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1. Titulo 

Incidencia del Covid-19 sobre la desigualdad económica en la ciudad de Loja-Año 2020 
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2. Resumen 

 

Desde que la Organización Mundial de Salud (OMS) declaró como pandemia el actual  

brote la enfermedad por coronavirus COVID-19 en 2020, los países han  

declarado el Estado de excepción para evitar la transmisión de esta enfermedad, trayendo 

efectos económicos y sociales graves en el corto y largo plazo. 

El presente trabajo investigativo se enfocó en determinar la incidencia del COVID-19 sobre la 

desigualdad de ingresos de Loja en el año 2020, con la finalidad de examinar cómo incidió la 

pandemia del COVID-19 sobre la desigualdad de ingresos en la población de la ciudad de Loja 

En este sentido, en el presente estudio se empleó una metodología con enfoque cuantitativo, 

descriptivo y exploratorio, a través de un modelo econométrico que permitió examinar la 

relación entre la pandemia de COVID-19, sector primario, secundario, terciario y desigualdad 

de ingresos en los hogares de Loja. 

Los principales resultados muestran que efectivamente la evolución de la desigualdad en la 

ciudad de Loja, antes y después de la pandemia es evidente ya que la misma incrementó en este 

periodo de tiempo.  De la misma manera, se pudo determinar que existe una asociación directa 

entre el COVID-19 y la desigualdad de ingresos, de modo que esta última incrementaría con la 

presencia de la pandemia. Así mismo, se pudo evidenciar que el sector primario no tuvo una 

relación estadísticamente significativa, con la desigualdad de ingresos, por el contrario, el sector 

secundario y terciario, sí presentaron una relación estadísticamente significativa. 

Como principales conclusiones se puede mencionar que la ciudad de Loja no estaba 

económicamente preparada para enfrentar un aislamiento preventivo obligatorio, ya que, la 

desigualdad de ingresos se vio afectada, incrementando considerablemente. De manera que, se 

considera necesario una propuesta de reactivación económica a través de cuatro estrategias para 

reactivar la economía y el empleo en la ciudad de Loja después del COVID-19 que es aplicable 

para salir de la recesión y estancamiento económico que ha producido la pandemia COVID-19. 

 

Palabras claves: Políticas públicas, pandemia, recesión económica, administración, 

desigualdad ingresos, Loja. 
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2.1     Abstract 

 

Since the World Health Organization (WHO) declared the current outbreak of coronavirus 

disease (COVID-19) as a pandemic in 2020, countries have declared a state of emergency to 

prevent the transmission of this disease, bringing severe economic and social effects in the short 

and long term. 

The present research work is focused on determining the incidence of COVID-19 on the income 

inequality in the city of Loja during the year 2020. The milestone is to examine how the 

COVID-19 pandemic affected the income inequality in the population of the city of Loja. 

Therefore, the present study applied a quantitative, descriptive and exploratory methodology 

through an econometric model that allowed to examine the relationship between the COVID-

19 pandemic and the income inequality of the primary, secondary and tertiary sectors in the 

households of Loja. 

The main results showed that the evolution of inequality in the city of Loja is evident, even 

before and after the pandemic, but it increased during this period of time.  Results also 

determined that there is a direct association between COVID-19 and income inequality, since 

the income inequality increased due to the presence of the pandemic. Likewise, it was found 

that the primary sector did not have a statistically significant relationship with income 

inequality. On the other hand, statistically, the secondary and tertiary sectors showed a 

significant relationship. 

The main conclusions are that the city of Loja was not economically prepared to face a 

mandatory preventive isolation, since income inequality was affected and increased 

considerably. Therefore, a proposal for economic reactivation is considered necessary through 

four strategies to reactivate the economy and employment in the city of Loja after COVID-19 

that is applicable to overcome the recession and economic stagnation produced by the COVID-

19 pandemic. 

 

Key words: Public policies, pandemic, economic recession, administration, income inequality, 

Loja city. 
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3. Introducción 

 

La pandemia del COVID-19 ha generado en el mundo una profunda crisis económica y social. 

En este sentido, se ha podido contabilizar que 88 millones de personas han sido llevadas a la 

pobreza extrema, y esa cifra es apenas un punto de partida. En el peor de los casos, podría llegar 

a 115 millones. El Grupo Banco Mundial expresó que, para finales del año 2021, alrededor de 

100 millones de personas habrían caído en la pobreza extrema, de los cuales, los más afectados 

serían las mujeres, los niños y los trabajadores informales (Banco Mundial, 2020). 

Un año y medio después del inicio de la pandemia de COVID-19 (coronavirus), la economía 

mundial estaba en condiciones de lograr en 2021 su recuperación posterior a una recesión más 

sólida en 80 años. Sin embargo, se prevé que el repunte será desigual entre los países, ya que 

las principales economías parecen estar listas para registrar un fuerte crecimiento, si bien 

muchas economías en desarrollo están rezagadas (Banco Mundial, 2021). 

Se debe considerar que el crecimiento mundial se aceleró en un 5,6 % este año, y esto se debió 

en gran medida, a la fuerte economía de los principales países como Estados Unidos y China. 

En 2021, se ha observado el crecimiento económico de casi todas las regiones del mundo, pese 

a que la mayoría continúan afrontando el COVID-19 y sus posibles efectos a largo plazo. A 

pesar del repunte de este año, se esperaba que el nivel del PIB mundial en 2021 sea un 3,2 % 

por debajo de las previsiones anteriores a la pandemia, y se anticipaba que el PIB per cápita 

entre muchos mercados emergentes y economías en desarrollo se mantendrá por debajo de los 

niveles máximos previos a la COVID-19 durante un periodo extenso. A medida que sigan 

apareciendo nuevos brotes de la pandemia, esta marcará el rumbo de la actividad económica 

mundial (Banco Mundial, 2021). 

Cabe destacar que la emergencia sanitaria mundial por causa de la COVID-19, impactó 

directamente en el desempeño económico de los países de la región y el mundo, afectando la 

movilidad de las personas y el normal funcionamiento de establecimientos productivos y 

comerciales. En ese sentido, a nivel mundial el PIB se redujo en un 4,3%, cerca de 2,5 veces 

más que durante la crisis del año 2009. Mientras que, el PIB regional disminuyó en un 8% 

debido a las medidas de aislamiento, de modo que, tanto América Latina como el Caribe, 

tendrán que hacer frente a una recuperación frágil e irregular debido a las secuelas a largo plazo 

causadas por la crisis de la COVID-19 en las economías de la región (ONU, 2021). 

Por lo tanto, la situación económica a nivel mundial y en América Latina, fue determinante para 

que en el año 2020 el Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador, en términos constantes 



 

5 
 

alcanzará un total $66.308 millones, representando una caída del 7,8%, según datos de las 

cuentas nacionales trimestrales (Banco Central de Ecuador, 2021). 

De esta forma, se han visto afectadas actividades como el turismo, las cadenas globales de valor 

y la oferta de trabajo, el comercio, la inversión y la producción total de los países, llevando a 

un daño generalizado del crecimiento económico (Alonso, 2020). El confinamiento, como una 

de las medidas emergentes tomadas por los gobiernos ha ocasionado que los consumos 

cotidianos de productos, servicios y actividades que usualmente realizaba la población hayan 

sido alterados. En esa medida, conocer esos impactos es importante, debido a que han tenido 

que enfrentarse a cambios sociales, psicológicos, tecnológicos y culturales, que podrían 

impactar en nuevos hábitos de comportamiento y consumo, además que agudiza la desigualdad 

de ingresos.  

