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RESUMEN 

  El trabajo de investigación pretende analizar a las familias monoparentales y su 

efecto en el trabajo infantil del Ecuador. Se realiza la revisión de la literatura con las 

características de las familias monoparentales y cuales influyen en el trabajo infantil del 

Ecuador. La investigación es de tipo mixta quiere decir cualitativa y cuantitativa, se utiliza 

La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de los años 2019 

- 2021, esta investigación es descriptiva, ya que visualizamos la evolución de las variables, 

también se realiza una regresión logística para determinar la probabilidad del suceso e 

identificar los factores de riesgo que determinan dicha probabilidad. Los resultados 

muestran que la variable “ingreso del jefe de hogar” es la más influyente para que un niño, 

niña o adolescente se encuentre inmerso en el trabajo infantil, sin descartar también la 

edad del jefe de hogar y su género, ya que si el género del jefe de hogar es “Mujer” existe 

una probabilidad mayor que su hijo o hija se encuentre inmerso en el trabajo infantil, 

resultados similares a investigaciones de otros autores. 

Palabras clave: familia monoparental, trabajo infantil y; pobreza 

ABSTRACT 

  The research work aims to analyze single-parent families and their effect on 

child labor in Ecuador. A literature review is conducted on the characteristics of single-

parent families and their influence on child labor in Ecuador. The research is quantitative, 

using the National Survey of Employment, Unemployment and Underemployment 

(ENEMDU) for the years 2019, 2020 and 2021, with a descriptive scope since the 

evolution of the study variables is analyzed. Similarly, a logistic regression is performed 

to determine the probability of an event and identify the risk factors that determine these 

probabilities. The results show that the variable "income of the head of household" is the 

most influential for a child or adolescent to be involved in child labor, without discarding 

also the age of the head of household and his/her gender, since if the gender of the head 

of household is "female" there is a higher probability that his/her son or daughter is 

involved in child labor, results similar to research by other authors. 

Key words: single-parent family, child labor and; poverty 
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INTRODUCCION 

Antecedentes 

  Si bien se ha llevado a cabo planes y proyectos para la erradicación del trabajo 

infantil sigue siendo un problema latente en el mundo actual, según la OIT & FNU (2020) 

160 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran inmersos en el trabajo infantil, 

lo que representa casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo. 

  Es extraño que a pesar de hacer un trabajo exhaustivo contra el trabajo infantil se ha 

visto paralizado su progreso desde el 2016. “Siendo que en términos absolutos ha 

incrementado en más de 8 millones, de igual manera se ha incrementado el en número de 

niños que realizan trabajos peligrosos en 6,5 millones de niños, niñas y 

adolescentes”(Organización Internacional del Trabajo, 2020, p. 1). 

  Si bien la crisis de la COVID-19 ha disminuido la tasa de trabajo infantil pasando 

de 8,2% en 2019 a 5,7% para el año 2020 no ha sido suficiente para frenar los avances 

alarmantes de esta crisis mundial, ya que para el año 2021 hemos sufrido un incremento 

de casi el 100%, pasando de 5,7% a 10,1%. Por lo que la OIT ha informado adoptar 

medidas urgentes para la mitigación del trabajo infantil. Para finales del 2022 los analistas 

indican que este índice se situara en 8,9 millones de niños, niñas ya adolescentes inmersos 

en el trabajo infantil. 

  Para América Latina los analistas de la OIT han estimado un total de 10,5 millones 

de niños, niñas y adolescentes inmersos en el trabajo infantil, y de ellos 6 millones 

desempeñando trabajos peligrosos como la minería y cohetería principalmente. Mientras 

que el resto se encuentra en trabajos como la agricultura, pesca y trabajos domésticos. 

(Traeder, 2020) 

  En ciertas comunidades latinoamericanas, sobre todo las que son dependientes de la 

agricultura, el trabajo infantil es un forma de obtener un ingreso extra para las familias. 

Muchas veces es visto como una tradición. Traeder (2020) dice lo siguiente “algunas 

actividades pueden ser consideradas parte de la formación y socialización de sus 

integrantes, lo que relativiza los riesgos y peligros que pueden entrañar para el desarrollo 

y la seguridad de niños, niñas y adolescentes” (p.1).  
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“Para el caso ecuatoriano el trabajo infantil se mide en porcentajes de niñas, niños 

y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan con relación al total de niñas, niños y 

adolescentes”(Arguello & Doicela, 2019, p. 14)  

Según datos publicados por el INEC en sus encuestas de empleo y desempleo, el 

trabajo infantil ha experimentado una tendencia decreciente durante 2003 a 2010, pasando 

de 13% a 3,8% en 2010; mientras que desde 2014 a 2019 una tendencia creciente, 

incrementándose en 5,3%, pasando de 3% en 2014 a 8,3% en 2019 . Para el siguiente año 

2020 se ha tenido decrecimiento debido a la Pandemia de la COVID-19 mientras que para 

el año 2021 una tasa de trabajo infantil del 10.1% la más alta que ha tenido el estado 

ecuatoriano. 

Los hogares con trabajadores infantiles de igual manera han tenido una tendencia 

decreciente entre los años 2007 a 2013, pasando de 170.846 hogares en 2007 a 60.006 

hogares en 2013, mientras que a partir del 2014 hemos tenido una tendencia creciente. 

Para el año 2021 encontramos la mayor cantidad de hogares con trabajadores infantiles un 

total de 225.312 hogares. 
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Planteamiento del Problema  

Los problemas laborales que presentan las estructuras familiares monoparentales 

conllevan a dificultades económicas, siendo esta una de las causales para que exista el 

trabajo infantil. En este tipo de familias (monoparentales), es común que los hijos cumplan 

otros roles y estén más pendientes de su familia. La búsqueda de empleo del jefe de hogar 

a cargo de la familia constituye un problema, debido a que no hay quien cuide a sus hijos 

en las horas de trabajo; el jefe de hogar está obligado a trabajar para adquirir los ingresos 

necesarios para la reproducción familiar, y cuando este ingreso no alcanza, el aporte de 

los niños, niñas y adolescentes es importante para completar el sustento familiar.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que inciden o persisten en el trabajo bajo el seno 

de una familia monoparentales?. 

Hipótesis de Investigación 

H1: Relación inversa entre el ingreso del jefe del hogar y el trabajo infantil de las familias 

monoparentales en el Ecuador. 

Ha: Relación directa entre el ingreso del jefe de hogar y el trabajo infantil de las familias 

monoparental en el Ecuador. 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los factores socioeconómicos que incidan en el trabajo infantil en las familias 

monoparentales entre los años 2019 – 2021. 

Objetivos específicos 

• Realizar un diagnóstico de los factores institucionales en el marco del trabajo 

infantil. 

