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Resumen 

 

        Este trabajo de investigación aborda la problemática del trabajo infantil y sus repercusiones 

en el desarrollo académico de los menores de edad que se encuentran en esta situación en el 

sector de Urdesa - Guayaquil. Se identificaron varios problemas tales como la falta de 

asistencia a clases debido a la necesidad de conseguir los recursos para su familia, la 

exposición a situaciones de riesgo y abusos no solo físicos sino también psicológicos. Los 

resultados arrojaron valores alarmantes ya que la mayoría de los jóvenes en esta situación 

han sufrido diversos tipos de maltrato y también han repetido años lectivos debido a que 

tienen otras responsabilidades adicionales al cumplimiento de sus obligaciones académicas. 

 

  Palabras clave: Trabajo infantil, asistencia escolar, desarrollo académico. 
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Abstract 

 

This research work addresses the problem of child labor and its repercussions on the 

academic development of minors who find themselves in this situation in Urdesa- 

Guayaquil. Several problems were identified such as lack of attendance at classes due to the 

need to obtain resources for their family, exposure to risk situations and abuse, not only 

physical but also psychological. The results showed alarming values since the majority of 

young people in this situation have suffered various types of abuse and have also repeated 

school years because they have other responsibilities in addition to fulfilling their academic 

obligations. 
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Introducción  

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto socioeconómico del trabajo 

infantil sobre el rendimiento académico de niños y adolescentes en el Sector Urdesa, 

Guayaquil-Ecuador en el año 2023. Para comprender adecuadamente el alcance de esta 

investigación es necesario definir conceptos clave que se abordarán a lo largo del estudio. 

En primer lugar, Sovacoll (2021) afirma que el trabajo infantil hace relación a 

cualquier actividad económica o laboral ejecutada por niños y adolescentes en edad de 

estudiante, que interfiere con su educación y su desarrollo integral, estas actividades pueden 

variar desde tareas domésticas hasta empleo remunerado en sectores informales o formales. 

Es primordial destacar que el trabajo infantil tiene un efecto negativo en el desarrollo social y 

académico de los niños, así mismo como su bienestar. 

El desarrollo académico de los niños y adolescentes tiene una relación directa con su  

asistencia a clases y acceso a la misma, de acuerdo a lo mencionado por Siranaula y Zapata 

(2023). 

El trabajo infantil puede acarrear efectos contraproducentes en los menores de edad, 

tales como la explotación laboral, violencia, interferencia en su educación y limitación de su 

participación en actividades recreativas y sociales. Según la UNICEF, esto influye 

negativamente a los niños en su etapa de crecimiento, además de perjudicar también su 

desarrollo y dignidad 
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Entender lo que sucede cuando se contrata a niños en el sector Urdesa también puede 

ayudar a crear mejores políticas y formas de supervisión para resolver este problema. Según 

estos datos, cuando los niños trabajan, siguen la pobreza y dificultan el acceso a la educación. 

En cuanto a la estructura de la investigación, el primer capítulo comprende la 

introducción del trabajo, donde se abordan temas como la presentación del problema, la 

justificación de la investigación, resaltando sus contribuciones, los objetivos generales y 

específicos, la hipótesis, así como las limitaciones y delimitaciones presentes en este estudio. 

El segundo capítulo se examina el marco teórico, conceptual y jurídico junto con las 

fuentes vinculadas a la investigación, ofreciendo datos valiosos y pertinentes. 

Se analizarán estudios previos, conceptos y marcos normativos, tanto a nivel nacional 

como internacional, que traten sobre el fenómeno del empleo infantil y su influencia en el 

progreso académico y social. 

En el tercer segmento del informe se trata la metodología de investigación, 

descubriendo minuciosamente la recolección de datos de fuentes secundarias y primarias, la 

exposición de la metodología utilizada, los medios empleados para estructurar y evaluar la 

información, la selección de la población y muestra, así como el enfoque, variables y técnicas 

estadísticas y econométricas utilizadas.  

El Capítulo 4 analiza los resultados anteriores para proporcionar una mejor 

comprensión de este estudio.   

Finalmente, el capítulo cinco presenta algunas conclusiones y recomendaciones 

respecto al tema del trabajo infantil y su impacto en el desarrollo académico y social de niños, 

niñas y adolescentes del sector Urdesa. 
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Planteamiento del problema  

En todo el mundo y en Ecuador, el trabajo infantil es un problema. Según la OIT, 

afirma que el trabajo infantil expropia a los niños, niñas y adolescentes de su infancia, 

potencial y dignidad; tiene un impacto negativo en su desarrollo físico y mental (Ochoa et al., 

2022). Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 2022, 

aproximadamente 250.000 niños, niñas y adolescentes en Ecuador enfrentan trabajo infantil 

cada día. Según el Ministerio de Educación, una gran proporción de niños, niñas y 

adolescentes abandonan la escuela para cubrir gastos familiares (Machado & Castillo, 2022). 

La posibilidad de abuso físico y emocional es uno de los riesgos que enfrentan estos 

niños y jóvenes. De acuerdo con la Unicef, un porcentaje significativo de niños trabajadores 

ha experimentado trato cruel y violencia, además, las cifras revelan que el trabajo infantil 

afecta negativamente el acceso a la educación, a nivel internacional, la OIT ha informado que 

hay 160 millones de niños trabajadores en el mundo, y estas cifras han aumentado debido a la 

pandemia de COVID-19, que ha exacerbado la desigualdad y las dificultades económicas en 

las familias más pobres (Cevallos & Villalva, 2020). 

Se estima que 360.000 niños menores de 18 años se encuentran en trabajo infantil en 

Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). En particular, la tasa de 

trabajo infantil entre los aborígenes es muy alta: el 26% de los niños de 5 a 14 años y el 39% 

de los adolescentes tienen que trabajar. La agricultura y la ganadería son los sectores que más 

niños y jóvenes emplean (UNICEF, 2018). 

Los datos también indican que muchos niños y adolescentes no reciben una 

compensación económica adecuada por su trabajo, según Gutiérrez et al. (2023). El 91% de 

los que tenían ingresos afirmó que, a pesar de haber realizado un trabajo por el cual deberían 

recibir un pago, no recibían nada. Además, a pesar de tener múltiples responsabilidades en el 
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trabajo y en la familia, el 94% de las niñas y adolescentes no reciben compensación 

económica. 

Los niños y jóvenes trabajadores no reciben una educación adecuada y son maltratados 

en el lugar de trabajo, según estos datos. El impacto de esta problemática en el desarrollo 

educativo y social de los niños y adolescentes del sector Urdesa de Guayaquil, Ecuador, es 

crucial. La importancia y practicidad de llevar a cabo este proyecto se demuestra por la falta 

de estudios previos en esta región, a pesar de que se han realizado estudios previos en otras 

áreas. Este estudio se centra en los factores socioculturales y educativos que enfrentan estos 

niños y jóvenes, cuyas necesidades juegan un papel importante en el rendimiento académico y 

las carreras. Estos niños y jóvenes se caracterizaban por síntomas como cansancio, limitada 

participación de los padres en el aula, ausentismo y falta de cooperación. 

Justificación  

En Ecuador el trabajo infantil es un problema grave a nivel global. Esta realidad sigue 

afectando a muchos niños y adolescentes en todo el país, a pesar de los intentos de combatir 

esta anomalía. El impacto del trabajo infantil en la educación local y el desarrollo social del 

sector Urdesa en Guayaquil debe examinarse y comprenderse en este contexto al analizar la 

zona.  

Los enfoques teóricos y los métodos educativos relacionados con los niños constituyen 

la base de la investigación. Empleo, desarrollo y capacitación. El bajo rendimiento académico, 

la fatiga mental y física y la falta de oportunidades para desarrollar habilidades y destrezas 

son efectos negativos del trabajo infantil en el desarrollo académico y social de los niños y 

adolescentes.  
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Indagar acerca de los efectos del empleo infantil permite ampliar nuestro conocimiento 

sobre este fenómeno. Con el propósito de promover e incitar la implementación de acciones 

para prevenir y minimizar la explotación laboral de menores en la industria. Es de vital 

importancia identificar áreas que necesiten ser mejoradas en el ámbito educativo, con el fin de 

fomentar el desarrollo integral de los jóvenes que se ven afectados por la problemática 

mencionada. Cada menor tiene como derecho acceder a una educación de calidad, pero el 

problema del trabajo infantil disminuye estas oportunidades.  

Con el fin de hacer visible esta problemática y promover la participación de diversos 

actores sociales, como las instituciones educativas, los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales y la sociedad en general, buscamos analizar el impacto del trabajo infantil en 

el sector de Urdesa, mediante actividades como: estudio sobre la Es significativo, significativo 

y significativo el impacto del trabajo infantil en el desarrollo educativo y social de niños, 

niñas y adolescentes del sector Urdesa de Guayaquil, Ecuador. Por el empleo y la comunidad.  

Los resultados de esta investigación ayudarán a este sector especial a generar 

conocimiento, informar políticas y programas y promover el cambio social para combatir el 

trabajo infantil y proteger los derechos de los niños y jóvenes. 

Objetivos 

Objetivo General 

• Analizar el impacto socioeconómico del trabajo infantil en el rendimiento académico 

de niños y adolescentes en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, en el año 2023. 

Objetivos Específicos 

• Explicar bases teóricas acerca de las condiciones socioeconómicas de los hogares con 

niños y adolescentes trabajadores en el Sector Urdesa en el año 2023. 
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• Establecer un modelo econométrico que relacione las variables socioeconómicas y 

académicas. 

• Determinar la relación entre el tipo y condiciones de trabajo infantil y el rendimiento 

académico de los niños y adolescentes. 

• Proponer recomendaciones basadas en los hallazgos para mitigar el captivo del trabajo 

infantil en la educación. 

 

 

 

Pregunta de investigación  

En base a lo mencionado surgen las preguntas: ¿Cómo afecta el trabajo infantil en el 

rendimiento académico de niños y adolescentes en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador en el 

año 2023? 

Adicional también se plantean las siguientes preguntas específicas: 

• ¿Cómo afectan las condiciones laborales (buenas, regulares, malas) el rendimiento 

académico y la asistencia escolar de los niños y adolescentes? 

• ¿Cómo pueden las reformas educativas y los programas de sensibilización comunitaria 

contribuir a la erradicación del trabajo infantil y la mejora del rendimiento académico? 

Hipótesis  

• H0: El trabajo infantil no tiene un impacto significativo en el rendimiento académico 

de niños y adolescentes en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, considerando sus 

condiciones socioeconómicas en el año 2023. 
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• H1: El trabajo infantil tiene un impacto significativo en el rendimiento académico de 

niños y adolescentes en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, considerando sus 

condiciones socioeconómicas en el año 2023. 

Limitaciones  

• Acceso a la muestra: La obtención de una muestra representativa de niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el Sector Urdesa puede ser un desafío. El consentimiento 

y la voluntad de los participantes en la investigación pueden limitar la 

representatividad y el tamaño de la muestra. 

• Fiabilidad de los datos auto reportados: Los sesgos y limitaciones inherentes a los 

datos de los niños y adolescentes perjudican la recopilación de datos sobre sus 

percepciones sobre el trabajo infantil y sus condiciones. Para comunicar con precisión 

sus pensamientos y emociones o no contar por completo sus experiencias, los 

participantes pueden encontrar dificultades. 

• Causalidad y otras variables: A pesar de que los estudios se centran en los impactos 

del empleo infantil, intervienen múltiples elementos en el crecimiento social y 

académico de los jóvenes y niños. 

Delimitaciones  

• Tiempo: Para la recopilación y el análisis pertinente y profundo de los datos, el 

estudio se lleva a cabo durante un período de tiempo. El impacto del trabajo infantil 

puede evolucionar con el tiempo, debido a esto los resultados no pueden generalizarse 

en el largo plazo. 
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• Espacio: El estudio se realizó específicamente en el Sector Urdesa, Guayaquil, 

Ecuador. Por lo tanto, los resultados y conclusiones obtenidos pueden diferir del resto 

de la población del país. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

Teoría del Capital Humano 

La teoría del capital humano, desarrollada por economistas como Gary Becker y Jacob 

Mincer, establece que la educación y la formación son inversiones cruciales que aumentan la 

productividad y los ingresos futuros de los individuos. En el contexto del trabajo infantil, esta 

teoría sugiere que el trabajo precoz impide a los niños acumular capital humano, lo que afecta 

negativamente sus oportunidades económicas y sociales a largo plazo. 

 

Impacto del Trabajo Infantil en el Capital Humano 

El trabajo infantil interfiere directamente con la capacidad de los niños para asistir a la 

escuela y recibir una educación de calidad. Según Becker (1964), la educación es una forma 

de capital humano que genera retornos económicos significativos a lo largo de la vida. 

Cuando los niños trabajan en lugar de estudiar, se ven privados de estas oportunidades de 

inversión en su propio capital humano, lo que perpetúa un ciclo de pobreza y baja 

productividad. 

 

El trabajo infantil muy frecuentemente implica largas horas en condiciones que no son 

las adecuadas para el desarrollo integral de los niños (ILO, 2017). La falta de educación 

formal reduce sus posibilidades de adquirir habilidades, aptitudes y competencias necesarias 

para ser parte de la economía del futuro (Psacharopoulos & Patrinos, 2018). Además, la 

experiencia laboral temprana edad se limita a trabajos de baja cualificación, lo que no aporta 
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de manera significativa al desarrollo de capital humano útil, adicionando la falta de 

conocimiento producida por la falta de educación. (Grootaert & Kanbur, 1995). 

Costos y Beneficios del Trabajo Infantil 

En términos de pérdida de formación y educación, los costos del trabajo infantil son 

elevados, según la teoría del capital humano. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

estima que el trabajo infantil puede disminuir la cantidad y la calidad de la educación recibida, 

lo que a su vez reduce las habilidades y competencias adquiridas (ILO, 2017). Los niños que 

trabajan tienden a poseer menos probabilidades de hallar trabajos estables y remunerados en 

un futuro debido a este déficit en la acumulación de capital humano. 