También se debe considerar que, el Banco Central del Ecuador (2021), estableció a Loja como 

la ciudad más costosa del Ecuador durante el año 2019, en términos de Canasta Familiar Básica 

(CFB), que recoge los gastos en alimentación, vivienda, indumentaria y otros. Mientras que, en 

el año 2020 se verificó que, en septiembre, la CFB fue de $ 740,24, mientras que a nivel 

nacional fue de $711,02, una diferencia de $29,21. Entre las explicaciones se destacan la 

ubicación geográfica, los tipos de actividades económicas de la provincia y la alta demanda de 

viviendas. 

Por lo tanto, con esta investigación se pretende dar a conocer la manera en que la pandemia de 

COVID-19 ha repercutido en la desigualdad de ingresos en la ciudad de Loja en el año 2020, 

que fue el año en que inició la pandemia y se implementaron las restricciones como medida 

para frenar el avance del virus.  

El objetivo general del presente estudio es, analizar la incidencia del COVID 19 sobre la 

desigualdad económica en la ciudad de Loja en el año 2020; en donde se han considerado los 

siguientes objetivos específicos: Objetivo Específico 1 Examinar la desigualdad de ingresos de 

los habitantes de Loja en el año 2020, Objetivo Específico 2 Examinar la relación entre COVID-

19 y la desigualdad de ingresos de los habitantes de Loja en el año 2020, Objetivo Específico 3 

Determinar la relación de otros factores sociales y económicos sobre la desigualdad de ingresos 

de los habitantes de Loja en el año 2020. 

Para lo cual, se utilizará la metodología con enfoque cuantitativo, descriptivo y exploratorio, 

puesto que el propósito fundamental es conocer cómo ha influido la pandemia del COVID-19 

en la desigualdad de ingresos en Loja en el año 2020. Asimismo, la investigación analiza las 

variables como sector primario, secundario y terciario, que se han incluido en el estudio. 

Finalmente, se emplea el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para examinar la 
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relación entre la pandemia de COVID-19, sector primario, secundario, terciario y la desigualdad 

de ingresos en los hogares de Loja.   

En esa medida, la investigación se enfoca en la necesidad de conocer la incidencia del COVID-

19 en la desigualdad económica de la ciudad de Loja en el año 2020, dados los efectos que ha 

provocado la pandemia en el mundo y especialmente en los países en desarrollo como Ecuador. 

Por lo tanto, esta investigación inicia con la introducción en donde se especificará la 

problemática, la justificación y la contribución del tema de investigación. A continuación, en 

el apartado de marco teórico se detallan la teoría económica y la principal evidencia empírica 

relacionada a esta investigación. Seguidamente, se presenta la sección de metodología que 

detalla las principales estrategias y técnicas que se aplican para el cumplimiento de cada 

objetivo. Luego, en la sección de resultados se describen los principales hallazgos que se 

derivan del presente estudio. Asimismo, se presenta la sección de discusión de resultados, en el 

cual se contrastan los hallazgos con relación a la teoría económica y evidencia empírica que se 

ha incluido previamente. Finalmente, en base a los resultados, se llegarán a las conclusiones 

que permitirán realizar las recomendaciones del caso.   
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4. Marco Teórico 

 

Según la CEPAL (2020), ante la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), las 

economías se cerraron y paralizaron a causa de las medidas de aislamiento, solo comparables a 

las de situaciones de guerra; de esta manera no se conoce a ciencia cierta el tiempo que dure la 

pandemia, ni cómo se recuperará la economía mundial. También el COVID-19 ha dejado al 

descubierto el bajo nivel de bienestar de las personas, la falta de cobertura social y médica, la 

falta de movilidad y de oportunidades sociales y la falta de garantía en los derechos humanos 

esenciales. 

En esa medida, Rojo y Bonilla (2020), en la investigación realizada sobre la necesidad de un 

cambio de paradigma económico y social a causa del COVID-19, indican que, la crisis sanitaria 

ha resaltado las deficiencias económicas, la fragilidad social y la vulnerabilidad empresarial de 

los países en desarrollo. Los que eran pobres lo seguirán siendo y se irán sumando a las filas de 

la extrema pobreza o a las listas negras de los fallecidos por COVID-19. Si bien, la pandemia 

no es un problema de clase social o de nivel de ingresos, las personas más vulnerables también 

lo son en materia de sanidad y de cobertura en atención médica, de la misma manera que en la 

forma de llevar el confinamiento y de no contar con los bienes y servicios básicos que le 

permitan mantenerse en casa.  

 

4.1.     Fundamentos teóricos 

 

4.1.1 Desigualdad Económica  

El problema de la desigualdad, tiene su origen en la conquista europea cuando se establecieron 

instituciones para explotar los recursos y a la población de América Latina provocando un 

acceso desigual a las tierras, a la educación y a los cargos políticos generando consecuencias 

negativas sobre el crecimiento económico y la desigualdad, es así que, en la actualidad 

prevalece la desigualdad con la brecha entre ricos y pobres en la región latinoamericana 

(D'Amico, 2016).  

En ese sentido, se debe considerar la relación de mayoración que incluye el concepto de 

distribución más igualitaria, en el sentido de que los componentes sean más similares que en el 

otro sector que se realiza la comparación, esto conlleva a definir el concepto de desigualdad, a 

través de la siguiente frase: “Cuando se habla  de desigualdad de renta, se refiere a diferencia 

de rentas, sin considerar su deseabilidad como sistema de recompensas o su no aplicabilidad 

como sistema que contradice cierto esquema de igualdad” (Kuznets, 1955).  Así pues, de 
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acuerdo a lo expresado, la medida de desigualdad económica no valora lo adecuado que es el 

reparto, sino cuán cerca o lejos se encuentra de la igualdad. 

Así mismo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), expresa 

que la desigualdad, es la diferencia en la manera en que se distribuyen los recursos, los ingresos 

y el bienestar entre la población, es decir, que hace referencia a los cambios en los estándares 

de vida de la población sin tomar en cuenta si las personas se encuentran en la pobreza (OECD, 

2022). 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2022) 

señala que.esta desigualdad se mide comúnmente a través del coeficiente de Gini, el cual mide 

el nivel de concentración en la distribución de los ingresos en la población y consta de valores 

entre 0 y 1, donde el valor de 1 representa que todos los ingresos del país se concentran en una 

sola persona, mientras que el valor de 0 representa que los ingresos de distribuyen de manera 

igualitaria entre toda la población del país. En ese sentido, este índice se deriva de la curva de 

Lorenz, en la cual se clasifica de manera ascendente a la población en función de sus ingresos, 

por lo tanto, permite conocer el nivel de ingresos que acumula cierto porcentaje de la población, 

por ejemplo, cuántos ingresos acumula el 20% de la población más pobre, y continúa hasta 

llegar al 100% de la población. 

Sumado a las desigualdades ya existentes desde entonces, la pandemia y las medidas de 

confinamiento agudizaron estos problemas generando una crisis que hizo retroceder los avances 

en materia económica y con respecto al desarrollo económico de los países en desarrollo. Por 

ello, fueron los pobres quienes tuvieron una mayor afectación ya que con la interrupción de las 

actividades económicas, su situación empeoró a igual que la de la clase media por la pérdida de 

empleos. 

En este sentido, Kuznets formuló una hipótesis con respecto a la desigualdad en la que afirma 

que existen dos fuerzas que explican la desigualdad de los ingresos que son la concentración de 

ahorros en la población con mayores ingresos, lo cual conduce a la desigualdad en ahorros 

provocando que los ricos incrementen su concentración de ingresos; y la estructura industrial 

de la distribución de los ingresos, en el cual, el crecimiento económico se basa en las actividades 

industriales desarrolladas en el área urbana provocando una brecha entre los ingresos de la 

población urbana y la rural (Kuznets, 1955). 