• Identificar causas y efectos que determinan la existencia del trabajo infantil en 

familias monoparentales. 

• Realizar una estimación de regresión logit que permitirá identificar la significancia 

entre la tasa del trabajo infantil y las variables monoparentales (ingreso laboral del 



12 

 

jefe hogar, características del jefe del hogar: escolaridad, edad, género, etnia, estado 

civil). 

 Justificación 

  La importancia de esta investigación radica en poder determinar el efecto de la 

familia monoparental en el trabajo infantil del Ecuador, de esta manera se podrá verificar 

si esta estructura familiar tiene mayor prevalencia en esta problemática del trabajo infantil. 

El factor primordial para que en esta estructura familiar exista el trabajo infantil radica en 

el insuficiente ingreso por parte del jefe de hogar. 

  Cabe destacar que podría haber otros factores que incidan en el trabajo infantil 

además del ingreso por parte del jefe del hogar, por el cual esta investigación se realiza 

con el objetivo de verificar si existen otros factores que incidan en un efecto sobre esta 

variable de interés (el trabajo infantil). 

Un beneficiario de esta investigación sería el Estado, los resultados obtenidos 

podrían servir para el diseño de políticas públicas, que puedan mejorar la calidad de vida 

de este grupo de interés.  Así como organizaciones no gubernamentales que asisten a 

niños, niñas y adolescentes en esta situación y el Sistema de Educación Básica y 

Bachillerato que puede identificar los esquemas de las familias que están en riesgo de 

sufrir trabajo infantil. 

 Finalmente, una dificultad que se presenta en el estudio fue la generación fiable de 

datos estadísticos puesto que se ha tenido que filtrar y evaluar datos para sus respectivos 

análisis. De igual manera la publicación de datos por parte de entidades públicas a causa de 

restricción generadas por la COVID-19, puesto que no se recopilaron datos presenciales si 

no vía telefónica, existiendo vacíos de información indispensables para el trabajo de 

información, 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO  

 

1.1.Marco Conceptual 

  La teoría economía desde la perspectiva del trabajo infantil viene dada por los 

autores Basu y Stiglitz (1999), donde ellos mencionan el trabajador añadido, el cual es 

mas joven, tiene una menor preparación y obviamente va a recibir una menor 

remuneración.  

  La pobreza vista desde el punto de ingresos familiares hace tomar a las familiar de 

optar por este trabajador añadido, el cual podrá asegurar un ingreso extra para la 

manutención de la familia. 

  Hablando de la historia del trabajo infantil esta antiguamente no ha tenido 

repercusiones negativas, al contrario, antiguamente se focalizaba con un aprendizaje 

apropiado para relacionar las responsabilidades que más tarde como adultos se tendría. 

“Los menores eran educados en el hogar precisamente en aquellos conocimientos que 

necesitaban adquirir para poder sobrevivir en la sociedad de su tiempo, el proceso sin duda 

era enriquecedor”(Vilar, 1982, p. 1). 

  En la antigüedad muy difícilmente se tenía la posibilidad de tener opciones laborales 

como las que hoy en día tenemos en una sociedad desarrollada, me atrevo a decir que era 

nula la posibilidad de poder elegir, ya que era condicionada por la clase social a la que 

pertenecía. “Los principales hallazgos del trabajo infantil datan del siglo XVI donde los 

niños debido a su condición física ya eran incorporados en las minas, ya que podían entrar 

y salir en sitios de difícil accesibilidad para los cuerpos adultos” (Arguello & Doicela, 

2019, p. 6). 

  Para los autores Arguello y Doicela en su estudio sobre el trabajo infantil (2019) 

dicen que: A partir de la Revolución industrial ya se veía inicios de implementación de 

mano infantil en el sistema fabril, esto para ayudar a sus padres con un ingreso extra. He 

aquí donde se define la explotación infantil de los niños, donde fueron privados de todos 

sus derechos.  
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  Es así como el trabajo infantil es una problemática latente en el Ecuador y el mundo 

entero, complejo de explicar y mucho más de erradicar. Muchas veces el trabajo infantil 

se debe a problemas económicos familiares, como lo menciona Mello “los insuficientes 

ingresos familiares convierten a los niños en mano de obra necesaria. La situación de 

muchas familias sin esta aportación de los niños sería insostenible”(Nova Melle, 2008, 

pág. 11). 

  Si bien el trabajo infantil es un problemática socioeconómica, la desaparición de 

esta sería perjudicial para las familias que en verdad necesitan estos ingresos extras para 

sobrevivir. El trabajo infantil es una actividad que afecta al adecuado desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes, que desde una temprana edad toman responsabilidades que 

no les corresponden. 

Sin embargo, algunos ámbitos del trabajo infantil están culturalmente aceptados y 

validados, por ejemplo: 

La agricultura donde los padres trasmiten sus saberes y los niños al tiempo que 

trabajan construyen su identidad campesina. Ante esto hay dos posiciones; una, los 

que ven en las tradiciones la gran barrera para eliminar el trabajo infantil. Dos, los 

que consideran que adquieren conocimientos, aprenden a asumir responsabilidades, 

se integran socialmente en su comunidad. (Melle, 2008, p. 11) 

  Una de las principales causas del trabajo infantil es la imposibilidad de acceder a la 

educación, siendo esta un problemática a nivel global ya sea por falta de ingresos por parte 

de sus progenitores o que los padres no ven el valor de la educación. 

Si bien las políticas públicas para esta problemática han ido cambiando en beneficio 

de la educación aún existen padres con esta mentalidad arraigada de sus antepasados, aun 

no es suficiente para resolver el problema de una vez por todas. 

La OIT en informe sobre las peores formas del trabajo infantil menciona que; 
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Todo tipo de trabajo infantil es peligroso y tiene consecuencias negativas para las 

sociedades, las familias y principalmente para los menores que se ven expuestos a él, 

aclara también que estas consecuencias pueden ser mediatas o inmediatas. (Borrayo, 

2012, pág. 28)  

mismas que se exponen a continuación: 

Consecuencias biológicas que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes por 

trabajas expuestos a bacterias, parásitos, entre otros; estos contagios pueden producir 

enfermedades que afecten los órganos vitales y llevarlos en el peor de los casos hasta la 

muerte (Oficina Internacional del Trabajo, 2003, p. 10). 

Las consecuentes que enfrentas los niños, niñas y adolescentes que están inmersos 

en el trabajo infantil cada vez son más comunes, comenzando con las enfermedades 

crónicas, retraso del crecimiento, quemaduras, heridas, contagios de VIH-SIDA, entre 

otras. Para la autora Brenda Borrayo (2012) 

Todas estas situaciones afectan el desarrollo, físico, psíquico y emocional de las 

víctimas. El agravante en cada uno de los casos es que cualquier complicación puede 

ser irreversible y agravarse, debido a la falta de atención médica por falta de recursos. 