A largo plazo, la pérdida de capital humano debido al trabajo infantil puede generar 

menores ingresos para los afectados. Las investigaciones muestran que un año adicional de 

escolaridad aumenta los ingresos de una persona entre un 8% y un 13% (Psacharopoulos & 

Patrinos, 2018). Por lo tanto, el trabajo infantil, al reducir el número de años de escolaridad, 

tiene un impacto directo y negativo en la capacidad de las personas para ganar dinero a lo 

largo de su vida al acortar sus años de escolarización. 

Efectos Económicos a Largo Plazo 

La teoría del capital humano también sugiere que las economías con altos niveles de 

trabajo infantil tienden a experimentar un crecimiento económico más lento. Barro y Sala-i-

Martin (2004) argumentan que la acumulación de capital humano es un motor crucial del 

crecimiento económico. Los países que no invierten adecuadamente en la educación de sus 

jóvenes, y permiten altos niveles de trabajo infantil, limitan su potencial de crecimiento a 

largo plazo debido a una fuerza laboral menos cualificada y productiva. 
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Un estudio realizado por Krueger (1996) muestra que las tasas de crecimiento del PIB 

están positivamente correlacionadas con los niveles de educación promedio de la población. 

Este estudio refuerza la idea de que las inversiones en educación, que se ven obstaculizadas 

por el trabajo infantil, son esenciales para el desarrollo económico. Además, el trabajo infantil 

perpetúa el ciclo de pobreza, ya que las familias con ingresos bajos dependen de las 

contribuciones de sus hijos, lo que a su vez reduce las oportunidades educativas y laborales de 

la próxima generación (Basu & Van, 1998). 

La falta de educación y formación profesional limita la capacidad de los individuos 

para adaptarse a cambios tecnológicos y económicos. Heckman (2006) menciona lo 

importante que es en el capital humano en la capacidad de adaptación. Sin una base de 

educación, los individuos y las economías son menos capaces de dar el uso adecuado a  

nuevas oportunidades tecnológicas. 

 

Políticas Públicas y Reducción del Trabajo Infantil 

Desde el punto de vista del capital humano, es crucial implementar políticas públicas 

que fomenten la educación y disminuyan las barreras económicas que hacen que las familias 

dependan del trabajo infantil. Para motivar a las familias a enviar a sus hijos a la escuela, se 

han demostrado efectivas las transferencias monetarias condicionadas (PTC), como el 

programa Bolsa Família en Brasil (Glewwe &amp; Kassouf, 2012). 

Las políticas educativas que garanticen la educación primaria universal son 

fundamentales para reducir el trabajo infantil. Según Schultz (2004), la inversión en 

educación primaria genera uno de los mayores retornos en términos de capital humano y 

crecimiento económico. Los programas de educación gratuita y obligatoria con apoyo 
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financiero para familias de bajos ingresos son esenciales para garantizar que todos los niños 

tengan la oportunidad de desarrollar su potencial humano. 

 

Inversiones en Educación 

Invertir en sistemas educativos accesibles y de alta calidad es clave para reducir el 

trabajo infantil y mejorar el capital humano. 

La educación primaria obligatoria universal combinada con programas de apoyo 

financiero para familias de bajos ingresos puede reducir significativamente las tasas de trabajo 

infantil. Psacharopoulos y Patrinos (2018) muestran que los retornos de la inversión en 

educación son particularmente altos en países en desarrollo, lo que subraya la importancia de 

estas políticas. 

 

Las intervenciones que mejoran la calidad de la educación, además de la cantidad, son 

esenciales. Hanushek y Woessmann (2008) argumentan que la calidad de la educación, 

medida a través de las habilidades cognitivas adquiridas, es un predictor más fuerte del 

crecimiento económico que los años de escolaridad. Esto sugiere que las políticas deben 

centrarse no solo en mantener a los niños en la escuela, sino también en asegurar que reciban 

una educación de alta calidad. 

 

Teoría de la pobreza  

De acuerdo con la teoría de la pobreza, desarrollada por Lewis (1960) , el termino 

pobreza hace referencia a la principal causa del trabajo infantil. Las familias que viven en la 

pobreza extrema deben depender de los ingresos adicionales que sus hijos puedan 
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proporcionar para satisfacer sus necesidades básicas. Esta teoría sostiene que la creación de 

una red de seguridad social y el aumento de los ingresos familiares podrían reducir las tasas 

de trabajo infantil. En esta situación, la pobreza no solo mantiene el trabajo infantil, sino que 

también restringe las oportunidades económicas y educativas de los niños, lo que los obliga a 

entrar en un ciclo perjudicial de pobreza intergeneracional. 

Impacto de la Pobreza en el Trabajo Infantil 

El trabajo infantil se debe principalmente a la pobreza. Las familias pobres con 

frecuencia no pueden permitir que sus hijos generen un ingreso adicional, según Basu y Van 

(1998). Esto es especialmente cierto en regiones donde el acceso a la educación es limitado y 

el costo de oportunidad de enviar a los niños a la escuela es alto. De hecho, Edmonds y 

Pavcnik (2005 descubrieron que el trabajo infantil es más frecuente en las regiones más 

pobres de muchos países en desarrollo, la cadena intergeneracional de la pobreza y la cadena 

intergeneracional del trabajo infantil continúa. 

Ciclo Intergeneracional de Pobreza 

El trabajo infantil perpetúa el ciclo intergeneracional de pobreza. Los niños que 

trabajan a menudo carecen de un acceso a una adecuada educación, lo que limita sus 

oportunidades de empleo y sus ingresos futuros (ILO, 2017). Sin acceso a la educación, estos 

niños tienen más probabilidades de permanecer en la pobreza, lo que a su vez aumenta la 

probabilidad de que sus propios hijos también trabajen en el futuro. Este ciclo de pobreza y 

trabajo infantil se ha observado en numerosos estudios, incluyendo aquellos realizados por 

Grootaert y Kanbur (1995). 
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Políticas Públicas y Redes de Seguridad Social 

Para romper este ciclo, es esencial implementar políticas públicas que aborden tanto la 

pobreza como el trabajo infantil. Las transferencias condicionadas en efectivo (TCE), como el 

programa Bolsa Família en Brasil, han demostrado ser efectivas para reducir el trabajo infantil 

al proporcionar incentivos económicos para que las familias mantengan a sus hijos en la 

escuela (Glewwe & Kassouf, 2012). Estas transferencias no solo aumentan los ingresos 

familiares, sino que también reducen la necesidad de que los niños trabajen. 

Educación y Trabajo Infantil 

La educación es un arma poderosa para combatir el trabajo infantil. Según Ray (2000), 

aumentar el acceso a la educación y mejorar su calidad puede reducir significativamente la 

incidencia del trabajo infantil. No obstante, debido a que las familias no tienen el dinero para 

comprar los materiales de uso educativo o las tasas escolares, la pobreza casi siempre limita el 

acceso a la educación. Puede disminuir estos efectos aumentar la financiación pública de la 

educación y ofrecer becas a estudiantes de bajos ingresos. 

Impacto Económico del Trabajo Infantil 

El trabajo infantil tiene un impacto negativo a largo plazo en el desarrollo económico. 

Los niños que trabajan tienen menos oportunidades de recibir una educación adecuada, lo que 

disminuye su productividad y sus ingresos en el futuro, según Beegle, Dehejia y Gatti (2009). 

El crecimiento económico en su conjunto se ve limitado por los trabajadores menos 

productivos y educados, quienes no pueden contribuir efectivamente al desarrollo económico. 

El trabajo infantil también puede limitar las oportunidades de movilidad económica y 

perpetuar la desigualdad, según Emerson y Knabb (2006).  
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Factores Culturales y Sociales 

Los factores culturales y sociales también tienen un impacto en la perpetuación del 

trabajo infantil. El trabajo infantil es una práctica social aceptada y deseable en muchas 

comunidades. Dado que las familias pueden ser reacias a enviar a sus hijos a la escuela en 

lugar de trabajar, estos factores pueden obstaculizar los intentos de disminuir el trabajo 

infantil. El éxito de cualquier política destinada a disminuir el trabajo infantil depende de 

abordar estos elementos culturales, según Bourdillon, Levison y White (2010). 

 

Teoría de la trampa de la pobreza 

En términos generales, la teoría de la trampa de la pobreza desarrollada por Gunnar 

Myrdal (1944) trata acerca de los mecanismos que impiden que las personas salgan de la 

pobreza la mantienen a través de generaciones. El trabajo infantil es un factor que contribuye 

a la perpetuación de la pobreza, por lo que esta teoría es especialmente significativa en el 

ámbito del trabajo infantil. Los niños que trabajan en lugar de ir a la escuela tienen menos 

oportunidades de desarrollar capital humano y reducen las perspectivas económicas futuras de 

los niños y sus familias. Este ciclo de pobreza y trabajo infantil se refuerza mutuamente y crea 

una trampa de la que es difícil escapar sin una intervención significativa. 

Mecanismos de la Trampa de la Pobreza y Trabajo Infantil 

Un estado en el que las personas no tienen recursos o oportunidades para salir de la 

pobreza se denomina trampa de pobreza. El fenómeno del trabajo infantil tiene muchas 

explicaciones: 

1. Falta de Educación: El acceso limitado a la educación dificulta que las 

habilidades y el conocimiento de los niños sean los óptimos para obtener puestos de trabajo 
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altos en el futuro. La educación es una parte crucial del capital humano y la falta de educación 

mantiene el ciclo de la pobreza (Cunningham & Bustos-Salvagno, 2011). Un factor 

fundamental para mantener la pobreza intergeneracional y el trabajo infantil es la falta de 

acceso a la educación, según un informe de la UNESCO (2015). 

2. Bajos Ingresos Futuros: Los bajos ingresos de los adultos que anteriormente se 

dedicaban al trabajo infantil reflejan la falta de educación y habilidades. Esto significa que sus 

hijos también crecerán en condiciones de pobreza, ampliando la probabilidad  de que se 

dediquen a lo mismo (Guarcello, Lyon, & Rosati, 2004). Desde el punto de vista de Dammert, 

de Hoop, Mvukiyehe, y Rosati (2018), remarca que los adultos que trabajaron como niños 

tienen ingresos significativamente más bajos y menos seguridad laboral, lo que perpetúa el 

círculo vicioso de la pobreza. 

3. Condiciones de Trabajo Precarias: Los trabajos peligrosos e inestables, 

normalmente tienen un impacto negativo en la salud y bienestar de los niños a largo plazo. La 

pérdida de productividad y la atención médica son costos adicionales para las familias y la 

sociedad, además de tener un impacto en su capacidad para trabajar en el futuro (Orazem y 

Gunnarsson, 2003). El artículo de Bhukuth y Ballet (2015) destaca que los niños trabajadores 

frecuentemente experimentan condiciones laborales perjudiciales y de explotación, lo que 

aumenta su vulnerabilidad y mantiene la pobreza. 

4. Desigualdad de Oportunidades: Las desigualdades estructurales existentes en la 

sociedad están relacionadas de manera directa con la pobreza y el trabajo de los menores de 

edad. Las familias de escasos recursos tienen menos acceso a buenos colegios y servicios de 

salud, lo que perpetúa las desventajas económicas a través de generaciones, debido a la falta 

de oportunidades (Boyden & Myers, 1995). Según un informe del Banco Mundial (2018), las 



 

18 
 

desigualdades, incluyendo la discriminación y el limitado acceso a servicios básicos, los 

cuales juegan un papel crucial en la perpetuación del trabajo infantil. 

Un estudio más reciente de Rosati y Rossi (2017) encuentra que las intervenciones 

dirigidas a reducir el trabajo infantil y aumentar la escolarización pueden tener efectos 

significativos en la reducción de la pobreza a largo plazo. Esta investigación resalta la 

importancia de las políticas integradas que aborden tanto la oferta educativa como las 

necesidades económicas de las familias. 

Políticas Públicas para Romper la Trampa de la Pobreza 

El implemento de políticas públicas integrales que abarquen tanto la educación la 

educación como la pobreza, se lo considera necesario para romper la trampa de la pobreza y 

reducir el trabajo infantil. Algunas de las políticas que funcionan mejor incluyen: 

1. Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE): Al ofrecer incentivos 

monetarios a las familias para evitar que no mantengan a sus hijos en las instituciones 

educativas, programas como Bolsa Família de Brasil y Oportunidades de México han 

demostrado ser muy útiles para disminuir el trabajo infantil (de Janvry, Finan, & Sadoulet, 

2006). Un estudio de Bastagli et al. (2016) revisa la efectividad de estos programas y 

encuentra que las TCE no solo aumentan la asistencia escolar, sino que también reducen la 

incidencia del trabajo infantil. 

2. Mejorar el Acceso a la Educación: Garantizar el acceso universal a la 

educación primaria y secundaria, y mejorar la calidad de la educación, es esencial para 

desarrollar el capital humano. Programas que eliminan los obstáculos financieros y ofrecen 

materiales escolares gratuitos pueden ser muy beneficiosos (Cardoso & Souza, 2004). La 
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UNESCO (2019) destaca que para romper el ciclo de pobreza y trabajo infantil, las 

inversiones en educación de alta calidad son cruciales. 

3. Fortalecimiento de las Leyes Laborales: La repercusión del trabajo infantil 

puede disminuir al fortalecer y exigir el cumplimiento las leyes que prohíben lo prohiben y de 

esta manera proteger a los menores de edad de trabajos peligrosos. También puede incitar 

negativamente a las compañías de emplear a menores aumentando y haciendo que se cumplan 

las sanciones impuestas (Edmonds & Shrestha, 2012). 

4. Programas de Apoyo Social: De acuerdo con un estudio de Banerjee (2015), 

las políticas y programas en las cuales se combina el apoyo económico y formación pueden 

ser efectivas para evitar el ciclo de pobreza. 

