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RESUMEN

La población rural de la parroquia Chobo del cantón 
Milagro, es una zona rural donde se basa su activi-
dad económica en la agricultura, dependiendo de la 
producción agrícola. En este estudio socioeconómi-
co se aplicó el Análisis de Componentes Principales, 
perteneciente a una de las técnicas multivariantes, 
con el objetivo de analizar un gran número de va-
riables que reflejan la realidad socioeconómica de 
la población rural de la parroquia. Con la aplicación 
de esta técnica estadística descriptiva, las 198 ob-
servaciones se obtuvieron como resultado que esta 
zona rural presenta gran dificultad en aspectos de 
desarrollo y calidad de vida.
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ABSTRACT

The rural population of the Chobo parish in the 
Milagro canton is a rural area whose economic acti-
vity is based on agriculture, depending on agricultu-
ral production. In this socioeconomic study, Principal 
Component Analysis was applied, belonging to one 
of the multivariate techniques, with the objective of 
analyzing a large number of variables that reflect the 
socioeconomic reality of the rural population of the 
parish. With the application of this descriptive statis-
tical technique, the 198 observations were obtained 
as a result that this rural area presents great difficulty 
in aspects of development and quality of life.
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INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, para una planificación económica eficien-
te, en toda su magnitud, ya sea nacional, regional o local, 
que incida en el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes, se requiere de información actualizada 
de su población y sus localidades, básicamente informa-
ción socioeconómica que dé cuenta de las condiciones 
de vida de la población y de la infraestructura básica con 
la que dispone (Sánchez, et al., 2017). Por esta razón es 
preciso realizar estudios que permitan conocer las condi-
ciones socioeconómicas, basadas en las unidades terri-
toriales que conforman un país, concebido desde la unión 
de parroquias con características similares que compar-
ten límites, recursos naturales y problemáticas sociales 
de dichas localidades rurales. 

Un análisis a profundidad de la realidad socioeconómica 
de una población permite establecer las características 
y sus líneas de intervención idóneas a los requerimien-
tos de esta, sin entrar en generalidades proporcionadas 
por la estandarización de una población total. La esencia 
del presente trabajo es estudiar las condiciones socioe-
conómicas de la Parroquia Rural Chobo, donde se en-
cuentra ubicada en la cuenca intermedia de la Provincia 
del Guayas, limita al Norte con el cantón San Jacinto de 
Yaguachi, al Oeste con el cantón Milagro y al Sur con 
Yaguachi Viejo (Cone), conformada por 10 recintos. 

El objetivo de la investigación es utilizar el análisis de 
Componentes Principales, manejando un gran espec-
tro de variables relativas que enfocan el entorno físico, 
demográfico, económico, social y agrícola de la parro-
quia rural, con el fin de obtener un número reducido de 
variables que reflejen los distintos aspectos latentes de 
la realidad socioeconómica de la parroquia rural Chobo 
(Cruces, García, & Sarrión, 2010).

La ciudad de Milagro económicamente depende en gran 
medida de la producción agrícola, principalmente de la 
industria azucarera y bananera de las zonas rurales del 
cantón. Chobo es la parroquia rural más antigua, su po-
blación fue asentamiento de la tribu Chobos, integrante 
de la confederación Huancavilca, existente antes de la 
conquista española. Los productos característicos de 
la parroquia están la piña, caña de azúcar, arroz, ba-
nano, cacao y otros productos agrícolas de ciclo corto 
tropical, ligado fuertemente con la comercialización con 
Guayaquil, por su gran número de trabajadores que se 
trasladan diariamente de una ciudad a otra por vía terres-
tre (Salas, Barcia, & Flores, 2020).