(p.28) 

  Los factores predominantes dentro de los niños, niñas y adolescentes en su inserción 

al mundo laboral son: económicos, sociales, culturales y educativos. Lacruz & Valdivia 

(2003). A continuación, se detalla cada uno de estos factores: 

• La pobreza vista del ingreso familiar es uno de los principales factores del trabajo 

infantil, la gran mayoría de niños, niñas y adolescentes inmersos en el mundo laboral 

proceden de familias con ingresos por debajo del umbral de la pobreza.  

• Discriminación por género, raza o grupo social es otro de los factores de riesgo. 

Además como lo dice Adriano (2015) se ha dado cambios en las estructuras 

familiares, explicación que se da por la desintegración familiar. 
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• El echo cultural debido a muchas familias que consideran que el trabajo infantil es 

algo positivo, asumiendo que se obtendrán habilidades, conocimientos para su 

subsistencia futura.  

• La desigualdad de oportunidades educativas hace referencia a que muchos niños, 

niñas y adolescentes no puedan ingresar a una institución educativa y por ende se 

integren al mercado laboral. 

La familia monoparental a veces es compleja de entender sin embargo, Rodríguez 

define a esta estructura familiar en el cual existe solo un jefe de hogar sin conyugue, “como 

un modelo de familia cada vez se hace más común en nuestra sociedad, acarreando 

grandes problemas sociales y económicos” (Rodríguez, 2022, p. 27). 

De igual manera se dice que es una modalidad de desintegración familiar, en el cual 

solo uno de sus progenitores ya sea el hombre o la mujer se hace cargo de la crianza de 

los hijos, especialmente en las parejas jóvenes. 

Para el autor Morales “la responsabilidad que asume el padre o madre a cargo de los 

hijos es muy grande, pero se debe entender que no solo es una responsabilidad económica 

sino de comprensión, cariño, afecto, brindar tiempo”(Morales, 2015, p. 14). 

  La familia monoparental donde está conformado por uno de los padres, usualmente 

la madre, se debe a tres situaciones, que se mencionan a continuación: 

• El divorcio pone fin a la convivencia de ambos padres con sus hijos.  

El divorcio puede ocurrir en una variada gama de situaciones; desde aquella en que 

los padres deciden divorciarse habiendo procurado mantener hasta ese momento a los 

hijos fuera del conflicto conyugal; hasta aquel en que los hijos han estado 

intensamente involucrados.(Roizblatt Scherzer et al., 2018, p. 167)  

  Según datos del INEC para el año 2021 se efectuaron 56.921 matrimonios mientras 

que 22.488 parejas decidieron divorciarse. INEC (2021)  

• La viudez sigue siendo una de las situaciones más comunes para dar paso a una 

familia monoparental, “existen varios conceptos sobre viudez, la más común y 
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conocida es “la muerte de uno de los conyugue” siendo esta una de las causales para 

el origen de este tipo de familias”(Morales, 2015, p. 15). 

• Padres o madres solteras que conviven con sus hijos.  

“Esta descendencia puede ser por elección, por no haber descartado la maternidad, 

aunque no haya aceptado el matrimonio, o porque se haya dado un embarazo no 

esperado y la madre ha optado por asumir la maternidad en solitario” (Morales, 

2015, p. 16). 

1.2.Marco empírico  

A continuación, se presenta las investigaciones realizadas en otras universidades, 

donde se especifica información relevante como: metodología y resultados obtenidos, en 

el cual se va a basar la investigación actual sobre la familia monoparental y su efecto en 

el trabajo infantil del Ecuador.  

Tabla 1: Marco empírico 

Tema Autor Año Metodología Resultados 

Determinantes 

del trabajo 

infantil en 

Honduras 

Sergio 

Francisco 

Zepeda 

Marandinga 

2019 Se utiliza un 

modelo de 

regresión 

logística binaria, 

para explicar las 

variables 

independientes 

sobre la variable 

dependiente, es 

decir, el trabajo 

infantil. 

El nivel 

educativo del 

jefe de hogar 

presenta una 

relación 

negativa con la 

probabilidad 

de que un niño 

o niña se 

encuentre 

inmerso en el 

trabajo 

infantil. 
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Trabajo infantil 

en los niños y 

jóvenes 

beneficiarios del 

programa 

Familias en 

Acción: una 

evaluación de 

impacto 

Bibiana 

María 

Quiroga 

2006 Combina un 

modelo logit 

multinomial con 

el cual se mide 

las variables 

independientes 

sobre el trabajo 

infantil  

La 

probabilidad 

de que el niño 

este inmerso 

en el trabajo 

infantil se ve 

aumentado 

marginalmente 

de su edad. 

Estudio 

transversal de los 

determinantes del 

trabajo infantil en 

Cartagena, año 

2007 

Karina 

Acevedo; 

Raúl 

Quejada & 

Martha 

Yánez  

2011 Se utiliza un 

modelo probit 

bivariados para 

analizar 

conjuntamente 

las decisiones de 

trabajo y 

asistencia 

escolar 

Un sujeto 

infante en un 

hogar que 

pertenece al 

primero o 

segundo 

quintil, tiene 

más 

probabilidades 

de trabajar 

Factores que 

inciden en el 

trabajo infantil, 

Ecuador año 2017 

Calor 

Arguello & 

Brayan 

Doicela 

2019 Se utiliza un 

modelo logit 

donde se explica 

al trabajo infantil 

con los factores 

socioeconómicos 

Si la 

escolaridad del 

jefe de hogar 

del niño, niña o 

adolescente 

aumenta en un 

año de 

escolaridad en 

promedio, la 

probabilidad 

de que se 
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encuentre en 

una situación 

de trabajo 

infantil 

disminuirá en 

un 0,12% 

Fuente: Zepeda (2019); Quiroga (2006); Acevedo, Quejada y Yánez (2011); Arguello y Doicela (2019) 

 

1.3 Marco Legal 

Ecuador con el fin de disminuir y tratar de erradicar el trabajo infantil, trabaja 

juntamente con distintas entidades nacionales como extranjeras en la labor de normativas 

jurídicas para lograr este objetivo. 