No obstante, se afirma que la desigualdad existente se puede revertir con el tiempo debido a las 

políticas redistributivas que pueden aplicar los gobiernos, mismas que, permiten la reducción 

de la brecha entre ricos y pobres; también, se logra con las nuevas industrias que ofrecen a la 

población oportunidades de empleo expandiendo la clase media; y finalmente, afirma que se 
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produce un desplazamiento de los trabajadores de las industrias de ingresos bajos hacia las de 

ingresos altos (Gallo, 2003).   

Según el enfoque neoclásico representado por Kaldor (1956), se plantea que la desigualdad 

puede ser beneficiosa para el crecimiento en el largo plazo, en el sentido de que permite una 

mayor asignación de recursos a una proporción minoritaria de la población capitalista, quienes 

tenían una mayor capacidad para invertir. Este enfoque fue ampliamente aceptado con el paso 

de los años. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que, la desigualdad representa una 

dificultad para el crecimiento económico en el largo plazo. 

Así mismo, Okun (1975), expresa que la aplicación de políticas basadas en la aplicación de 

impuestos progresivos con una mayor carga tributaria a las ganancias individuales, tiene un 

efecto negativo en las inversiones, los emprendimientos y las innovaciones, es decir que, las 

políticas redistributivas producen una pérdida de eficiencia. De esta manera, se destacaba la 

necesidad de estimular el crecimiento, puesto que lo consideraba el instrumento para reducir la 

pobreza y la desigualdad.  No obstante, no se ha podido demostrar una relación negativa entre 

el crecimiento económico y las políticas redistributivas, sino que los efectos son positivos, 

siempre y cuando se implementen medidas que beneficien a la población vulnerable, sin dejar 

de lado los estímulos hacia las inversiones por parte del sector privado. 

Por su parte, Sen (2000), estudia la desigualdad económica desde la perspectiva de la justicia 

social. Desde ese punto de vista, su planteamiento se fundamenta en que la igualdad de 

oportunidades se origina cuando cada uno de los individuos cuentan con las mismas 

posibilidades de elegir el modo de vida que esté acorde con sus necesidades y deseos. Esto se 

produce cuando las personas tienen la oportunidad de desarrollar habilidades que les permitan 

acceder a una alimentación adecuada, a los servicios de salud tant física como mental, participar 

en la vida comunitaria y el acceso al sistema educactivo; y de esta manera, contar con la 

libvertad de alcanzar el bienestar. 

De acuerdo a la Comisión Europea (2014), la desigualdad actual es el resultado de la 

desigualdad salarial debido a las diferencias de productividad entre los sectores económicos y 

el desarrollo de nuevas habilidades por parte del capital humano. En ese sentido, el desarrollo 

de la tecnología impulsa la demanda por este tipo de habilidades, sin embargo, no existe un 

incremento en la misma medida de la oferta, lo cual provoca un aumento de los salarios de los 

trabajadores calificados. Por lo tanto, concluye que la educación es una fuerza que permite 

aumentar la oferta de habilidades específicas, reduciendo los salarios del capital humano 

avanzado, y de esta manera, la desigualdad económica disminuye, puesto que los ingresos 

laborales se distribuyen de una forma eficiente.    
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Por otra parte, Piketty (2014) afirma que la elevada desigualdad actual se explica por una 

relación de largo plazo, en la cual, la tasa de retorno del capital es mayor que la tasa de 

crecimiento económico, de esta manera, los ingresos regresan hacia los dueños del capital 

representados por una minoría de la población que se enriquecen cada vez más incrementando 

la desigualdad. Es así que, esta relación se acentúa en países que presentan tasas bajas de 

crecimiento económico y poblacional. De esta manera, se afirma que la respuesta al problema 

de la desigualdad sería la implementación de un sistema de impuestos progresivos gravados al 

patrimonio.  

Para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) (2018), define a la desigualdad 

económica como “la diferencia   que   existe   en   la   distribución   de   bienes, ingresos y rentas 

en el seno de un grupo, una sociedad, un país o entre países”.  Dichas diferencias en los ingresos 

se ven reflejados en los aumentos de índices de pobreza y marginalidad, resultando importante 

ampliar el estudio de la desigualdad económica, y su determinación y la relación con las 

variables macroeconómicas. 

Cabe destacar que, desde la perspectiva de Kuznets, señalaba que el crecimiento de la 

desigualdad de ingresos se produce debido al proceso de industrialización y urbanización, 

puesto que produjo una significativa migración del campo a la ciudad con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida, lo cual provoca que los ingresos se deban distribuir entre un mayor número 

de personas. Es así que, comúnmente la desigualdad es menor en el campo puesto que la 

población también es menor que en la ciudad. Así mismo, se explica que otro factor para el 

incremento de la desigualdad es la distribución del ahorro, que es mayor que la distribución de 

ingresos, por lo que el ahorro se convierte en un privilegio solo para la población rica generando 

la concentración de los rendimientos entre el grupo de personas con los ingresos más elevados 

(Andrade y Cabral, 2015).  

Por lo tanto, los resultados coinciden con lo expuesto en la investigación realizada Blake y 

Wadhwa (2020), en donde concluye que la pandemia por COVID 19 provocó efectos negativos 

en las empresas como la baja en ventas teniendo que adaptarse a las nuevas tecnologías para 

subsistir.  

Los resultados antes mencionados concuerdan con, Rojo y Bonilla (2020), que manifiestan la 

necesidad de un cambio de paradigma económico y social a causa del COVID-19, puesto que, 

la crisis sanitaria ha resaltado las deficiencias económicas, la fragilidad social y a vulnerabilidad 

empresarial de los países en desarrollo. 

Finalmente, se resalta que la distribución del ingreso en la mayoría de países que presentan un 

crecimiento económico acelerado, se caracterizan porque la desigualdad aumenta en las 
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primeras etapas de desarrollo, y disminuye en el largo plazo siguiendo una curva de U invertida, 

es así que, en el caso de los países en desarrollo se establece que la forma de la curva puede ser 

más aguda para los países que logren primero el desarrollo (Medina y Ayaviri, 2017). 

 

4.1.2     La Desigualdad en el Ecuador  

En Ecuador, el problema de la desigualdad es fundamental, puesto que, en la constitución, en 

el artículo 276 consta como uno de sus objetivos el construir un sistema económico basado en 

la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de igual manera, en el Plan Nacional 

del Buen Vivir consta como uno de sus propósitos garantizar una vida digna con igualdad de 

oportunidades para toda la población. De esta manera, han existido avances en la reducción de 

la desigualdad en Ecuador, pero son insuficientes, lo cual, significa que la economía 

probablemente se encuentra en la cima de la U invertida, es decir, que resulta complicado 

reducir la desigualdad económica, es así que, la toma de decisiones para reducirla es importante. 

Por lo tanto, la desigualdad económica en Ecuador depende de varios factores como la 

distribución del ingreso de los asalariados, los ingresos por las actividades independientes, la 

concentración de retornos de capital, el bono de desarrollo humano, las remesas, el bono de 

vivienda y las becas educativas (Ramírez y Díaz, 2017).   

La desigualdad en el país se trata de un problema de carácter multidimensional, en el que un 

aumento de los ingresos laborales no siempre repercute en una reducción de la desigualdad, ya 

que depende de más variables además de los salarios. También, tiene una naturaleza estructural, 

por lo que depende de la estructura productiva y laboral del Ecuador. Por ello, al tener en su 

mayoría una estructura económica enfocada al sector primario, el cambio de un sector con 

ingresos bajos a uno con mayores ingresos ha sido lento, y como consecuencia las brechas 

salariales no se han podido eliminar (Villamar, 2021). 