Los estudios socioeconómicos parten del interés públi-
co resumiéndose en la zona o área de elementos a tener 
en cuenta, estos elementos entran al conocimiento de la 

variable social y económica (Gómez, 1988). Por lo tanto, 
hay estudios como el de Abadía & Góngora (2021) que 
hicieron un análisis socioeconómico a pequeños produc-
tores colombianos aplicando métodos estadísticos multi-
variados a través de estadística descriptiva, este estudio 
analizo diferentes variables socioeconómicas, donde se 
presentó características socioeconómicas particulares en 
pequeños grupos de productores unas de ellas eran el 
área, tipo de vías, los miembros económicamente activos 
y el ingreso neto anual. Otro estudio como el Nivel socioe-
conómico y estado nutricional de escolares de Adjemian, 
Bustos & Amigo (2007), donde se analizó la asociación 
entre nivel socioeconómico y estado nutricional de esco-
lares de seis comunas con el problema de obesidad en 
Santiago, Chile. Que mediante la técnica de componen-
tes principales se clasificó la muestra entre los que son 
de menor y mayor nivel socioeconómico, teniendo como 
resultado que los de menor nivel socioeconómico tienden 
a tener mayor grado de obesidad por los malos hábitos 
alimenticios.

Dejando aparte los estudios socioeconómicos, resalta-
mos que con el tiempo muchos investigadores han utili-
zado Análisis de Componentes Principales (ACP) en sus 
investigaciones, con la finalidad de reducir la dimensión 
del espacio de los datos, en hacer descripciones sinté-
ticas y en simplificar el problema que se estudia. Como 
antecedente tenemos el trabajo realizado por León, Llinás 
& Tilano (2008), el mismo que aprovecha el problema del 
desplazamiento de personas del campo a la ciudad para 
consolidar el concepto y la aplicación de la técnica de 
componentes principales (ACP). De modo idéntico López 
(2005), ella analizó un numeroso número de indicadores 
socioeconómico, para agrupar y caracterizar unidades 
territoriales, permitiendo determinar las desigualdades 
económicas y sociales, donde pudo agrupar los territo-
rios y que con los componentes principales pudo ver las 
falencias socioeconómicas de cada territorio. Algo seme-
jante ocurre con el trabajo de Larios (2010), donde anali-
za la relación causa-efecto entre adopción y producción 
de la tecnología de información y comunicaciones y las 
estructuras territoriales que caracterizan la forma como 
las entidades federativas de México se constituyen en la 
economía en red digital, utilizando el análisis de compo-
nentes principales para definir los indicadores de estudio. 
Teniendo de resultado la importancia del nivel educativo, 
el ingreso y la concentración económico-territorial.

Después de haber revisado antecedentes investigativos 
con temas socioeconómicos y la aplicación de ACP, pro-
cedemos con la estructura del trabajo, describiéndola de 
la siguiente manera: en la metodología se describe las va-
riables que está basado este trabajo de estudio, al igual 
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se presentara a mayor profundidad el método estadístico 
a utilizar que es el Análisis de Componentes Principales, 
cuya descripción formal se puede encontrar en los si-
guientes textos a especificar o [véanse, por ejemplo, 
las investigaciones de (Rodrigo, 2017; Martínez, 2018; 
Montes 2018). En el resultado, la descripción de los datos 
analizados del respectivo ACP, continuado por las con-
clusiones correspondientes de los resultados obtenidos 
y finalmente las respectivas referencias bibliográficas, las 
cueles está sustentada esta investigación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción de los datos 

Para la elaboración de este trabajo hacemos uso de las 
estadísticas oficiales del Instituto de Investigación de 
Economía Agrícola y Desarrollo Rural (INEAR), conexo 
a la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad 
Agraria del Ecuador. En el podemos encontrar una matriz 
de datos constituida por 44 variables de 10 recintos de la 
parroquia rural Chobo. A continuación, se mencionan las 
variables, con su respectiva abreviatura utilizada.

 • (AER) – Número de establecimientos con actividad 
económica del recinto. 

 • (AM) – Número de personas son adulta mayor.

 • (CD) – Número de cultivos usted se dedica. 

 • (CP) – Centro poblado.

 • (CPD) – De la cantidad producida a que la dedica. 

 • (CSP) – Centro de salud pública. 

 • (CT) – Diversifica los cultivos en sus tierras. 

 • (CTH) – Número de trabajadores del hogar. 