En la Constitución de la República del Ecuador 2008 en el capítulo tercero, sección 

quinta; niños, niñas y adolescentes;  

En su artículo 46.- El Estado adoptara, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguran a las niñas, niños y adolescentes; en su segundo numeral: 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 

situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a 

su formación y a su desarrollo integral. (Constitución de La Républica Del Ecuador, 

2008, p. 28) 

  Donde el estado garantizará la prohibición del trabajo de niñas, niños y adolescentes 

menores de quince años, brindando una niñez y adolescencia plena. 
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Por consiguiente, según el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en su 

Título V. Del trabajo de niños, niñas y adolescentes se menciona los siguientes artículos: 

Art.81.- Derecho a la protección contra la explotación laboral. - Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les protejan 

contra la explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, 

servidumbre, trabajo forzoso o nocivo para su salud, su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral o social, o que pueda entorpecer el ejercicio de su derecho a la 

educación. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2017, p. 9) 

  Tanto por parte del estado como de la familia es obligación controlar que niños, 

niñas y adolescentes menores de edad no estén inmersos en el mercado laboral y fomentar 

su derecho a la educación. 

Art.82.- Edad mínima para el trabajo. – Se fija en quince años la edad mínima para 

todo tipo de trabajo, incluido el servicio doméstico, con las salvedades previstas en 

este Código, más leyes e instrumentos internacionales con fuerza legal en el 

país.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2017)  

  Como lo hemos mencionado anteriormente los niños, niñas y adolescentes tienen 

que tener la edad mínima de 15 años para poder acceder al mercado laboral, caso contrario 

el Estado y la familia se encuentran en la obligación de protegerlos. 

Art.83.- Erradicación del trabajo infantil. - El Estado y la sociedad deben elaborar y 

ejecutar políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar 

el trabajo de los niños, niñas y de los adolescentes que no han cumplido quince años. 

La familia debe contribuir al logro de este objetivo. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2017, p. 9) 
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  La lucha contra la erradicación del trabajo infantil de niños, niñas y adolescentes 

menores de 15 años ha sido toda una odisea para las autoridades ecuatorianas y de 

diferentes entidades internacionales, por lo cual, a través de políticas públicas, planes y 

programas se ha logrado reducir esta tasa de trabajo infantil. 

  Dentro del Código del Trabajo existen regulaciones laborales para los trabajadores 

menores de edad, dentro de este se encuentran lineamientos, para el empleo de menores 

de edad y evadir cualquier conflicto laboral. 

  La autorización para menores de edad comprendidos entre los 15 y 17 años requiere 

la autorización escrita y firmada por parte de su representante legal. 

• “Si el menor se encuentra entre los 12 y 14 años, se requiere adicionalmente una 

licencia del tribunal de menores de la jurisdicción donde vaya a trabajar. 

• Su jornada laboral para los menores entre 15 y 18 años es de máximo siete horas y 

para menores entre los 12 y 14 años es de seis horas diarias. 

• Su remuneración será de un mínimo unificado o del sectorial y para aquellos casos 

de aprendizaje no menos del 75% del salario básico unificado. 

• Está totalmente prohibido al menor de edad, el trabajo en horarios nocturnos, días 

de descanso y feriados, de igual manera labores peligrosas e insalubres. 

• La educación obligatoria en caso de que el menor de edad no haya culminado su 

educación básica, el empleador estará obligado a dejarle tiempo libre de dos horas 

diarias para que pueda asistir a clases. 

• Vacaciones para los menores de edad de 16 a 18 años será de 18 días al año, y para 

los menores de 16 años tendrán derecho a 20 días de vacaciones en el año. 

• Indemnizaciones por accidentes en consecuencia de la labor de este se pagará una 

indemnización equivalente al doble de la ordinaria. 

• Sanciones al empleador en caso de violación a los derechos laborales del menor de 

edad, los empleadores serán sancionados hasta con tres salarios unificados 

impuestos por el tribunal de menores. 

• Obligaciones del empleador llevar un registro en donde conste los nombres y 

apellidos completos de los trabajadores menores de edad con los que cuenta en su 

empresa” (Ministerio del Trabajo, 2022, p. 44-45). 
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  Todo lo mencionado anteriormente, son regulaciones y disposiciones impuestas 

desde el Ministerio del Trabajo en caso de que las empresas públicas o privadas cuenten 

con personal menores de edad dentro de su nómina. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Tipo y diseño de la investigación  

  La presenta investigación tuvo como objetivo analizar a familias monoparentales y 

su efecto en el trabajo infantil del Ecuador durante el periodo del 2019 - 2021. En este 

trabajo se plantea contrastar la relación existente entre las familias monoparentales y su 

relación en el trabajo infantil para lo cual se utiliza una metodología con enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Tiene un alcance explicativo, con esto se busca exponer las 

determinantes del trabajo infantil. 

  Los datos de las variables tanto independiente como dependendientes para la 

presente investigación son fuente de información de base estadística secundaria 

proporcionado por la encuesta ENEMDU levantado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC). 

2.2. Métodos de análisis de datos  

  Con la recolección de datos de fuentes secundarias en el periodo 2019 - 2021 se 

realizó dos modelos de regresión logística para identificar la influencia de las variables de 

la familia monoparental (ingreso laboral, escolaridad, edad, género, etnia, estado civil y 

condición de trabajo) sobre el trabajo infantil en el Ecuador.  

Para el modelo econométrico se utilizó variables aplicadas en las siguientes 

investigaciones: 

En el estudio de Quiroga (2006) sobre “Trabajo infantil en los niños y jóvenes 

beneficiarios del programa Familias en Acción: una evaluación de impacto” se estableció 

un modelo logit binomial para estimar la probabilidad de sus variables independientes. 

En el estudio de “Factores que inciden en el trabajo infantil, Ecuador año 2017” de 

Arguello & Doicela (2019) se utiliza un modelo logit donde se explica al trabajo infantil 

con las siguientes variables : Factores demográficos (área, región) factores culturales 

(etnia), factores sociales (edad, pobreza por NBI, sexo, sexo del jefe de hogar), factores 

económicos (condición de empleo del jefe de hogar, nivel socioeconómico, índice de 

dependencia económica) y factores económicos (asistencia escolar, escolaridad del jefe 

de hogar) 



24 

 

2.3. Tratamiento de datos 

  Un paso preliminar antes de la especificación del modelo econométrico es filtrar las 

familias monoparentales, dentro de la encuesta ENEMDU encontramos la variable 

relación de parentesco de los miembros de hogar, donde el valor de (1) es para jefe de 

hogar y (3) para hijo o hija. 

  Estableciendo este primer filtro seguimos con el siguiente la cual es la variable de 

estado civil del encuestado (excluyendo hijos) donde el valor de (2) es para separado (a), 

(3) para divorciado (a), (4) para viudo(a). 

  Por último, seguimos con el filtro de la variable si trabajo o no la semana anterior 

para establecer si  

es trabajador infantil, esto para hijo(a), donde (1) significa que si trabajo y (0) no trabajo. 

