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RESUMEN 

La problemática del trabajo que realizan los adolescentes menores de edad, conocido como 

“Trabajo Adolescente” ha sido una problemática que nació hace varias décadas y que aún está 

latente en nuestra actualidad. Según La Organización Internacional del Trabajo (2017), el 

trabajo infantil en la calle es una problemática que atenta a su desarrollo, además de vulnerar 

sus derechos, los expone como actividades de alto riesgo, que repercute en su seguridad 

emocional y física, englobando sus habilidades sociales, las mismas que en muchas ocasiones 

no logran ser desarrolladas por la influencia de este contexto. 

En la lectura del primer capítulo, los lectores podrán comprender el “Planteamiento del 

problema” de una mirada sistémica, argumentando el porqué de una investigación de tipo 

aplicada. Para finalizar se encuentran los objetivos y las preguntas de investigación que 

marcaron la ruta y darle sentido a la ejecución de esta investigación. 

En el segundo capítulo, se encuentra estructurado por el marco teórico y el referente conceptual, 

como insumo para comprender la información recogida, utilizando las siguientes teorías; 

construcción social de la realidad de Berger y Luckmann; Teoría Sistémica de Von Bertalanffy 

y la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, además del referente conceptual de 

categorías como adolescente, trabajo infantil, familias, contexto social. 

El tercer capítulo, se encuentra estructurado por la metodología, en el cual se expone, el enfoque 

de la investigación, el nivel, el método conveniente y escogido a usar, y de manera explicativa 

académicamente cómo esta elección metodológica que aportará a la construcción de los 

resultados planteados en el capítulo 4. También las categorías que fueron el resultado de la 

revisión documental, bibliográfica y análisis que permitieron diseñar la matriz de 

operacionalización de variables obtenidas a partir del análisis de este estudio, señalando los 

indicadores sobre los cuales se basaron los instrumentos para la recolección de información.  

El cuarto capítulo, responde a los resultados según los objetivos que fueron planteados al inicio 

de la investigación, a través del enfoque cuantitativo, en base a esto se logra la triangulación de 

los resultados que conforman el presente capítulo; finalmente, en el capítulo 5, se plantea de 

manera precisa las conclusiones, a partir de lo encontrado en los resultados del capítulo 4. 

Además, se plantean las respectivas recomendaciones que se desarrollan a partir de los 

resultados obtenidos dentro del estudio. 

Palabras Claves: Adolescentes, Trabajo en calle, Habilidades Sociales, Contexto Social, 

Trabajo Social. 
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ABSTRACT 

The problem of work carried out by underage adolescents, known as "Adolescent Work" has 

been a problem that was born several decades ago and is still latent today. According to the 

International Labor Organization (2017), child labor in the street is a problem that threatens 

their development, in addition to violating their rights, it exposes them as high-risk activities, 

which affects their emotional and physical safety, encompassing their social skills, the same 

ones that often fail to be developed due to the influence of this context. 

In reading the first chapter, readers will be able to understand the "Problem Statement" from a 

systemic perspective, arguing the reason for an applied type of research. Finally, the objectives 

and research questions that marked the route and give meaning to the execution of this research 

are found. 

In the second chapter, it is structured by the theoretical framework and the conceptual reference, 

as an input to understand the information collected, using the following theories: social 

construction of reality by Berger and Luckmann; Systemic Theory of Von Bertalanffy and the 

theory of social learning, followed by the conceptual reference of categories such as adolescent, 

child labor, families, social context. The third chapter is structured by the methodology, in 

which the research approach, the level, the convenient and chosen method to use is exposed, 

and in an academically explanatory way how this methodological choice that will contribute to 

the construction of the results raised in chapter 4. Also the categories that were the result of the 

documentary, bibliographic review and analysis that allowed the design of the 

operationalization matrix of variables obtained from the analysis of this study, indicating the 

indicators on which the instruments were based. for the collection of information. The fourth 

chapter responds to the results according to the objectives that were raised at the beginning of 

the investigation, through the quantitative approach, based on this, the triangulation of the 

results that make up this chapter is achieved; finally, in chapter 5, the conclusions are presented 

precisely, based on what was found in the results of chapter 4. In addition, the respective 

recommendations that are developed from the results obtained within the study are presented. 

Keywords: Adolescents, Street work, Social Skills, Social Context, Social Work.
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación pretende describir las habilidades sociales de adolescentes 

trabajadores en calle de la ciudad de la Troncal, atendidos por una institución, con el 

fin de determinar los factores que inciden para relacionarse adecuadamente con sus 

pares en el periodo 2022. Este estudio se realizó bajo una metodología cuantitativa, 

aplicando una escala de habilidades sociales compuesta por 50 preguntas a una 

muestra de 30 adolescentes, además se utilizó la revisión documental, aquí se 

conocieron datos relevantes de la población de estudio y finalmente se aplicó una 

entrevista estructurada a profesional que abordan temas sobre el trabajo infantil. Esta 

investigación, parte de la importancia de analizar los trabajos adolescentes y su 

repercusión en las habilidades sociales de los adolescentes que realizan esta actividad. 

Para realizar un análisis integral y holístico, las investigadoras han basado su trabajo 

en 2 teorías (teoría sistémica y teoría del aprendizaje social), mismas que permiten una 

fructífera presentación de resultados. Adicionalmente, como punto final se presentan 

varios elementos que contribuyen al diseño de un modelo metodológico para investigar 

esta problemática. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes. 

1.1.1. Antecedentes contextuales 

Alrededor del mundo la problemática del trabajo que realizan los adolescentes 

menores de edad, conocido como “Trabajo Adolescente” nació hace varias décadas y 

aún están presente en la actualidad. Según La Organización Internacional del Trabajo 

(2017), el trabajo infantil en la calle es una problemática que atenta contra los niños, 

niñas y adolescentes en su desarrollo, además de vulnerar sus derechos, los expone a 

muchas actividades de alto riesgo, que posteriormente repercute en su seguridad 

emocional y física.  

El trabajo infantil se califica como trabajo nocivo para el desarrollo 

físico y mental de los niños niñas y adolescentes e incluye tareas que: 

afectan al desarrollo mental, física, social o moralmente peligrosas y 

dañinas para los niños; obstruyen  en su escolaridad: privándolos de 

oportunidades de asistir a la escuela; genera riesgos en su salud y se 

exponen a diversos riesgos o actitudes que influyen en las calles  (p. 1). 

Desde la historia, cabe mencionar, que la revolución industrial fue un detonante para 

dar inicio al trabajo infantil, ya que trajo consigo cambios importantes en la vida de 

millones de personas, las cuales comenzaron a laborar en fábricas identificando la 

mano de obra, muchos de ellos eran niños. Aquellos niños que comenzaron a trabajar 

en estos lugares, eran menores de 7 años, además obligados por sus padres, mantenían 

horarios de trabajo entre doce y quince horas todos los días de la semana. Cabe 

mencionar además, que estos niños de aquellas épocas, no se alimentaban 

correctamente, estaban inmersos en un ambiente lleno de peligro y suciedad, no podían 

cumplir con sus actividades escolares, debido a que el trabajo consumía todo el tiempo 

y los privaba de llevar a cabo actividades acorde a su edad (El trabajo infantil en la 

Revolución Industrial, S.f). 

En la segunda mitad de la década 2000-2010, a partir de políticas y de la definición de 

planes de desarrollo de largo plazo enfocados en la equidad y la erradicación de la 
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pobreza, se construyen programas encaminados a erradicar el trabajo infantil a nivel 

nacional, con la finalidad de restituir los derechos vulnerados de esta población, a 

través de un Sistema de Protección Social (Instituto Nacional de Estadística y Censos-

INEC, 2015). 

Como otra referencia se toma los datos de UNICEF, que define al trabajo infantil como 

una situación donde: niños y niñas que se encuentran entre los 5 a 11 años, realizan 

alguna actividad económica por lo menos de una 1 hora semanal o 28 horas semanales; 

niños/as entre los 12 a 14 años que trabajan 14 horas semanales o 28 horas semanales 

en actividades donde reciben algún tipo de remuneración, además se incluye en esta 

definición a los jóvenes que se encuentren entre los 15 y 17 años que realizan tareas 

remuneradas durante al menos 43 horas(Instituto Nacional de Estadística y Censos-

INEC, 2015). 

