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Resumen

La población trabajadora rural ha enfrentado un sinnúmero de dificultades, añadiendo que, con la 
pandemia ocasionada por el Covid-19, los gobiernos optaron por tomar medidas conservadoras, reduciendo 
la movilidad de la sociedad, y paralizando sectores productivos importantes para las economías, para frenar 
los elevados niveles de contagio. El objetivo de la investigación fue cuantificar el impacto del Covid-19 
en la actividad laboral de la población rural del cantón Milagro en Guayas, Ecuador. En esta investigación 
se empleó la metodología cuasi experimental apoyada por el Análisis de Componentes Principales, y el 
método econométrico de Diferencia en Diferencias, para los periodos de los datos entre los años 2020 y 
2022. Los resultados indicaron una baja influencia del periodo de pandemia sobre la actividad laboral rural; 
sin embargo, se resalta una afección negativa de 14,26% sobre la voluntad de la población de realizar una 
actividad económica por su cuenta, una disminución de la delicada situación económica en 4,51%, y un 
incremento del 2,75% en las personas que demandan un seguro de salud. Se concluye que es necesaria la 
ejecución de proyectos y reformas que faciliten la labor rural para potenciar la productividad de la zona, 
optimizando el uso de los recursos.
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Dynamics of the labor activity of the rural 
population in Ecuador
Abstract

The rural working population has faced countless difficulties. With the COVID-19 pandemic, 
governments opted to take conservative measures, reducing social mobility and paralyzing important 
productive sectors in order to curb the high levels of contagion. The objective of this research was to quantify 
the impact of COVID-19 on the labor activity of the rural population of the Milagro canton in Guayas, 
Ecuador. This research used a quasi-experimental methodology supported by Principal Components Analysis 
and the Difference-in-Differences econometric method for the data periods between 2020 and 2022. The 
results indicated a low influence of the pandemic period on rural labor activity. However, a negative impact 
of 14.26% on the population’s willingness to pursue self-employment, a 4.51% decrease in the precarious 
economic situation, and a 2.75% increase in the number of people seeking health insurance are highlighted. 
It is concluded that it is necessary to implement projects and reforms that facilitate rural work to boost the 
area’s productivity, optimizing the use of resources.

Keywords: Agriculture; labor activity: rural population; economy; recession.

Introducción

El sector rural ha sido el más 
desfavorecido históricamente, además 
de las limitantes que pueda presentar la 
población en aspectos sociales, económicos, 
políticos, y culturales; la poca explotación 
de la actividad insignia de estos lugares, 
mitigan cualquier indicio de reducción de 
esta brecha (Camarero y Oliva , 2019). En el 
año 2020, en Ecuador se extendió la noticia 
de una nueva cepa de un virus denominado 
Covid-19, mismo que fue capaz de 
provocar largos periodos de confinamiento 
indeterminado, generando una disminución 
en las actividades antropogénicas (Khalifa 
et al., 2021).

El presente trabajo se divide en cuatro 
secciones: En la primera fase, se realiza la 
revisión de literatura, donde se describen los 
antecedentes expuestos en investigaciones 
previas para contextualizar la problemática; 
luego, se indica la metodología que se emplea, 
la muestra, y el instrumento utilizado para 
recolectar la información; en la tercera fase, 
se aplican los dos modelos propuestos, y 
se desarrollan los resultados; y en la última 
fase, se otorga una interpretación derivada de 

las variables analizadas, obteniendo de esta 
manera las conclusiones del estudio. En la 
investigación, se busca determinar el grado de 
afección de la actividad laboral de la población 
rural del cantón Milagro en Ecuador durante 
el periodo de la pandemia ocasionada por el 
Covid-19.

1. Fundamentación teórica

1.1. Desafíos del sector rural

Dentro del sector rural, cada parroquia 
cuenta con una entidad encargada de la 
gestión de los recursos y desarrollar los 
planes necesarios en favor de la comunidad 
(Sabet y Khaksar, 2024). La carencia de una 
planificación consistente por parte de las 
autoridades parroquiales es capaz de ocasionar 
un descontento porque los habitantes no 
cuentan con el apoyo necesario, además de 
resaltar la falta de compromiso, sin olvidar 
que las condiciones de vida en algunos lugares 
trasmiten una sensación de pobreza extrema 
(Sisto et al., 2022).