 

Teoría de la demanda y oferta de trabajo  

Es esencial entender cómo se determinan los empleos y salarios en el mercado, es 

esencial comprender la teoría de la oferta y la demanda laboral. Lo que ofrece esta teoría, 

desarrollada por Marshall (1890) es una perspectiva significativa sobre cómo las condiciones 

del mercado laboral influyen en la prevalencia del trabajo infantil en el contexto del trabajo 

infantil. El trabajo infantil es resultado de la situación del mercado laboral en la cual existe 

una alta demanda de trabajo infantil y una baja oferta de mano de obra adulta. Para las 

familias y los empleadores, el trabajo infantil puede convertirse en una necesidad financiera 

debido a esta interacción entre oferta y demanda. 

Oferta de Trabajo Infantil 

Algunos factores que afectan la oferta de trabajo infantil incluyen las condiciones 

socioeconómicas de las familias, la pobreza y la falta de acceso a la educación. Las familias 
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en situaciones de pobreza extrema a menudo dependen de los ingresos adicionales que sus 

hijos pueden obtener para satisfacer sus necesidades básicas (Edmonds y Shrestha, 2012). De 

igual forma, un análisis de Dammert, de Hoop, Mvukiehe y Rosati (2018) enfatiza que en 

muchos países en desarrollo, debido a las oportunidades de empleo limitadas y a los bajos 

ingresos de los adultos. El trabajo infantil también está relacionado con la falta de acceso a 

una educación de alta calidad. Los factores principales que aumentan el trabajo infantil son, 

según un informe de la UNESCO (2015), la falta de infraestructura educativa adecuada y la 

falta de motivación de los niños para ir a la escuela. Cuando las familias no ven los beneficios 

económicos a corto plazo de la educación, es más probable que envíen a sus hijos a trabajar. 

Demanda de Trabajo Infantil 

La demanda de trabajo infantil está impulsada principalmente por la necesidad de 

mano de obra barata y flexible en ciertos sectores. En muchas economías en desarrollo, los 

empleadores prefieren contratar a niños porque son más fáciles de manejar y pueden pagarles 

salarios más bajos que a los adultos (ILO, 2017). La demanda de trabajo infantil es 

particularmente alta en sectores como la agricultura, la manufactura y el trabajo doméstico, 

donde la supervisión es mínima y la regulación laboral es débil (Edmonds, 2015). 

Un estudio de Guarcello, Lyon, y Rosati (2016) destaca que los cambios en la 

demanda laboral, como el incremento de la demanda de productos agrícolas lo cual puede 

incrementar el trabajo infantil. Los empleadores en estos sectores laborales frecuentemente 

recurren al trabajo infantil para reducir sus costos y mantener la competitividad en el 

mercado. 



 

21 
 

Interacción entre Oferta y Demanda 

La interacción entre la oferta y la demanda de trabajo infantil crea un ciclo difícil de 

romper. La alta oferta de trabajo infantil debido a la pobreza y la falta de educación, 

combinada con una alta demanda por parte de los empleadores, perpetúa la presencia del 

trabajo infantil en el mercado laboral. Este ciclo se refuerza a medida que las familias 

continúan dependiendo del ingreso de sus hijos y los empleadores siguen beneficiándose de la 

mano de obra barata (ILO, 2017). 

Impacto Económico y Social 

El trabajo infantil tiene profundos impactos económicos y sociales. Desde una 

perspectiva económica, el trabajo infantil puede limitar el desarrollo del capital humano de un 

país. Los niños que trabajan en lugar de asistir a la escuela adquieren menos habilidades y 

conocimientos, lo que reduce su productividad futura y sus oportunidades de empleo (Beegle, 

Dehejia, & Gatti, 2009). Este déficit de capital humano puede tener efectos a largo plazo en el 

crecimiento económico y la competitividad de un país. 

Socialmente, el trabajo infantil perpetúa las desigualdades y la pobreza 

intergeneracional. A este respecto, Hoop y Rosati (2014), Cuando los niños empleadores 

crezcan y maduren, va a ser menos probable que abandonen la pobreza; esto mantiene un 

ciclo ineficaz de pobreza que afecta a las generaciones venideras. La falta de acceso a 

oportunidades educativas y laborales limita y fortalece las posibilidades de movilidad social. 
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Políticas para Reducir el Trabajo Infantil 

Para abordar la cuestión del trabajo infantil desde la perspectiva de la oferta y la 

demanda laboral, es importante implementar políticas que afecten tanto a la oferta como a la 

demanda. Las políticas más efectivas incluyen: 

1.  Invertir en educación. Aumentar el acceso a una educación de calidad es clave para 

reducir la oferta de trabajo infantil. De igual forma, la UNESCO (2019) afirma que 

proporcionar educación primaria y secundaria gratuita, obligatoria y alentando a las familias 

de enviar a sus hijos a la escuela puede mermar significativamente el trabajo infantil. 

2. Transferencias Condicionadas en Efectivo (TCE): Programas como Bolsa Família 

en Brasil y Prospera en México han probado ser positivos para disminuir el trabajo infantil al 

proporcionar apoyo financiero a las familias para que mantengan a sus hijos en la escuela 

(Bastagli et al., 2016). Estas transferencias condicionadas contribuyen a calmar la presión 

económica sobre las familias y a multiplicar la asistencia escolar. 

3. Fortalecimiento de las Leyes Laborales: Es esencial que las leyes que prohíben 

el trabajo infantil y protegen a los niños de trabajos peligrosos se implementen y se cumplan. 

De este modo Edmonds y Shrestha (2014) en su informe, destacan la importancia de las 

regulaciones laborales para reducir la demanda de trabajo infantil. Es fundamental mejorar la 

inspección laboral y aplicar sanciones a los empleadores que empleen trabajadores menores. 

4. Desarrollo Económico y Creación de Empleo: La dependencia de las familias 

mediante la promoción del desarrollo económico y la creación de empleos para adultos, puede 

ser reducida. Para agrandar la empleabilidad y los ingresos familiares, y para reducir la oferta 

de trabajo infantil, se pueden invertir en programas de capacitación laboral y desarrollo de 

habilidades para adultos. (ILO, 2017). 
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5. Concienciación y Cambio Cultural: Las campañas de concientización y 

educación tienen la fortaleza de cambiar las actitudes hacia la educación y el trabajo infantil. 

Las decisiones familiares y la oferta de trabajo infantil pueden verse afectadas por iniciativas 

que promuevan los derechos de los niños y la importancia de la educación (ILO, 2017). 

Marco conceptual 

Trabajo infantil: Se refiere a todas y cada una de las formas de empleabilidad que 

privan a los niños de su infancia, potencial y dignidad. Esto incluye actividades nocivas para 

su salud tanto física como mental, así mismo para su desarrollo socioeducativo (Muñoz, 

2021). 

Desarrollo académico: Hace referencia al desarrollo de niños y jóvenes en el ámbito 

educativo, donde están relacionados aspectos como el aprendizaje, el rendimiento académico, 

las habilidades cognitivas y la accesibilidad a oportunidades educativas (Ortiz et al., 2023). 

Desarrollo social: Contempla el largo proceso mediante el cual los niños y 

adolescentes adquieren habilidades sociales, establecen relaciones con otras personas, 

participan en actividades y desarrollan una identidad sociocultural, lo cual también va de la 

mano con el desarrollo académico. (Boadi y Stadelmann, 2021). 

Rendimiento académico: Este término se refiere a los avances alcanzados en el 

ámbito educativo, el cual mide a través de calificaciones obtenidas mediante pruebas durante 

el ciclo escolar y, en cierto modo, impacta en el desarrollo académico (Ortiz, 2023). 

Deserción escolar: Se refiere al abandono por completo  de la educación formal 

antes de completar un nivel educativo determinado, ya sea este la educación primaria o 

secundaria (Pachay y Rodríguez, 2021). 
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Salud física y mental: Este término aborda la salud física y mental de niños y 

adolescentes, incluyendo aspectos equilibrio emocional y calidad de vida, además de los antes 

mencionados (León y Lacunza, 2020). 

Habilidades sociales: se encuentran las competencias que las personas desarrollan 

para interactuar de forma eficaz, solucionar disputas, colaborar en equipos y ajustarse a 

distintos entornos, aun cuando les resulte desafiante (León y Lacunza, 2020). 

Políticas de protección de derechos: Este término se refiere a las regulaciones a 

escala nacional y global a través tratados los cuales tienen como propósito de proteger los 

derechos de los menores. (Chambi, 2022). 

Intervenciones educativas: las intervenciones educativas se refieren a las estrategias 

y proyectos aplicados con el objetivo de favorecer el desarrollo académico de los menores de 

edad y así poder ajustarse a sus requerimientos específicos (Tang et al., 2020). 

Ingresos Familiares: Considera el total de ingresos mensuales de las familias, ya sea 

de manera formal o informal, guarda relación con la necesidad del trabajo infantil por la 

necesidad suplir la falta de recursos. (Smith et al., 2019). 

Gastos Educativos: Representan los fondos que los integrantes de las familias asignan 

en la formación de los menores, ya sea para inscripciones, material escolar, vestimenta, 

desplazamiento, entre otros (Hanushek & Woessmann, 2021). 

Asistencia Escolar: Frecuencia con la que los niños asisten a la escuela, medida en 

días por semana (Johnson et al., 2018). 

Condiciones Laborales: Cualitativa, evaluada en una escala que mide si las 

condiciones de trabajo son buenas, regulares o malas (Moehling, 2020). 
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Marco referencial  

El marco referencial, brinda un análisis de antecedentes relevantes que proporcionan 

importantes aportes al tema del trabajo infantil y su impacto en el desarrollo académico y 

social de los niños y adolescentes. A continuación, se resumen los principales hallazgos de 

cada uno de los antecedentes: 

De acuerdo con Tang et al. (2020) en su trabajo “¿Ayuda la educación gratuita a 

combatir el trabajo infantil? El efecto de una reforma de la enseñanza obligatoria y gratuita en 

la China rural”, evalúa el efecto de la reforma de la educación obligatoria gratuita en la China 

rural sobre la incidencia del trabajo infantil. Entre sus resultados indican que la 

implementación de la educación obligatoria gratuita en la China rural tuvo un impacto 

significativo en la reducción del trabajo infantil en los niños. Cada semestre adicional de 

educación obligatoria gratuita se asoció con una disminución de 8,3 puntos porcentuales en la 

incidencia del trabajo infantil en los niños. Sin embargo, no se observó un efecto significativo 

en las niñas. Por último, la reforma de la educación obligatoria gratuita puede inducir a los 

padres a reasignar recursos hacia los chicos dentro de un hogar y, por lo tanto, puede 

aumentar la brecha de género en la inversión en capital humano. 

Muñoz (2021) en su investigación “El trabajo infantil en El Salvador”; destaca la 

importancia de la revisión de la normativa nacional e internacional en El Salvador para 

abordar el trabajo infantil. También resalta la necesidad de acciones institucionales, la 

participación del Estado, el sector empresarial y la sociedad en general para erradicar el 

trabajo infantil en el país. 

Según Boadi y Stadelmann (2021) en su publicación “Preferencia por el riesgo y 

trabajo infantil: Pruebas econométricas”, señalan que los hogares pueden invertir en el 
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desarrollo del capital humano de sus hijos no sólo por razones altruistas, sino también como 

seguro contra futuras perturbaciones de los ingresos. Por lo tanto, la distribución del tiempo 

del niño entre la escuela y el trabajo depende de las preferencias de riesgo del cabeza de 

familia. En este trabajo se analiza la relación entre las preferencias de riesgo de los padres y 

las decisiones sobre el trabajo infantil utilizando información recordada sobre el trabajo 

infantil y una pregunta sobre el riesgo. Los resultados revelan que los hogares con aversión al 

riesgo son más propensos a enviar a sus hijos a trabajar. Los problemas de endogeneidad se 

abordan empleando variables instrumentales.  

Estos resultados sugieren que el trabajo infantil puede estar motivado por la necesidad 

de maximizar los ingresos que el hogar espera obtener del niño. En cuanto a la 

heterogeneidad, se observa que el efecto del trabajo infantil sobre la aversión al riesgo es 

mayor en el caso de los hijos mayores. Además, la aversión al riesgo del padre influye en la 

probabilidad de trabajo infantil, mientras que la intensidad del trabajo infantil aumenta con la 

aversión al riesgo de la madre. Los resultados exigen comprender el contexto conductual de 

los hogares afectados y cómo las preferencias de riesgo pueden afectar al éxito de las políticas 

propuestas para reducir el trabajo infantil. 

Álvarez et al. (2021) “El trabajo de niños, niñas y adolescentes en Ecuador”, se 

centran en Ecuador y resaltan el trabajo infantil como una grave violación de los derechos de 

los niños y las niñas. Destacan la armonía legislativa del marco regulatorio ecuatoriano como 

un logro en la eliminación del trabajo infantil. 

Jiménez et al. (2020) con su artículo “El trabajo infantil en el ordenamiento jurídico 

normativo ecuatoriano” responde a una investigación descriptiva que adopta un  enfoque 

cualitativo en forma de  revisión de la literatura. El propósito es analizar el tratamiento del 

trabajo infantil en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Analizan el tratamiento del trabajo 
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infantil en el sistema jurídico ecuatoriano. Concluyendo que Ecuador cuenta con un marco 

legal regulatorio que prohíbe el trabajo infantil y se enfoca en la protección del desarrollo 

físico y psicológico, la salud, la moral y la seguridad de los menores. 

Otro estudio que se menciona es el de, Edmonds & Theoharides, (2020) que habla 

acerca del impacto a corto plazo de una transferencia de activos productivos en familias con 

trabajo infantil: evidencia experimental de Filipinas, este estudio muestra que las 

transferencias de activos productivos a familias que dependen del trabajo infantil pueden 

reducir significativamente el trabajo infantil y mejorar el bienestar económico. La 

intervención resultó en una reducción del trabajo infantil del 30% y un aumento del ingreso 

familiar del 15%. 