2.3.1. Especificación del modelo econométrico  

   El modelo econométrico de regresión logística (Logit) se utiliza para obtener 

una probabilidad de un evento en particular, y cuáles son las determinantes de dicha 

probabilidad, (Arismendy & Morales, 2018). 

   Como es de conocimiento el modelo de regresión logística es mucho más 

robusto y no presenta restricciones cuando no se cumplen los supuestos. Esta regresión es 

utilizada para definir la relación acotada entre cero y uno. El valor tiende a cero cuando 

los niveles de la variable independiente son muy bajos. 

cabe recalcar que el termino error de una variable discreta no siguen la distribución 

normal más bien sigue una distribución binomial lo que no hace valido para los 

contrastes de los supuestos de normalidad. Y, por último, la variable dicotómica su 

varianza no es constante, por lo consiguiente estará irrumpiendo en casos de 

heterocedasticidad. (Joseph et al, 1999, p. 236) 

   En base a los estudios mencionados anteriormente, las variables 

(monoparentales) utilizadas para estimar un modelo de regresión logarítmica fueron: 
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Variable Dependiente 

El trabajo infantil viene dado por el número de niños, niñas y adolescentes expresado como 

porcentaje en un grupo de edad determinado. 

Variables Independientes (jefe de hogar) 

Se selecciono las variables del jefe de hogar al momento de la entrevista (ingrl) la cual 

hace referencia al ingreso laboral percibido , (nnvins) referente al nivel educativo, 

(condact) referente a la condición de trabajo, edad, genero, etnia y estado civil. 

Función matemática: 

 

𝑇𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = 𝛽0 + 𝛽1(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙) + 𝛽2(𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) + 𝛽3(𝐸𝑑𝑎𝑑) + 𝛽4(𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜)

+ 𝛽5(𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎) + 𝛽6(𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙) + 𝛽7(𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) + 𝜇𝑖 

Donde: 

Tabla 2: Descripción de las variables 

Variable Descripción Codificación 

Trabajo infantil Trabajo de niños y 

adolescentes  

1 = Si trabaja 

0 = No trabaja  

Ingreso laboral Ingreso percibido por el jefe de 

hogar  

Cuantitativo 

Escolaridad Nivel de educación del jefe de 

hogar 

1 = Algún estudio 

0 = Ninguno  

Edad Edad del jefe de hogar Cuantitativo 

Género Genero del jefe de hogar 1 = Hombre 

0 = Mujer 
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Etnia Etnia del jefe de hogar 1 = Indígena 

0 = Otra etnia  

Estado civil Estado civil del jefe del hogar 1 = Separado, 

divorciado o viudo 

0 = Otro estado civil 

Condición de trabajo Condición de trabajo del jefe 

de hogar 

1 = Algún empleo 

0 = Desempleado  

   Fuente: elaboración propia 

2.4. Interpretación de los coeficientes Odds Ratio y Efectos Marginales 

  Su representación consiste en el cociente de la probabilidad de que un evento en 

particular ocurra, por ello este cambia la probabilidad a posibilidad de que ocurra el 

evento, dando un valor de 0 hacia el infinito positivo (Tello, 2016).  

  Los Odds ratio se representan como: 

𝑂𝑑𝑑𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑃(𝑌 = 1)

𝑃(𝑌 = 0)
=  

𝑃

1 − 𝑃
 

 Para la interpretación de un modelo de regresión logit, el análisis se hace a través de 

sus odds ratio y efectos marginales, los cuales son interpretados mediante la variable 

dependiente en relación con cada una de las variables independientes. Las mismas cuales 

indican una variación de la variable dependiente cuando una variable independiente 

aumenta en una unidad. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPREACIÓN RESULTADOS 

   

  Los dos resultados los hemos dividido en dos apartados siendo estos : 1) análisis 

descriptivo de las variables de estudio de los años 2019-2021; 2) la estimación del modelo 

de regresión logística binomial donde determinamos los factores que explican al trabajo 

infantil en las familias monoparentales. 

3.1. Análisis descriptivo de las familias monoparentales  

 A continuación, se realiza el análisis descriptivo del comportamiento en los años 

respectivos de las variables: tasa de trabajo infantil y características del jefe del hogar: 

escolaridad, edad, género, etnia, estado civil. 

Gráfico 1:Concentración del trabajo infantil en familias monoparentales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2019-2021 

 

 En el gráfico 1 muestra la evolución del trabajo infantil en familias monoparentales, 

el dato más relevante lo encontramos en el año 2020 con un porcentaje de 1,49%, podemos 

afirmas que esta brusca caída viene totalmente relacionada con la pandemia de la COVID-

19 donde el impacto económico fue exorbitante. 

 Sin embargo, no podemos desestimar los intentos del gobierno nacional y entidades 

internaciones quienes están dispuestas a regular el trabajo infantil. Ya que a través del PETI 

2019 2020 2021

Trabajo Infantil 9,84% 1,49% 9,72%
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1,49%

9,72%

0,00%
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(2022b) tiene como objetivo promover e impulsas la prevención y erradicación progresiva 

del trabajo infantil. 

Gráfico 2: Concentración del trabajo infantil según género del jefe de hogar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2019-2021 

 

 Por otro lado, en el gráfico 2 observamos una notable diferencia de hogares 

encabezados por mujeres, sin embargo, para el año 2021 este grafico se invierte teniendo 

una mayor relevancia el género masculino. 

 La incidencia del género femenino en hogares con trabajadores infantiles se debe a 

una menor probabilidad de conseguir un empleo digno o de suficiente salario para satisfacer 

las necesidades de hogar, por lo que es más común encontrar trabajadores infantiles en 

hogares con un jefe de hogar femenino. Sin escatimar la presencia de hogares con jefes de 

hogar masculinos, durante la pandemia muchos de ellos se arriesgaron a seguir trabajando 

sin importar la gran emergencia médica que se vivía en el país, todo esto para llevar el 

sustento diario a su hogar, por lo que el año siguiente pudieron mantener estos trabajos. 

2019 2020 2021

Genero Masculino 29,33% 31,65% 69,24%

Genero Femenino 70,67% 68,35% 30,76%

29,33%
31,65%

69,24%70,67%
68,35%

30,76%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%



29 

 

Gráfico 3: Concentración del Trabajo infantil según la instrucción del jefe de hogar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2019-2021 

 

En el gráfico 3 encontramos el trabajo infantil según la instrucción académica de su 

jefe de hogar, podemos observar la prevalencia de estudios primarios de su parte, en el 

pasado era muy común la disertación escolar especialmente en las zonas rurales del 

Ecuador. Sin embargo, otro dato relevante es un alto indicie de trabajo infantil con un jefe 

de hogar con educación superior. 