En el sector rural, la actividad más 
importante es la agricultura, y bajo ningún 
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concepto debe ser detenida debido a su aporte 
fundamental a la sociedad (Laborde et al., 
2020; Pérez, 2024), desde hace décadas han 
sido identificadas fallas propias del sistema, 
donde se evidencia un gran abandono estatal, 
lo que se puede traducir en un incremento 
en el valor de los insumos, el bajo nivel de 
ingresos, los gastos de la población, la pérdida 
de cultivos por falta de implementos o causas 
climatológicas (Buenhombre y Mariño, 2022). 

A pesar de las falencias existentes, una 
gran cantidad de la población dedica parte de 
su tiempo a trabajar en empresas pertenecientes 
al rubro agrícola, significando además en 
muchos casos este, el único sustento de los 
hogares (Eaton et al., 2022). Por otra parte, 
existen casos donde las personas trabajan en 
negocios propios, los cuales son generalmente 
pequeños, por la poca mano de obra que 
necesitan para desempeñar sus operaciones, 
en aquellas actividades consideradas como 
subempleo (Arias et al., 2020; Calanchez et 
al., 2022; Pérez, 2024).

La pandemia ha presentado efectos 
importantes sobre el empleo informal en el 
corto y largo plazo (Fana et al., 2020; Dávila, 
2024), por ejemplo, al ser esta una modalidad 
bajo la cual muchas personas vulnerables se 
encuentran laborando, el Covid-19 ha sido 
sinónimo de devastación no solo al atacar 
al sistema de salud, sino que promoviendo 
el incremento masivo del desempleo y la 
desigualdad social (Walter, 2020; Álvarez et 
al., 2022).

Uno de los aspectos que tradicionalmente 
se relaciona con la actividad laboral en 
muchos casos, es el nivel de instrucción con 
el que cuentan las personas, lamentablemente 
en estos sectores la educación es un área 
descuidada (Lora-Loza et al., 2022; Kugler 
et al., 2023), que no cuenta con el soporte 
que debería, siendo una problemática que se 
acrecienta cada vez más y debe ser resuelta 
(Statti y Torres, 2020), porque esto inhibe 
las capacidades cognitivas de los jóvenes, 
dificultándoles el obtener mejores aspiraciones 
profesionales que les permitan una mejora 
sustancial de la calidad de vida en el futuro 
(Anaya et al., 2021).

1.2. El Covid-19 en el medio rural

En el año 2020 se declaró una pandemia 
de escala global debido a los contagios 
provocados por el virus Covid-19 en 
muchas regiones, lo que evidenció una total 
desprotección económica nacional y mundial 
(Harapan et al., 2020), y el fallo inevitable 
del sistema de salud, ante la incapacidad de 
poder hacer frente a esta situación, las grandes 
ciudades cayeron, aun teniendo mejores 
servicios médicos con relación al sector rural 
(Callaghan et al., 2021). 

Este hecho no hizo más que dar paso a la 
idea que surge desde las diferencias existentes 
entre estos dos grandes grupos poblacionales, 
en la cual la parte rural al ver aún más reducidas 
drásticamente sus aspiraciones de desarrollo 
(Mueller et al., 2021), es considerada necesaria 
la planificación de programas de brigadas 
médicas, como una medida para fortalecer el 
estado de salud de las personas (Siddiqui y 
Smith-Morris, 2022).