Edmonds & Pavcnik, (2018) hablan de la relación entre el trabajo infantil y desarrollo 

económico, con este estudio muestra que el empleo infantil afecta negativamente el 

crecimiento económico a largo plazo al reducir el desarrollo del capital humano. Los niños 

que trabajan tienen menos tiempo para la educación, lo que lleva a una menor acumulación de 

habilidades y, en última instancia, a una menor productividad en la vida adulta. Se estima que 

un aumento del 1% en la prevalencia del trabajo infantil reduce el crecimiento económico en 

un 0.67%. 

Acorde al informe de la Organización Internacional del Trabajo (ILO) de 2017 se 

visualiza que la erradicación del trabajo infantil podría aumentar el ingreso promedio en un 

10-15% en los países en vías de desarrollo. También destaca cómo la reducción del trabajo 

infantil puede mejorar el crecimiento económico al mejorar el nivel de productividad en el 

largo plazo. En conjunto, estas premisas brindan la oportunidad de abordar el problema al 

proporcionar evidencia empírica sobre las repercusiones que pueden tener las políticas y  

leyes sobre el trabajo infantil y resaltar la importancia de la participación de todas las partes 
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involucradas para minimizar este problema, también enfatizaron la necesidad de tratar a fondo 

las causas del trabajo infantil, en todas sus esferas, es decir, los aspectos sociales, culturales, 

económicos e institucionales que intervienen en la situación. 

Marco Legal 

 Políticas nacionales e internacionales relacionadas con el trabajo infantil y la 

protección de los derechos de los niños y adolescentes. 

Se han creado diversas políticas y convenios internacionales con el fin de proteger a 

quienes más lo necesitan, en este caso los niños y adolescentes. A continuación, se mencionan 

algunas de ellas: 

Convenio n.º 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): Este convenio 

establece la edad mínima para el empleo, fijando en 15 años la edad mínima para el trabajo en 

general y en 18 años para trabajos peligrosos. También establece salvaguardias para los 

adolescentes entre 15 y 18 años que trabajan, asegurando que su empleo no interfiera con su 

educación y desarrollo (Alayón, 2020). 

Convenio n.º 182 de la OIT: Este acuerdo se ocupa de la eliminación inmediata de las 

formas más malas de trabajo infantil y de su prohibición. Identifica y prohíbe prácticas 

laborales que son particularmente perjudiciales para los niños, como la explotación sexual, el 

reclutamiento militar, la esclavitud y el trabajo que amenaza su seguridad y salud, entre otras 

(Guzmán, 2020). 

Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CDN): Por medio 

de esta convención se reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes  a ser protegidos 

contra la sobreexplotación económica y el trabajo infantil, y define que los países deben 
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 garantizar que los niños no sean obligados a trabajar antes de terminar su proceso de 

desarrollo tanto escolar como físico y social (Reyes, 2020). 

En Ecuador de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), se usa 

los siguientes artículos: 

Artículo 46: Protege los derechos de los niños y adolescentes, prohibiendo el trabajo 

infantil y asegurando su desarrollo integral, este artículo establece que el Estado debe proteger 

los derechos de los niños y adolescentes, prohibiendo cualquier forma de trabajo infantil. 

Además, garantiza su desarrollo integral,  por lo cual el estado debe asegurar que los niños y 

adolescentes tengan acceso a educación, salud, y un entorno seguro y adecuado para su 

desarrollo. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Se menciona también al Código de la Niñez y Adolescencia: 

Artículo 82: Establece la edad mínima para el trabajo en 15 años y prohíbe el trabajo 

en actividades peligrosas para menores de 18 años. 

Artículo 89: Define las sanciones para quienes violen las disposiciones sobre el trabajo 

infantil (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003).  

Cooperación internacional: La disminución del trabajo infantil requiere la cooperación 

internacional. Organizaciones internacionales, como la OIT y UNICEF, interactúan en 

conjunto con los gobiernos, sociedad y otros actores para aplicar políticas efectivas, brindar 

asistencia así como también bonificaciones financieras a los países que buscan erradicar o en 

su defecto disminuir el trabajo infantil. (Reimers, 2020). 
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Capítulo 3 

Metodología 

La metodología utilizada en el estudio sobre el impacto económico del trabajo infantil 

en el desarrollo académico de niños y adolescentes en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, 

se basó en un enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo-correlacional y un método 

analítico inductivo-deductivo. Este enfoque permitió no solo describir las características del 

trabajo infantil, sino también analizar las relaciones causales entre las variables económicas y 

académicas involucradas:  

Se recolectaron datos a través de encuestas estructuradas aplicadas a niños, niñas y 

adolescentes que trabajan en el Sector Urdesa. Estas encuestas fueron adaptadas a partir de 

modelos validados por el INEC (Ortega, 2016), incluyendo la Encuesta de Condiciones de 

Vida, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), y la Encuesta 

Nacional de la Niñez y Adolescencia (ENNA). Además, se diseñaron específicamente para 

recolectar información detallada sobre la percepción del trabajo infantil, las condiciones 

laborales, los impactos académicos y las variables económicas relevantes, como los ingresos 

familiares, los gastos educativos y el desempleo juvenil. Para la presente investigación se 

empleará la técnica de muestreo por bola de nieve. Esta metodología es adecuada para 

estudios que buscan acceder a poblaciones difíciles de alcanzar, como es el caso de los niños 

y adolescentes trabajadores, debido a la naturaleza oculta y a menudo estigmatizada de su 

situación laboral. 

El muestreo por bola de nieve es especialmente útil en este contexto por varias 

razones: 
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Acceso a Poblaciones Difíciles de Alcanzar: El trabajo infantil en sectores informales 

puede ser difícil de identificar mediante métodos de muestreo tradicionales. Utilizar a los 

participantes iniciales para referir a otros niños trabajadores facilita la ampliación de la 

muestra y permite una cobertura más completa de la población objetivo (Noy, 2008). 

Confianza y Relación: Los participantes son más propensos a involucrarse en el 

estudio si son referidos por alguien de su confianza, lo que mejora la tasa de respuesta y la 

calidad de los datos recolectados. En el caso de niños y adolescentes trabajadores, esta 

confianza es crucial para obtener información veraz y detallada sobre sus condiciones de 

trabajo y su impacto en el rendimiento académico (Baltar & Brunet, 2012). 

Eficiencia en la Recolección de Datos: Este método permite la recolección de datos de 

manera eficiente, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para identificar y contactar a 

los participantes potenciales (Handcock & Gile, 2011). 

A la hora de realizar este proceso se toma en cuenta a lo siguiente: 

Selección de Participantes Iniciales: Se identificará un grupo pequeño y diverso de 

niños y adolescentes trabajadores en el Sector Urdesa, utilizando contactos previos y 

referencias de organizaciones comunitarias. 

Recolección de Datos y Referencias: Los participantes iniciales completarán el 

formulario de encuesta y proporcionarán referencias de otros niños y adolescentes 

trabajadores que conozcan. Estos nuevos participantes serán contactados y también 

completarán el formulario, proporcionando a su vez nuevas referencias. 

Expansión de la Muestra: El proceso continuará hasta alcanzar un tamaño de muestra 

representativo. 

En una primera instancia, se procedió a analizar los datos recopilados mediante el 

empleo de métodos estadísticos descriptivos, tales como la medición de frecuencias y 
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porcentajes. Adicionalmente, se emplearon métodos de análisis econométrico con el fin de 

descubrir una conexión de causa y efecto entre la variable dependiente y las variables 

independientes. 

Los resultados obtenidos se interpretaron en función de los objetivos establecidos en el 

estudio. Se analizaron los factores y las consecuencias a nivel académico de la inserción 

infantil en el trabajo, según la perspectiva de los actores directamente implicados. Con base en 

los resultados y las conclusiones del estudio, se propusieron estrategias de mejora para 

disminuir el trabajo infantil y contribuir al desarrollo educativo y social de los niños y 

adolescentes en el Sector Urdesa. Estas estrategias se diseñaron con el objetivo de abordar los 

factores identificados como influyentes en la inserción laboral infantil y promover un entorno 

más propicio para el desarrollo integral de los niños y adolescentes. Para el estudio se 

determinaron los siguientes indicadores: 

Tabla 1 

Indicadores de estudio. 

Variable Fuente o Medio de 

verificación 

Lugar de residencia Encuesta 

Ingresos mensuales Encuesta 

Gastos mensuales Encuesta 

Género Encuesta 

Edad Encuesta 

Tipo de trabajo Encuesta 

Tiempo que trabaja Encuesta 

Condiciones de trabajo Encuesta 
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Asistencia a la escuela Encuesta 

Dificultades en la escuela por trabajar Encuesta 

Repetición de curso Encuesta 

Rendimiento académico Encuesta 

Reconocimiento del concepto de trabajo infantil Encuesta 

Hace trabajo doméstico  Encuesta 

Experiencia laboral Encuesta 

Trabajo que realizan y dinero que ganan Encuesta 

Utilización del dinero Encuesta 

Reconocimiento del maltrato físico y/o psicológico en el 

trabajo que desempeñan 

Encuesta 

Reconocimiento de problemas de salud que ocasiona el 

trabajo 

Encuesta 

Relación trabajo/recreación/ participación Encuesta 

 Nota: Cuadro resumen de las variables a utilizar para responder a los objetivos. 

  

Para evaluar el impacto socioeconómico del trabajo infantil en el rendimiento 

académico de niños y adolescentes en el sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, se propone un 

modelo econométrico que permita analizar las relaciones entre las variables involucradas. Este 

modelo se basa en la literatura existente sobre el impacto de factores socioeconómicos en el 

rendimiento académico y se estructura de la siguiente manera:  

Variables de Estudio: 

Variable Dependiente:  
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Repetición de cursos (Y): Medido a través de la cantidad de veces que han repetido 

cursos. Esta variable representa de una manera más clara y objetiva lo que es el rendimiento 

académico siendo esta la que se quiere explicar.  

Variables independientes:  

Ingresos mensuales del hogar (X1): Esta variable mide el total de ingresos que recibe 

el hogar de los encuestados en un mes, lo cual es crucial para entender la situación económica 

familiar y su relación con la necesidad de que los menores trabajen. 

Gastos mensuales (X2): Esta categoría engloba los gastos totales que un hogar tiene 

cada mes, lo cual permite analizar las complicaciones económicas que podrían influir en la 

participación de los niños en las actividades laborales. 

Tipo de trabajo (X3): Esta característica distingue la índole de la ocupación 

desempeñada por jóvenes, categorizada como formal, informal o de trabajo doméstico, con el 

propósito de evaluar los efectos de cada tipo de empleo en su calidad de vida y desempeño 

educativo. 

Condiciones de trabajo (X4): Cualitativa, evaluada en una escala que mide si las 

condiciones de trabajo son buenas, regulares o malas. 

Asistencia escolar (X5): Frecuencia con la que los niños asisten a la escuela, medida 

en regularmente, ocasionalmente o nunca. 

Dificultades en la escuela por trabajar (X6): Esta medida analiza los obstáculos que los 

jóvenes afrontan en el ámbito educativo a causa de sus responsabilidades laborales, tales 

como dificultades de enfoque, ejecución de tareas o ausencias reiteradas. 

Rendimiento académico (X7): Esta variable trata sobre la percepción de los menores 

acerca de su propio rendimiento académico. 
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Trabajo doméstico (X8): indica si los niños participan en los quehaceres domésticos en 

casa, lo cual se puede transmitir como una responsabilidad adicional y también limita su 

tiempo. 

Violencia (X9): Esta variable nos indica si los menores han sufrido de algún tipo de 

maltrato ya sea físico o psicológico durante sus jornadas de trabajo. 

Problemas de salud (X10): Se centra en la forma en que los jóvenes concilian el 

tiempo dedicado a sus obligaciones laborales y a sus momentos de recreo y entretenimiento, 

lo cual resulta fundamental para su desarrollo y bienestar en términos generales. 

Relación trabajo /recreación (X11): Esta variable examina cómo los menores 

equilibran el tiempo que dedican al trabajo y al tiempo libre o recreación, lo cual es 

fundamental para su desarrollo y bienestar general. 

Intercepciones y Variables de Control: 

Intercepción (β0): Representa el valor promedio del rendimiento académico cuando 

todas las variables independientes son iguales a cero. 

Variables de Control (C): Variables adicionales que podrían influir en el rendimiento 

académico, como la edad y el género del niño, y la ubicación geográfica específica dentro de 

Urdesa. 

 

Modelo Econométrico 

El modelo propuesto se formula como una regresión lineal múltiple, que se puede 

expresar de la siguiente manera:  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 𝛽5𝑥5 +𝛽6𝑥6 + 𝛽7𝑥7 +𝛽8𝑥8 + 𝛽9𝑥9+ 𝛽10𝑥10

+𝛽11𝑥11 + 𝜀 
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Donde:  

𝑦 Es la repetición de cursos. 

𝛽0 Es el intercepto del modelo. 

𝛽1,𝛽2,𝛽3,𝛽4,𝛽5,𝛽6,𝛽7,𝛽8,𝛽9,𝛽10,𝛽11  son los coeficientes de regresión que indican el cambio 

en la variable repetición de cursos por unidad de cambio en las variables independientes 

correspondientes. 

𝜀 El término de error sirve para explicar la variabilidad que el modelo sigue sin explicar. 