Con respecto a las estadísticas oficiales sobre la desigualdad en Ecuador, durante el año 2020, 

el coeficiente de Gini fue de 0,50 a nivel nacional, en el área urbana se ubicó en 0,49 y en el 

área rural de 0,47. Estas cifras representan un aumento del coeficiente con respecto al año 2019, 

que presentó un índice de Gini a nivel nacional de 0,47, en el área urbana de 0,45 y en el área 

rural de 0,44 (INEC, 2021). 

No obstante, los resultados correspondientes a la curva de Lorenz revelan que en el año 2020 

existió una mejor distribución del ingreso con respecto al año 2010, puesto que, en 2020, el 

60% de la población recibió el 34% de los ingresos totales, mientras que, de acuerdo a las cifras 

del año 2010, el 60% de la población recibió el 23% de los ingresos (Banco Central del Ecuador, 

2021).  
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4.1.3     La Desigualdad en Loja  

En la provincia de Loja, especialmente en el área urbana, entre 1990 y 2006, se han presentado 

resultados favorables con respecto al crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la 

desigualdad, lo cual, lleva a afirmar que en esta parte del territorio existieron espacios 

favorables para generar ingresos y reducir la desigualdad. Un factor que pudo incentivar a estos 

resultados es la migración internacional cuyo destino principal era España ya que permitió el 

envío de remesas. Sin embargo, la ciudad de Loja presentó un dinamismo económico débil, lo 

cual se reflejó en el sector comercial, sumado a que, al estar ubicada al sur del país, ha sido el 

escenario de los conflictos con Perú, favoreciendo al aislamiento de la provincia en general con 

respecto al territorio nacional (Ospina et al.,2011).  

Actualmente, Loja es considerada la ciudad más costosa del país en términos de la Canasta 

Básica Familiar, es así que en septiembre del 2020 fue de $720,24, en tanto que, a nivel nacional 

fue de $711,02; también el nivel de inflación fue mayor en Loja que en el resto del país. Esta 

situación se explica por la ubicación, puesto que al encontrarse cerca de la frontera facilita el 

tránsito de mercadería; los tipos de actividades económicas que se desarrollan como el sector 

turístico y cultural; y la alta demanda de viviendas. Además, ha sido reconocida por sus 

acciones a favor del medio ambiente a nivel mundial, ya que Loja se destaca por su limpieza y 

su esperanza de vida de 79 años es la más alta del país. Al ser el turismo la principal actividad, 

los ingresos son mayores incrementando el poder adquisitivo y el acceso al crédito, aunque el 

costo de transporte es elevado ya que se encuentra alejada de las principales ciudades del 

Ecuador (Lucero, 2020).  

 

4.1.4     Impacto del COVID-19 en la desigualdad 

A partir del inicio de la pandemia, se realizaron estudios empíricos para determinar los efectos 

que la pandemia de COVID-19 ha tenido sobre la desigualdad económica, los mismos que se 

mencionan a continuación.  

De acuerdo con el informe presentado por la CEPAL (2020), que tenía por objetivo informar 

acerca de los desafíos sociales en tiempos de COVID-19, a través de la realización de 

estadísticas a nivel de América Latina y el Caribe, ha concluido que, desde antes de la pandemia, 

esta región atravesaba por el deterioro de la pobreza y la desaceleración de la reducción de la 

desigualdad, sin embargo, a partir de la pandemia se han evidenciado las fallas de los sistemas 

de protección social, generando la reducción en los ingresos y el consumo de los hogares, 

debido a la pérdida de empleos. 
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En cuanto al informe de las Naciones Unidas (2020), con el objetivo de medir el impacto del 

COVID-19 en América Latina y el Caribe, mediante el análisis estadístico, establece que, a 

partir de la pandemia se han manifestado las deficiencias de los sistemas de protección social y 

de atención a la salud que han afectado a los grupos vulnerables de la de población, tales como 

los trabajadores del sector informal, personas dedicadas a las actividades domésticas, las 

comunidades indígenas, las personas con discapacidad y las mujeres, quienes han estado en una 

mayor desventaja. De esta manera, la brecha entre la población privilegiada y quienes 

pertenecen a los grupos vulnerables, ha incrementado de manera desproporcionada.   

Con respecto a la investigación realizada por Gómez-Arteta y Escobar-Mamani, (2021), que 

tenía como objetivo analizar la realidad de la educación virtual en Perú resaltando las brechas 

de desigualdad social generadas por la pandemia del año 2020, utilizando como metodología el 

análisis hemerográfico de notas periodísticas y la información de redes sociales, demuestran 

que la enseñanza virtual ha incrementado la desigualdad educactiva y la brecha digital. En ese 

sentido, se afirma que la educación se ha convertido en un privilegio para las personas que 

poseen las condiciones sociales, tecnológicas y económicas.  

Por otra parte, Ortega et al. (2021) elaboraron un estudio con el objetivo de monitorear el 

impacto socioeconómico causado por la pandemia de COVID-19 en las zonas vulnerables de 

Guayaquil luego de un año del inicio de las medidas de aislamiento, mediante los datos 

obtenidos de la alcaldía. En ese sentido, los resultados reflejaron que el 21% de las personas 

que habitan las zonas vulnerables tenían empleo, de las cuales, el 13% eran empleados y el 8% 

tenían emprendimientos. Sin embargo, la iniciativa de la alcadía de entregar kits de alimentos 

ayudó al 72% de los beneficiarios a prevenir los contagios, puesto que les permitió mantenerse 

en sus hogares.  

Se debe considerar que, así mismo, Rueda y Tovar (2021), realizaron un proyecto experimental 

con el objetivo de implantar y evaluar un nuevo modelo de intervención para atender a las 

personas que dependen de las ayudas sociales y que han sido afectadas por el COVID-19 en las 

provincias de León, Salamanca y Valladolid. Sus resultados revelaron que, luego de que las 

personas participaran en el modelo de intervención se produjo la mejora e incremento del apoyo 

obtenido de las instituciones y en las redes sociales, además de ello, los participantes asumieron 

que también era su responsabilidad mejorar sus condiciones económicas luego de la pandemia, 

a través de la formación profesional y la predisposición a permanecer informados sobre las 

oportunidades laborales que se puedan presentar.    

De esta manera, la pandemia se considera como una amenaza que ha presentado repercusiones 

a nivel biológico, en el ámbito de respuesta de los sistemas de salud, en el sector informal de la 



 

14 
 

economía, en el empleo, en el transporte público, en la educación, en la mayoría de las 

actividades económicas y la capacidad de los gobiernos para afrontar la situación 

eficientemente. Además, ha producido una cantidad de muertes no registrado desde el año 1970, 

lo cual ha repercutido negativamente en el empleo, en la pobreza y en la desigualdad 

evidenciando las deficiencias en el desarrollo económico, en especial de América Latina y el 

Caribe. En ese contexto, se destacan altos niveles de informalidad laboral, fallas estructurales, 

debilidad de las instituciones y de las actividades comerciales y productivas, así como salarios 

bajos (CEPAL, 2021).  

En cuanto a los efectos de la pandemia de COVID-19 en el ámbito económico a nivel mundial, 

se resaltan el aumento de la pobreza, provocando que millones de personas actualmente se 

encuentren en situación de pobreza especialmente en Asia meridional y África subsahariana. 