El Covid-19 afectó de manera negativa 
a la población, producto del grado de estrés 
que fue un desencadenante directo de la 
incertidumbre vivida, y la incapacidad 
gubernamental para hacer frente a una situación 
que estaba acabando con las economías 
(Luque y Casado, 2020; Shammi et al., 2020); 
este periodo de crisis donde se detuvieron 
obligatoriamente las actividades debido a las 
medidas de confinamiento (Couch et al., 2020; 
Brodeur et al., 2021), se paralizó el sistema 
educativo, entonces al considerar el reto que 
supone para el sector rural el poder acceder 
a una educación de calidad, la pandemia no 
hizo más que incrementar esa diferencia ya 
existente por los continuos periodos de atraso, 
y la nueva normalidad de las clases virtuales, 
las mismas que la mayoría no podía afrontar 
(Tadesse y Muluye, 2020).

Durante los últimos años, estudios han 
coincidido con la premisa que el sector rural 
no cuenta con los recursos necesarios para 
soportar un impacto similar a la pandemia 
generada por el Covid-19 (Liu et al., 2020; 
Peters, 2020; Van Barneveld et al., 2020; 
Kerbage et al., 2021; Grome et al., 2022), 
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Además, la falta de comunicación entre 
sectores, y la lejanía que mantienen con las 
partes más habitadas de las zonas urbanas, 
favoreció a que el número de contagios no se 
acreciente (Boughton et al., 2021). 

Asimismo, las brechas existentes entre 
las zonas se incrementaron, lo cual implica que 
se ha retrasado el desarrollo laboral y social de 
las personas vulnerables del área rural, viendo 
estos cómo sus actividades productivas sufren 
las secuelas como resultado de la incertidumbre 
(Sierra-Sánchez et al., 2020; Altieri y Nicholls, 
2020; Mamgain, 2021; Gupta et al., 2023), 
que se traduce también, en una recuperación 
lenta de todos aquellos negocios que fueron 
forzados a cerrar por la emergencia sanitaria 
(Martin-Fiorino y Reyes, 2020).

2. Metodología

La investigación tiene un enfoque 
descriptivo y cuasi experimental. En primer 

lugar, es de tipo descriptivo porque una parte 
de la propuesta se realiza la interpretación del 
comportamiento mediante aspectos cualitativos 
y cuantitativos de un grupo de individuos 
previamente seleccionados. Asimismo, se 
aplica otro enfoque conocido como cuasi 
experimental, donde su aplicabilidad en 
las ciencias sociales es para cuantificar el 
comportamiento de las variables, es decir, 
deducir el impacto que ocurre entre el conjunto 
de datos ante la ocurrencia de regímenes o 
situaciones que afecten su comportamiento.

El grupo objeto de estudio se estableció 
acorde a las localidades, considerando a las 
5 parroquias que componen las zonas rurales 
del cantón Milagro, de la provincia del 
Guayas, en Ecuador; donde al carecer de un 
censo poblacional actualizado, se seleccionó 
la muestra acorde al número de recintos a 
encuestar, y las personas que participaron en 
las encuestas eran mayores de 18 años, por 
lo tanto, se indica en la siguiente Tabla 1, la 
distribución de los recintos.

Tabla 1
Definición de la muestra

Parroquias rurales No. de recintos
Santa Rosa de Chobo 8
Mariscal Sucre 18
Roberto Astudillo 11
Milagro 20
5 de Junio 1
Total 58

  Fuente: Elaboración propia, 2025.

Para la recolección de información, 
fueron diseñadas dos encuestas por el Centro 
de Investigación de Economía Agrícola y 
Ambiental de la Universidad Agraria del 
Ecuador, mismas que recopilan datos de 

dos periodos distintos como lo son los años 
2020 y 2022. En total fueron realizadas 
1.738 encuestas, sumando los dos periodos, a 
continuación, se detalla dicha información en 
la Tabla 2.
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Tabla 2
Número de encuestas realizadas por parroquia

Parroquias rurales No. Encuesta 1 No. Encuesta 2
Santa Rosa de Chobo 101 101
Mariscal Sucre 277 277
Roberto Astudillo 179 179
Milagro 282 282
5 de Junio 30 30
Total 869 869

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Considerando el gran conjunto de datos, 
es necesaria la aplicación de dos modelos para 
procesarlos; en primer lugar, se utiliza el Análisis 
por Componentes Principales (ACP), para reducir 
la dimensionalidad de la información; y luego, se 
efectúa el Análisis de Diferencia en Diferencias 
(DD), con la finalidad de medir el impacto de 
la pandemia ocasionada por el Covid-19 en las 
variables de salida.