El modelo permite el análisis de múltiples factores socioeconómicos y condiciones de trabajo 

para niños y adolescentes en su rendimiento académico.  
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Capítulo 4 

Resultados 

Resultados de encuestas 

      Pregunta 1. Lugar de residencia 

Tabla 2  

Variable: Lugar de residencia 

Lugar Frecuencia Porcentaje 

29 y la H  2 3% 

40 y la E  1 1% 

Barrio Garay 1 1% 

Bastion popular  2 3% 

Coop El Condor  3 4% 

Coop Juan Montalvo 8 11% 

Duran 4 6% 

Entrada de la 8 12 17% 

Francisco de Marcos y Leonidas Plaza 1 1% 

Guasmo 6 9% 

Isla Trinitaria  3 4% 

Mapasingue  5 7% 

Mucho lote  3 4% 

Orquideas 4 6% 

Perimetral 1 1% 
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Sociovivienda 7 10% 

Suburbio 3 4% 

Urdesa 1 1% 

Vergeles 3 4% 

Total 70 100% 

  

Figura 1  

Lugar de residencia. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

  

La distribución del lugar de residencia de los niños y adolescentes que realizan sus 

actividades laborales en el sector de Urdesa, Guayaquil, se muestra claramente en el gráfico, 

lo que proporciona una visión precisa de la diversidad geográfica dentro de esta población 

vulnerable. La dispersión de los lugares de residencia, que abarca varios sectores de la ciudad, 
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afirma que el trabajo infantil no está concentrado en una única área, sino que es un fenómeno 

extendido en diferentes partes de la ciudad, muchas de las cuales son reconocidas por su nivel 

de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

La mayor concentración de encuestados en zonas como Coop Juan Montalvo (17%) y 

Coop El Cóndor (11%) propone que estas áreas particulares enfrentan mayores dificultades 

económicas que obligan a los niños a comenzar a trabajar a una edad temprana. Estas áreas, 

que generalmente se caracterizan por bajos ingresos y falta de acceso a servicios básicos, 

tienden a tener altos niveles de informalidad laboral y menores oportunidades educativas, lo 

que perpetúa el ciclo de pobreza intergeneracional. 

 

Sin embargo, la presencia de niños trabajadores en áreas como Duran y Guasmo, 

aunque en una proporción menor, destaca la amplitud geográfica del problema. Estos 

vecindarios, conocidos por su susceptibilidad, muestran que la necesidad de obtener ingresos 

adicionales mediante el trabajo infantil no es exclusiva de un lugar, sino que es una realidad 

compartida por muchas familias en diferentes áreas marginales de la ciudad. 

 

Las amplias diferencias en los entornos residenciales implican que cualquier iniciativa 

centrada en la erradicación del trabajo infantil en Urdesa debe ser integrada y cohesiva, 

satisfaciendo las necesidades individuales de cada comunidad. Las características particulares 

de cada localidad deben tenerse en cuenta al establecer políticas y programas destinados a 

combatir el trabajo infantil y mejorar el bienestar de estos niños, mediante el despliegue de 

soluciones adaptadas a cada contexto único. 
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 Pregunta 2. Ingresos Mensuales 

Tabla 3  

Indicadores. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de $100 39 56% 

$100 - $300 27 39% 

$300 - $500 4 6% 

TOTAL 70 100% 

 

Figura 2  
Variable: Ingresos Mensuales. 

 

 

 

Los ingresos mensuales de las familias en el sector de Urdesa muestran la situación 

económica precaria de la mayoría de los hogares. Un claro indicador de la extrema pobreza 

que caracteriza a una parte significativa de esta población es la prevalencia de familias que 

sobreviven con menos de $100 al mes (56%). Estas familias dependen del trabajo infantil 
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como fuente adicional de ingresos porque este nivel de ingresos no es suficiente para cubrir 

incluso las necesidades más básicas. 

En entornos urbanos, son escasas las familias con ingresos de entre $300 y $500 que 

logran obtener recursos económicos adecuados para sustentar los gastos esenciales. Este 

hecho queda patente en el escaso porcentaje (6%) de hogares en esta condición. No obstante, 

inclusive estas familias se encuentran distantes de experimentar estabilidad financiera, pues el 

nivel de ingresos continúa siendo reducido en contraste con el costo de vida como en 

Guayaquil. 

 

En esta localidad, escasos hogares logran alcanzar un nivel de ingresos adecuado para 

afrontar los gastos fundamentales de la vida en entornos urbanos, tal como lo revela la 

reducida proporción (6%) de familias con ingresos oscilantes entre $300 y $500. No obstante, 

el nivel de ingresos sigue siendo bajo en contraste con el elevado costo de vida en ciudades 

como Guayaquil, lo cual significa que estas familias se encuentran lejos de alcanzar 

estabilidad financiera. 

 

Desde una perspectiva económica, estos datos muestran una economía local 

caracterizada por la informalidad, el subempleo y posiblemente el desempleo, donde hay 

pocas oportunidades de empleo formal y bien remunerado. La realidad económica actual no 

solo mantiene la pobreza, sino que también obliga a los niños a trabajar, lo que compromete 

su educación y desarrollo integral. 

 

 Pregunta 3. Gastos Mensuales 
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Tabla 4  

Indicadores. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Menos de $50 38 56% 

$50 - $100 32 39% 

TOTAL 70 100% 

 

Figura 3  
Variable: Gastos Mensuales. 

  

 

 

Los resultados reflejados en el gráfico sobre los gastos mensuales en el sector Urdesa 

proporcionan una visión reveladora sobre la frágil situación económica de las familias cuyos 

hijos están involucrados en el trabajo infantil. La distribución casi equitativa entre los hogares 

que gastan menos de $50 mensuales y aquellos que gastan entre $50 y $100 subraya la 

extrema restricción presupuestaria bajo la cual estas familias operan. 
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El hecho de que una pequeña mayoría de los hogares gaste menos de $50 mensuales 

indica que, para estas familias, cada gasto es una decisión significativa que probablemente 

esté enfocada en cubrir solo las necesidades más esenciales. Estos niveles de gasto tan bajos 

pueden ser indicativos de un acceso limitado a bienes y servicios básicos, como alimentación 

adecuada, vivienda digna, y especialmente, educación de calidad. La imposibilidad de invertir 

más en educación, por ejemplo, podría estar contribuyendo a perpetuar el ciclo de pobreza y 

la necesidad de recurrir al trabajo infantil como un mecanismo para generar ingresos 

adicionales. 

 

Por otro lado, el 46% de las familias que gastan entre $50 y $100 mensuales sigue 

reflejando una situación de precariedad, aunque ligeramente menos severa. No obstante, este 

nivel de gasto sigue siendo insuficiente para garantizar un estándar de vida aceptable, y muy 

probablemente está dedicado principalmente a la subsistencia, con escasos recursos 

disponibles para invertir en oportunidades que podrían mejorar las condiciones de vida a largo 

plazo, como la educación o la salud. 

 

Desde una perspectiva económica, estos patrones de gasto sugieren que las familias en 

Urdesa operan en un estado de vulnerabilidad económica continua, donde cualquier choque 

económico (como una enfermedad o la pérdida de un empleo) podría tener consecuencias 

devastadoras. Esta situación también explica, en parte, la alta prevalencia del trabajo infantil 

en la zona, ya que los ingresos adicionales que estos niños generan son cruciales para 

complementar los ingresos familiares extremadamente bajos. 
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Además, la falta de capacidad de estos hogares para gastar más indica una economía 

local caracterizada por la falta de oportunidades laborales bien remuneradas para los adultos, 

lo que obliga a los niños a contribuir económicamente. Esta dependencia del trabajo infantil 

no solo tiene efectos inmediatos en la calidad de vida de los niños, sino que también les limita 

las perspectivas futuras al atraparlos en un ciclo de pobreza del que es difícil escapar. 

 

Los hallazgos resaltan la urgencia de medidas económicas que puedan aliviar el estrés 

financiero de estas familias. Los programas de apoyo directo, como subsidios, acceso a 

alimentos y, especialmente, becas educativas, podrían marcar una diferencia significativa al 

reducir la necesidad de trabajo infantil y permitir que estos niños se concentren en su 

educación, sentando las bases para un futuro más prometedor. 

 

 Pregunta 4. Género 

Tabla 5  

Variable: Género. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Masculino 38 55% 

Femenino 31 45% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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Figura 4  

Variable: Género. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

El análisis de la variable de género entre niños y adolescentes que realizan trabajo 

infantil en el sector Urdesa revela una distribución relativamente equitativa entre géneros, con 

un 55% de los encuestados siendo masculinos y un 45% femeninos. Esta paridad en la 

distribución de género sugiere que el trabajo infantil en esta área afecta de manera 

significativa a ambos sexos, aunque con una ligera preponderancia hacia los varones. 

 

Desde un punto de vista socioeconómico, esta distribución muestra cómo las presiones 

económicas que obligan a los niños a trabajar no distinguen entre géneros. Ambos, niños y 

niñas, tienen la misma responsabilidad de proporcionar sustento a las familias, lo que indica 

que las dificultades económicas y sociales que enfrentan estas familias son lo suficientemente 

graves como para afectar a todos los miembros, independientemente de su género. 
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La presencia en el empleo infantil es elevada para ambas categorías, aunque las 

vivencias y las labores que desempeñan pueden diferir notablemente. Las jovencitas tienen la 

capacidad de llevar a cabo labores del hogar o de asistencia, igualmente demandantes para su 

crecimiento. Comúnmente, los niños se hallan más comprometidos en labores físicas y al aire 

libre. 

La ligera mayoría de niños varones podría indicar una mayor inclinación hacia trabajos 

físicamente más demandantes, lo que podría tener implicaciones en términos de riesgos 

laborales y de salud a largo plazo. Por otro lado, la alta participación femenina demuestra que 

las niñas, aunque con frecuencia ignoradas en el trabajo infantil, también tienen mucho 

trabajo, que puede incluir tanto trabajo doméstico como trabajo informal fuera del hogar. 

 

 Pregunta 5. Edad 

Tabla 6  

Variable: Edad . 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

3 años 1 1% 

5 años 2 3% 

6 años 4 6% 

7 años 3 4% 

8 años 2 3% 

9 años 6 9% 

10 años 4 6% 

11 años 8 11% 
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12 años 12 17% 

13 años 3 4% 

14 años 2 3% 

15 años 3 4% 

16 años 3 4% 

17 años 17 24% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

 Figura 5  

Variable: Edad. 

 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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El hecho de que el grupo de edad más representado sea el de 17 años, con un 24%, 

seguido por los de 16 y 15 años, sugiere que a medida que los niños se acercan a la edad 

adulta, su participación en el trabajo aumenta. Esto puede estar relacionado con la creciente 

presión económica sobre las familias, así como con la percepción de que los adolescentes 

mayores son más capaces de realizar trabajos físicamente exigentes. Sin embargo, este patrón 

también podría estar relacionado con una mayor probabilidad de que los adolescentes mayores 

abandonen la escuela para trabajar a tiempo completo, lo que limita significativamente sus 

oportunidades futuras de mejorar su situación socioeconómica. 

 

Por otro lado, la presencia de niños muy pequeños, aunque en menor proporción, 

incluso de tan solo tres años, es especialmente alarmante. Esto indica que incluso los más 

jóvenes están siendo empujados a trabajar porque algunas familias en la comunidad están tan 

desesperadas por ingresos. La participación temprana de estos niños en el trabajo infantil 

puede tener efectos devastadores en su crecimiento físico, emocional y cognitivo, con 

consecuencias a largo plazo que pueden incluir problemas de salud crónicos, retrasos en el 

desarrollo educativo y una perpetuación del ciclo de pobreza. 

 

El trabajo infantil es una constante a lo largo de la niñez y la adolescencia, según la 

distribución relativamente uniforme en los grupos de edad intermedios. Este patrón muestra 

que el trabajo infantil es, en muchos casos, una actividad a largo plazo en lugar de una 

actividad temporal, lo que reduce las posibilidades de que estos niños escapen del ciclo de 

pobreza a través de la educación o la capacitación profesional. 
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 Pregunta 6. Tipo de trabajo 

 Tabla 7  

Variable: Tipo de trabajo. 

Opciones Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Trabajo en el sector formal (empresa, tienda, etc.) 10 14% 

Trabajo informal en la calle (vendedor ambulante, malabarista, 

etc.) 

58 83% 

Trabajo doméstico (limpieza, cuidado de niños, etc.) 2 3% 

Otro  0 0% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

    Figura 6 

    Variable: Tipo de trabajo. 
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 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

  

Se pueden llegar a las siguientes conclusiones al analizar los resultados de la primera 

pregunta de la encuesta realizada a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, el trabajo informal representa el 83% de las respuestas de 

los encuestados. señalando que actividades como la venta ambulante o el trabajo callejero 

señalan una tendencia preocupante que requiere una atención profunda a este tipo de 

actividades conocidas como trabajo informal. Este alto porcentaje de trabajo informal sugiere 

que existe una integración temprana y forzada de los niños en una economía que carece de las 

protecciones laborales básicas. En términos económicos, este fenómeno puede interpretarse 

como una señal de fallas significativas en la estructura social y económica de la comunidad, 

donde las familias, posiblemente empujadas por la necesidad, dependen del trabajo infantil 

para complementar sus ingresos. La informalidad, caracterizada por la falta de regulación, 

implica que estos niños están más expuestos a riesgos laborales, jornadas extensas, y 

condiciones que dificultan su desarrollo físico y psicológico. 

 

Trabajo en el sector formal: La existencia del 14% de niños trabajando en el sector 

formal podría ser vista, en principio, como una señal de mejor protección o regulación. Sin 

embargo, este dato también plantea serias preocupaciones, ya que la presencia de menores en 

empleos formales indica la posibilidad de violaciones a las leyes laborales que deberían 

protegerlos de la explotación. Estos niños, aunque en el sector formal, pueden no estar 

recibiendo una educación adecuada o podrían estar enfrentando demandas laborales que 

comprometen su desarrollo integral. 
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Trabajo doméstico: El 3% que trabaja en tareas domésticas es particularmente 

alarmante. Aunque representa una minoría, el trabajo doméstico en la infancia es 

notoriamente difícil de monitorear y regular debido a su naturaleza privada. Este tipo de 

trabajo suele estar asociado con riesgos elevados de abuso y explotación, y la invisibilidad 

que lo caracteriza hace que estos niños sean aún más vulnerables. No se registraron respuestas 

en la categoría "Otro". 