Por ello, una de las influencias al trabajo infantil responde a situaciones de pobreza en 

los hogares, no obstante, vale resaltar, que el ingreso generado por el los NNA que 

realizan este tipo de actividades, en muchas ocasiones puede contribuir a elevar el 

ingreso familiar, a pesar que en la mayoría de los casos no es suficiente para cubrir las 

necesidades básicas de las familias, sí se convierte en un determinante para que se 

mantengan trabajando en calle. 

Adolescentes que ejercen trabajos en las calles. 

Cabe agregar que este estudio se enfoca en adolescentes: - según el Código de la Niñez 

y Adolescencia, define adolescentes en edades de 12 hasta los 17 años de edad, esta 

etapa se considera el inicio de la de la pubertad y el desarrollo del cuerpo, así mismo 

una de las características es que los adolescentes comienzan a desarrollar su madurez 

y tomar sus propias decisiones. Sin embrago, los adolescentes que realizan trabajo en 

calle se exponen a diversos factores de riesgo que se convierten en peligros situados 

en las calles tanto en el sexo masculino como femenino, entre estos peligros se 

exponen a diversas afectaciones: 

Desarrollan enfermedades crónicas derivando a la desnutrición, afectación en el 

bienestar físico y mental, deserción escolar, tráficos de NNA, acoso y abuso en las 

calles y la influencia de relaciones negativas que inducen al consumo de alcohol y 

drogas”(Melle, 2008).  
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- Territorio de la Investigación 

La Troncal es un cantón de la provincia del Cañar perteneciente a la región 6 que se 

ubica en la zona vial “Y” dirigida hacia Guayaquil, Cuenca y Machala. Cantón donde 

su desarrollo económico principal es la agricultura de caña de azúcar, ligado 

ampliamente con el comercio en el centro principal del cantón en donde se puede 

evidenciar el trabajo infantil de los NNA en las calles principales del cantón.  

El trabajo infantil, es una problemática, que apunta a un indicador de pobreza, es por 

esa razón que dentro de las propuestas para la reducción de la pobreza se considera 

fundamental la erradicación del trabajo infantil porque es en estas primeras etapas del 

desarrollo que surgen elementos situaciones que pueden ocasionar la reproducción 

intergeneracional de la pobreza. Esta problemática es un impedimento para poder 

acceder a factores que posibilitan el desarrollo, el trabajo adolescente representa una 

interrupción del ciclo de desarrollo humano y afectación a la calidad de vida 

(Organización Internacional del Trabajo, s.f) 

1.1.2. Antecedentes investigativos 
 

El fenómeno de la Callejización, con el transcurso del tiempo ha ido creciendo, 

convirtiéndose en una grave problemática social que afecta a millones de niños, niñas 

y adolescentes quienes tienen que acogerse al trabajo en las calles. 

Por ello, resulta necesario realizar un trabajo de investigación, referentes a las 

“habilidades sociales de los adolescentes que se encuentran realizando este tipo de 

actividad en calles” en base a esto, previamente se ha llevado a cabo una exploración 

documental y una revisión bibliográfica sobre investigaciones relacionadas al tema 

propuesto, encontrando limitados documentos científicos a nivel nacional, no obstante, 

se han encontrado exitosamente estudios que se han llevado a cabo en contextos 

internacionales. 

Según el autor Ruiz (2001), realizo una investigación titulada “Niños trabajadores: 

Paradigma de socialización” el cual menciona la relación entre el trabajo en calle y los 

NNAT (niños, niñas y adolescentes trabajadores), en Argentina, Ciudad de Buenos 

Aires, en el cual, su objetivo de estudio referente a las representaciones sociales 

expuestas a la vida real de los niños y adolescentes trabajadores, su estudio se basa en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Machala
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un enfoque cualitativo, utilizando como instrumento la entrevistas, aplicadas a 20 

niños/as y adolescentes en edades de 10 a 15años, en la ciudad de Buenos Aries, entre 

sus principales resultados señala que el ámbito de calle forma parte de un proceso de 

socialización, para un niño o adolescente  en el mundo laboral en las calles obliga a un 

proceso de adaptación, aprendizaje, sobrevivencia valores y costumbres, formado un 

contexto de subcultura denominada callejera o la calle, también el factor dinero 

domina el pensamiento de los niños y adolescentes de ser independiente a través de 

sus propios ingresos(Ruiz J. , 2001). 

En otro estudio realizado en Perú  por la autora Pérez(2014) titulado “Entrenamiento 

de Habilidades Sociales y efecto en el bienestar psicológico de adolescentes 

trabajadores de la calle. A Y A Cucho, 2013” está investigación tuvo como objetivo, 

el poder demostrar el efecto de la aplicación del Programa de Entrenamiento de 

Habilidades Sociales en el bienestar psicológico de adolescentes trabajadores de la 

calle. Se llevó a cabo este estudio bajo una metodología de enfoque cuantitativo, por 

ello se aplicó la técnica psicometría para evaluar el nivel de bienestar psicológico, su 

instrumento estuvo estructurado con 34 preguntas, el mismo que fue aplicado a una 

muestra de 60 adolescentes trabajadores de la calle en edades entre 12 a 17 años. 

Encontrando entre los principales resultados del estudio, que se destaca, que del 100% 

(30 adolescentes de la muestra) de adolescentes trabajadores en calle del grupo control, 

el 86,7% presentó bienestar psicológico bajo en la evaluación basal, y el 83,3% en la 

evaluación final, es decir que este resultado se obtuvo luego de haber participado en 

el programa de habilidades sociales (Pérez P. , 2014). 

En otra investigación, en la ciudad de Ayacucho-Perú, se realizó un estudio titulado 

“Factores Relacionados a Las Habilidades Sociales de Adolescentes Trabajadores Del 

Mercado 12 de abril. Ayacucho 2018” por el autor “(Quispe, 2018) el objetivo de este 

estudio fue  determinar los factores relacionados al desarrollo de habilidades sociales 

de los Adolescentes trabajadores del mercado 12 de abril, en relación al objetivo, se 

obtuvieron como resultados lo siguiente: el 52.8% de los adolescentes presentan 

habilidades Sociales Bajas, de los cuales el 30.6% corresponde al sexo masculino y el 

22.2% al sexo femenino, además, el 27.8% corresponde a adolescentes entre 12 a 14 

años y el 25% entre 15 a 17 años, el 38.9% corresponde a adolescentes con relación 

familiar disfuncional y el 13.9% a adolescentes con relación familiar funcional 

(Quispe, 2018). 



7  

Este estudio fue realizado bajo una metodología con enfoque mixto; la población 

estuvo constituida por los adolescentes que trabajan en el mercado 12 de abril, siendo 

la muestra un total de 36 adolescentes. La técnica de recolección de datos fue la 

entrevista estructurada y encuestas(Quispe, 2018). 

Siguiendo con la revisión de otras investigaciones, se encuentran estudio titulado 

“Déficit de habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas en una entidad 

privada de la ciudad de la paz” por el autor Ximena Pérez Arenas (2005), realizado en 

Bolivia, Cuidad de la Paz, con enfoque cualitativo de carácter descriptivo, con la 

utilización de instrumento de entrevista y guía de observación aplicado a 15 

adolescentes en edades de 11- hasta los 17 años, entre los principales resultados 

destaca que el déficit de las habilidades sociales en  los adolescentes depende de su 

entorno o ambiente en el que se rodea, seguido por las condiciones de su proceso de 

vida y su estructura familiar, que trae como consecuencia el aislamiento del 

adolescente y el déficit de relacionarse o englobar con sus grupos de pares y que a su 

vez crea inseguridad de sí mismo(Arenas, 2005).  

Así mismo, en este país, en la Zona Metropolitana de Xalapa, se llevó a cabo un estudio 

titulado “Las interacciones de los niños y adolescentes trabajadores en las calles: un 

análisis de los mecanismos de control, estrategias de resistencia y empoderamiento en 

la Zona Metropolitana de Xalapa, 1990-2014” por el autor Aguilera(2015) realizado 

bajo un enfoque cuantitativo, donde se aplicaron instrumentos como entrevistas semi-

estructuradas y un grupo focal, a una población de 10 adolescentes y 4 padres de 

familia. 

El autor entre sus principales resultados, resalta lo siguiente; en ciertos espacios, la 

proporción de hombres y mujeres trabajadores de las zonas donde se llevó a cabo el 

presente estudio, se observa un porcentaje muy elevado del sexo masculino con el 

81%, lo que representa, que en los espacios de trabajo en las calles, se mantiene una 

división del trabajo, resultado de un proceso de reproducción de los roles y estereotipos 

de género, siendo el espacio público, el lugar predominante para la actividad laboral 

masculina (Aguilera, 2015, p. 57).  