2.1. Análisis por Componentes 
Principales (ACP)

El Análisis por Componentes 
Principales es una técnica estadística que 
consiste principalmente en la reducción de 
dimensionalidad de un conjunto de datos 
específico para eliminar la redundancia, 
mientras se establecen nuevos componentes 
(Greenacre et al., 2022). El análisis presenta 
una estructura econométrica propia, similar 
a una regresión lineal, donde se establece la 
manera en la que quedan conformados cada uno 
de los componentes (Gil-Marín y González, 
2020), la cual se describe a continuación:

Yij = Zi1X1j + Zi1X2j + Zi3X3j + … + 
ZimXmj

Dónde: Y es el componente principal 
que representa una combinación lineal de 
las variables originales; Z es el coeficiente 
asignado del componente; X es el valor que 
representa a la variable; i es el número de 
componente; j es el número de variable; y, m 
es el número total de variables.

2.2 Análisis de Diferencia en 
Diferencias

El modelo econométrico de Diferencia 
en Diferencias es el diseño cuasi experimental 
que consiste en demostrar el efecto promedio 
de un tratamiento a una población determinada, 
como una manera para cuantificar la 
efectividad o afección del mismo (Goodman-
Bacon, 2021); se representa como un modelo 
de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, 
donde la variable de salida se encuentra 
alterada por un indicador que representa a la 
exposición o no del grupo al tratamiento o 
situación en particular (Walter et al., 2023). 
Para este caso es más adecuada la formulación 
del siguiente modelo de acuerdo con Koltai et 
al. (2022); y, Kim et al. (2023):

Yit = β0 + β1 Xit + εit
Donde: Yit es la variable de resultado 

analizada para cada individuo (i) en el 
momento (t), siendo esto 0 el momento durante 
la pandemia y 1 después de la pandemia. La 
variable Xit es una variable ficticia (dummy) 
con valor 1 para el individuo i después la 
pandemia y 0 durante la pandemia, es decir 
tendrá un valor de 1 para t = 1 y 0 para t = 
0; εit es un término de error con las hipótesis 
habituales de la perturbación aleatoria; y, β1 es 
el parámetro de interés que recogerá el efecto 
o impacto de la pandemia sobre la variable 
resultado Yit. Finalmente, se establece como 
estimador insesgado de β a:
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Se reescribe la ecuación anterior para 
indicar una doble diferencia entre los valores 
obtenidos para el grupo de tratamiento y de 

control, obteniendo la siguiente expresión 
donde se cuantifica el impacto (Goodman-
Bacon y Marcus, 2020):

En esta etapa se analizan los datos a 
partir de dos fases: Primero, el Análisis por 
Componentes principales donde se va a reducir 
la dimensionalidad de los datos, y se identifican 
los componentes que expliquen la mayor 
cantidad de la varianza. Adicionalmente, se 
emplea el modelo Diferencia en Diferencias, 
para medir el impacto del Covid-19 en 
cada uno de los componentes previamente 
identificados.

3. Resultados y discusión

3.1. Aplicación del Análisis por 
Componentes Principales (ACP)

Luego de la aplicación de la primera parte 
del análisis fueron obtenidos los componentes 
necesarios, mismos que representan a cada 
una de las variables de salida en el modelo 
econométrico de diferencia en diferencias, por lo 
tanto, a continuación, se enlistan los componentes 
preliminares, con cada una de las variables que 
contienen, tal como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3
Componentes Principales establecidos

Nombre del componente Variables

X1: Actividad económica 
autónoma (AEA)