Así mismo, se ha producido una contracción de los ingresos per cápita y un aumento en los 

costos de salud. Por otro lado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional optaron 

por la suspensión de pagos de la deuda a los países pobres para centrar los recursos en la lucha 

contra la pandemia. En cuanto a las remesas, se produjo una reducción que afecta al sustento 

de los pobres, así como un descenso de la cantidad de migrantes internacionales. En el ámbito 

empresarial, se produjo una baja en las ventas, además que han tenido que adaptarse a la 

tecnología para continuar con sus actividades. También ha provocado que las instituciones 

educativas adopten la modalidad virtual, sin embargo, no toda la población cuenta con la 

accesibilidad a la tecnología (Blake y Wadhwa, 2020). 
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5. Metodología 

 

La metodología es la disciplina que estudia el conjunto de técnicas o métodos que se usan en 

las investigaciones científicas para alcanzar los objetivos planteados. Todos los métodos de 

investigación deben seguir una metodología, que se vale de una teoría normativa, descriptiva y 

comparativa acerca del método, la misma que se acopla al proceder del investigador para 

obtener los resultados esperados. 

En el presente trabajo investigativo, se utilizó una metodología con enfoque cuantitativo, 

Asimismo, se consideraron variables como el COVID-19, índice de Gini, sector primario, sector 

secundario y sector terciario. Asimismo, cabe mencionar que este estudio se enfoca en el cantón 

Loja, que se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y cuenta con aproximadamente 254 000 

habitantes. De la misma manera, los datos que se han utilizado han sido obtenidos de la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

 

5.1     Variables  

 

Al examinar la incidencia del COVID-19 en la desigualdad de ingresos en el cantón Loja 

durante el año 2020, es importante tomar en cuenta factores sociales y económicos que influyen 

en esta relación. 

Se debe considerar que una variable es cualquier factor que puede ser manipulado, controlado 

o medido en un experimento. Los experimentos contienen diferentes tipos de variables, las 

mismas que tienen su propia característica e influyen en el presente proceso de investigación 

En cuanto a las variables utilizadas para el presente estudio, se han considerado las que se 

detallan en la Tabla 1, en la misma, se puede observar que se ha considerado un total de 315 

observaciones. En el caso de la desigualdad económica, representada por el índice de Gini, 

presenta una media de 0,35, que representa una desigualdad moderada, con una dispersión o 

desviación estándar de 0,12. Por otro lado, en lo referente a la variable del sector primario, este 

presenta una media de 1,86 con una desviación estándar de 2,34; Asimismo, en cuanto a la 

variable del sector secundario, presenta una media de 34,63 y una desviación estándar de 22,45; 

y, finalmente, el sector terciario, presenta una media de 63,51, y una dispersión de 43,53. 
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Tabla 1. 

 Descripción de variables 

Variable Descripción Obs. Media 
Desv. 

Est. 

Dependiente 

Desigualdad 
Coeficiente de Gini que mide la desigualdad de ingreso 

cantonal. 0 indica igualdad y 1 desigualdad completa. 
315 0,35 0,12 

Independiente 

COVID-19 

Variable binaria que toma valores de 0 para las 

observaciones antes de la pandemia y valores de 1 para 

las observaciones examinadas en el periodo de la 

pandemia. 

315 0,55 0,04 

Sector primario 

Porcentaje del total de la población que realiza sus 

actividades laborales en las ramas de actividad 

perteneciente al sector primario, las cuales corresponden 

a la extracción y obtención de materias primas. 

315 1,86 2,34 

Sector secundario 

Porcentaje del total de la población que realiza sus 

actividades laborales en las ramas de actividad 

perteneciente al sector secundario, las cuales 

corresponden a la transformación de materias primas. 

315 34, 63 22,45 

Sector terciario 

Porcentaje del total de la población que realiza sus 

actividades laborales en las ramas de actividad 

perteneciente al sector terciario, las cuales corresponden 

a la prestación de servicios. 

315 63,51 43,53 

 

En este sentido, a continuación, se detallan las variables que intervienen en la presente 

investigación: 

• Desigualdad: La desigualdad se mide a través del coeficiente Gini, ya que es el método más 

utilizado para medir la desigualdad salarial; puesto que es una herramienta analítica que 

suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes de una región, 

en un periodo de tiempo.  

El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la 

desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un 

país (Montero, 2014). 

Este tipo de medida económica se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, en un país, 

pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de 

Gini es un número entre 0 y 1, donde 0, corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los 

mismos ingresos) y donde el valor 1, corresponde con la perfecta desigualdad (una persona 

tiene todos los ingresos y los demás ninguno). El índice de Gini es el coeficiente de Gini 

expresado en referencia a 100 como máximo, en vez de 1, y es igual al coeficiente de Gini 

multiplicado por 100. Una variación de dos centésimas del coeficiente de Gini (o dos unidades 
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del índice) equivale a una distribución de un 7% de riqueza del sector más pobre de la población 

(por debajo de la mediana) al más rico (por encima de la mediana). 

• COVID- 19: En el caso de esta variable, se debe considerar que, una variable dummy o 

variable ficticia es una variable utilizada para explicar valores cualitativos en un modelo de 

regresión; en donde, los modelos de regresión intentan explicar una variable en función de 

otras.  

Para la cuantificación en las variables que no se pueden cuantificar, la solución a este problema 

está en las variables ficticias, las mismas que suelen toman valores binarios de cero o uno; En 

el caso de la presente investigación se ha considerado el valor 1 que representa presencia de 

pandemia y 0 para representar ausencia de pandemia, y de esta manera, explorar el efecto que 

tiene en la desigualdad de ingresos. 

• Sector Primario: Se refiere a la población que se dedica a las actividades laborales para la 

obtención de materias primas. 

• Sector Secundario: Indica la población que se encarga a las actividades relacionadas con 

la manufactura. 

• Sector Terciario: Es la población que se dedica al comercio. 

 

5.2     Estrategias 

 

En la presente sección, se detallan las principales estrategias y técnicas que se han utilizado, a 

fin de dar cumplimiento cada uno de los objetivos específicos que se han planteado 

inicialmente, y así, cumplir con el objetivo general de este estudio. 

 

5.2.1     Objetivo Específico 1 

A fin de dar cumplimiento al objetivo específico uno, se aplicó estadística descriptiva, de 

manera que, se pueda observar claramente, la evolución de la desigualdad por ingresos en Loja, 

tomando en cuenta el periodo antes de la pandemia del COVID-19, y el periodo posterior a la 

misma. En este sentido, se utilizó el método gráfico para representar de mejor manera dicha 

evolución, representada por el índice de Gini, y la variable binaria que representa los periodos 

con presencia o ausencia de la pandemia. 
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5.2.2     Objetivo Específico 2 

Asimismo, para dar cumplimiento con el segundo objetivo específico, se realizará el método de 

los mínimos cuadrados ordinarios (MCO), para calcular la recta de regresión lineal que 

minimiza los residuos, esto es diferenciando entre los valores reales y los estimados por la recta. 

En este sentido, se utiliza un modelo econométrico de regresión lineal simple, que permitió 

analizar la asociación entre el índice de Gini (desigualdad de ingresos) y, la pandemia del 

COVID-19. 

El modelo de regresión lineal simple, no es más que tratar de explicar la relación que existe 

entre una variable dependiente (variable respuesta), y un conjunto de variables independientes 

(variables explicativas) X1,..,Xn. En un modelo de regresión lineal simple tratamos de explicar 

la relación que existe entre la variable respuesta Y y una única variable explicativa X. 

El modelo de regresión lineal simple tiene la siguiente expresión: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑃 𝑋𝑃 + 𝜀         (1) 

β0 y β1 son los parámetros del modelo. ε es una variable aleatoria, llamada error, 

que explica la variabilidad en Y que no se puede explicar con la relación lineal 

entre X y Y. Los errores, ε, se consideran variables aleatorias independientes distribuidas 

normalmente con media cero y desviación estándar σ. Esto implica que el valor 

medio o valor esperado de y, denotado por E(Y/x), es igual a β0 + β1 x. La variable dependiente 

va a estar representada por 𝑌, la misma que indica la desigualdad de ingresos, representada el 

índice de Gini; por otro lado, en cuanto a la variable independiente representada por X, va a 

estar representada por la variable binaria, que representa al COVID-19. 