Trágicamente para el caso del Ecuador se muestra que los ecuatorianos alcanzan un 

promedio de escolaridad de 10,3 años mientras que lo mínimo para obtener un título de 

bachiller se debe estudiar al menos 13 años.(Machado Jonathan, 2022) Según datos del 

Instituto nacional de estadística y censos los habitantes de las provincias de la Sierra son 

los que destinan menos años a estudiar : Bolívar 8,1 años, Chimborazo 8,2 años y Cotopaxi 

8,6 años. 

2019 2020 2021

Ninguna 4,32% 3,88% 2,39%

Centro de Alfabetización 0,46% 0,50% 0,13%

Primaria 47,10% 47,69% 48,87%

Bachillerato 26,82% 26,86% 33,60%

Superior 21,30% 21,07% 15,01%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%



30 

 

Gráfico 4: Concentración del Trabajo infantil según la etnia del jefe de hogar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2019-2021 

 

 En el gráfico 4 del trabajo infantil según las etnias del jefe del hogar tenemos una 

población mayoritaria de la etnia mestiza debido a que en el ecuador el 71% de toda la 

población ecuatoriana se encuentra en este grupo. Sin embargo, en el año 2021 se reduce 

significativamente al 20,37% dando lugar a que la etnia montubia tenga más presencia en 

el trabajo infantil en las familias monoparentales con un total de 37,32%. 

 Con los visto en el gráfico anterior podemos explicar un poco mejor este 

comportamiento, sabiendo que en las provincias de la Sierra donde prevalece la etnia 

indígena y mestiza tienen una menor promedio de escolaridad por lo que es más complicado 

encontrar un trabajo digno con un buen salario. 
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Indigena 6,82% 6,53% 21,36%

Afroecuatoriano 2,04% 1,16% 14,31%

Negro 0,88% 1,82% 3,25%

Mulato 1,25% 1,24% 2,93%
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Gráfico 5: Concentración del Trabajo infantil según el estado civil del jefe de hogar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2019-2021 

 

 Para el caso del estado civil de las familias monoparentales he tomado como punto 

de referencia tres estados civiles: separado(a), divorciado(a) y viudo(a), por ello en la 

ilustración 5 se observa una notable presencia del estado civil separado(a) en los dos 

primeros años. 

 La situación del estado civil en el Ecuador y el mundo entero es complicada, desde 

hace unos años. En el caso ecuatoriano el tiempo de duración de un matrimonio rodea los 

15, 7 años, entre las principales causas están : Por mutuo acuerdo consentido, abandono 

injustificado de los cónyuges por más de seis meses y el estado habitual de falta de armonía 

en la vida matrimonial. Además de que ha aumentado la edad para casarse, llegando para el 

año 2021 a los 31 años para que el caso de mujeres y 35 para el caso de los 

hombres.(Primicias, 2021) 

2019 2020 2021
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Divorciado 27,29% 25,70% 33,47%

Viudo 19,81% 21,16% 29,90%
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Gráfico 6: Concentración del Trabajo infantil según la condición de trabajo del jefe de hogar 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta de empleo, desempleo y subempleo 2019-2021 

 

 La condición de trabajo del jefe de hogar es un factor relevante para la existencia 

del trabajo infantil, sin embargo, en el caso particular de las familias monoparentales los 

observamos en el gráfico 6, la mayoría se encuentra en una condición de empleo adecuado, 

tenemos un porcentaje muy bajo en el subempleo por ingresos lo que no tendría relación 

con nuestra hipótesis. 

 Es común pensar que un jefe de hogar con un empleo adecuado va a hacer todo lo 

posible para que su hijo no este inmerso en el trabajo infantil, sin embargo, este grupo de 

personas aún mantienen el dicho “aprende a ganar un dólar” o “gánate un plato de comida” 

palabras de nuestras antepasados utilizaban con nuestros padres para que aprendan a 

trabajar. Mientras quienes no tienen un trabajo adecuado en su mayoría no tuvieron una 

educación universitaria, por lo que prefieren hacer todo lo posible para que sus hijos 

estudien un carrera profesional, disminuyendo el trabajo infantil en estas condiciones de 

trabajo. 

 

2019 2020 2021

Empleo Adecuado 43,57% 34,38% 45%

Subempleo por tiempo 18,33% 26,69% 20%

Subempleo por ingresos 2,74% 2,98% 10%

Otro empleo no pleno 35,36% 35,95% 15%
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3.2. Estimación del modelo econométrico  

  Para poder predecir la probabilidad si un niño, niña o adolescente pueda caer dentro 

del trabajo infantil, se estima un modelo de regresión logístico binario, donde la variable 

dependiente tiene que ser binaria o dummy, con un valor de (0) para el caso que no se 

encuentre en trabajo infantil y (1) para el caso que si se encuentre dentro del trabajo 

infantil. 

𝑇𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = 𝛽0 + 𝛽1(𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙) + 𝛽2(𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑) + 𝛽3(𝐸𝑑𝑎𝑑) + 𝛽4(𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜)

+ 𝛽5(𝐸𝑡𝑛𝑖𝑎) + 𝛽6(𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙) + 𝛽7(𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜) + 𝜇𝑖 

Función matemática 2019 

𝑇𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = 𝛽0 + 𝛽1(−0.000348) + 𝛽2(1.241879) + 𝛽3(0.000133) + 𝛽4(1.004806)

+ 𝛽5(1.197844) + 𝛽6(1) + 𝛽7(1) + 𝜇𝑖 

Función matemática 2020 

𝑇𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = 𝛽0 + 𝛽1(2.4506) + 𝛽2(1.293039) + 𝛽3(−0.0002126) + 𝛽4(1.213858)

+ 𝛽5(6.401758) + 𝛽6(1) + 𝛽7(1) + 𝜇𝑖 

Función matemática 2021 

𝑇𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖

) = 𝛽0 + 𝛽1(2.6207) + 𝛽2(0.982926) + 𝛽3(−0.0006469) + 𝛽4(1.06842)

+ 𝛽5(1.112388) + 𝛽6(1) + 𝛽7(1) + 𝜇𝑖 

Interpretación de los resultados 

 Se presentan los resultados de las regresiones logísticas del trabajo infantil, este 

modelo permitirá observar cuales son los factores relacionados con el trabajo infantil. 

 En la tabla 3 observamos los Odds ratio de cada regresión logística dependiendo su 

año. Estas observaciones nos sirven para interpretar variables categóricas con respecto a 

nuestra variable dependiente en este caso el trabajo infantil. 