 • (CTHD) – Numero de dormitorios tienen.

 • (EB) – Como eliminan en este hogar la mayor parte de 
la basura. 

 • (EBR) – Número de establecimientos de educación 
básica existen en el recinto. 

 • (EE) – Del recinto que reside donde quedan los esta-
blecimientos educativos. 

 • (EER) – Tipos de establecimientos económicos del 
recinto. 

 • (ER) – Electrificación rural. 

 • (F) – Cuántas son mujeres. 

 • (FR) – Cuántas familias existen en el recinto. 

 • (HD) – Número de hombres desempleados en su 
hogar.  

 • (HI) – Algún miembro del hogar es Inmigrante.

 • (IM) – Cuál es el Ingreso mensual en su ocupación 
mencionada. 

 • (IMH) – Cuál es el ingreso mensual de su hogar. 

 • (LT) – Líneas telefónicas. 

 • (M) – Cuántos son hombres. 

 • (MD) – Número de mujeres desempleadas en su hogar. 

 • (MPV) – Material predominante de la vivienda. 

 • (MT) – Posee algún medio de transporte. 

 • (NEH) – Nivel estudio de los hombres. 

 • (NEM) – Nivel de estudio de las mujeres. 

 • (ODT) – Donde trabaja. 

 • (PAH) – De donde proviene principalmente el agua 
que recibe este hogar. 

 • (PAP) – Posee red de agua potable. 

 • (PH) – Cuántas personas habitan. 

 • (PM) – Cuántas personas son menores de edad

 • (PSE) – Posee servicio de energía eléctrica. 

 • (PSR) – Posee servicio de recolección de basura. 

 • (REG) – Reciben ayuda económica por parte del 
gobierno. 

 • (RR) – Restaurantes en el recinto. 

 • (SSP) – Tiene seguro de salud. 

 • (TEE) – Que tiempo les toma llegar a los estableci-
mientos educativos. 

 • (TJ) – Actualmente trabaja el jefe del hogar. 

 • (TSC) – Tiene seguro campesino. 

 • (TSI) – Tiene servicio de internet. 

 • (TV) – Tipo de vivienda. 

 • (VA) – Viabilidad agrícola. 

 • (VAR) – Como son las vías de acceso del recinto. 

 • (ZA) – Hay zonas de alojamiento. 
La descripción estadística de los datos es igual, ya que 
todos ellos tienen la misma medida, cabe mencionar que 
los datos fueron extraídos de una encuesta realizada en 
el año 2021, por el INEAR.

Después de haber descrito el amplio espectro de va-
riables a analizar, aplicaremos la técnica de Análisis de 
Componentes Principales (ACP) con la finalidad de identi-
ficar si es posible con aquellas variables que están expre-
sados de la misma manera la realidad socioeconómica 



504  | 

            CONRADO | Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 1990-8644

Volumen 18 | Número 89 | Noviembre-Diciembre | 2022

de los recintos y, simultáneamente, poder explicar con un 
número reducido de componentes la realidad socioeco-
nómica de la parroquia rural Chobo del cantón Milagro.

Análisis de componentes principales

Esta técnica fue inicialmente desarrollada por el Científico 
británico Karl Pearson a finales del siglo XIX y posterior-
mente estudiada en el siglo XX por Hotelling (Martínez, 
2018), esta técnica estadística multivariante de síntesis 
de la información Pillaca (2018), que tiene como idea cen-
tral de reducir la dimensionalidad y formar un pequeño 
número de subconjuntos de un conjunto de datos en el 
que hay una gran cantidad de variables interrelaciona-
das (Jolliffe, 2002), garantiza que los componentes prin-
cipales sean independientes si el conjunto de datos tiene 
una distribución normal conjunta, pero no para compren-
sión de la estructura de los datos (Saha & Bhattacharya, 
2017). Aun así, debemos tomar en cuenta que para un 
buen análisis sigue siendo necesario disponer del valor 
de las variables originales para calcular las componen-
tes. (Rodrigo, 2017).