 Pregunta 7. Tiempo que trabaja: 

 

Tabla 8  

Variable: Tiempo de trabajo. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Todo el día 12 17% 

Medio día 36 51% 

Vacaciones escolares 7 6% 

Fines de semana solamente 15 26% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Figura 7  

Variable: Tiempo de trabajo. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

  

Otro patrón a analizar en esta sección de los resultados de la encuesta realizada a niños 

y adolescentes que realizan trabajo infantil en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, en 

relación al tiempo de trabajo, se puede obtener que: 

 

Como se demuestra en la encuesta, el 51% de los niños y adolescentes encuestados 

dice que trabaja medio día, la distribución del tiempo que dedican a sus actividades laborales 

es un indicativo de las condiciones socioeconómicas y las presiones que enfrentan estas 

familias. Esto significa que dedican una gran parte de su tiempo al trabajo, lo que puede 

afectar su capacidad para disfrutar de los derechos y actividades propias de su edad, como la 

educación y el juego. 
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El 26% de los encuestados afirma que labura solo los fines de semana. Lo cual podría 

indicar que este grupo de niños y adolescentes poseen más oportunidades de asistir a clases 

durante la semana y realizar trabajo infantil solo durante los días de descanso. Sin embargo, es 

importante considerar que incluso trabajar solo los fines de semana afecta negativamente a su 

desarrollo y bienestar. 

El 17% de los encuestados afirmó que trabajan durante todo el día. Un fenómeno 

preocupante es que los menores de edad son obligados a sacrificar todo su tiempo debido a la 

necesidad económica de sus hogares, lo que tiene graves consecuencias para el desarrollo 

humano. Estos niños y adolescentes no solo están expuestos a un agotamiento físico y 

emocional significativo, sino que su exclusión de actividades educativas y recreativas también 

compromete su desarrollo integral, perpetuando un ciclo de vulnerabilidad y limitando sus 

oportunidades futuras. 

 

Por otra parte, el 6% mencionó trabajar durante las vacaciones escolares, como  una 

estrategia familiar para equilibrar la educación con la necesidad de generar ingresos 

adicionales en períodos donde las obligaciones escolares son menores. Sin embargo, esta 

práctica, aunque menos invasiva que el trabajo a tiempo completo, aún indica que incluso en 

los períodos tradicionalmente reservados para el descanso y la recuperación, estos niños se 

ven obligados a asumir responsabilidades laborales. Esto podría apuntar a la insuficiencia de 

ingresos familiares para cubrir las necesidades básicas sin recurrir al trabajo infantil, 

subrayando la persistencia de la precariedad económica en estos hogares. Además, la 

tendencia de trabajar durante las vacaciones puede dificultar la desconexión necesaria para un 

rendimiento académico óptimo, lo que a largo plazo podría afectar sus posibilidades de 

progreso educativo y social. 
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Esta parte de la encuesta puede estar conectada con una variedad de factores 

estructurales, como el desempleo en los adultos en la familia, lo que obliga a los menores a 

contribuir de manera significativa al ingreso familiar. Además, el impacto que genera el 

trabajo excesivo en los menores afecta negativamente en su acceso a la educación y su 

desarrollo futuro. La escasez de niños que trabajan solo durante las vacaciones o fines de 

semana demuestra la falta de un sistema de apoyo económico o social que ayude a las familias 

prescindir del ingreso adicional que los niños generan durante el año escolar. 

  

 Pregunta 8. Condiciones de trabajo: 

 

Tabla 9 

Indicadores. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Buenas condiciones (seguridad, comodidad, etc.) 10 14% 

Condiciones regulares (alguna falta de seguridad o 

comodidad) 

38 54% 

Malas condiciones (falta de seguridad, explotación, etc.) 22 31% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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   Figura 8  

     Variable: Condiciones de trabajo. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

Al analizar los resultados de la encuesta realizada a niños y adolescentes que realizan 

trabajo infantil en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, en relación a las condiciones de 

trabajo, se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

El hecho de que más de la mitad de los encuestados (54%) se encuentren trabajando en 

condiciones regulares, y un significativo 32% lo hagan en condiciones malas, es indicativo de 

un entorno laboral que no solo es insuficiente en términos de protección, sino que puede estar 

contribuyendo activamente a perpetuar ciclos de pobreza y marginación. 

 

La presencia de mercados laborales sumamente desregulados y de carácter informal se 

manifiesta en condiciones laborales precarias que no alcanzan los niveles mínimos de 

seguridad y bienestar, desde una óptica socioeconómica. Su influencia se hace sentir de 

inmediato en la salud física y mental de los niños, y perdura en el tiempo, moldeando su 
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futura eficacia. Trabajar en tales condiciones aumenta la posibilidad de sufrir lesiones o 

enfermedades laborales en los jóvenes, lo cual podría afectar su futuro económico y 

profesional. 

 

La falta de alternativas financieras para las familias de estos niños posiblemente se 

vincule con las adversas circunstancias laborales que enfrentan. La escasez de recursos 

económicos y la falta de respaldo social pueden llevar a trabajar en entornos hostiles, donde 

faltan alternativas como la instrucción o el respaldo de la comunidad. Resulta imperativo que 

las entidades pertinentes ejecuten acciones destinadas a potenciar las condiciones laborales y 

ofrecer iniciativas de respaldo financiero y formativo con la meta de quebrantar la constante 

secuencia de sujeción al empleo infantil. 

El 14% consideran que trabajan en buenas condiciones, esto demuestra que son pocos 

los que tienen acceso a entornos laborales que no comprometen su bienestar. Este número 

puede interpretarse como una señal de que hay pocos empleadores responsables o programas 

de trabajo protegido para menores que brinden un entorno de trabajo seguro y digno. 

Cualquier plan de intervención para acabar con el trabajo infantil debería priorizar estos 

programas. 

 

En base a esta pregunta, los datos reflejan un entorno laboral que es mayoritariamente 

desfavorable para los niños, y esto no solo impacta su bienestar presente, sino que también 

pone en riesgo su desarrollo futuro y perpetúa las condiciones que alimentan la pobreza 

intergeneracional en sectores vulnerables como Urdesa. 

Pregunta 9. Asistencia a la escuela: 
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Tabla 10  

Variable: Asistencia a la escuela. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Asisto regularmente a la escuela 54 77% 

Asisto ocasionalmente a la escuela 16 23% 

No asisto a la escuela 0 0% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

 

        Figura 9 Variable:  
     Asistencia a la escuela. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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Al analizar los resultados de la encuesta realizada a niños y adolescentes que realizan 

trabajo infantil en el Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador, en relación a la asistencia a clases, se 

pueden obtener los siguientes datos: 

En el sector de Urdesa, las conclusiones a tener en cuenta sobre la asistencia escolar 

muestran una dinámica importante entre la educación y el trabajo infantil. La alta proporción 

de niños que asisten regularmente a la escuela, representando un 77%, podría sugerir que 

estos menores no están completamente excluidos del sistema educativo a pesar de su 

participación en el trabajo infantil. Sin embargo, esta estadística debe interpretarse con 

cuidado, ya que la asistencia regular no necesariamente implica un acceso igualitario a la 

calidad educativa o un buen rendimiento académico. 

 

Desde una perspectiva económica, la asistencia ocasional a la escuela de una minoría 

considerable, que representa el 23%, indica la presencia de obstáculos significativos que 

dificultan la participación regular en el sistema educativo. Las barreras que pueden dificultar 

la asistencia y rendimiento escolar de los niños incluyen la obligación de contribuir al ingreso 

familiar a través del trabajo, la insuficiencia de recursos para sufragar gastos educativos como 

transporte, uniformes y materiales, así como dificultades de salud y nutrición que impactan en 

su capacidad para asistir y desempeñarse de manera óptima en el ámbito escolar. 

 

La ausencia de niños que reporten no asistir a la escuela en absoluto puede ser 

interpretada como una señal de que, al menos formalmente, existe una expectativa de 

asistencia escolar en la comunidad. Sin embargo, la asistencia irregular reportada por el 23% 

de los encuestados sugiere que la realidad es más compleja, y que la combinación de trabajo y 
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escuela probablemente esté afectando negativamente la calidad del aprendizaje y el desarrollo 

cognitivo de estos niños. 

En términos de política educativa y social, estos datos subrayan la necesidad de 

reforzar las estrategias que promuevan la asistencia escolar regular y efectiva. Esto podría 

incluir la implementación de programas de apoyo económico para familias en situación de 

vulnerabilidad, la mejora en la accesibilidad y calidad de la educación en zonas 

desfavorecidas, y la creación de incentivos para que las familias prioricen la educación de sus 

hijos sobre las necesidades inmediatas de ingresos, rompiendo así el ciclo de trabajo infantil y 

falta de educación que contribuye a la pobreza intergeneracional en Urdesa. 

 

Pregunta 10. Dificultades en la escuela por trabajar: 

 
 Tabla 11  

  Variable: Dificultades en la escuela. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No tengo dificultades 12 17% 

Tengo dificultades para concentrarme en mis estudios 8 11% 

Tengo dificultades para completar tareas escolares 24 34% 

Tengo dificultades para asistir regularmente a la escuela 26 37% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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         Figura 10   

         Variable: Dificultades en la escuela. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

A continuación, se muestran los resultados sobre los problemas que enfrentan los 

niños y adolescentes en la escuela, según estos resultados se puede afirmar que el trabajo 

infantil tiene un impacto negativo significativo en la mayoría de los encuestados, como lo 

demuestra el hecho de que solo el 17%, una minoría significativa, informe no tener 

dificultades en la escuela. 

 

Un 37% de los menores que mencionan enfrentar problemas para acudir con 

frecuencia a la escuela resaltan la falta de concordancia entre sus responsabilidades laborales 

y sus compromisos educativos. Esto podría señalar que los niños valoran más su labor que 

acudir a las clases, lo cual apunta a un contexto socioeconómico donde la instrucción se 

percibe como un privilegio en vez de una obligación. Esta situación no solo dificulta el avance 
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educativo a corto plazo, sino que también disminuye las probabilidades de alcanzar el éxito a 

largo plazo, perpetuando un ciclo de carencia y oportunidades limitadas. 

 

De acuerdo con un 34% de los encuestados, hacen énfasis que tienen problemas con 

las tareas escolares, las responsabilidades laborales afectan a la dedicación y el tiempo 

requerido para alcanzar un desempeño académico decente. La complejidad puede 

manifestarse debido al agotamiento laboral, la ausencia de un entorno propicio para el 

aprendizaje en el hogar o la insuficiencia de apoyo escolar. 

Un 12% de personas podrían enfrentar problemas para mantener el enfoque en sus 

estudios a causa de la fatiga mental generada por la exigencia laboral y académica. 

Experimentan una disminución en su capacidad de concentración y comprensión de la 

información. La falta de concentración puede provocar un rendimiento académico deficiente y 

la renuncia a los estudios, por lo tanto, resulta fundamental para lograr un aprendizaje 

satisfactorio. 

Pregunta 11. Repetición de curso: 

 

Tabla 12 
Indicadores. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Nunca he repetido un curso 15 21% 

He repetido un curso una vez 28 40% 

He repetido más de un curso 27 39% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 



 

62 
 

 

Figura 11  

Variable: Repetición de curso. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

Los resultados de la repetición de curso entre los niños y adolescentes encuestados 

muestran patrones preocupantes que indican las importantes barreras que enfrentan estos 

menores en su proceso educativo. El hecho de que un 79 % de los encuestados haya repetido 

al menos un curso y que una proporción significativa del 39 % haya repetido más de una vez 

demuestra que el trabajo infantil no solo interfiere con la educación de estos niños, sino que 

también conduce a un círculo  

La repetición de asignaturas demuestra la falta de eficiencia económica en el 

funcionamiento del sistema educativo y en las políticas de protección a menores. Repetir un 

curso escolar afecta negativamente el avance académico del estudiante y ocasiona costos 

educativos adicionales tanto para las familias como para las autoridades pertinentes. La 

extensión de la jornada laboral dificulta a los padres la oportunidad de pasar tiempo con sus 
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hijos y apoyarlos en sus deberes escolares, lo que resulta en una disminución en su desempeño 

académico y aumentan las posibilidades del fracaso. 

 

El sistema educativo puede no adaptarse a las necesidades individuales de los 

estudiantes que trabajan si estos repiten asignaturas con frecuencia. Un rendimiento 

académico muy deficiente puede ser resultado de dificultades con la concentración, fatiga 

persistente y falta de apoyo familiar en los estudios de estos jóvenes. Experimentar que no se 

ajustan al sistema educativo puede hacer que los alumnos se sientan menos competentes y 

más propensos a abandonar la escuela al tener que repetir un año. 

 

Este patrón sugiere que las políticas actuales no están siendo efectivas para prevenir el 

trabajo infantil ni para mitigar sus efectos sobre la educación. La repetición de curso es, en 

muchos casos, el primer paso hacia la deserción escolar, lo que a su vez limita las 

oportunidades de empleo futuro y perpetúa el ciclo de pobreza intergeneracional. 

Pregunta 12. Rendimiento académico: 
 Tabla 13  
 Variable: Rendimiento académico. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Bueno 14 20% 

Regular 28 40% 

Malo 28 40% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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Figura 12  

Variable: Rendimiento académico. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

  

El rendimiento académico de los niños y adolescentes encuestados en el sector Urdesa 

refleja una situación crítica en cuanto a su capacidad para alcanzar el éxito educativo. El 

predominio de calificaciones regulares y malas es un indicativo claro de las dificultades que 

enfrentan estos estudiantes, las cuales van más allá de simples desafíos académicos y se 

insertan profundamente en las condiciones socioeconómicas adversas que los rodean. 

 

La distribución del rendimiento académico indica que el entorno en el que estos 

menores intentan aprender está marcado por una variedad de barreras, muchas de las cuales 

están relacionadas con las exigencias laborales que enfrentan. El trabajo infantil, exigente y a 

menudo desordenado, interfiere con el tiempo y la energía que los niños pueden dedicar a sus 

estudios, lo que resulta en un rendimiento inferior a lo esperado, este problema puede estar 
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empeorando si no hay apoyo en el hogar, tanto en términos de ayuda con las tareas como 

incentivos para estudiar.  