Realiza otra actividad económica por su cuenta (ROAE)
Actividad desempeñada (AD)
Destino de la producción (DP)
Cultivo a cuál se dedica (CD)
Frecuencia de siembra (FS)
Utilización de sistema de riego (USR)
Tipo de sistema de riego empleado (TSRE)
Utilización de algún equipo que facilite el sembrado y cosecha (EESC)
Contar con el apoyo de otras personas (CAOP)
Personas que representan ese apoyo (PRA)
Frecuencia del apoyo (FA)

X2: Situación Económica (SE)

Cantidad de miembros que laboran en la familia (MLF)
Total de ingreso mensual (TIM)
Total de gastos mensual (TGM)
Situación económica a fin de mes (FDM)

X3: Accidente laboral (AL) Ha sufrido algún accidente o incidente laboral (SAIL)
Número de accidentes (ACC)

X4: Actividad laboral principal 
(ALP)

Lugar de trabajo (LT)
Tipo de lugar de trabajo (TLT)
Jornada laboral (JL)

X5: Seguro médico (SM)
Género de la población trabajadora (G)
Posee seguro (PS)
Estado de salud en general (SEG)

X6: Nivel de instrucción (NI) Nivel de educación (NE)
Rango de edad (RE)

Fuente: Elaboración propia, 2025.
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3.2. Aplicación del Modelo Diferencia 
en Diferencias (DD)

El modelo se estructura teniendo en 
cuenta el impacto del Covid-19 sobre cada 
uno de los componentes identificados, para 
lo cual se considera al Covid-19 como una 
variable temporal denominada t-covid, 
donde asumirá el rol de una variable dummy, 
donde 0 es para describir el comportamiento 
de las variables en un espacio temporal 
antes del brote de Covid-19; mientras que 1 
describe el comportamiento de las variables 
después del brote; y a su vez se definirá 
otra variable que clasificará según el grupo 
al que pertenezcan, siendo 1 para el grupo 
de tratamiento y 0 para el grupo de control. 
A continuación, se detalla el modelo base 
empleado con las modificaciones añadidas, 
por lo tanto, se parte de la siguiente 
estructura:

Tabla 4
Modelos econométricos Diferencia en Diferencias establecidos

Fuente: Elaboración propia, 2025.

Yit = β0 + β1 Xit + β2 Zit + β3 Wit + εit

Donde: Yit es la variable de salida 
referente a los componentes identificados 
previamente; β0 el intercepto o constante; β1  
es el coeficiente de correlación de la variable 
t-covid respecto a la variable dependiente; Xit  
es valores referentes a la variable temporal 
dummy t-covid; β2 es el coeficiente de 
correlación de la variable dummy del grupo 
de pertenencia (tratamiento o control) 
respecto a la variable dependiente; "Zit"  es 
valores referentes a la variable dummy del 
grupo de pertenencia; β3 es el coeficiente del 
impacto del Covid-19 sobre cada uno de los 
individuos; Wit es el producto entre los valores 
de las variables dummy t-covid y grupo de 
pertenencia; y, εit   es el término de error. 

Transcribiendo la estructura para cada 
una de las variables de salida se obtienen en la 
Tabla 4, los siguientes modelos.
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cada una de las variables de salida, donde se 
puede recalcar lo siguiente que se muestra en 
la Tabla 5.

De manera secuencial se desarrolló cada 
modelo, y se determinó el nivel de impacto de 
la pandemia ocasionada por el Covid-19 en 

Tabla 5
Coeficientes del modelo DD
Variables de salida Coef. DD ()

Actividad económica autónoma (AEA) -0,1426
Situación Económica (SE) -0,0451

Accidente laboral (AL) -0,0153
Actividad laboral principal (ALP) -0,0096

Seguro médico (SM) 0,0275
Nivel de instrucción (NI) -0,0026

  Fuente: Elaboración propia, 2025. 

Luego de efectuar el análisis 
econométrico, la pandemia producto del 
Covid-19 ha ocasionado una reducción 
del 14,26% en la voluntad de la población 
trabajadora rural del cantón Milagro en 
Ecuador de poner en marcha actividades 
económicas autónomas, debido a las 
dificultades que representa por los costos 
elevados de implementación y gestión, en 
conjunto con la incertidumbre ocasionada 
por los altos contagios del virus en las 
zonas urbanas del país, que generaron una 
preocupación general, en la búsqueda de evitar 
que el virus trascendiera en las zonas rurales. 