Tabla 3: Odds ratios regresión logit 

Trabajo Infantil 

Odds Ratio 

(2019) 

Odds Ratio 

(2020) 

Odds Ratio 

(2021) 

Etnia jefe de hogar 1.197844 6.401758 1.112388 

Genero jefe de hogar 1.004806 1.213858 1.06842 

Nivel académico jefe de hogar 1.241879 1.293036 .9829268 
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Estado civil jefe de hogar 1 1 1 

Condición de trabajo jefe de hogar 1 1 1 
Fuente: elaboración propia 

Para el caso de la etnia del jefe del hogar debemos recordar que nuestra codificación 

es (1) para el caso si es indígena y (0) si es otra etnia, si bien para los años 2019 y 2021 

tenemos valores similares podemos decir que para estos dos años la probabilidad de trabajar 

de un niño, niña o adolescente que su jefe de hogar sea de etnia indígena aumentara en 1.19 

posibilidades con relación a las demás etnias. Sin embargo, para el año 2020 tenemos 6.40 

posibilidades más de trabajar veces con relación a las demás etnias. 

Con respecto al género del jefe del hogar tenemos una codificación donde (1) para 

el caso masculino y (0) para el caso femenino, como observamos tenemos valores muy 

cercanos por lo que podemos afirmar que la posibilidad de trabajar de que un niño, niña o 

adolescente que su jefe de hogar sea masculino en un 21% con relación de que su jefe de 

hogar fuera de género femenino o también podemos decir que existe un 79% más de 

probabilidad de que exista un trabajador infantil dentro de una familia monoparental con un 

jefe de hogar femenino . Como lo hemos visto en la gráfico 2 tenemos una gran relevancia 

de trabajo infantil con jefe de hogar femenino con respecto al masculino. 

Para el nivel académico del jefe de un hogar monoparental se utilizó una 

codificación donde el valor de (1) para los casos que tengan alguna educación y (0) para los 

casos que no tengan ninguna educación. Si bien, tenemos valores un poco semejantes 

podemos afirmar que la probabilidad de que un niño, niña o adolescente se encuentre en 

situación de trabajo infantil que su jefe de hogar no tenga ninguna educación aumentara en 

un 29% con relación a que su jefe de hogar tenga alguna educación. 

Para las variables estado civil del jefe de hogar y condición de trabajo del jefe de 

hogar que de igual manera toman valores de 0 y 1 fueron omitidas de nuestra regresión 

logística, ya que estas variables indican que no existe una asociación con la variable 

dependiente trabajo infantil. 

En la tabla 4 observamos los efectos marginales de cada regresión logística 

dependiendo su año. Estas observaciones nos sirven para interpretar variables continuas con 

respecto a nuestra variable dependiente en este caso el trabajo infantil. 
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Tabla 4: Efectos marginales regresión logit 

Trabajo Infantil 

Efectos 

marginales 

(2019) 

Efectos 

marginales 

(2020) 

Efectos 

marginales 

(2021) 

Ingreso jefe de hogar -.0000348 2.4506 2.6207 

Edad jefe de hogar .000133 -.0002126 -.0006469 
Fuente: elaboración propia 

 Para nuestra primera variable independiente la cual es el ingreso laboral del jefe de 

hogar podemos afirmar que para el año 2019 tenemos un coeficiente negativo de -.000348 

en la cual la interpretación seria que por cada dólar adicional en el ingreso laboral del jefe 

de hogar disminuye en 0.00348% la probabilidad de que un niño, niña o adolescente trabaje. 

Sin embargo, para los siguientes años encontramos una relación directa entre el ingreso del 

jefe de hogar con el trabajo infantil, debido a que un coeficiente de 2,4506 nos indica que 

por cada dólar adicional en el ingreso laboral del jefe de hogar aumentara en un 2.45% la 

probabilidad de que un niño, niña o adolescente trabaje. 

 Si bien sabemos que el trabajo infantil y la inflación son dos temas separados de la 

economía, tienen una pequeña relación, aunque no sea de manera directa, sabemos que la 

inflación es el aumento de los precios de bienes y servicios de una economía, lo que afecta 

de manera negativa a las familias de bajos ingresos aumentando la pobreza. Si los precios 

suben más rápido que los ingresos, puede ser necesario que las familias busquen otras 

formas de generar ingresos faltantes, he aquí una de ellas el trabajo infantil. (Triunfo et al., 

2003) 

 La edad del jefe puede ser una determinante que puede actuar positiva o 

negativamente sobre la oferta del trabajo infantil, para el año 2019 con un coeficiente 

positivo de 0.00133 el cual podemos interpretar que un año adicional del jefe de hogar 

aumentaría en 0.0013% la probabilidad de que un niño, niña o adolescente trabaje. Pero, 

para los siguientes años encontramos un coeficiente negativo de -.0006469 para el año 2021 

lo que nos indica que un año adicional del jefe de hogar disminuiría en 0.0006% la 

probabilidad de que un niño, niña o adolescente trabaje. 

 Muchas personas dicen que la edad es solo un número, sin embargo, este determina 

muchas realidades, especialmente la del trabajo infantil. Aproximadamente hace unos 20 
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años atrás era común ver trabajadores infantiles con padres relativamente de avanzada edad, 

sin embargo, esto en años actuales se ha invertido, es más común ver trabajadores infantiles 

con padres entre edades de 25 a 35 años. 
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 CAPÍTULO IV: DISCUSION DE RESULTADOS 

 

 Respecto al ingreso laboral del jefe de hogar como variable independiente del 

trabajo infantil encontramos en el primer año un coeficiente negativo lo que va acorde con 

nuestra primera hipótesis de investigación donde mencionamos que el ingreso laboral del 

jefe de hogar tiene una relación inversa con trabajo infantil, lo que quiere decir que a mayor 

sea el ingreso menor será la posibilidad de que su hijo se encuentre trabajando. Como lo 

menciona Arguello & Dociela “si el ingreso per cápita familiar aumenta en un punto 

porcentual, la probabilidad de que el niño se encuentre en una situación de trabajo infantil 

disminuirá en unos 0,35 puntos porcentuales”.(Arguello Rojas & Doicela Arguello, 2019)  

Sin embargo, para los dos siguientes años vemos un coeficiente negativo la cual 

explica nuestra segunda hipótesis de investigación, donde mencionamos que el ingreso 

laboral del jefe de hogar tiene una relación directa con el trabajo infantil, lo que quiere decir 

que a mayor sea el ingreso mayor será la posibilidad de que su hijo se encuentre trabajando. 

Dos puntos podemos mencionar sobre esto entre los años 2020 y 2021, el primer punto; aun 

teniendo el jefe de hogar un trabajo con un salario aceptable aun no logra cubrir las 

necesidades para la reproducción familiar, el segundo punto la COVID-19 un determinando 

que acabo con la economía de las familias desde marzo de 2020. 