Además, se menciona que en estos espacios, existe una jerarquía en el espacio de la 

vida cotidiana en las calles desde la perspectiva micro-social de las interacciones; los 

adolescentes que llevan a cabo trabajo en calle, son reconocidos, como sujetos sociales 

que son capaces de estructurar estrategias de resistencia y control, con la finalidad de 
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tener a su mando dichos espacios públicos para realizar sus actividades como forma 

de sobrevivencia, que se reproduce en la escala micro-económica, las formas de 

intercambio capitalista que están presentes de forma permanente, en las prácticas 

cotidianas en los cruceros, como un “mercado de servicios en calle” (Aguilera, 2015). 

Siguiendo en este contexto, se trae a colación, un estudio realizado en Perú por el autor 

Calvo (2018). Su estudio titulado “Condición de vida y trabajo infantil de los niños 

que se desempeñan en el casco urbano de Huanuco período de junio a agosto de 2018” 

esta investigación, se enmarca bajo un enfoque mixto, en el mismo, se aplicaron 

encuestas y entrevistas a una población de 56 NNA. Gracias a la aplicación de estos 

instrumentos, se obtuvieron resultados en torno a que los niños que viven en hogares 

con inestabilidad económica y con padres que no cuentan con los recursos necesarios 

para garantizar el pleno desarrollo de sus hijos; las familias de escasos recursos 

económicos, mayormente afectadas por la dificultad para satisfacer sus necesidades, 

son las que se ven obligadas a insertar a los hijos al trabajo en las calles  para obtener 

un ingreso extra (Calvo, 2018). 

Siguiendo en el contexto Latinoamericano, se encontró que en México-Oaxaca, en un 

estudio titulado “Trabajo infantil en México: Hacia un entendimiento integral de la 

problemática” realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015) El 

presente estudio con enfoque mixto, fue realizado con una población de adolescentes 

entre 15 a 17 años de edad y sus padres (hombres y mujeres). Entre los principales 

resultados, se destaca el interés que surge por parte de los padres y madres en insertar 

a sus hijos en el contexto laboral, a causa de la necesidad e insuficientes recursos 

económicos. Esta información fue recogida a partir de la utilización de técnicas 

clústeres (combinación de varias técnicas) (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía , 2015). 

Dentro de la presentación del tema de las Habilidades Sociales de los adolescentes 

trabajadores en calle, resulta importante investigar, ya que no existen estudios actuales 

a nivel nacional, peor aún en la localidad, por esta razón, se vuelve necesario realizar 

estudios sobre este tema en la ciudad de la Troncal. 
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1.2. Definición del Problema de Investigación 
 

Según la  UNICEF define al trabajo infantil y trabajo adolescencia  como una situación 

donde: los NNA que se encuentran entre los 5 a 11 años, realizan alguna actividad 

económica por lo menos de una 1 hora semanal o 28 horas semanales; niños/as entre 

los 12 a 14 años que trabajan 14 horas semanales o 28 horas semanales en actividades 

donde reciben algún tipo de remuneración, además se incluye en esta definición a los 

jóvenes que se encuentren entre los 15 y 17 años que realizan tareas remuneradas 

durante al menos 43 horas(Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2015).  

A nivel nacional, también se cuenta con los datos estadísticos proporcionados por la 

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) realizada en el 2012, en ella se indica 

que de todos los niños/as y adolescentes (5 a 17 años) el porcentaje de trabajo infantil 

es de 8, 56%; de esta cifra el 11,9% pertenecen a adolescentes entre los 12 a 14 años 

y el 15,7% a adolescentes entre los 15 a 17 años(Instituto Nacional de Estadística y 

Censos-INEC, 2012). 

De la tasa de niños, niñas y adolescentes que indicaron que trabajan un 56% realiza 

trabajos peligrosos; de esta cifra un 59,9% en su trabajo se encuentran expuestos a 

polvos y gases, un 58,5% pasan frío o calor intenso, un 31,8% utilizan herramientas 

peligrosas, un 16,4% se exponen a productos químicos, un 8% al fuego, un 6% trabaja 

en altura, un 3,6% trabajan con ventilación insuficiente(Instituto Nacional de 

Estadística y Censos-INEC, 2012). 

En el 2013 se obtuvieron datos por parte del ENEMDU (Encuestas Nacionales de 

Empleo, Subempleo y Desempleo) donde se indica que en el 2013 casi se elimina por 

completo la situación de niños, niñas y adolescentes que trabajan y no estudian, las 

proyecciones desde el 2001 al 2013 muestran una reducción considerable en la brecha 

entre los niños/as y adolescentes que trabajan y estudian, y los que no estudian porque 

solo trabajan; no existen a nivel de país otras cifras más actualizadas sobre el trabajo 

infantil(Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2015). 

El trabajo en calle se enmarca en un alto riesgo para los adolescentes, entendiendo así 

que el riesgo o vulnerabilidad es considerado como todo aquello que puede afectar de 

forma directa o no, a corto o largo plazo a esta población; el 56% mencionado se 

encuentra en riesgo al momento de trabajar, esto vulnera lo establecido en las 

normativas, afectando a su vez al desarrollo de este grupo etario(Instituto Nacional de 
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Estadística y Censos-INEC, 2012). Puede entenderse como canjear un beneficio 

inmediato por uno a largo plazo, es decir por la obtención de dinero para satisfacer 

necesidades se ve comprometida la seguridad de los niños/as y adolescentes que 

realizan actividades donde se exponen a situaciones riesgosas(Instituto Nacional de 

Estadística y Censos-INEC, 2015). 

Se analiza también que durante la etapa de la adolescencia se establece la identidad 

personal a partir de los aspectos de identidad psicosexual, la identificación ideológica, 

la identidad profesional y la identidad cultural y religiosa; por medio de las relaciones 

sociales se conforman grupos de pares donde el adolescente busca la aceptación de sus 

iguales, comportándose de manera similar a sus compañeros, su identidad se va 

modelando mediante estas interacciones su percepción de la sociedad, la cultura, 

etc.(Bordignon, 2005). 

- Factores o Causas del trabajo Infantil en Calle 

Por otra parte, es necesario conocer que existen estudios que vinculan la evolución de 

la pobreza de ingresos con el trabajo infantil y adolescente; se intuye que el trabajo 

infantil depende de las situaciones de pobreza percibida en los hogares, sin embargo, 

se debe aclarar que, aunque esta situación contribuye a los ingresos familiares no 

representa un cambio significativo para que las familias salgan de la pobreza(Instituto 

Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2015).  

Sin embargo, es importante analizar el círculo de la pobreza como un conjunto de 

factores que se vinculan directamente con aspectos sociales como lo son la salud, las 

características infraestructurales de la vivienda, los ingresos económicos, la educación, 

los gastos y la productividad, mas, no todas las personas se encuentran dentro de este 

círculo de la pobreza, esto se debe a que se considera que si se logra un buen desarrollo 

de las capacidades humanas, se tendrá una mayor posibilidad de obtener oportunidades 

que posibiliten el avance en el nivel social y económico, permitiendo el desarrollo 

personal y el del hogar(Herrán García, 2016). 

También, se considera que al no contar con estos factores necesarios para poder 

alcanzar el desarrollo las personas se encuentran en un círculo vicioso del cual se les 

dificultará salir, continuando con el ciclo de la pobreza; es decir que la carencia de 

estos factores necesarios para alcanzar su desarrollo producirá que los descendientes 

de la familia quizás repitan el ciclo. Una manera sencilla de comprenderlo es que, si 
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una familia tiene limitaciones en estos aspectos, sus hijos al formar una familia tendrán 

de la misma manera dificultades para salir de la pobreza, los hijos de esta nueva familia 

formada también tendrán limitaciones para poder desarrollarse continuando con el 

círculo(Herrán García, 2016). 

De acuerdo con la información estadística proporcionada por el INEC en un alto 

porcentaje los niños/as y adolescentes deben trabajar para ayudar económicamente a 

su familia, además en algunos casos terminan abandonando su educación, de acuerdo 

con lo propuesto en el círculo vicioso de la pobreza, se observa que tienen dificultades 

relacionadas a los factores que posibilitan alcanzar el desarrollo, sin los medios 

económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y sin culminar su 

educación se vinculan al círculo de pobreza, a su vez a largo plazo esto representa que 

los descendientes de la familia no puedan acceder en un futuro a mejores posibilidades 

de empleo por la carencia de estudios, es decir que podrían quedarse dentro de este 

círculo y repetirlo con la siguiente generación. 