 

Un rendimiento académico regular o malo tiene efectos a largo plazo tanto para la 

comunidad como para las personas. Estos hallazgos indican una disminución en el capital 

humano futuro, ya que estos niños y adolescentes tendrán dificultades para acceder a 

oportunidades laborales de mayor calidad y, por lo tanto, mejorar sus condiciones de vida al 

no recibir una educación adecuada. Esto mantiene un ciclo de pobreza que afecta a los 

individuos y a la comunidad en su conjunto. 

La proporción de estudiantes buenos es preocupantemente baja, lo que sugiere que 

solo una minoría de estos estudiantes, posiblemente aquellos con menos cargas laborales o 

mayor apoyo familiar, puede competir de manera efectiva en el entorno educativo. Esta 

disparidad en el rendimiento académico no solo es un reflejo de las desigualdades existentes, 

sino que también puede contribuir a su profundización en el futuro al limitar las posibilidades 

de movilidad social ascendente para la mayoría de estos estudiantes. 

Pregunta 13. Hace trabajo doméstico (camas, aseo, comida): 

 

Tabla 14  
Variable: Trabajo doméstico . 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí, hago trabajo doméstico regularmente 56 80% 

No, no hago trabajo doméstico 14 20% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 



 

66 
 

Figura 13  

Variable: Trabajo doméstico. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

  

La colaboración en las labores del hogar puede interpretarse como un indicador de la 

urgencia económica y de la dinámica familiar en la que los menores participan activamente en 

el sustento del hogar, no solo mediante empleo remunerado externo, sino también con aportes 

no pagados en el entorno doméstico. Estas responsabilidades pueden interferir directamente 

con el tiempo y la energía que los menores podrían invertir en su educación y crecimiento 

personal, agravando los obstáculos que ya enfrentan por trabajar a temprana edad. 

 

Desde un punto de vista económico, la circunstancia de que cerca del 50% de los 

encuestados realice labores del hogar de manera regular puede ser considerada como un signo 

de la inestabilidad en la que se encuentran estas familias, en las que cada integrante, sin 

importar su edad, debe colaborar de algún modo con los gastos del hogar. La posible causa de 
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este escenario podría ser la carencia de acceso a servicios de asistencia o a ingresos adecuados 

que permitan a los adultos cubrir las necesidades del hogar sin depender de los menores. 

Los descubrimientos resaltan la relevancia de las políticas gubernamentales que no 

solo se ocupen del empleo infantil remunerado, sino que también reconozcan y atiendan las 

labores domésticas que los niños asumen en contextos socioeconómicos desfavorecidos. 

Medidas como iniciativas de respaldo familiar, ayudas económicas y disponibilidad de 

servicios de atención podrían reducir la obligación de los menores de desempeñar funciones 

que afecten su crecimiento global, posibilitándoles dedicar sus esfuerzos y tiempo a 

actividades que fomenten su bienestar y logros venideros. 

  

 Pregunta. Trabajo que realizan y dinero que ganan: 

 Sobre los trabajos que realizan se mencionaron vendedores ambulantes de caramelos, 

fundas, productos de primera y segunda necesidad, atender tiendas, cuidar niños, limpieza 

de casas, entre otras, el dinero que ganan varía entre $5 a $10 dólares el día. 

Pregunta 13. Utilización del dinero: 

 

  Tabla 15  
Variable: Uso del dinero. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Ayudar a mi familia 55 79% 

Comprar cosas para mí 15 21% 

Ahorrar para el futuro 0 0% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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      Figura 14  

      Variable: Uso del dinero. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

En este apartado del cuestionario, consulto a los menores y adolescentes sobre sus 

primeras acciones con el dinero que obtienen, a pesar de que la mayoría de estos empleos son 

no regulados. 

Colaborar con mi familia: Según la encuesta, el 79 % de los participantes indicó que 

emplea sus ingresos para colaborar con su familia. Esto pone de manifiesto que la gran parte 

de estos menores y jóvenes muestran un compromiso y una obligación hacia su familia, al 

mismo tiempo que aportan financieramente al hogar. Es factible que estos ingresos sean 

destinados a satisfacer necesidades esenciales como la alimentación, el alojamiento y la 

educación, lo cual evidencia la relevancia del empleo de menores para mantener 

económicamente a las familias en este lugar. 
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De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 21% de los encuestados afirmó 

destinar sus ingresos a la compra de artículos personales. Esto sugiere que un pequeño 

porcentaje de estos menores y jóvenes tiene la capacidad de destinar una parte de sus ingresos 

a gastos personales. La adquisición de bienes o servicios que proporcionen satisfacción o 

satisfagan necesidades personales puede ser evaluada. 

También es muy importante recalcar que ninguno de los encuestados afirmó a haber 

empleado sus ganancias en ahorrar para el porvenir o para otros propósitos. 

 

Pregunta 14. Reconocimiento del maltrato físico y/o psicológico en el trabajo que 

desempeñan: 

 

Tabla 16  

Variable: Reconocimiento del maltrato físico y/o psicológico. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No he experimentado maltrato físico o psicológico 17 24% 

He experimentado maltrato físico 23 33% 

He experimentado maltrato psicológico 19 27% 

He experimentado tanto maltrato físico como psicológico 11 16% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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   Figura 15  

   Variable: Reconocimiento del maltrato físico y/o psicológico. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

  

Los resultados obtenidos sobre la variable de reconocimiento del maltrato físico y/o 

psicológico entre los niños y adolescentes del sector Urdesa presentan una realidad 

preocupante que tiene profundas implicaciones tanto en el ámbito individual como en el 

colectivo. La alta prevalencia de menores que han experimentado algún tipo de maltrato, ya 

sea físico, psicológico o ambos, sugiere que estos niños están expuestos a entornos laborales y 

familiares altamente adversos, que no solo vulneran sus derechos fundamentales, sino que 

también comprometen su desarrollo futuro. 

 

Los efectos devastadores en el capital humano surgen de la exposición al maltrato 

físico y psicológico cuando se analiza desde una perspectiva socioeconómica. Por lo general, 
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los menores que experimentan este tipo de maltrato tienden a presentar dificultades 

emocionales y mentales que pueden perjudicar su desempeño académico, su rendimiento 

escolar y, en el futuro, su inserción en el ámbito laboral. Los efectos desfavorables no solo 

restringen las posibilidades de los menores, sino que también disminuyen la eficacia futura de 

la mano de obra en su totalidad, manteniendo así ciclos de pobreza y marginación. 

 

Una parte considerable de estos menores admite haber sufrido abusos tanto físicos 

como emocionales, lo cual señala la carencia de sistemas de protección eficaces tanto en el 

ámbito laboral como en el familiar. La situación evidencia una deficiencia en las políticas de 

protección infantil y derechos humanos a nivel sistémico, lo cual posibilita la perpetración de 

estos abusos sin consecuencias significativas ni respaldo apropiado para quienes los sufren. 

La existencia de un 24% de encuestados que no ha experimentado maltrato es, sin 

embargo, un pequeño indicio de que es posible crear entornos laborales y familiares seguros y 

saludables para los menores. Este grupo podría estar asociado a condiciones laborales más 

reguladas, hogares más estables, o a la existencia de redes de apoyo social que brindan 

protección efectiva contra el maltrato. Se resalta en esta sección de la encuesta la necesidad de 

establecer y reforzar medidas gubernamentales que no solo erradiquen la explotación laboral 

infantil, sino que también resguarden a los menores de cualquier tipo de agresión. 

 

 Pregunta 15. Reconocimiento de problemas de salud que ocasiona el trabajo: 
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Tabla 17  

Variable: Problemas de salud que ocasiona el trabajo. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No he experimentado problemas de salud relacionados 

con el trabajo 

62 89% 

He experimentado problemas de salud física (lesiones, 

enfermedades, etc.) 

3 4% 

He experimentado problemas de salud mental/emocional 

(estrés, ansiedad, etc.) 

5 7% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

 

    Figura 16  

     Variable: Problemas de salud que ocasiona el trabajo. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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Los resultados sobre el reconocimiento de problemas de salud relacionados con el 

trabajo entre los niños y adolescentes en el sector Urdesa presentan un panorama complejo 

que requiere un análisis más profundo. A primera vista, podría parecer alentador que una gran 

mayoría de los encuestados no reporte problemas de salud asociados con su trabajo. Sin 

embargo, esta aparente ausencia de problemas de salud podría estar enmascarando una falta 

de conciencia sobre los impactos a largo plazo del trabajo infantil en la salud física y mental. 

 

Debido a las exigencias físicas y emocionales de sus trabajos, es posible que estos 

menores no estén plenamente conscientes de las condiciones de salud subyacentes que 

podrían estar surgiendo. La falta de síntomas evidentes o inmediatos no necesariamente indica 

que no haya riesgos para la salud; en cambio, podría indicar una adaptación temprana a 

condiciones de trabajo desfavorables o la falta de acceso a servicios de salud que podrían 

diagnosticar y tratar problemas de salud incipientes. 

 

El hecho de que un pequeño porcentaje de los encuestados reporte problemas de salud 

física (4%) y mental/emocional (7%) es significativo en sí mismo. A pesar de ser minoritarios 

en términos porcentuales, estos problemas pueden ser una señal de condiciones de trabajo 

particularmente desfavorables que afectan a los niños más vulnerables. Las lesiones y 

enfermedades físicas reportadas podrían estar relacionadas con entornos laborales inseguros o 

la falta de equipos de protección adecuados, lo cual es común en trabajos informales donde no 

hay regulación. 
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Por otro lado, los problemas de salud mental y emocional, aunque menos tangibles, 

tienen consecuencias a largo plazo que pueden ser aún más devastadoras. El estrés, la 

ansiedad y otros problemas emocionales son síntomas de un entorno de trabajo que no solo es 

físicamente exigente, sino también psicológicamente dañino. Estos síntomas pueden estar 

vinculados a la presión de equilibrar el trabajo con las demandas escolares, la falta de apoyo 

emocional en el hogar, o la exposición a situaciones de maltrato o explotación en el lugar de 

trabajo. 

 

La alta prevalencia de trabajo infantil en condiciones adversas sugiere una 

subestimación de los riesgos para la salud en esta comunidad, a pesar de la baja incidencia 

reportada de problemas de salud. Es necesario intervenir con programas de educación y 

sensibilización sobre los riesgos para la salud del trabajo infantil, además de reducirlo. Esto 

destaca una necesidad urgente. Es crucial mejorar el acceso a servicios de salud que puedan 

identificar y tratar problemas de manera temprana para prevenir condiciones crónicas que 

afecten el desarrollo y bienestar futuro de los menores. 

 

En resumen, aunque los datos podrían sugerir una baja incidencia de problemas de 

salud relacionados con el trabajo infantil, es probable que esto refleje más una falta de 

diagnóstico y conciencia que una verdadera ausencia de problemas. Los hallazgos indican la 

necesidad de reforzar tanto la vigilancia sanitaria como la educación en salud dentro de esta 

población vulnerable, para garantizar que todos los niños puedan trabajar y aprender en 

entornos que no comprometan su bienestar físico y emocional. 

 Pregunta 16. Relación trabajo/recreación/participación: 
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Tabla 18  
Variable: Relación trabajo/recreación/participación. 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No tengo tiempo para recreación o participación en 

actividades extracurriculares 

31 44% 

Tengo algo de tiempo para recreación o participación, pero 

es limitado 

22 31% 

Tengo suficiente tiempo para recreación y participación en 

actividades  

17 24% 

Total 70 100% 

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 

     Figura 17  
     Variable: Relación trabajo/recreación/participación. 

  

 Nota: Respuesta de encuesta a niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

Sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador. 
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Los resultados sobre la relación entre el trabajo, la recreación y la participación en 

actividades extracurriculares entre los niños y adolescentes que realizan trabajo infantil en el 

sector Urdesa reflejan un panorama preocupante en cuanto al equilibrio entre sus obligaciones 

laborales y su bienestar general. La falta de tiempo suficiente para la recreación y la 

participación en actividades extracurriculares es un indicativo claro de cómo el trabajo infantil 

está limitando las oportunidades de desarrollo integral de estos menores. 

 

La carga significativa que el trabajo impone sobre su tiempo libre, un elemento crucial 

para el desarrollo social, emocional y cognitivo, se evidencia por el hecho de que un 44% de 

los encuestados indica que no tiene tiempo para la recreación o participar en actividades 

extracurriculares. Las actividades extracurriculares y la recreación son esenciales para el 

bienestar de los niños porque no solo les permiten descansar y relajarse, sino que también les 

enseñan a trabajar en equipo, a ser creativos y a desarrollar habilidades sociales. La falta de 

estas oportunidades puede resultar en un desarrollo desequilibrado, en el que los niños se ven 

obligados a madurar rápidamente sin la oportunidad de disfrutar de su infancia. 

 

Un 31% de los encuestados señala que tiene algo de tiempo para estas actividades, 

pero que es limitado. Este grupo podría estar experimentando un conflicto constante entre sus 

responsabilidades laborales y su deseo o necesidad de participar en actividades que fomenten 

su desarrollo personal. La limitación de tiempo sugiere que, aunque estos niños intentan 

equilibrar trabajo y recreación, las exigencias laborales siguen siendo una prioridad, lo que 

podría afectar negativamente su bienestar a largo plazo. 
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Por otro lado, solo el 24% de los encuestados informa tener suficiente tiempo para la 

recreación y la participación en actividades. Este grupo minoritario puede estar formado por 

niños que trabajan menos horas o tienen condiciones laborales menos exigentes, lo que les 

permite encontrar un equilibrio más saludable entre el trabajo y otras actividades. Sin 

embargo, la falta de niños en esta categoría resalta la singularidad de esta situación en un 

contexto en el que la mayoría de los niños trabajadores carecen de las oportunidades 

necesarias para su desarrollo integral. La falta de tiempo para la recreación y la participación 

en actividades extracurriculares puede tener implicaciones significativas a largo plazo. Los 

niños que no pueden participar en estas actividades pueden desarrollar menos habilidades 

sociales y emocionales, lo que podría afectar su capacidad para integrarse y competir en el 

mercado laboral en el futuro. Además, la falta de entretenimiento y actividades 

extracurriculares puede contribuir a problemas de salud mental como el estrés y la ansiedad, 

que pueden reducir su productividad y bienestar general. 