La edad del jefe de hogar ¿una determinante del trabajo infantil?, desde mi punto de 

vista no, sin embargo, teóricamente podría ser verdadero, dentro de la familia monoparental 

tomando en cuenta su estado civil: separado(a), divorciado(a) y viudo(o) encontramos jefes 

de hogar muy jóvenes por lo que podríamos afirmar una relación inversa de que a una edad 

menor del jefe del hogar mayor será su probabilidad de que su hija trabaje. Lo que no hemos 

tomado en cuenta es la edad de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el 

trabajo infantil ya que como lo afirma Tello “en el grupo de 5 a 17 años por cada año 

adicional en la edad de los niños, la probabilidad de que trabaje aumenta en 1,6 puntos 

porcentuales”(Tello, 2016, p. 74). 

 La etnia del jefe de hogar juega un papel fundamental dentro del trabajo infantil ya 

que del mismo dependerá su hijo. Por lo estudiado se dice que existe una discriminación 
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entre grupos indígenas y no indígenas desde el punto escolar, ya que la educación no se 

dicta en todos los idiomas y por ello son menos propensos a estudiar. Como lo afirma Tello 

“los niños, niñas y adolescentes de etnia indígena tiene 2,8 posibilidades más de trabajar 

con respecto a las demás etnias que comprende a los mestizos, montubios, afroecuatorianos, 

negros, mulatos y blancos”(Tello, 2016, p. 76). 

 Cabe indicar que para el año 2021 tenemos una tasa de trabajo infantil de la 

población indígena del 21,36% lo que muestra que 2 de cada 10 niños indígenas trabajan, 

similar al trabajo del autor Tello donde afirma que “la tasa de trabajo infantil de la población 

indígena es del 29%, lo que muestra que aproximadamente 3 de cada 10 niños, niñas y 

adolescentes indígenas laboran”(Tello, 2016, p. 76). 

El género del jefe de hogar para el caso del estudio existe una probabilidad del 79% 

de que un niño, niña o adolescente trabaje si su jefe de hogar sea mujer con respecto a que 

el jefe de hogar sea hombre. El punto fundamental es la desigualdad social sobre la mujer, 

ya que tiene una menor probabilidad de encontrar un trabajo estable o con buen sueldo que 

un hombre, lo que genera un ingreso menor para estas familias. Se puede mencionar que 

existe relación positiva si el jefe de hogar es mujer y negativa cuando el jefe de hogar es 

hombre. 

En el Ecuador hemos observado una prevalencia educativa del nivel primario por lo 

que se puede afirmar que a menos años de estudio del jefe de hogar mayor será la 

probabilidad de que su hijo trabaje. Las familias con menor nivel educativo tienen mayor 

probabilidad de enviar a su hijo a trabajar que las familias con un nivel de educativo mayor. 

Los padres con un nivel de escolaridad alta tendrán un ingreso mayor por lo que no tendrían 

que enviar a su hijo a trabajar para poder suplir una insuficiencia de ingresos. Arguello & 

Doicela afirman que “si la escolaridad del jefe de hogar del niño, niña o adolescente 

aumenta en un año de escolaridad en promedio, la probabilidad logarítmica de que se 

encuentre en una situación de trabajo infantil disminuirá en un 0,12%” (Arguello Rojas & 

Doicela Arguello, 2019, pág. 79). 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES  

 

Con el trabajo de investigación podemos concluir que; el trabajo infantil es la 

violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, para la Socióloga del 

Trabajo Nova Melle reconoce algunos trabajos infantiles como una práctica para el 

desarrollo de la sociedad y el desarrollo de los menores de edad, siendo la agricultura la 

principal actividad en la cual se desempeña mano de obra infantil.  

La principal causa del trabajo infantil tenemos la falta de ingresos por parte del jefe 

de hogar, ya que este imposibilita a un buen desarrollo familiar, seguido de esta tenemos la 

imposibilidad de acceder a la educación, ya sea por falta de ingresos o que sus padres no 

ven valor alguno en la educación. 

Si bien las consecuencias que conlleva el trabajo infantil son muy amplias, podemos 

definirlas en consecuencias biológicas lo que limita a los menores a un buen desarrollo 

físico, psicológico y emocional. Estas pueden ir desde quemaduras e infecciones hasta 

enfermedades que pueden causarle la muerte. 

Los factores socioeconómicos analizados en esta investigación, enfatizando en el 

ingreso del jefe de hogar y el género de este son los de mayor incidencia para que un niño, 

niña o adolescente se encuentre dentro del trabajo infantil.  

Con nuestro modelo de regresión logística podemos concluir que existe una relación 

inversa entre el ingreso y el trabajo infantil, esto quiere decir, mientras mayor sea el ingreso 

del jefe de hogar, menor será la probabilidad de que los hijos/hijas trabajen. 

El trabajo infantil se puede considerar como una estrategia para la supervivencia 

familiar con el apoyo económico de sus hijos/hijas, sin embargo, el impacto negativo en la 

educación y el desarrollo de los mismo, afectan sus capacidades para obtener ingresos más 

altos en un futuro. 

Las tasas de subempleo y desempleo de los años 2019-2021 también tienen 

incidencia en las altas tasas del trabajo infantil, los o el progenitor al no tener un empleo 

adecuado donde tenga un salario adecuado o suficientes ingresos para cubrir las necesidades 

esenciales de su familia tendrán que buscar una solución para completar los ingresos 
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faltantes para el sustento familiar. Tras la consecuencia de la crisis sanitaria existen efectos 

negativos en los hogares por lo que el trabajo infantil se vio incrementado aproximadamente 

en 8 puntos porcentuales para las familias monoparentales del año 2020 al 2021. Muchas 

de estas familias se ven inmersas en la pobreza por lo que no queda otra opción de que sus 

niños trabajen. 

Si bien en el Ecuador existen entidades las cuales tratan de regular el trabajo infantil 

es casi imposible erradicarlo en un 100%. Por parte del Ministerio del Trabajo tenemos el 

Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil que nace de la asesoría técnica del Programa 

Internacional para la erradicación del trabajo infantil. 

Además. dentro del plan del gobierno actual en la Agenda nacional para la igualdad 

intergeneracional se encuentran las políticas públicas con la que plantean reducir el 

porcentaje del trabajo infantil. En este plan se encuentre el fortalecimiento para la 

identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, además que 

retirar a estos trabajadores infantiles para ser vinculados a los servicios públicos de salud, 

educación e inclusión social y económica. 

Del plan anteriormente mencionado el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito ha tenido la iniciativa de implementar dentro de su zona geográfica un plan de acción 

para prevenir y erradicar el trabajo infantil, el objetivo de esta iniciativa es promover la 

protección de los derechos de los niños y que tengan condiciones dignas para el trabajo 

adolescente.
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