-Efectos o consecuencias 

Además de las consecuencias nocivas para el bienestar de los niños/as y adolescentes, 

también pueden ocurrir afectaciones en su desarrollo humano. Desde las corrientes 

psicoanalíticas se establece que la personalidad se define durante los primeros años de 

vida, partiendo de ello, Erik Erikson propone considerar el desarrollo humano a través 

de 8 estadios durante todo el ciclo de vida(Carballo Vargas, 2006). 

En el orden de las ideas anteriores se mencionó sobre el riesgo de algunas actividades 

laborales para los menores de edad, esto se relaciona con la salud y seguridad que son 

áreas que necesariamente se deben priorizar para el desarrollo de los adolescentes. El 

trabajo infantil y adolescente también es considerado como un limitante para alcanzar 

la libertad que se consigue mediante la educación que se asocia con la generación de 

bienestar en el futuro y la pobreza(Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, 

2015). 

Desde esta perspectiva los adolescentes abandonan sus estudios debido a que el trabajo 

representa una prioridad y no pueden manejar su tiempo entre ambas actividades, al 

abandonar sus estudios esto ocasionará que interrumpan su proceso formativo, al 

cumplir la mayoría de edad tendrán dificultades por haber interrumpido este proceso, 

por esta razón será más complicado para poder acceder a un empleo formal, limitando 
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sus posibilidades de acceder a una mayor remuneración y a su vez a lograr la 

satisfacción de  sus necesidades básicas. 

En sí el trabajo en adolescente es una problemática muy relacionada con la pobreza de 

las familias, por ello es fundamental que existan propuestas de intervención 

direccionadas a la erradicación del trabajo infantil, porque la infancia es en estas 

primeras etapas del desarrollo que surgen elementos o situaciones que pueden 

ocasionar la reproducción intergeneracional de la pobreza; además que la problemática 

es un impedimento para poder acceder a factores que posibilitan el desarrollo, el 

trabajo adolescente representa una interrupción del ciclo de desarrollo humano y 

genera procesos de adultización prematuros, además se fracturan los vínculos de la 

relación con sus familiares y a la vez con sus pares, desencadenando además el 

incremento de los problemas sociales a largo plazo(Nova, 2008). 

Debido a la carencia de estudios referente a la problemática del Trabajo Infantil y 

Adolescente en calle en la ciudad  la Troncal, peor aún estudios sobre las “Habilidades 

Sociales de los Adolescentes”, nace el interés de investigar y analizar este tema, ya 

que esta carencia  no visibiliza los riesgos constantes en el que esta población se 

encuentra, incrementando cada vez más los problemas sociales del cantón, sumado a 

que tampoco el Gobierno Local aumenta los programas sociales que ayuden a eliminar 

el Trabajo Infantil y mejorar la situación social de los Adolescentes.  

 

1.3. Preguntas de Investigación 

General 

¿Cuáles son las habilidades sociales de adolescentes trabajadores en calle de la ciudad 

de la Troncal, atendidos por una institución, con el fin de determinar los factores que 

inciden para relacionarse adecuadamente con sus pares en el periodo 2022? 

Especificas 

¿Cómo es el contexto sobre los aspectos demográficos de los adolescentes trabajadores 

en calle de la ciudad de la Troncal atendidos por una institución en el periodo 2022? 

¿Cuáles son las habilidades sociales más desarrolladas y menos desarrolladas de los 

adolescentes trabajadores en calle en la ciudad de la Troncal atendidos por una 

institución en el periodo 2022? 
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¿Qué estrategias de acompañamiento realiza la trabajadora social para fortalecer las 

habilidades sociales de los y las adolescentes trabajadores de calle? 

1.4. Objetivos General 

General 

Describir las habilidades sociales de adolescentes trabajadores en calle de la ciudad de 

la Troncal, atendidos por una institución, con el fin de determinar los factores que 

inciden para relacionarse adecuadamente con sus pares en el periodo 2022. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

1. Describir aspectos demográficos de los adolescentes trabajadores de la ciudad de la 

Troncal atendidos por una institución en el periodo 2022. 

2. Identificar habilidades sociales más desarrolladas y menos desarrolladas de los 

adolescentes trabajadores en calle de la ciudad de la Troncal atendidos por una 

institución en el periodo 2022. 

3. Conocer estrategias de acompañamiento que realiza la trabajadora social para 

fortalecer las habilidades sociales de los y las adolescentes trabajadores de calle. 

 

1.5. Justificación 

La problemática del trabajo que realizan los niños y adolescentes, conocido como 

“Trabajo Infantil” ha sido una problemática que nació hace varias décadas atrás y aún 

está latente en nuestra actualidad. Según La Organización Internacional del Trabajo 

(2017) el trabajo infantil en la calle es una problemática que atenta a su desarrollo, 

además de vulnerar sus derechos, los expone a actividades de alto riesgo, que repercute 

en su seguridad emocional y física  

La presente investigación servirá para conocer cómos son las habilidades sociales de 

los adolescentes trabajadores en calle del cantón la Troncal, con la finalidad de conocer 

sus realidades en el entorno donde se desarrollan, además permitirá conocer aquellas 

situaciones de vulnerabilidad a las que se enfrentan está población al desempeñar el 

trabajo en las calles, esto aportará significativamente a la compresión sobre el presente 

tema. 
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También, se encuentra enfocada en los dominios científico-tecnológico-humanistas de 

la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2017), los cuales tienen como 

finalidad responder a las distintas demandas en el entorno social y buscar la pertinencia 

de los trabajos investigativos realizados en el marco de la academia en relación al 

contexto del país.  

 

Además, se determinó que esté presente trabajo responde específicamente al dominio 

4 “Dinámicas socio-políticas, instituciones jurídicas y democracia”, el cual establece 

como eje central a los sujetos sociales y cuyo interés prevalece en las políticas que se 

implementan en busca del desarrollo, las distintas realidades sociales que requieren de 

atención y estrategias (…) (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017). 

Por otro lado, tomando en cuenta las líneas de investigación de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, fue posible identificar que el presente trabajo está 

enmarcado en las líneas de investigación de los derechos humanos y el bienestar, así 

como también los problemas del sujeto y su relación en distintos entornos 

(Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2017). 

 

El Trabajo Infantil, resulta ser una problemática de gran impacto social, la cual 

involucra varios actores, siendo uno de sus principales, el Estado, quien a través de 

diversas acciones e intervenciones tiene la obligación y el deber de erradicar este tipo 

de problemática que afecta a los NNA. Teniendo así la relación con los objetivos 

perseguidos por el Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, el cual dentro de su 

“Eje Social” y específicamente en su objetivo 5: “Proteger a las familias, garantizar 

sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social”.Por ello, 

el estado debe trabajar para garantizar los derechos de las familias y erradicar la 

pobreza, la cual afecta a los niños, niñas y adolescentes, a quienes se les está 

vulnerando sus derechos (Secretaría Nacional de Planificación, 2021-2025). 

Por otro lado, este tema se relaciona con la carrera de Trabajo Social, ya que uno de 

sus pilares es la protección de grupos vulnerables que incluyen a los niños, niñas y 

adolescentes, así como la consecución del bienestar y calidad de vida, la satisfacción 

de necesidades básicas, el goce pleno de sus derechos humanos y finalmente, el uso 

de los recursos existentes de parte de las personas para solucionar sus problemas. Es 

debido a la importancia del enfoque desde el trabajo social, que este profesional 

interviene en situaciones que vulneren los derechos de los otros, ya que como 
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profesional cuenta con un sustento teórico y metodológico para abordar las 

problemáticas a nivel familiar, grupal y comunitario, e interceder con los diferentes 

actores sociales claves y así ejecutar proyectos con una visión integral que mitigue el 

trabajo infantil. (Moreira & Fernández, 2017) 

Y de la misma manera, este tema de investigación se relaciona con la ciencia, ya que 

sus resultados servirán para investigaciones futuras y para generar un conocimiento en 

el campo de protección con los NNA. Tiene un impacto académico en los estudiantes 

de la UCSG, ya que busca integración, continuidad y pertinencia con los estudios ya 

realizados, a su vez se relaciona con las líneas de investigación de protección social. 