ACP como modelo

ACP se define como una técnica para aprovechar las re-
laciones existentes entre variables, eliminando problemas 
de alineación, siempre cuando los resultados son fáciles 
de interpretar la variabilidad de los datos. La recolección 
de cada componente principal puede ser realizada por 
varios componentes, uno de los cuales es la búsqueda 
de una combinación lineal de variables para maximizar 
la variabilidad.

Por otra parte, ACP se encuentra con el hecho de que 
cada componente es una combinación lineal de todas las 
variables originales, estas nuevas variables se denomi-
nan componentes principales, por lo que a menudo es 
difícil interpretar los resultados. 

Ahora, la matriz 𝑋 es la matriz que contiene la informa-
ción relevante de los datos originales. Por lo tanto, parece 
razonable capturar tanta (variabilidad) como sea posible 
en el componente principal (CP) 𝑦. Si la variabilidad ex-
presada en 𝑦 es alta, esta combinación lineal resumirá 
completamente la información de las variables 𝑥𝑗. De esta 
manera, las variables 𝑝 de 𝑋 se pueden reducir a una sola 
variable, 𝑦, conservando la mayor parte de la información 
de 𝑋 más relevante. Sin embargo, si el porcentaje de va-
riación explicado por un componente es demasiado pe-
queño, significa que la combinación lineal de las 𝑥𝑗 varia-
bles a través del vector de carga no es lo suficientemente 
buena para explicar los datos.

De otra manera, un componente no es suficiente para 
explicar la variación de 𝑋. Entonces será necesario 

seleccionar una mayor cantidad de (CP); es decir, un ma-
yor número de nuevas variables

Continuando con la definición anterior, cada nueva varia-
ble de 𝑋, 𝑦𝑗, 𝑗 ∈ {1,  𝑝}, llamadas (CP), se puede definir 
como una combinación lineal de las variables observadas 
𝑥𝑗,  está ponderada por un vector de carga 𝑣𝑗,  como se 
muestra a continuación:

Formula 1

Por lo tanto, las coordenadas del individuo 𝑖 en la 𝑗-ésima 
(CP) están dadas por:

Formula 2

De forma matricial:

Formula 3

𝑌𝑛𝑥𝑝 es la matriz que contiene las puntuaciones indivi-
duales de los componentes y 𝑉𝑝𝑥𝑝,  llamada matriz de 
carga, es la matriz que contiene los coeficientes de las 
combinaciones lineales en las columnas.

RESULTADOS

Como se ha señalado antes, el estudio de la realidad so-
cioeconómica parroquial del cantón Milagro, basándonos 
en el comportamiento conjunto de 44 indicadores ya des-
critos para su posterior entendimiento, el análisis de ma-
triz de la correlación de los valores, demuestran que los 
indicadores son una combinación lineal.

Para el manejo de los resultados se utilizó el software 
STATGRAPHICS – Centurión, en el que se empleó el 
Análisis de Componentes Principales, con un intervalo 
de confianza del 95,0%, asumiendo que los datos de las 
poblaciones de las cuales provienen las muestras son re-
presentados por distribuciones normales.  

La entrada de datos al software STATGRAPHICS son 
consideradas observaciones, correspondiente al núme-
ro de casos completos de 198, previamente estandari-
zados, teniendo un tratamiento de valores perdidos por 
la eliminación listwise. Según Medina & Galván (2007), 
listwise es el método mayormente utilizado, ya que asu-
me que los datos faltantes siguen un patrón desapareci-
do completamente al azar, con el objetivo de proceder 
trabajar únicamente con las observaciones que disponen 
todas las variables, en pocas palabras que la información 
esté completa. En la Tabla 1 se muestran el porcentaje 
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de varianza, el eigenvalor (autovalores) y el porcenta-
je acumulado asociado a los componentes principales 
retenidos.

