es predominantemente secundario (53,91%), mientras que solo un 0,87% ha 

alcanzado un nivel de posgrado. Esto sugiere la necesidad de mejorar el acceso a la educación 

superior como estrategia para fomentar el desarrollo económico y reducir las desigualdades. 
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La percepción de que el nivel educativo influye significativamente en la remuneración 

salarial es evidente en los resultados del análisis. Esta observación se alinea con teorías 

económicas y sociológicas que sostienen que la educación es un factor crucial para mejorar las 

oportunidades laborales y los ingresos. Las disparidades salariales como un componente 

esencial para reducir la desigualdad social. En el barrio 25 de septiembre, un porcentaje 

significativo de los encuestados trabaja en sectores donde los ingresos son bajos y 

frecuentemente insuficientes para sostener una vida digna. 

 

La teoría del desarrollo humano de Amartya Sen (1998) se centra en la idea de que el 

verdadero desarrollo no se mide únicamente por el crecimiento económico o los ingresos, sino 

por la expansión de las capacidades y oportunidades de las personas para llevar la vida que 

valoran. Según Sen, el desarrollo humano implica mejorar las libertades reales que disfrutan 

los individuos, lo cual requiere la eliminación de diversas formas de privación que limitan sus 

opciones. En el contexto de los datos presentados, donde el 58,55% de los encuestados percibe 

que la disponibilidad económica condiciona otros escenarios sociales necesarios para una vida 

decente y el 18,84% considera que afecta el acceso a los servicios básicos, se pueden hacer 

varias observaciones a la luz de la teoría de Sen. 

 

La teoría del desempleo natural de Milton Friedman (2009) proporciona un marco para 

entender las dinámicas del mercado laboral. Según esta teoría, siempre existirá un nivel de 

desempleo natural, pero es posible reducirlo mediante políticas que promuevan la creación de 

empleo y la estabilidad económica. El empleo es otro aspecto crítico. El 60,87% de los 

encuestados afirmó estar trabajando, mientras que el 39,13% no lo está. Este alto porcentaje de 

desempleo refleja la necesidad de implementar políticas que fomenten la creación de empleo y 

apoyen a los desempleados a integrarse en el mercado laboral. 
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CONCLUSIONES 

 

Los datos recolectados muestran una predominancia de jóvenes entre 18 y 28 años, una 

mayor proporción de hombres, y una prevalencia de niveles educativos secundarios. Además, 

se identificaron altos niveles de desempleo y un acceso limitado a servicios básicos, lo cual 

agrava las condiciones de vida de los residentes.  

 

La percepción de que la disponibilidad económica condiciona otros escenarios sociales 

refleja la realidad de que, sin recursos suficientes, las personas no pueden acceder a las 

oportunidades necesarias para desarrollar sus capacidades. Esto incluye no solo el acceso a 

servicios básicos como salud y educación, sino también la capacidad de participar plenamente 

en la vida económica, social y política de la comunidad. 

 

Las condiciones económicas generales dentro del barrio son cruciales para asegurar una vida 

digna. Esto no solo implica aumentar los ingresos, sino también crear un entorno que permita 

a las personas usar esos ingresos para mejorar sus condiciones de vida.  

 

Se destaca que el sector terciario muestra un mayor nivel de remuneración en comparación 

con los sectores primario y secundario en el barrio estudiado. Este hallazgo es consistente con 

la tendencia global donde los servicios, como parte del sector terciario, suelen ofrecer salarios 

más altos en relación con otros sectores económicos. La importancia del sector terciario se 

refleja en su contribución al valor agregado y su capacidad para generar empleos de mayor 

calidad y mejor remunerados. 

 

Esta diferencia en las escalas salariales entre los sectores sugiere una serie de 

consideraciones. Se evidencia la necesidad de diversificar la economía local y fomentar el 

desarrollo de actividades dentro del sector terciario que puedan generar mayores ingresos para 

los habitantes del barrio. Esto podría incluir la promoción de servicios especializados, turismo 

sostenible u otras actividades de alto valor añadido. 
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Por otro lado, la disparidad salarial entre los sectores también resalta la importancia de 

abordar las desigualdades de acceso y oportunidades en el mercado laboral, es fundamental 

considerar estrategias de desarrollo económico que fomenten la inclusión y reduzcan las 

brechas de género y edad en los diferentes sectores. Esto implica promover la igualdad de 

oportunidades laborales y salariales para mujeres, jóvenes y grupos minoritarios dentro de cada 

sector económico, contribuyendo así a una distribución más equitativa de los beneficios del 

desarrollo económico en el barrio. 

 

Podemos concluir que a medida que la desigualdad social aumenta, también tiende a 

aumentar el desarrollo económico en la población estudiada. Esto puede interpretarse como 

una indicación de que ciertos aspectos del desarrollo económico están asociados con niveles 

más altos de desigualdad social. Sin embargo, es importante señalar que la correlación no 

implica causalidad, y se recomienda realizar estudios adicionales para explorar la naturaleza 

de esta relación y los posibles factores subyacentes que puedan estar influyendo en esta 

dinámica 

 

Los resultados de este estudio proporcionan evidencia de una correlación significativa entre 

la Desigualdad Social y el Desarrollo Económico, lo que abre la puerta a futuras 

investigaciones que profundicen en la comprensión de estos fenómenos y sus implicaciones 

para la formulación de políticas y estrategias de desarrollo. 
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RECOMENDACIONES  

 

El acceso constante y de calidad a servicios básicos como electricidad y agua potable debe 

garantizarse independientemente de la situación económica de los residentes, asegurando que 

estas necesidades esenciales no sean condicionadas por la disponibilidad económica. 

 

La responsabilidad social corporativa debe ser promovida entre las empresas locales, 

incentivándolas a invertir en la comunidad a través de la creación de empleos, programas de 

formación y desarrollo comunitario. 

 

Es fundamental asegurar que los trabajadores reciban salarios justos y beneficios adecuados, 

especialmente en los sectores de servicios y manufactura, donde las condiciones laborales 

pueden ser más desafiantes. Mejorar las condiciones laborales y reducir la desigualdad salarial 

no solo es una cuestión de justicia social, sino que también puede aumentar la productividad y 

la satisfacción de los empleados. 

 

Los Programas de mentoría y financiación deben ser ofrecidos a emprendedores locales, 

ayudándolos a establecer y crecer sus negocios, lo que a su vez puede generar más empleos y 

dinamizar la economía local. 

 

Los jóvenes deben ser incentivados a continuar su educación y participar en programas de 

formación técnica, resaltando la importancia de la educación para mejorar sus oportunidades 

laborales y su calidad de vida. 
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Ilustración 1 

Encuestada (Industria Manufacturera) 
Ilustración 2 

Encuestado (Comercio) 

Ilustración 3 

Enlace enviado al grupo comunitario del 

barrio 25 de septiembre 

Ilustración 4 

Encuestado (Comerciante) 

Ilustración 5 

Encuestado (Entidades Públicas) 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace de la Encuesta (Google Forms): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ2IdgD2_sqJ6pcSiHprNFTyHhJQB9sEXILsq

o6H_ycSzg8g/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ2IdgD2_sqJ6pcSiHprNFTyHhJQB9sEXILsqo6H_ycSzg8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ2IdgD2_sqJ6pcSiHprNFTyHhJQB9sEXILsqo6H_ycSzg8g/viewform?usp=sf_link
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Ilustración 6  

Plano del Barrio 25 septiembre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