Finalmente, el presente trabajo podrá ser utilizado por trabajadores sociales y demás 

profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales cuyos intereses giren en 

torno a analizar la calidad de vida de los adolescentes que trabajan en las calles. 
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 CAPÍTULO II 

 MARCO REFERENCIALES  

 

2.1. Referente Teórico 

La presente investigación se enmarca en la Teoría de aprendizaje Social y la Teoría 

Sistémica de Ludwing Von Bertalanffy. Las presentes teorías permiten comprender la 

problemática propuesta, además de poder ser relacionadas con los resultados obtenidos 

de este estudio. 

Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura.  

Albert Bandura fue un representante de las teoría más importantes de la psicología 

social, reconocido por la teoría del aprendizaje, el cual su estudio se centra en la 

interacción del aprendizaje y el entorno, resaltar las capacidades, actitudes y las 

distintas dinámicas en que se relacionan los individuos para poder comprender e 

interpretar los fenómenos y los problemas sociales; hace hincapié en la naturaleza 

humana inclinada a elegir el bienestar en su comportamiento, mismo que le dirige 

hacia la tendencia de la conservación y autorrealización. La integración de todos los 

rasgos y características del individuo que determinan una forma de comportarse 

(Montaño y Palacios, 2009). 

Sin embargo, esta teoría resalta la capacidad de modificar la conducta que permite a 

una persona actuar en base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad 

inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o ejercer los derechos 

personales sin negar los derechos de los demás (Libert&Lewinsonh, 1873).  

La capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivos y negativos sin 

que dé como resultado una pérdida de reforzamiento social (Bellack&Kazdin, 1982)  

El grado en que una persona se puede comunicar con los demás de manera que 

satisfaga los propios derechos, necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado 

razonable sin dañar los derechos, necesidades, placeres, u obligaciones similares de la 

otra persona y comparta estos derechos, etc. Con los demás en un intercambio libre y 

abierto (Phillips, 1978 citado por Camacho Gómez y Camacho Calvo, 2005). 

Es importante resaltar el constructo teórico, multidimensional y complejo, alude al 

conjunto de capacidades, conductas, estrategias, que permiten al sujeto construir y 

valorar su propia identidad, actuar competentemente con los otros y relacionarse con 
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los demás de un modo satisfactorio, lo que posibilita a su vez su ajuste personal y su 

bienestar subjetivo (Monjas Casares, 2002). 

La teoría del aprendizaje social enmarca una relación sobre la teoría de competencia 

social que incluye una serie de aspectos sociales e interpersonales como por ejemplo 

la socialización y las habilidades sociales (empatía, asertividad, solución de problemas 

interpersonales, entre otras). (Caballo, 1993a, Monjas Casares, 2004).  

Éstas Generalmente, posibilitan la resolución de los problemas inmediatos e implican 

la probabilidad de reducir problemas futuros en la medida que el individuo respeta las 

conductas de los otros. 

Teoría Sistémica de Ludwing Von Bertalanffy 

Ludwing Von Bertalanffy, fue unos de los principales representantes de la teoría 

sistémica y desde su perspectiva, la teoría ha tenido la capacidad de asumir diferentes 

posiciones e ideas, tomando de forma multidisciplinar y sobre la base de determinados 

valores. 

 

La teoría sistémica, toma en cuenta el comportamiento de los individuos. Sin embargo, 

podemos decir que dicha teoría se enfoca en el entorno social, en cómo comunicarse 

con él. 

“Se centra en entender la importancia de la dinámica dentro de los sistemas y el cómo 

estos se asumen y aprehenden, para llegar a la explicación de los hechos sociales, cómo 

se desarrollan y cuáles son los principios que los rigen dentro de la sociedad”(Buckley, 

1973, pág. 32). 

Por lo tanto, su objetivo principal es resaltar las características específicas que exhiben 

los sistemas y cómo entran en juego con los problemas, dinámicas y aspectos que 

intervienen unos en otros en la estructura social.  

 

“La teoría sistémica tiene que ver con la orientación y representación de la realidad 

desde una concepción mucho más integral y sobre todo transdisciplinaria”  (Bunge, 

1995, pág. 10). 

 

Se puede plantear en otros términos que la teoría sistémica como su nombre lo indica, 

estudia el entorno, las relaciones y las interacciones sociales. Por lo tanto, es posible 
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resaltar las situaciones, que se caracterizan por la dinámica perpetua en la que se 

encuentra la sociedad 

La teoría sistémica nace justamente para analizar los escenarios e interacciones de la 

humanidad y así dar respuestas a diferentes situaciones y problemáticas resultado de 

la convivencia del ser humano y su entorno(Lorenzon, s.f). 

 

La teoría sistémica propone aproximarnos a la realidad de una forma holística, en 

donde resalta la importancia de las relaciones que se dan con el  entorno (Cathalifaud, 

1998). Tanto así que desde la perspectiva sistémica si se logra un cambio en cualquiera 

de los aspectos externos del entorno de los actores sociales se genera un cambio en el 

sistema en general.  

 

La teoría sistémica parte del pensamiento que considera a la realidad como algo único, 

lo cual permite comprender al sistema epistemológico como el conjunto de elementos 

que interactúan entre sí basándose en un modelo específico (Villegas & Bellino, 1992). 

Estos principios pasan a regir el enfoque sistémico de la realidad, y son (Arranz, 2000, 

págs. 311-331):  

 

1. Interacción: “Entendiendo a estas como las transacciones que tienen lugar 

entre las partes de un sistema”. 

2. Totalidad: “Comprende la percepción de los sistemas desde la comprensión 

de cada elemento que lo compone, evitando la segmentación y dotando en su 

lugar un sentido de integración”.  

3. Organización: “Aquí se dan lugar a las relaciones presentes entre las distintas 

partes de un sistema y el cómo estas logran unificarse, creando un sistema con 

características diferentes a las características individuales de sus elementos”. 

4. Complejidad: “Aquí se pone en mención las diferencias, características y 

funcionalidades de las diferentes partes de los sistemas y el cómo estas pueden 

determinar relaciones y ser jerarquizadas”. 

 

El uso de las presente teorías en este estudio, permitirá conocer cómo influye los 

diferentes contextos en los que interactúan los adolescentes en sus diferentes 

comportamientos, además de la incidencia de estos en las habilidades sociales que cada 

uno ha construido, resaltado aquellas que han sido desarrolladas, frente a aquellas que 
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no han sido desarrolladas, a causa de los diferentes procesos de socialización y 

adaptación.  

Teoría de Habilidades sociales de Goldstein  

La teoría de Goldstein resalta en el entrenamiento en las Habilidades sociales, cuyo 

fin es analizar y estudiar los componentes conductuales a través del entorno de las 

personas, se ajusta al enfoque cognitivo conductual y al aprendizaje social. 

El entrenamiento en habilidades sociales intenta aumentar la conducta adaptativa y 

prosocial, enseñando las habilidades para una interacción social provechosa (Manual 

de calificación y diagnóstico de la lista de chequeo de habilidades sociales de 

Goldstein).  

 

2.3. Referente Conceptual 

Las siguientes categorías conceptuales serán la base para realizar un respectivo análisis 

en el capítulo 4 perteneciente a los resultados de esta investigación. 

Trabajo Infantil 

La UNICEF, define al trabajo infantil como una situación donde: niños y niñas que se 

encuentran entre los 5 a 11 años, realizan alguna actividad económica por lo menos de 

una 1 hora semanal o 28 horas semanales; niños/as entre los 12 a 14 años que trabajan 

14 horas semanales o 28 horas semanales en actividades donde reciben algún tipo de 

remuneración, además se incluye en esta definición a los jóvenes que se encuentren 

entre los 15 y 17 años que realizan tareas remuneradas durante al menos 43 

horas(Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2015). 

Por ello, el trabajo infantil responde a situaciones de pobreza en los hogares, no 

obstante, vale resaltar, que el ingreso generado por el los NNA que realizan este tipo 

de actividades, puede contribuir a elevar el ingreso familiar, no lo hace en una 

magnitud suficiente para dejar de estar en situación de pobreza por ingresos en los 

distintos hogares. 

El trabajo infantil responde a situaciones de pobreza en los hogares, no obstante, vale 

resaltar, que el ingreso generado por el los NNA que realizan este tipo de actividades, 

puede contribuir a elevar el ingreso familiar, no lo hace en una magnitud suficiente 

para dejar de estar en situación de pobreza por ingresos en los distintos hogares. 
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Además, según La Organización Internacional del Trabajo (2017), el trabajo 

infantil en la calle es una problemática que atenta a su desarrollo, además de vulnerar 

sus derechos, los expone como actividades de alto riesgo, que repercute en su 

seguridad emocional y física.  