Tabla 1. Varianza explicada

Número de 
componentes Eigenvalor Varianza % Acumulado %

Componente 1 7,43275 16,893 16,893

Componente 2 3,94588 8,968 25,861

Componente 3 2,76845 6,292 32,152

Componente 4 2,47977 5,636 37,788

Componente 5 2,09046 4,751 42,539

Componente 6 1,76749 4,017 46,556

Componente 7 1,6777 3,813 50,369

Componente 8 1,36613 3,105 53,474

Componente 9 1,29051 2,933 56,407

Componente 10 1,24114 2,821 59,228

Componente 11 1,19098 2,707 61,935

Componente 12 1,12325 2,553 64,488

Componente 13 1,10903 2,521 67,008

Componente 14 1,04061 2,365 69,373

Componente 15 1,00597 2,286 71,659

Fuente: Elaborado por los autores/ STATGRAPHICS 
– Centurión

Los quince componentes retenidos por el software, de 
acuerdo con el criterio basado en seleccionar los corres-
pondientes a eigenvalor (autovalores) mayores que la uni-
dad, explican el 71,65% de la variabilidad total, porcen-
taje más que aceptable, tomando en cuenta los estudios 
relativos de la Ciencia Sociales donde nos dice mientras 
más bajo es el porcentaje estamos perdiendo mayormen-
te información, ya que el límite de admisibilidad debe ser 
inferior 60%.

En la Tabla 2 se muestra los pesos de los componentes 
o Tabla de ecuaciones de los componentes principales, 
que está formado por los coeficientes o carga de las va-
riables. En este caso, 15 componentes se han extraído, 
puesto que 15 componentes tuvieron eigenvalores mayo-
res o iguales que 1,0. En conjunto, ellos explican 71,65% 
de la variabilidad en los datos originales. Para la com-
presión de cada componente, los coeficientes o carga se 
han puesto en negrita, especificando las variables que 
mayor significancia tiene en los respectivos componen-
tes, explicando a si los términos de las características so-
cioeconómicas de los recintos. Para la presentación en 
el articulo se selecciona una representación de 7 compo-
nentes aunque se trabajaron los 15 