 

5.2.3     Objetivo Específico 3 

Asimismo, a modo de dar cumplimiento al objetivo específico tres, también se utilizó el modelo 

de regresión lineal simple, especificado en el objetivo dos, sin embargo, en estas estimaciones, 

la variable dependiente va a estar representada por 𝑌 , la misma que indica la desigualdad de 

ingresos, en que se ha utilizado el índice de Gini; por otro lado, en cuanto a las variables 

independiente representada por X, va a estar representada por el sector primario, sector 

secundario y sector terciario, respectivamente. 
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6. Resultados 

 

Los resultados que se han obtenido en la presente investigación se reflejan en cada una de las 

tablas y figuras generadas en base al estudio realizado. 

 

6.1     Objetivo Específico 1: Examinar la desigualdad de ingresos de los habitantes de 

Loja en el año 2020 

 

A fin de dar cumplimiento al objetivo específico uno de la presente investigación, que planteó 

examinar la desigualdad de ingresos de los habitantes de Loja en el año 2020. La Figura 1 

muestra los resultados de la evolución de la desigualdad de ingresos entre el periodo antes de 

la pandemia, y el periodo que corresponde a la pandemia del COVID-19. 

 

Figura 1. 

Coeficiente de Gini antes y durante de la pandemia 

 

 

De manera que, en la primera figura se evidencia el coeficiente de Gini antes de la pandemia, 

el cual presentó un valor de 0,34; lo cual, significa que hay una desigualdad moderada en cuanto 

a la distribución de los ingresos. Sin embargo, durante la pandemia por COVID-19, el valor del 

coeficiente de Gini incrementa aún más a 0,38; es decir que, existe una distribución de ingresos 

menos igualitaria, debido a los efectos negativos de la pandemia para la economía y la salud de 

los habitantes, lo cual evidencia que podría existir una relación entre la pandemia y la 

desigualdad de ingresos en la ciudad de Loja, ya que justamente es en el periodo de aparición 

de la pandemia que se evidencia un incremento de la desigualdad de ingresos, lo que podría 
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explicarse por el confinamiento obligatorio que se cumplió como medida preventiva para 

desacelerar los contagios y muertes que resultaban de la pandemia del COVID-19. 

 

6.2     Objetivo Específico 2: Examinar la relación entre COVID-19 y la desigualdad de 

ingresos de los habitantes de Loja en el año 2020  

 

La Tabla 2 muestra los resultados de las estimaciones entre las variables desigualdad de 

ingresos y COVID-19. 

 

Tabla 2. 

Resultados de las regresiones 

Variable dependiente: Desigualdad de ingresos Coeficientes 

COVID-19 0,0354*** 

 (7,87) 

 

Se puede observar que el COVID-19 tiene una relación directa y estadísticamente significativa, 

con un nivel de significancia del 1%, es decir, incluso con un nivel de confianza del 99%, esto 

evidencia que existe una relación entre ambas variables, de modo que, la presencia de la 

pandemia del COVID-19 se asocia con incrementos en la desigualdad de ingresos en la ciudad 

de Loja, tal cual se evidencia en la Tabla 2.  

 

6.3     Objetivo Específico 3: Determinar la relación de otros factores sociales y económicos 

sobre la desigualdad de ingresos de los habitantes de Loja en el año 2020 

 

Por otro lado, la Tabla 3 muestra las estimaciones que se derivan del modelo de regresión lineal 

aplicado en este estudio: 

 

Tabla 3. 

Resultados de las regresiones 

Variable dependiente: Desigualdad de ingresos Coeficientes 

Sector primario 0,0413 

 (1,48) 

Sector secundario 0,0321** 

 (2,62) 

Sector terciario 0,0549** 

 (2,69) 

COVID-19 0,0365*** 

 (5,85) 

Nota. t statistics in parentheses * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
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Con los resultados obtenidos en la regresión, se observa que, la variable dependiente, llamada 

Desigualdad de ingresos, presenta una relación positiva con respecto a las variables 

independientes que son sector primario, sector secundario, sector terciario y COVID-19. Por lo 

tanto, ante un incremento de las variables independientes, se produce un aumento de la variable 

dependiente.  

Así mismo, se puede apreciar que, las variables que resultaron significativas en la regresión, 

tomando en cuenta la probabilidad del 1%, fueron Sector secundario y Sector terciario. Mientras 

tanto, tomando en cuenta las probabilidades del 5%, 1% y 0,1%, la variable Sector primario, no 

se ha considerado significativa dentro de la regresión.  

De esta manera, las variables que tienen efecto sobre la desigualdad de ingresos son el Sector 

secundario, el Sector terciario y el COVID-19, en tanto que, la variable Sector primario, no 

influye en el comportamiento de la Desigualdad de ingresos.    

Por lo tanto, se observa en la tabla 3, la relación entre la desigualdad de ingresos (variable 

dependiente) y los sectores primario, secundario y terciario de la economía de la ciudad de Loja. 

En este sentido, se puede observar que existe una relación positiva entre el sector primario y la 

desigualdad de ingresos, sin embargo, esta relación no es estadísticamente significativa, es 

decir, la población que se encuentra en el sector primario no se asocia con la desigualdad 

económica; esto puede deberse a que la población que se dedica al manejo de la materia prima, 

es muy independiente de la población que se dedica a la actividad de la manufactura en donde  

existes costos adicionales en el tratamiento de los diferentes productos. Por otro lado, en cuanto 

a la relación entre el sector secundario y la desigualdad económica, la tabla antes mencionada 

muestra que, efectivamente, existe una relación significativa entre estas variables, con un nivel 

de significancia del 5%, dicha relación es positiva, es decir, un crecimiento del sector 

secundario se asocia con un incremento en la desigualdad de ingresos, puesto que la relación 

existente entre el sector secundario u terciario, esta basado en los procesos de manufactura que 

esta dado al momento de la comercialización de los productos. Asimismo, ocurre algo similar 

con el sector terciario, ya que los resultados muestran una relación positiva, que es 

estadísticamente significativa, con un nivel de confianza del 95%; de manera que, un 

incremento del sector terciario, se relaciona con un incremento de la desigualdad de ingresos, 

ya que al existir mayor cantidad de personas que se encargan de la comercialización del 

producto, los valores de expendio tienen a elevarse, razón por la cual, el sector primario queda 

relegado de estas ganancias. 

Además, se puede observar que la variable dummy que representa a la pandemia del COVID-

19 tiene una relación positiva con la desigualdad de ingresos, de modo que, la pandemia, 
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efectivamente se asocia con un incremento en la desigualdad de ingresos, esto ocurre debido a 

que la pandemia suma miles de víctimas mortales y miles de infectados en la ciudad de Loja, 

esto debido al confinamiento impuesto para evitar la expansión del virus provocando la 

paralización de la economías afectando directamente a las personas más vulnerables de la 

ciudad de Loja; puesto que se han quedado sin trabajo. Sin un sueldo, y si no tenían ahorros, es 

complicado poder afrontar los gastos mensuales, como el arriendo, la hipoteca, las facturas o 

incluso la compra de comida. 