El trabajo infantil se califica como trabajo nocivo para el desarrollo físico y mental de 

los niños niñas y adolescentes e incluye tareas que: 

• “Son mental, física, social o moralmente peligrosas y dañinas para los niños, e 

• Interfieren con su escolaridad: privándolos de oportunidades de asistir a la 

escuela; genera riesgos en su salud y se exponen a diversos riesgos o actitudes 

que influyen en las calles” (p. 1) 

 

Situación de Calle 

Son aquellos que se encuentran en situación de alto riesgo, en especial los que habitan 

en zonas urbanas. Este grupo humano, aunque se encuentra en el contexto de la calle 

mantienen relaciones cercanas con sus familias, esto en un porcentaje 

aproximadamente de un 75% mantiene sus vínculos familias, sin embargo, el otro 25% 

de los niños, niñas y adolescentes no tienen ningún tipo de relación con sus familias, 

a causa de la inestabilidad y disfuncionalidad en el sistema familiar, por ello, estos 

comen, duermen, trabajan, hacen amistades, juegan en la calle y no tienen otra 

alternativa que crecer en este contexto (Forselledo, 2001). 

   Además, las personas en situación de calle, crecen en un contexto familiar 

disfuncional, con una estructura patriarcal, esto factores pueden causar desordenes 

postraumáticos y emocionales, experimentan sentimientos de escasa autoestima y 

sufren de depresión y ansiedad (…)- Los efectos que se generan al vivir en situación 

de calle son dificultades para construir relaciones con grupos de pares, una 

comunicación difusa con los demás y vincularse nuevamente en la sociedad 

(Hernández J. , 2007). 

Habilidades Sociales 

Según (Dongil & Cano, 2014, p. 3)Las habilidades sociales se pueden definir como un 

conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos 

con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros 
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sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, 

sin experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas. La conducta 

socialmente hábil implica tres elementos diferenciados:  

1.” Dimensión conductual: tipo de habilidad  

2. Dimensión personal: contenidos cognitivos  

3. Dimensión situacional: el contexto o situación” 

Las habilidades sociales son un medio excepcional de protección y promoción de la 

salud. Desde estos planteos, la eficaz interacción con los otros permitiría a los niños y 

adolescentes responder de modo positivo ante situaciones de estrés, por lo que 

determinadas competencias como hablar con pares no conocidos, expresar emociones 

positivas, establecer conversaciones con pares y adultos, practicar habilidades sociales 

de elogio, entre otras, pueden convertirse en factores protectores de la salud (Betina & 

Cotini, 2011) 

También Caballo (2005) citado (Betina & Cotini, 2011)  mencionan que las 

habilidades sociales, representan un conjunto de conductas que permiten al individuo 

desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación. 

Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la disminución de 

problemas futuros en la medida que el individuo respeta las conductas de los otros. 

Adolescentes 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, define adolescentes en edades de 12 

hasta los 17 años de edad, esta etapa se considera el inicio de la de la pubertad y el 

desarrollo del cuerpo, así mismo los adolescentes comienzan a desarrollar su madurez 

y tomar sus propias decisiones. Sin embrago, los adolescentes se exponen a diversos 

peligros situados en las calles tanto en el sexo masculino como femenino, entre estos 

peligros se exponen a diversas afectaciones. 

La adolescencia se considera como una etapa o proceso del ciclo de vida que 

desarrollan diversas particularidades o a su vez diversas características en su desarrollo 

personal, sin embargo, presentan un mayor énfasis de trastornos en diversas partes, es 

decir que la adolescencia presenta un período en que el adolescente se encuentra 

sometido a enormes presiones, tanto internas como externas (Lilio & José, 2004 ). 
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En la adolescencia se despliegan un conjunto de cambios en los pensamientos y 

comportamientos de cada persona, esto incluye desde el crecimiento físico hasta los 

neuroendocrinos que ponen en marcha unas modificaciones corporales que culminarán 

en la consolidación de un cuerpo adulto y facilitarán la aparición de los caracteres 

sexuales secundarios que diferencias al hombre de la mujer (Lilio & José, 2004 ).  

 

Entorno Social 

El entorno social, representa una serie de elementos que hacen referencia al 

ambiente en el que se desenvuelve el individuo (social y cultural), los cuales tienen 

una influencia en su conducta ya que son parte de sus costumbres y modos de vida 

(Dávila y Martínez, 1999) citados por (Terán, García, & Blanco, 2015, p. 134). 

Por su parte, Baker (1968) citado por (Terán, García, & Blanco, 2015)  consideran 

que el entorno como un escenario de comportamientos donde el ambiente se trata como 

un sistema de interacciones entre características físicas y sociales que se combinan 

(positiva o negativamente) con los componentes culturales específicos en una 

situación concreto. 

 

Familias 

La familia es vista como la principal unidad básica de la sociedad; en este contexto se 

logran satisfacerse las necesidades más elementales como las que nombra Maslow en 

su pirámide. Vale mencionar, que, la familia ha tenido un sinnúmero de cambios, a su 

vez varias transformaciones, originando nuevas tipologías y nuevos elementos en su 

estructura 

Para la autora Pillcorema (2013) ¨la familia es una de las instituciones sociales que 

influye, regula, canaliza e impone significado social y cultural a quienes conforman 

una estructura familiar, compuesta por personas que cumplen un rol dentro de este 

sistema, además comparten un proyecto de vida, construyendo sentimiento de 

dependencia entre los miembros, compromisos los mismos que se evidencia en los 

roles y obligaciones que realiza cada miembro¨ (Pillcorema, 2013) 

Según el autor Zurro (2003) citado por (Barrera & Pujupata, 2020), define a la familia 

como la unidad biopsicosocial, compuesta por un número no específico de integrantes, 

debido a que, puede ser de diversos tipos. Los miembros de las familias, están 

relacionados por vínculos de consanguinidad, en la gran mayoría de los casos 
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matrimonio y/o unión estable que, además comparten y conviven un mismo espacio 

Zurro (2003) citado por (Barrera & Pujupata, 2020) 

Desde la perspectiva cultural, la familia está conformada por valores sociales, 

tradicionales, formas de relacionarse e interactuar en los diferentes sistemas, a la vez 

se logran transmitirse a los miembros que conforman la familia, introduciendo nuevos 

aprendizajes al sistema. 

Desde la perspectiva cultural, la familia está conformada por valores sociales, 

tradicionales, formas de relacionarse e interactuar en los diferentes sistemas, a la vez 

se logran transmitirse a los miembros que conforman la familia, introduciendo nuevos 

aprendizajes al sistema, lo que da como resultado la reestructuración de roles y de 

reglas para que el sistema no se vea afectado. 

Estructura Familiar 

La estructura familiar consiste en la composición u organización de la familia y la 

relación que existe entre sus miembros, como lo es la asignación de roles, 

establecimiento de reglas y normas que rigen los sistemas familiares, además de las 

relaciones e interacciones que poseen entre sus miembros. 

Khavous (2001) citado por (Barrera & Pujupata, 2020) asevera que la unidad 

familiar tradicional se describe como la estructura familiar en la que el padre 

se encarga del sostenimiento de la familia, la madre se queda en casa a cuidar 

a dos o más hijos dependientes de ellos, evidenciando una subyugación al 

modelo patriarcal que ha permanecido en muchas familias. Este modelo 

clásico familiar, ha sido considerado como base de los sistemas y por el cual 

se han regido las familias (Khavous, 2001) citado por (Barrera & Pujupata, 

2020) 

Actualmente la estructura familiar se ha ido modificando o cambiando, consecuencia 

de los bruscos cambios sociales. Uno de estos cambios estructurales, ha sido la 

reestructuración que han tenido las familias, no obstante, dos modelos siguen siendo 

aplicables a nivel mundial: la familia nuclear y la familia extensa (Khavous, 2001). De 

este modo, Khavous (2001) citado por (Barrera & Pujupata, 2020) hacen mención a 

cuatro tipos de estructuras familiares. 

- “Estructura familiar nuclear 

- Estructura familiar monoparental femenina y monoparental masculina  
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- Estructura familiar extendida” (p. 36) 

 

2.4. Referente Normativo 

2.4.1. Normativas Nacionales 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Entonces, los NNA al ser una población vulnerable deben acogerse a políticas, 

programas y servicios que sean en beneficio de esta población. En base a esto 

(Magnabosco, El Construccionismo Social como abordaje teórico para la comprensión 

del abuso sexual, 2014) trae a contexto que la Constitución de Ecuador, como marco 

normativo que orienta las políticas públicas y garantiza los derechos de las/los 

ecuatorianos, en el artículo 35, determina que: 

Todas las personas vulnerables como los niños, niñas y adolescentes, personas de 

tercera edad, personas con limitaciones físicas o con discapacidad y las mujeres en 

estado gestación tiene todo el derecho de recibir una atención digna de protección 

integral ya sea en el sector público o privado. El estado como ente protector otorgará 

una atención especial de protección a todas las personas en situación de doble 

vulnerabilidad (Instituto Nacional de Estadística y Censos-INEC, 2015). 