Tabla 2. Pesos de los Componentes

Com-
po-

nente 
1

Com-
po-

nente 
2

Com-
po-

nente 
3

Com-
po-

nente 
4

Com-
po-

nente 
5

Com-
po-

nente 
6

Com-
po-

nente 
7

AM 0,044 -0,261 0,051 -0,071 -0,024 -0,160 0,114

PM -0,100 0,270 0,063 0,069 -0,079 -0,031 0,000

FR 0,205 0,149 -0,097 -0,098 -0,055 -0,304 -0,083

EBR -0,270 -0,190 0,083 0,152 0,146 0,179 0,101

MD -0,053 0,107 0,159 0,050 -0,172 -0,167 0,032

HD -0,006 -0,016 0,280 0,047 -0,123 -0,157 0,198

AER -0,213 -0,108 0,149 -0,237 -0,217 -0,098 -0,176

PSE -0,051 0,077 -0,116 0,031 0,192 0,002 0,176

PAP -0,228 -0,139 0,146 0,140 0,140 -0,123 -0,164

PSR -0,262 -0,080 -0,193 -0,117 -0,040 -0,014 0,230

SSP -0,073 0,063 0,071 -0,126 0,175 -0,344 -0,172

MT -0,036 0,209 0,040 -0,044 0,255 -0,092 0,068

ZA -0,035 0,019 0,047 0,014 0,135 -0,300 -0,182

LT -0,122 -0,032 0,092 0,049 0,230 -0,196 -0,191

TJ -0,054 0,283 0,010 0,094 0,121 0,270 -0,167

ODT -0,068 -0,024 -0,186 -0,094 -0,132 -0,053 -0,016

IM 0,194 -0,237 0,098 0,163 -0,030 -0,159 0,136

IMH 0,207 -0,231 0,058 0,171 -0,085 -0,175 0,170

EE -0,270 -0,190 0,083 0,152 0,146 0,179 0,101

TEE -0,234 -0,204 0,135 0,038 0,194 -0,037 0,004

EB -0,264 -0,066 -0,198 -0,089 -0,064 -0,007 0,197

EER 0,228 0,114 -0,127 0,253 0,198 0,097 0,117

TV -0,075 -0,087 0,047 -0,153 -0,166 0,012 -0,012

MPV -0,106 0,081 -0,233 -0,242 -0,097 -0,100 0,058

CTH 0,118 -0,209 -0,075 0,017 -0,226 -0,227 0,138

HI -0,042 0,069 0,116 -0,088 0,047 -0,121 -0,064

TSI -0,076 0,287 -0,045 -0,066 0,065 -0,051 -0,098

PH 0,158 -0,273 -0,243 -0,140 0,131 0,093 -0,272

M 0,129 -0,238 -0,187 -0,017 0,115 -0,008 -0,150

F 0,118 -0,194 -0,190 -0,187 0,092 0,143 -0,264

NEH 0,067 -0,004 -0,148 0,173 0,071 -0,008 0,104

NEM 0,067 -0,125 0,006 -0,054 -0,096 0,244 -0,121

CD -0,133 0,036 -0,308 0,298 -0,207 -0,158 -0,143

CT -0,175 -0,002 -0,218 0,316 -0,072 -0,117 -0,111

VA 0,211 0,153 -0,103 -0,033 -0,148 0,059 0,128

ER -0,088 0,048 -0,289 0,063 0,242 -0,140 0,290

REG -0,011 0,090 0,066 0,214 -0,323 0,121 0,060

CP -0,198 -0,067 -0,006 0,061 -0,176 0,175 0,026

CSP 0,021 0,045 0,101 -0,020 -0,200 0,079 -0,196
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RR -0,087 0,006 -0,196 -0,219 -0,029 0,145 0,101

TSC 0,090 -0,011 -0,082 -0,192 0,159 -0,113 0,248

VAR 0,232 0,054 0,110 0,194 0,126 0,070 -0,025

CPD -0,114 0,017 -0,309 0,301 -0,130 -0,146 -0,243

CTHD 0,130 -0,192 -0,003 0,181 0,010 0,024 -0,104

Fuente: Elaborado por los autores /STATGRAPHICS 
– Centurión

El componente uno tiene una asociación fuerte con 7 de 
las 44 variables de estudio y estas explican el 16,89% 
de la variabilidad total. Este componente se lo denomina 
Accesibilidad a educación, reflejando así la realidad so-
cioeconómica de los recintos. Hay que tener en cuenta 
que la mayor parte de los coeficientes de carga son ne-
gativos, siendo superior a -0,2, significa que los valores 
bajos negativos del componente 1 están asociados a que 
los recintos carecen de establecimientos educativos, im-
plicando así el lugar y tiempo que les toma llegar. Con 
respeto a las otras cuatro variables como: servicio de 
agua potable, servicio de recolección de basura, elimi-
nación de la basura. Son también problemas carecientes 
en los recintos, por esa razón su coeficiente de carga es 
negativo. El único coeficiente de carga positivo del com-
ponente uno es el de la variable (VA), ya que son recintos 
con disponibilidad agrícola.

El componente dos explica el 8,96% de la varianza total, 
este componente tiene una correlación con 5 variables. 
Simultáneamente, este componente mayormente presen-
ta también coeficientes de carga negativa, de hecho, esto 
deduce que los valores están asociados con el número 
de personas adultas mayor (AM), el número de personas 
que habitan (PH), el número de hombres (M), el ingreso 
mensual del hogar (IMH) y el trabajo del jefe de hogar 
(TJ). Lo que genera que este componente se lo denomine 
Jefatura de hogar y carga familiar. La puntuación positiva 
de este componente 2 es la variable (TJ), ella nos descri-
be que, a pesar de la circunstancia de una pandemia, los 
jefes de hogar han realizado todo lo posible por tener un 
trabajo.

En el tercer componente se asocia en aspectos relacio-
nados con la agricultura, como son el número de cultivos 
que se dedican (CD), cantidad producida a que la dedica 
(CPD) y número de hombres desempleados en el hogar 
(HD), estas variables representan cargas superiores a 
-0.3, lo que indica la falta de interés en la agricultura por 
los moradores de los recintos de la parroquia Chobo. Este 
componente se lo denomino Actividad laboral.