De acuerdo con esta postura, Karim 
et al. (2021) sostienen que el Covid-19 ha 
alterado de manera drástica las condiciones 
sociales y económicas, por lo cual es necesario 
un trabajo en conjunto entre las comunidades 
rurales, y las instituciones de gobierno para 
mitigar esta realidad. Como alternativa, 
Mardiyevna y Ugli (2023) en su estudio sobre 
incrementar el trabajo en las zonas rurales, 
establecen que digitalizar a la población es una 
manera útil de promover el desarrollo, más 
allá de las reformas agrícolas, la digitalización 
trae consigo una manera de organización útil 
capaz de asegurar la transición de la división 
del trabajo a altos estándares en el medio rural.

La pandemia por Covid-19 generó 
una contracción del 4,51% de la situación 
económica del sector, cabe mencionar que la 
población rural enfrenta desafíos a diario muy 

lejos de lo ocurrido con el virus, esta ha sido 
una población en su mayoría descuidada por 
los programas estatales, y con pocas facilidades 
para mejorar sus actividades laborales, por las 
cuales, ellos suelen reclamar. 

De la misma manera, Modrego y Foster 
(2021) establecen que las diversas localidades 
del sector rural enfrentan adversidades 
económicas similares, como la lejanía de los 
mercados, la falta de preparación de mano de 
obra, dificultad de acceso a recursos para que 
se incrementen los emprendimientos, y tal 
parece que la situación seguirá de la misma 
forma, porque aquellas personas que logran 
tener acceso a una mejor preparación, buscan 
migrar a las ciudades, lo cual quita alguna 
posibilidad de desarrollo a las zonas rurales.

Asimismo, el número de accidentes 
laborales se vio reducido en un 1,53%, lo 
cual puede deberse a la poca o nula actividad 
que reportaron las empresas en el periodo 
extendido de pandemia por las paralizaciones 
y las disposiciones gubernamentales de 
mantener el confinamiento en los hogares. Sin 
embargo, Brooks et al. (2021) sostienen que, 
aunque las empresas no sufrieron tanto por 
los accidentes, sobre todo en las industrias 
ubicadas en estas zonas, las personas no 
tenían opción, puesto que, si no acudían a 
sus labores, eran despedidos, en adición, se 
dieron periodos de explotación laboral, donde 
la salud de los pobladores era puesta al límite, 
y a su vez esto podría traer consigo, periodos 
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de menos prosperidad y más precariedad en el 
largo plazo.

La actividad laboral principal de 
los pobladores que habitan esta zona es la 
agricultura, la cual, por proveer productos de 
consumo primario, y poseer ese componente 
dinamizador de los mercados y la economía, 
no vio detenida sus actividades por eso el 
impacto de la pandemia fue tan bajo, apenas 
un 0,96%; sin embargo, los agricultores 
tienen que lidiar con otras dificultades que 
imposibilitan en muchos casos una mejoría en 
su situación, como lo es un lugar de trabajo 
más estable, y programas de apoyo que 
reduzcan estas brechas que por lo general se 
ven reflejada en los elevados costos y el abuso 
de intermediarios que han tenido que soportar 
durante todo este tiempo. 

De acuerdo con lo expuesto, Bochtis et 
al. (2020) coinciden que la agricultura es una 
de las actividades primarias que durante la 
época de pandemia no detuvo sus operaciones; 
no obstante, los trabajadores debían seguir una 
serie de normativas al momento de detectarse 
algún caso de contagio, asimismo, indican 
que los trabajadores del campo no fueron tan 
susceptibles a contagiarse debido al medio en 
el cual realizan sus tareas.