 

  



 

23 
 

7. Discusión  

 

7.1     Objetivo Específico 1: Examinar la desigualdad de ingresos de los habitantes de 

Loja en el año 2020 

 

En lo referente al COVID 19, esta variable presenta una significancia importante con respecto 

a la desigualdad de ingresos, puesto que, la pandemia, además de generar una emergencia 

sanitaria, ha provocado una crisis económica, que intensficó la desigualdad de ingresos, que, 

en su mayoría, se presenta en países en desarrollo como Ecuador, por lo que, los habitantes de 

la ciudad de Loja, al ser afectados por el avance del virus y por las medidas de aislamiento, 

también sufrieron las consecuencias. De esta manera, mientras más casos positivos de COVID 

19 se presentaban en la ciudad, mayor era la desigualdad de ingresos, puesto que, resultaba 

complicado para las personas pertenecientes a los sectores vulnerables dejar de realizar sus 

actividades económicas, las mismas que generalmente se desenvuelven en el sector informal e 

incluye un contacto directo con otras personas. De esta manera, la relación entre la pandemia 

de COVID 19 y la desigualdad ha presentado similitud con el informe presentado por la CEPAL 

(2020), el cual concluyo que si bien, antes de la pandemia la región de América Latina 

presentaba un grado elevado de desigualdad, la pandemia intensificó esta situación generando 

pobreza, desempleo, reducción de ingresos, entre otras consecuencias económicas y sociales.  

Los resultados antes mencionados concuerdan con, Rojo y Bonilla (2020), que manifiestan la 

necesidad de un cambio de paradigma económico y social a causa del COVID-19, puesto que, 

la crisis sanitaria ha resaltado las deficiencias económicas, la fragilidad social y la 

vulnerabilidad empresarial de los países en desarrollo. 

 

7.2     Objetivo Específico 2: Examinar la relación entre COVID-19 y la desigualdad de 

ingresos de los habitantes de Loja en el año 2020  

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el objetivo específico 2, en los cuales se comprobó que 

existe una relación estadísticamente significativa entre el COVID-19 y la desigualdad de 

ingresos, es decir, que un incremento en la desigualdad de ingresos se relaciona directamente 

con la presencia de la pandemia en la ciudad de Loja. 

Según los autores Berniel  y De la Mata (2021), la caída en la actividad económica producto de 

la pandemia y de las medidas tomadas por los gobiernos para controlar su avance impactó 

fuertemente en el empleo, que cayó abruptamente en 2020 y se ha recuperado, en parte y 
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lentamente, a lo largo de 2021. Con encuestas realizadas en diferentes hogares dentro de los 

grupos seleccionados en varios países en el año 2021 el empleo no pudo ser superado durante 

la pandemia dando como resultado que el desempleo se ha dado en la mayor parte de los hogares 

encuestados. 

Se debe considerar que la población vulnerable está seriamente afectada, a través de dos vías:  

La primera, por los efectos en adultos mayores y personas vulnerables (personas con 

enfermedades catastróficas, asmáticas y con diabetes) esto se debe a su sensibilidad al virus por 

su bajo sistema inmunitario. En la segunda, objeto de la presente investigación, se considera 

que, ante la disminución económica y la paralización de actividades, una gran parte de la 

población será afectada en la disminución de sus ingresos, ocasionando que estas personas, y 

por ende sus familia, se mantengan o formen parte de la población en situación de pobreza o 

pobreza extrema. Ocasionando con ello que se expanda de una forma más amplia y acelerada 

las condiciones de desigualdad en el país. 

 

7.3     Objetivo Específico 3: Determinar la relación de otros factores sociales y económicos 

sobre la desigualdad de ingresos de los habitantes de Loja en el año 2020 

 

Durante la pandemia, el sector primario en el país, presentó una disminuciòn en sus actividades, 

tal es el caso de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, sin embargo, en la ciudad de Loja 

no resulta significativa esta variable con respecto a la desigualdad de ingresos debido a que, las 

actividades económicas principales que se desarrollan en Loja son el turismo y el sector de la 

cultura, por lo que, el sector primario no tendría tanta importancia dentro de la economía de la 

ciudad de Loja. Este resultado guarda cierta concordancia con la teoría planteada por Kuznets 

(1955), la cual afirma que fue el sector industrial el que influyó en la desigualdad, no las 

actividades del sector primario, ya que, las personas que habitaban en el campo abandonaron 

las tierras de cultivo buscando mejores ingresos en la ciudad, cabe señalar además que como se 

mencionó anteriormente el sector primario no se desarrolla sustancialmente en la ciudad de 

Loja, en consecuencia la afectación fue mínima, a esto se suma que las restricciones en cuanto 

a la movilidad de las personas que dependen del sector primario fueron mínimas y esto 

coadyuvó para que se puedan desarrollar con cierta normalidad, y como resultado se vean 

afectadas mínimamente. 

Los resultados obtenidos del coeficiente de Gini, muestran que antes de la pandemia este valor 

fue 0.34, pasando a un valor de 0.38, demostrando que la desigualdad incrementó por efectos 

del COVID-19, ya que al ser Loja una ciudad que vive del turismo y la cultura, se vio afectada 
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al darse prioridad a otras actividades económicas como son: salud, tecnología, educación, 

servicios a domicilio, etc., (INEC, 2021). En este sentido, concuerda con Kuznets (1955) 

respecto a que la desigualdad que se manifiesta radica en la concentración de ahorros en la 

población con mayores ingresos en las nuevas actividades que se desarrollaron en pandemia, al 

generarse un crecimiento económico en actividades diferentes a las que se desarrollaban antes 

de la pandemia en la ciudad. 

La desigualdad económica es un problema estructural y multidimensional que implica 

diferencias sustanciales en la percepción del ingreso y la calidad de vida en una sociedad.  Para 

la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR,2018), define a la desigualdad económica 

como “la diferencia   que   existe   en   la   distribución   de   bienes, ingresos y rentas en el seno 

de un grupo, una sociedad, un país o entre países”.  Dichas diferencias en los ingresos se ven 

reflejados en los aumentos de índices de pobreza y marginalidad, resultando importante ampliar 

el estudio de la desigualdad económica, y su determinación y la relación con las variables 

macroeconómicas. 

En relación al sector secundario, las actividades relacionadas con la manufactura tuvieron una 

disminución durante el año 2020, así mismo, se presentó una paralización en el sector de la 

construcción, todo ello debido a las medidas de aislamiento que detuvieron la mayoría de 

actividades económicas. Cabe destacar que, en Loja, existe una alta demanda de viviendas, y al 

presentarse una paralización de la construcción, este sector también resultó afectado. Estos 

resultados, contradicen las afirmaciones de Kuznets (1955), las mismas que postulan que la 

actividad industrial con el tiempo provocaría una redistribución de los ingresos, permitiendo 

que las personas que emigraron del campo a la ciudad para dedicarse a las industrias, mejoren 

sus condiciones de vida, puesto que en ese caso no tomó en consideración situaciones adversas 

como la pandemia por COVID 19. Además, dentro del sector secundario la crisis económica 

derivada de la pandemia afectaron de manera significativa las relaciones laborales existentes 

entre los empleadores y los trabajadores, ya que al no existir la producción necesaria por las 

restricciones impuestas y por la pandemia de manera general como lo mencionamos 

anteriormente, empresarios y comerciantes incluidos dentro de este sector  se vieron obligados, 

en algunos casos, a prescindir de los servicios de algunos de sus colaboradores, lo cual ahondó 

aún más la crisis económica.  

Con estos antecedentes, la desigualdad de oportunidades se relaciona con las circunstancias de 

los individuos al nacer; es decir, con todo el entorno y situación de sus padres. Mientras que la 

desigualdad de resultados tiene relación con la distribución del producto total de la economía, 

medida a través de los ingresos laborales, o del ingreso per cápita que tienen las personas de 
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acuerdo al lugar donde habitan. Se debe considerar que entre los muchos determinantes del 

ingreso de una persona, se debe distinguir a dos grupos: los determinantes que resultan de los 

esfuerzos de las personas a lo largo de sus vidas, y permiten el incremento productivo, y 

aquellos que obedecen a las circunstancias que están fuera del control de las personas. 