 

Estos resultados subrayan la necesidad de intervenciones que no solo se enfoquen en 

reducir las horas de trabajo infantil, sino que también promuevan la participación de los niños 

en actividades que fomenten su desarrollo integral. Políticas que apoyen el acceso a 

programas de recreación y actividades extracurriculares, junto con la reducción de la carga 

laboral de los niños, son esenciales para asegurar que estos menores tengan la oportunidad de 

crecer en un entorno que les permita alcanzar su pleno potencial. 
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Modelo Econométrico  

En primera instancia, con los datos obtenidos de la encuesta se procedió con una 

matriz de correlación en la cual se puede observar que la percepción de los menores de edad 

sobre su rendimiento académico está fuertemente relacionada con la repetición de cursos, 

debido a que tiene una correlación mayor al 60%. 

 

Figura 18  

Correlación con variable independiente.. 

 

También es importante observar que las condiciones de trabajo y la violencia a que 

están sometidos también tiene un nivel de correlación fuerte, así como la relación entre 

trabajo/recreación y el tiempo que dedican a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

79 
 

      Figura 19  

    Correlación condiciones de trabajo - Violencia. 

 

 

Regresión Múltiple  

A partir de la tabulación de los datos obtenidos por medio de las encuestas, en donde 

se encuestaron a 70 menores de edad en condición de trabajo infantil en el sector de Urdesa, 

se procedió con la regresión múltiple por medio de R- studio, la cual arrojo los siguientes 

resultados. 

Figura 20  

Resultados regresión múltiple. 
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 La regresión múltiple nos muestra que dentro del estudio hay 3 variables 

significativas, las cuales son la violencia, la jornada de trabajo de medio día y el ingreso 

mensual del hogar menor a $100. Con respecto al ingreso mensual y a la violencia, estas 

representan una relación directa con la repetición de cursos, es decir, si el ingreso mensual en 

el hogar es menor a $100 es más probable que el menor de edad repita el año escolar y así 

mismo, si está sufriendo abusos ya sea físicos o psicológicos es más probable que repita el 

año escolar, por el contrario la relación con la jornada laboral de medio día es inversa, es 

decir, si el menor de edad solo trabaja medio día es menos probable que repita el año lectivo.  

Test de casualidad de granger  

 

 Ho: Existe causalidad entre las variables   

 H1: No existe relación de causalidad entre las variables 

Se procedió con el test de causalidad para las variables significativas, las cuales 

arrojaron los siguientes resultados: 

   Figura 21  

   Resultados de repetición de curso y tiempo de trabajo. 
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                Figura 22  

           Resultados de repetición de curso y violencia. 

  

 El p valor es mayor a 0,05, por lo cual se acepta la hipótesis nula y nos permite 

afirmar que existe relación de causalidad entre las variables. 

 Repetición de curso e Ingreso Mensual Hogar 

  

         Figura 23  

         Resultados de repetición de curso e Ingreso Mensual Hogar. 

 . 

  

 El p valor es mayor a 0,05 por lo cual se acepta la hipótesis nula y se puede 

afirmar que existe evidencia suficiente de una relación de causalidad entre ambas variables. 
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Histograma de residuos y valores ajustados   

 Figura 24  

             Histograma de residuos y valores ajustados..   

  

 Al tener forma simétrica, el histograma muestra que probablemente el modelo 

sigue una distribución normal. La mayor parte de los residuos se concentran en la parte central 

(0), lo cual es un buen indicador ya que los errores tienden a ser pequeños y están centrados 

alrededor de la media. 

  

Multicolinealidad  

 Se realizo la prueba VIF (factor de inflación de la varianza) 

     Figura 25  
    Prueba VIF. 
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 Todos los valores obtenidos del factor de inflación de la varianza son menores 

a 2, lo cual demuestra que el nivel de multicolinealidad, al estar entre 1 y 5, es muy bajo, por 

ende se puede asegurar que las estimaciones de los coeficientes son confiables. 

Heterocedasticidad  

  

 Ho: La varianza de los errores es constante (homocedasticidad) 

  H1: La varianza de los errores no es constante (heterocedasticidad) 

  

             Figura 26  
             Prueba de Breusch- Pagan. 

  

 La prueba arroja un p valor mayor a 0.05, lo cual nos indica que el modelo es 

homocedástico, es decir, la varianza de los errores es constante. De manera adicional, por 

medio de este grafico también se puede observar que no existen patrones en los residuos, lo 

que sugiere que existe homocedasticidad en el modelo. 

 

 

 

 



 

84 
 

 

     Figura 27  

     Patrones en los residuos. 

  

 

Autocorrelación  

 Se procede a evaluar la autocorrelación por medio de la prueba Durbin Watson 

         Figura 28  

         La prueba Durbin Watson 

 Ho: No hay auto correlación de primer orden 

  H1: Existe auto correlación de primer orden  

  

  

El valor del indicador DW es cercano a 1.5, lo cual indica que existe un nivel de 

correlación positiva débil en el modelo. 
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Normalidad  

 Ho: La muestra sigue una distribución normal 

  H1: La muestra no sigue una distribución normal 

Figura 29  

Test de Shapiro. 

  

  

 Al obtener un p valor mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula, por tanto se puede 

asegurar que el modelo sigue una distribución normal. 

 Para corroborar la normalidad del modelo se procede a realizar el Test de Kolmogorov- 

Smirnoff 

 Ho: La muestra sigue una distribución normal 

  H1: La muestra no sigue una distribución normal 

          Figura 30  

         Test de Kolmogorov- Smirnoff. 
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 Por medio de este test se puede corroborar la normalidad de la distribución del modelo, 

debido a que el p valor también es mayor a 0,05. 

  

Estabilidad estructural   

 Por medio del siguiente grafico se hará la prueba visual de estabilidad del modelo  

    Figura 31  

    Estabilidad del modelo. 

  

 Se puede observar que la línea del CUSUM permanece dentro de las líneas de confianza, 

lo cual indica que los coeficientes son constantes y por lo tanto el modelo es adecuado. 
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Conclusiones y recomendaciones 

En conclusión, el análisis realizado ha demostrado que el trabajo infantil tiene un 

impacto negativo en el desarrollo académico y social de los niños y adolescentes en el Sector 

Urdesa. Se encontró que aquellos que están expuestos a situaciones de violencia ya sean de 

índole física o psicológica presentan más dificultades escolares, son más propensos a perder el 

año académico al igual que los jóvenes en cuyos hogares el ingreso mensual es menor a $100.  

Por otra parte también se halló que los jóvenes que trabajan únicamente media jornada son 

menos propensos a perder el año lectivo.  

 Es importante mencionar también que el 79% de los encuestados ha perdido al menos 

un año escolar, y adicionalmente el 76% ha sufrido algún tipo de violencia, esto quiere decir 

que la situación para es realmente crítica y se debe tomar acción lo más pronto posible para 

minimizar el impacto a futuras generaciones. 

Como recomendaciones podemos sugerir que se realicen estudios cada 5 años para 

conocer este tema a profundidad, ya que la última encuesta realizada en por el INEC es del 

2012, por ende es un tema al cual no se le ha dado la importancia que amerita, también es de 

carácter urgente promover el cumplimiento de las políticas y leyes mencionadas 

anteriormente para que cada uno de los menores de edad pueda acceder a la educación sin 

ningún limitante y así mismo protegerlos de situaciones de posible violencia las cuales 

perjudiquen su desarrollo integral. Es fundamental tomar medidas para proteger el derecho a 

la educación de estos niños y adolescentes y asegurar un equilibrio adecuado entre el trabajo y 

el estudio cuando cumplan la edad necesaria. 
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Anexos 

Guayaquil, 30 de agosto de 2024. 

 
Ingeniero 

Freddy Camacho Villagómez 

COORDINADOR UTE A-2024 

ECONOMÍA 

En su despacho. 
 
 

De mis Consideraciones: 
 

Econ. Marlon Estuardo Pacheco Bruque Mgs., Docente de la Carrera de Economía, designado 

TUTOR del proyecto de grado de Jonathan David González Quimi y Badhit Alexander Miñán 

Chagerben, cúmpleme informar a usted, señor Coordinador, que una vez   que se han realizado las 

revisiones al 100% del avance del proyecto avaló el trabajo presentado por el estudiante, titulado 

“Análisis socioeconómico del trabajo infantil en el rendimiento académico de los niños y 

adolescentes en sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador en el año 2023” por haber cumplido en mi 

criterio con todas las formalidades. 

Este trabajo de titulación ha sido orientado al 100% de todo el proceso y se procedió a validarlo en 

el programa de COMPILATIO dando como resultado un 1% de plagio. 

 
Cabe indicar que el presente informe de cumplimiento del Proyecto de Titulación del semestre A - 

2024 a mi cargo, en la que me encuentra(o) designada (o) y aprobado por las diferentes instancias  

como es la Comisión Académica y el Consejo Directivo, dejo constancia que los únicos responsables 

del trabajo de titulación “Análisis socioeconómico del trabajo infantil en el rendimiento académico 

de los niños y adolescentes en sector Urdesa, Guayaquil-Ecuador en el año 2023” somos el Tutor 

Econ. Marlon Estuardo Pacheco Bruque Mgs. y los Sres. Badhit Alexander Miñán Chagerben y/o Sr 

Jonathan David González Quimi y eximo de toda responsabilidad a el Coordinador de Titulación y a 

la Dirección de Carrera. 

La calificación final obtenida en el desarrollo del proyecto de titulación fue: 10/10 Diez sobre Diez. 

Atentamente, 
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Econ. Marlon Estuardo Pacheco Bruque Mgs. 

PROFESOR TUTOR-REVISOR PROYECTO DE GRADUACIÓN 
 
 

Jonathan David Gonzalez Quimi - Badhit Alexander Miñan Chagerben 

PROFESOR TUTOR-REVISOR PROYECTO DE GRADUACIÓN 
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Anexo 1. Cuestionario sobre percepción del trabajo infantil  

Edad: _______ 

1. Tipo de trabajo: 

a) Trabajo en el sector formal (empresa, tienda, etc.) 

b) Trabajo informal en la calle (vendedor ambulante, malabarista, etc.) 

c) Trabajo doméstico (limpieza, cuidado de niños, etc.) 

d) Otro (especificar) ________________ 

2. Tiempo que trabaja: 

a) Todo el día 

b) Medio día 

c) Vacaciones escolares 

d) Fines de semana solamente 

3. Condiciones de trabajo: 

a) Buenas condiciones (seguridad, comodidad, etc.) 

b) Condiciones regulares (alguna falta de seguridad o comodidad) 

c) Malas condiciones (falta de seguridad, explotación, etc.) 

4. Asistencia a la escuela: 

a) Asisto regularmente a la escuela 

b) Asisto ocasionalmente a la escuela 

c) No asisto a la escuela 

5. Dificultades en la escuela por trabajar: 

a) No tengo dificultades 

b) Tengo dificultades para concentrarme en mis estudios 
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c) Tengo dificultades para completar tareas escolares 

d) Tengo dificultades para asistir regularmente a la escuela 

6. Repetición de curso: 

a) Nunca he repetido un curso 

b) He repetido un curso una vez 

c) He repetido más de un curso 

7. Rendimiento académico: 

a) Bueno 

b) Regular 

c) Malo 

8. Reconocimiento del concepto de trabajo infantil: 

a) Sé lo que significa el trabajo infantil 

b) No estoy seguro/a de lo que significa el trabajo infantil 

c) No sé lo que significa el trabajo infantil 

9. Hace trabajo doméstico (camas, aseo, comida): 

a) Sí, hago trabajo doméstico regularmente 

b) No, no hago trabajo doméstico 

10. Experiencia laboral: 

a) Soy nuevo/a en el trabajo 

b) Tengo experiencia laboral previa 

11. Trabajo que realizan y dinero que ganan: 

a) __________________________________________________ (especificar trabajo) 
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b) __________________________________________________ (especificar dinero 

ganado) 

12. Utilización del dinero: 

a) Ayudar a mi familia 

b) Comprar cosas para mí 

c) Ahorrar para el futuro 

13. Reconocimiento del maltrato físico y/o psicológico en el trabajo que desempeñan: 

a) No he experimentado maltrato físico o psicológico 

b) He experimentado maltrato físico 

c) He experimentado maltrato psicológico 

d) He experimentado tanto maltrato físico como psicológico 

14. Reconocimiento de problemas de salud que ocasiona el trabajo: 

a) No he experimentado problemas de salud relacionados con el trabajo 

b) He experimentado problemas de salud física (lesiones, enfermedades, etc.) 

c) He experimentado problemas de salud mental/emocional (estrés, ansiedad, etc.) 

15. Relación trabajo/recreación/participación: 

a) No tengo tiempo para recreación o participación en actividades extracurriculares 

b) Tengo algo de tiempo para recreación o participación, pero es limitado 

c) Tengo suficiente tiempo para recreación y participación en actividades 

extracurriculares 

16. Reconocimiento de peligros en el trabajo que desempeñan: 

a) No considero que mi trabajo sea peligroso 
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b) Reconozco algunos peligros en mi trabajo 

c) Reconozco muchos peligros en mi trabajo 

17. Conocimiento sobre sus derechos: 

a) Conozco mis derechos como trabajador/a infantil 

b) No estoy seguro/a de cuáles son mis derechos como trabajador/a infantil 

c) No tengo conocimiento de mis derechos como trabajador/a infantil 

18. Soluciones para erradicar el trabajo infantil: 

a) Mayor control del cumplimiento de las leyes laborales 

b) Mayor acceso a educación de calidad 

c) Apoyo económico a las familias para reducir la necesidad de trabajo infantil 

d) Campañas de concientización sobre los derechos de los niños y el trabajo infantil 

e) Otras soluciones (especificar) ________________ 

Fuente: Adaptado de (Ortega, 2016) 

Anexo 2. Fotos de evidencia de las encuestas realizadas 
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