Luego de la pandemia se produjo un 
incremento del 2,75% de los trabajadores que 
demandan un seguro médico, aunque esta 
situación ha sido un punto muy difícil de tratar 
debido a las barreras que les son impuestas a 
las personas, además de que los procesos de 
selección para poder ser beneficiarios de algún 
seguro ya sea del seguro campesino o el seguro 
social, no resultan ser muy claros, siendo una 
situación que ha aquejado a un gran número de 
trabajadores. 

Según Hamisi et al. (2023), la ola del 
Covid-19 amenazó la salud de las personas, 
por lo que fue necesario la introducción de 
vacunas para contrarrestar esta situación. Bajo 
esa misma situación, Lal et al. (2021) sostienen 
que las autoridades nacionales deben priorizar 
el sistema de salud, debido a la desprotección 
demostrada durante el periodo de contagio, 
además indican que no se podrá hacer frente 
a una futura situación similar, si se siguen 

ignorando las políticas destinadas a esta área.
El nivel de instrucción de la población 

trabajadora no se ha visto tan empeorado en 
gran medida, solo disminuyó en un 0,26%, 
esto se debe a que en estas zonas el acceso a 
una educación de calidad resulta complicado, 
por el hecho de que existen pocos centros 
educativos en funcionamiento, y además que 
la mayoría de las personas que desempeña 
alguna actividad laboral, tienen un bajo nivel 
de formación educativa, resaltando en muchos 
casos que no logran culminar la primaria, o 
abandonan sus estudios por hacer frente a las 
carencias del hogar, motivo por el cual no ha 
cambiado en gran medida esta situación. 

En soporte a lo anterior, Indrawati et 
al. (2020) sostienen que el Covid-19 planteó 
muchos desafíos en las zonas rurales ante un 
sistema educativo de pocas garantías, donde 
en la mayoría de los casos no cuentan con la 
infraestructura adecuada, la dificultad en la 
ruta de acceso a los centros educativos, las 
pocas o nulas habilidades de los estudiantes 
para manipular dispositivos tecnológicos, y 
la guía inexistente de sus padres o docentes, 
implicando un estancamiento en su formación 
desde una edad temprana.

Conclusiones

La actividad económica autónoma 
demostró un periodo de recesión, lo cual se 
interpreta como el cierre de muchos negocios, 
y la disminución de la posibilidad de generar 
algún ingreso extra, situación que es atribuible 
a varios aspectos como a la ola masiva de 
desempleo, y la inseguridad de las zonas a raíz 
de la incertidumbre vivida en los periodos de 
confinamiento. Asimismo, era impensado que 
se paralizara la labor agrícola, pero en ciertas 
áreas si fue evidente la poca participación e 
implicación de los pobladores, considerando 
que las escasas oportunidades de crecimiento 
se veían comprometidas por las trabas 
generadas por los intermediarios.

La población rural no se vio afectada 
en gran medida por los contagios, como lo 
ocurrido con su contraparte urbana, producto 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


91

Revista de Ciencias Sociales, Vol. XXXI, No. Especial 11, 2025 enero-junio
____________________________________________________________________82-95

Licencia de Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

de la desconexión existente entre estos 
lugares; la situación económica de los hogares 
está un poco peor y no parece que cambie 
en el corto plazo producto de la falta de una 
reestructuración de tipo laboral, económico, 
y social; además, la intencionalidad de 
adquirir un seguro por parte de las personas se 
incrementó ligeramente; no obstante, a muchos 
les han negado sus peticiones, o incluso han 
sido sacados de los programas sin explicación.

Los retos actuales para cada uno de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de 
las parroquias rurales del cantón Milagro en 
Ecuador, pasan por el diseño de un proyecto 
integral que garantice el cumplimiento de 
todas las necesidades de la población, sobre 
todo de los trabajadores; es necesario que el 
plan de acción considere aspectos referentes a 
la generación de reformas que en conjunto con 
el actuar del gobierno facilite la labor agrícola 
para potenciar la productividad de la zona, 
además del acceso a una educación de calidad, 
salud, seguridad, y el debido seguimiento del 
avance en las obras públicas para evitar el 
despilfarro de recursos.
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