El cuarto componente se lo denomina como Actividad 
productiva, ya que en el resulta relevantes coeficientes de 
carga positiva tales como: número de establecimientos 

con actividad económica del recinto (AER), tipos de esta-
blecimiento económico del recinto (EER) y diversificación 
de cultivos de su tierra (CT). La puntuación que este com-
ponente alcanza en los recintos del Chobo se encuentra 
entre 0,31 y -0,23 puntos. Significando así que su desa-
rrollo productivo es muy lento. 

El componente cinco solo se puede visualizar una sola 
variable, REG (reciben ayuda por parte del gobierno) con 
una puntuación negativa de -0,32, denominando a este 
componente como Ayuda gubernamental, ya que en los 
recintos la ayuda que ofrece el gobierno que es el bono 
está limitada a ciertas familias de escasos recursos, sin 
contar el otro número de familias también vulnerables que 
por alguna razón no reciben la ayuda.

El sexto componente es el desarrollo poblacional, por el 
hecho de que tiene una similitud de conceptualización de 
las variables, las variables son número de familias que 
existen en el recinto (FR), cuantos trabajan en el hogar 
(CTH) y si tiene seguro de salud (SSP). Este componente 
presenta unos coeficientes de carga negativa.

Séptimo componente presenta una correlación negativa 
con el número de mujeres (F) y una negativa con la elec-
trificación rural (ER). Al igual con el componente ocho, 
reflejo una correlación con el lugar de trabajo (ODT), po-
sitiva con el ingreso mensual por ocupación laboral (IM) 
y positiva de la variable centro poblado (CP). En el com-
ponente nueve el software no resalto ninguna de las 44 
variables.

En el componente diez se le dio de nombre de 
Infraestructura habitacional, ya que en él adquieren una 
significación relevante entre variables como tipo de vi-
vienda y número de cuartos que tiene en su hogar (TV y 
CTHD). El componente como tal presenta también corre-
laciones positivas y negativas. 

Con el componente once se lo denomino Desarrollo de 
la obra pública, en él presenta coeficientes positivos su-
periores a 0,2, estas variables son las vías de acceso al 
recinto y servicio de energía eléctrica (VAR y PSE). Y una 
correlación negativa con el nivel de estudio de los hom-
bres (NEH).

Y para finalizar los últimos componentes como el doce, 
trece, catorce y quince tienen correlaciones positivas 
y negativas, en aquellos componentes no se los deno-
mino con un nombre específico, por lo que no tienen 
una asociación o grado de similitud en cuanto a su 
conceptualización. 

CONCLUSIONES

En la parroquia rural Chobo del cantón Milagro las dis-
paridades socioeconómicas de los recintos repercuten 
mucho en la reducida entidad o poco desarrollado, ya 
que en dichos poblados existe la carencia al acceso a 
servicios básicos, centros de atención primaria (salud), 
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centros educativos primarios y secundaria, alcantarillad 
y recolección de desechos, que si nos enfocamos en un 
estudio desarrollo-calidad de vida explicito, estos recin-
tos no alcanzarían a cubrir el 50% de desarrollo.

Por esta razón, los datos originales del análisis de la pa-
rroquia rural, se ve deficiente, por lo que los resultados 
tienen coeficiente de carga bajo (negativos). Porque los 
problemas que enfrenta en la actualidad esta zona rural 
son decadentes. Además, si analizamos el ingreso men-
sual familiar disponible por grupo familiar, permite con-
cluir que, en los recintos, no siempre un mayor nivel de 
ingreso va ligado a un mayor bienestar en los hogares. 
Sin dejar aparte que la actividad económica predominan-
te en la localidad de estudio es la agricultura tradicional, 
por lo que inmigración laboral es poca.

Podemos concluir que la estructura económica de la pa-
rroquia es deficiente. Ya que la actuación de las adminis-
traciones públicas de la parroquia no se ve y para ello se 
deben diseñar acciones de desarrollo estratégico a tra-
vés de grupos de desarrollo rural y elaboración de planes 
de desarrollo sostenible.
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