La Constitución (2008) en la Sección V: Niñas, Niños y adolescentes, establece en los 

artículos 44, 45 y 46, el rol del estado, la sociedad y la familia con respecto al 

desarrollo integral de niñas, niños, en ámbitos como el de salud, educación, cultura y 

asegurando el ejercicio de todos sus derechos como seres humanos y de los específicos 

de su edad.  Asimismo, en el artículo 347 numeral 6 se hace referencia a la 

responsabilidad del Estado frente a la erradicación de todas las formas de violencia y 

la forma en la que vela por la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes ecuatorianos. 
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Convención sobre los Derechos del Niño 

Fue aprobada en (1989) por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificada 

por el Ecuador en 1990 con total validez y vigencia en el país, por ser una de las 

primeras normativas internacionales. Este documento toma en consideración, el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes garantizando, la no discriminación, 

el derecho a la vida, al desarrollo físico, emocional, cognitivo y social. En cuanto a la 

problemática del presente trabajo, es importante mencionar que el Estado tiene el 

derecho y la responsabilidad de aplicar medidas legislativas vinculadas a la protección 

integral para todos los grupos vulnerables, en especial a los NNA contra toda forma 

de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el descuido o trato negligente que pueden 

experimentar en espacios o instituciones educativas. Estas medidas de protección 

deben comprender procedimientos eficaces para   el establecimiento de programas 

sociales con el objetivo de proporcionar la asistencia necesaria a los NNA (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1989). 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

El CONA(2003) resalta los derechos de protección de los niños, niñas y adolescentes 

en su artículo 50 estableciendo el respeto a su integridad personal y física y más aún 

la prohibición de ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. De igual forma, 

en el artículo 74 señala que el Estado adoptará las medidas legislativas, educativas y 

de otra índole que sean necesarias para proteger a los NNA frente al maltrato y el 

abuso.  

 

En esta misma línea, el artículo 75 indica que se trabajará en la prevención del maltrato 

institucional, contemplando la participación del Estado para planificar y ejecutar 

medidas pedagógicas y de protección en instituciones públicas y privadas, con el fin 

de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre los NNA, 

dentro de su vida cotidiana. 

Código del Trabajo 

 

En el presente código, se establecen prohibiciones en relación al trabajo de los 

adolescentes. En los art. 134 y 138, se indica la prohibición de toda clase de trabajo a 

menores de 18 años de edad, además si estas actividades son consideradas como 
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peligrosas e insalubres en el contexto laboral. Vale mencionar, que el empleador que 

viole esta prohibición pagará al adolescente el doble de remuneración, como lo indica 

la ley (Código del Trabajo , 2012) 

 

2.4.2. Normas Internacionales 
 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

La OIT desarrolla y controla todas las normas internacionales relacionadas al mundo 

laboral de todas las personas incluyendo a los niños niñas y adolescentes víctimas del 

trabajo infantil y adolescentes, la finalidad de la OIT es establecer principios enfocados 

a garantizar derechos de manera equitativa a nivel internacional (Andrade, 2017).  

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización  

El COOTAD es una normativa legal, la cual propone una organización territorial del 

Estado, insertando nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados. 

En esta normativa, en su artículo 31 se menciona la importancia de la promoción de 

los sistemas de protección integral a los grupos vulnerables, con la finalidad de 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus 

competencias (Código Orgánica de Organización Territorial, 2019). 

Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad 

¨Los Consejos Nacionales para la Igualdad son organismos de derecho público, con 

personería jurídica¨ (República del Ecuador, 2014, pág. 3). 

En el Art. 3 de la presente ley, hace énfasis a las finalidades que posee este organismo 

a nivel Nacional, a continuación, se nombran algunas de ellas:  

¨En primer lugar, se tienen la responsabilidad de asegurar la plena vigencia y el 

ejercicio de los derechos en base a la Constitución de la República, además, de los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, los cuales forman su soporte para 

la aplicación de la presente¨ 

¨En segundo lugar, se plantea la responsabilidad de promover, impulsar, proteger y 

garantizar el respeto al derecho de igualdad y no discriminación de las personas a nivel 

nacional, teniendo una mirada integral, para que cada ciudadano o ciudadana se le 

otorgue este derecho, en el marco de sus atribuciones y en el ámbito de sus 
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competencias, a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la construcción 

del Estado Plurinacional e Intercultural¨ (República del Ecuador, 2014, pág. 3). 

 

2.5 Referentes Estratégico 

2.4.1. Plan de Creación de Oportunidades 

En cuanto al referente estratégico de esta problemática, es necesario mencionar el Plan 

de Creación de Oportunidades 2021-2025, es la nueva actualización de ejes y objetivos 

para la ciudadanía en donde ha establecido nuevos ejes, entre los más importante 

tenemos el Eje Social, el mismo que en sus objetivos 5 y 7 se relacionan con el presente 

tema de estudio propuesto, estos objetivos mencionan lo siguiente: objetivo 5, 

“proteger a las familias y garantizarles sus derechos y obligación, erradicar la pobreza 

y promover la inclusión social”. Asimismo, en el eje institucional, se encuentra el 

objetivo 7, el cual establece “potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover 

una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los niveles” (Secretaría 

Nacional del Ecuador, 2021). 

Se puede observar al eje Social y en primera instancia relacionamos al objetivo #5: 

Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social; junto al trabajo interinstitucional, el Estado busca 

garantizar los derechos de la familia, a partir de la inclusión social y participación de 

entidades privadas que brinden las posibilidades a las familias ecuatorianas de mejorar 

sus condiciones de vida y así crear una sociedad más justa. Dentro de este objetivo, se 

observa a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y por ello debe ser 

protegida por el Estado y es fundamental la promoción de políticas que garanticen la 

atención especializada en los ámbitos públicos y privados a cada uno de sus 

integrantes, sin importar su condición física o cognitiva. 

En este objetivo, encontramos dos políticas que se relacionan con el fin de esta 

investigación, tenemos a la política 5.1: Promover el ejercicio de derechos y 

erradicación de la pobreza con énfasis en las personas y grupos prioritarios; y la 

política 5.4: Promover el acceso al hábitat seguro, saludable y a una vivienda adecuada 

y digna. Aquí se puede observar que lo que busca el Estado, es garantizar que cada 

hogar cuente con recursos superiores para atender cada demanda de cada integrante, 

reducción del número de personas que viven en hacinamiento y que cada hogar cuente 

con la infraestructura adecuada para cada necesidad, considerando no solo los 
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elementos internos del hogar, sino que también los externos, ya sean en áreas urbanas 

o rurales.  

Consejo Cantonal de Protección 

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos con el proyecto ETI, en donde se 

interviene a los niños, niñas y adolescentes que ejercen distintos tipos de trabajos 

(Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Cuenca, 2015) 

En el cantón de la Troncal, existen departamentos de protección y derechos para 

aquellos grupos vulnerables, los mismos que se encuentran vinculados con el GAD 

municipal del cantón, estos tienen el deber de planificar y ejecutar distintos proyectos 

direccionados a estos grupos. En base a esto, es importante mencionar que el Cantón 

de la Troncal, ejerce rectoría en conjunto con el MIES a través del departamento del 

Consejo Cantonal de Protección de derechos (CCPD), la cual, el art 54 de la CRE, 

señala que las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, debe 

Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución(Consejo 

Cantonal De Protección de Derechos De Guayaquil, 2016). 

El Departamento del Consejo Cantonal de Protección de los Derechos, está 

direccionado a llevar a cabo proyectos direccionados a la erradicación del trabajo 

infantil (ETI), en donde interviene a todos los NNA en conjunto con su familia, 

además, de analizar su calidad de vida y a su vez las realidades que vivencian los niños, 

niñas y adolescentes.  