Con respecto al sector terciario que incluye al comercio, las actividades de alojamiento y 

servicios de comida, el sector financiero, la salud y la educación, ha existido una contracción 

importante durante el año 2020, es así que, las actividades turísticas, las cuales, son el principal 

sustento para la ciudad, fueron las que resultaron más afectadas durante la emergencia sanitaria, 

ya que, se aplicaron restricciones a la movilidad para evitar la aglomeración de personas, y de 

esta manera, reducir los contagios debido al virus de COVID 19. Por lo que, los resultados 

coinciden con lo expuesto en la investigación realizada Blake y Wadhwa (2020), en donde 

concluye que la pandemia por COVID 19 provocó efectos negativos en las empresas como la 

baja en ventas teniendo que adaptarse a las nuevas tecnologías para subsistir.  

En lo referente al COVID 19, esta variable presenta una significancia importante con respecto 

a la desigualdad de ingresos, puesto que, la pandemia, además de generar una emergencia 

sanitaria, ha provocado una crisis económica, que intensficó la desigualdad de ingresos, que, 

en su mayoría, se presenta en países en desarrollo como Ecuador, por lo que, los habitantes de 

la ciudad de Loja, al ser afectados por el avance del virus y por las medidas de aislamiento, 

también sufrieron las consecuencias. De esta manera, mientras más casos positivos de COVID 

19 se presentaban en la ciudad, mayor era la desigualdad de ingresos, puesto que, resultaba 

complicado para las personas pertenecientes a los sectores vulnerables dejar de realizar sus 

actividades económicas, las mismas que generalmente se desenvuelven en el sector informal e 

incluye un contacto directo con otras personas. De esta manera, la relación entre la pandemia 

de COVID 19 y la desigualdad ha presentado similitud con el informe presentado por la CEPAL 

(2020), el cual concluyo que si bien, antes de la pandemia la región de América Latina 

presentaba un grado elevado de desigualdad, la pandemia intensificó esta situación generando 

pobreza, desempleo, reducción de ingresos, entre otras consecuencias económicas y sociales. 

Dentro de este grupo se puede mencionar además que los  ingresos que dependen de las 

actividades autónomas se vieron afectados de una manera significativa ya que una gran parte 

de la población vive de acuerdo a los ingresos obtenidos diariamente, en consecuencia al existir 

las restricciones ya descritas anteriormente debido a la pandemia de COVID19,  las personas 

pertenecientes a este grupo económico denominado terciario  fueron los que más sufrieron las 

consecuencias, ya que en la mayoría de los casos sus ingresos se  redujeron  drásticamente , y 

como consecuencia su economía se contrajo de manera importante. 



 

27 
 

La Crisis a causa del COVID-19 se presenta como una de las peores crisis que ha existido en 

nuestro país, debido a los factores con anterioridad descritos, el resultado de la recesión sobre 

la producción será más grave incluso que el que experimentamos durante la crisis de 1999, en 

el caso específico de nuestra ciudad tiene más repercusión por cuanto en la actualidad los 

ingresos económicos que percibimos se debe en mayor parte al comercio, al turismo y al sector 

cultural, los cuales tuvieron una paralización de hasta el cien por ciento en sus actividades, cabe 

señalar que existe una necesidad urgente en que las políticas del gobierno de turno estén 

encaminadas a la recuperación de estos sectores económicos y así apalear de alguna manera la 

crisis que se vendrá por el déficit ocurrido durante este tiempo y ayudar significativamente para 

que la economía de las personas que se dedican a estas actividades mejoren. 
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8. Conclusiones 

 

La presente investigación dio a conocer la manera en que la pandemia de COVID-19 ha 

repercutido en la desigualdad económica en la ciudad de Loja en 2020, año en que inició la 

pandemia y se implementaron las restricciones como medida para frenar el avance del virus.  

Al atravesar una nueva situación a nivel mundial, no se tenía previsto en ningún sector la 

amenaza de la pandemia del COVID-19, la misma que ha genarado una crisis sanitaria, política, 

económica y social, se debe unificar esfuerzos para fortalecer el sistema de salud y asegurar la 

cobertura de atención con calidad, eficiencia y eficacia, para enfrentar la pandemia del COVID-

19.  

De manera general se puede concluir que la ciudad de Loja, no tiene la capacidad económica 

para mantener un aislamiento preventivo obligatorio por un periodo mayor a 3 meses, a pesar 

de las ayudas del Gobierno Nacional especialmente para la población vulnerable, ya que la 

nueva realidad a la que se enfrenta la humanidad obliga a que algunos de los sectores afectados 

por el COVID-19 reestructuren su idea de negocio. 

El estudio efectivamente permite evidenciar cual fue el efecto de la pandemia en la desigualdad 

de ingresos en la ciudad de Loja, esto, a través del incremento del índice de Gini de 0.34 a 0.38. 

De la misma manera, ha mostrado la existencia de una relación significativa y positiva entre la 

desigualdad de ingresos, y el COVID-19, sector secundario y terciario. 

La ciudad de Loja, al no tener la capacidad económica para mantener un aislamiento preventivo 

obligatorio por un periodo mayor a 3 meses, y a pesar de las ayudas del Gobierno Nacional, 

especialmente, para la población vulnerable se hace necesario que las personas salgan a buscar 

un sustento para sus hogares, y de esta manera disminuir la desigualdad de ingresos existente. 

Algunos de los sectores afectados por el COVID-19 deben reestructurar su idea de negocio de 

acuerdo a la nueva realidad, utilizando toda su estructura para generar nuevas oportunidades 

para el impulso de la economía en la ciudad de Loja. 

La ciudadania Lojana debe ser realista frente a la realidad que se vive con la pandemia del 

COVID-19, a traves de la búsqueda de innovaciones, desarrollo y oportunidades, con el fin de 

volver activar la ciudad de Loja, reflexionando y cambiando la forma de pensar y actuar en 

nuestras vidas, en donde se debe trabajar en los sistemas de salud, educación, consumismo, 

ahorro familiar, cuidado del medio ambiente, y sibre todo la  solidaridad. 
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9. Recomendaciones 

 

El Gobierno Nacional, en conjunto con la Municipalidad de la ciudad de Loja, deben unificar 

esfuerzos para fortalecer el sistema de salud y asegurar la cobertura de atención con calidad, 

eficiencia y eficacia, para enfrentar la pandemia del COVID-19. 

La reactivación económica se debe hacer teniendo en cuenta la situación actual de la ciudad de 

Loja en temas económicos, sociales, culturales, ambientales; en donde se debe utilizar los 

recursos actuales a traves de la organización de estrategias para disminuir el riesgo de contagios. 

Las instituciones públicas y privadas de ciudad de Loja, deben trabajar en conjunto mediante 

alianzas públicas privadas para afrontar situaciones que afecten su crecimiento económico y no 

se afecte a la población vulnerable, de esta manera disminuir la desigualdad de ingresos 

existente. 

Algunos de los sectores afectados por el COVID-19 deben reestructurar su idea de negocio de 

acuerdo a la nueva realidad, utilizando toda su estructura para generar nuevas oportunidades 

para el impulso de la economía en la ciudad de Loja, de manera de reducir este incremento en 

el coeficiente de Ginni. 

La ciudadania Lojana debe orientarse hacia la generación de ingresos a través de innovación, 

comercio, tecnología entre otras, ser proactivo y trabajar en los sistemas de salud, educación, 

consumismo, ahorro familiar, cuidado del medio ambiente, y reactivación de valores como la  

solidaridad. 
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