Norma Técnica para la Erradicación del Trabajo Infantil 

En el capítulo primero del presente documento, se establecen los programas y servicios 

dirigidos a erradicar de manera progresiva la mendicidad y erradicación progresiva de 

trabajo infantil, para ello, se hace énfasis en los siguientes artículos: 

En su art. 3., titulado Programa de Erradicación Progresiva de la Mendicidad y 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, este se direcciona en la promoción e 

implementación de las políticas intersectoriales de prevención y restitución de 

derechos de los grupos de atención prioritaria como lo son los niños, niñas y  

adolescentes (Norma Técnica del Trabajo Infantil y Mendicidad, s.f). 

Seguido de lo anterior, en el Art. 4., se indican los servicios de atención para la 

erradicación de la mendicidad y trabajo infantil, en donde se indican los lineamientos 
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técnicos y financiero, que engloban los modelos de atención para erradicar la 

problemática de mendicidad y trabajo infantil, que afecta a los grupos vulnerables de 

niños, niñas y adolescentes (Norma Técnica del Trabajo Infantil y Mendicidad, s.f). 

 

CAPÍTULO III 

 Metodología de la Investigación.  

 

 3.1. Enfoque de Investigación 

Por otra parte, esta investigación se desarrolla en base a un enfoque cuantitativo, para 

los autores Hernández, Fernández, & Baptista (2014) se orienta hacia la recolección 

de datos estadísticos, para establecer patrones de comportamiento, para su posterior 

análisis. Además, utiliza la recolección de datos estadístico, con el fin establecer y 

predecir pautas de comportamiento y probar teorías. 

 

3.2. Tipo y Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es exploratorio-descriptivo, exploratorio porque permite 

estudiar una problemática que ha sido muy poca estudiada, y que inclusive no ha sido 

abordada anteriormente (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010), como es el caso de las habilidades sociales de los adolescentes que realizan 

actividades de trabajo en las calles de la Troncal.  

Además, este nivel de investigación precede estudios con alcances descriptivos, 

explicativos, ya que trabaja previamente en el tema de interés y genera nuevos 

intereses investigativos(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010). 

3.3. Método de Investigación 

El presente estudio está estructurado bajo un método no experimental, según (Dzul, 

s.f)este se realiza sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente 

en la observación de fenómenos, tal como se presentan dentro de su contexto, sin 

alterarlos o modificarlos, para luego proceder a analizarlos y estudiarlos. 

Con la utilización del presente método, se pretende estudiar y analizar la problemática 

de las habilidades sociales no desarrolladas en los adolescentes que realizan trabajo en 
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las calles, desde el contexto de la Troncal, con la finalidad de generar nueva 

información a nivel local con respecto al tema. 

 

3.4. Universo, Muestra y Muestreo 

La población o universo es el conjunto de elementos que guardan relación porque 

cumplen con variables que poseen características en común (Bernal, 2010). La 

población del presente estudio está conformada por adolescentes que realizan trabajo 

en las calles, específicamente en el Cantón de la Troncal. 

Por otra parte, la muestra es aquella parte representativa de la población incluida en el 

estudio que brindará la información suficiente en el transcurso del estudio, además, 

permitirá observar las categorías principales del mismo (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  

La muestra cuantitativa del presente trabajo está constituida por 40 adolescentes que 

realizan trabajo en las calles del Cantón de la Troncal, todas estas personas 

participantes en el estudio deben cumplir con los siguientes criterios de selección de 

muestra:  

- Ser Adolescente 

- Tener entre 15 a 17 años de edad 

- Vivir en la Troncal 

- Ser personas que deseen participar voluntariamente en la investigación. 

 

Ahora bien, el muestreo es el procedimiento utilizado para seleccionar la muestra 

de la investigación (Bernal, 2010), se reconocen dos tipos de muestreo, el 

probabilístico y el no probabilístico, su elección depende de los fines y objetivos que 

tenga el trabajo, así como también de la estructura que se tenga elaborada para la 

investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010).  

 

Para este estudio, se utilizó, el muestreo en cadena o por redes mayormente 

conocido como “bola de nieve” el cual, para Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio (2006) es un proceso en el que se escogen colaboradores claves que 

puedan brindarnos información concerniente sobre otros participantes del mismo 

fenómeno, que puedan ser posteriormente incorporados en la investigación. 
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3.5. Formas de Recolección de la Información 

Las técnicas empleadas para la recopilación de analiza del estudio es la escala de 

habilidades sociales propuesta por el autor Goldstein (1980); la revisión documental, 

la cual permite acceder una recolección de información de datos personales de los 

adolescentes y la entrevista semi- estructurada, la misma que misma que fue aplicada 

a profesional. Todas estas técnicas fueron aplicadas con el propósito de obtener 

información objetiva y datos cuantificables de los adolescentes estudiados.  

Es importante describir el análisis de la escala de habilidades sociales utilizada para el 

estudio estructurada por el autor Goldstein (1980). Dicha escala está compuesta por 

un cuestionario de 50 preguntas, las mismas que fueron aplicadas de manera 

presencial, además, destaca las opciones de respuesta acompañadas de sus respetivos 

valores numéricos, el cual permite cuantificar los respectivos porcentajes y mide las 

habilidades más desarrolladas y menos desarrolladas.  

3.6. Formas de Análisis de la Información 

Para el presente estudio se definió la estadística descriptiva como forma de análisis 

de información. Los datos cuantitativos serán analizados mediante la estadística 

descriptiva dado que esta utiliza una serie de procedimientos para recoger y ordenar 

los datos cuantificables sobre las características del fenómeno estudiado, la estadística 

además permite realizar inferencias a partir de los datos recolectados (Orellana, 2001). 

Sin embargo, es importante mencionar que el cuestionario de habilidades sociales 

aplicado por el autor Goldstein (1980) se analizan seis grupos que califican al 

desarrollo de las habilidades sociales, los cuales son:  

1er Grupo: Desarrollo de las primeras habilidades sociales: que describe en (saber 

iniciar una conversación y mantener sus relaciones interpersonales) 

2do Grupo: Habilidades sociales avanzadas: que describe en (Responsable, fácilmente 

ayuda al prójimo y es muy cortés) 

3er Grupo: Habilidades relacionadas con los sentimientos: que describe en (Puede 

influir en los demás, es emocionalmente estable, conoce sus debilidades y fortalezas y 

expresa sus sentimientos) 

4to Grupo: Habilidades alternativas a las agresiones: que describe en (Sabe manejar 

sus emociones, evita conflictos, es asertivo) 
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5to: Grupo: Habilidades frente al estrés: que describe en (Tolerante a la frustración, 

manejando por ejemplo un fracaso, tiene madurez afectiva) 

6to: Grupo: Habilidades de planificación: que describe en (Plantearse objetivos, 

organizados, concluye proyectos, culmina sus trabajos para llegar a las metas trazadas) 

Sin embargo, las obtenciones de información sobre la escala de habilidades sociales 

se realizan a través de 4 ítem que se clasifica en 

1) Muy pocas veces 

2) Algunas veces 

3) Bastante veces  

4) Muchas veces 

Si la puntuación de cada ítem se encuentra entre 1 y 2 se califica como deficiente, si 

es entre 3 y 4 la habilidad es competente, la recolección de datos es a través de los 

gráficos estadísticos para el respectivo análisis y triangulación entre los resultados 

obtenidos. Además, se utilizó la codificación axial, con la finalidad de describir cada 

variable planteada en la matriz de operacionalización de variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente capítulo se analizarán los resultados obtenidos a partir de la escala de 

habilidades sociales aplicadas a los adolescentes que trabajaban en las calles de la 

ciudad de la Troncal, con la respectiva revisión documental y de la entrevista realizada 

a una licenciada en Trabajo Social a continuación, se presentara el primer objetivo de 

estudio. 

4.1  OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 

Describir aspectos demográficos de los adolescentes trabajadores en las calles en 

la ciudad de la Troncal atendidos por una institución en el periodo 2022. 

 

Figura #1. Título: Género de los adolescentes trabajadores de calle 

En el presente estudio se describe el género de los y las adolescentes trabajadores en 

calle, con una muestra seleccionada de 40 adolescentes a partir de las edades de 15 

hasta los 17 años, por el cual resalta que el 62,5% pertenece al sexo masculino, seguido 

al porcentaje del sexo femenino del 37,5%, este gráfico describe evidencia que el sexo 

masculino se encuentra en mayor porcentaje insertado al trabajo en calle.  

 

 

 

 

 

 

Figura #2. Título: Edades de los adolescentes trabajadores en calle 
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Para el presente estudio, se trabajó con una muestra de 40 adolescentes, pertenecientes 

al proyecto ETI (erradicación del trabajo infantil), del cantón de la Troncal, a través 

de la aplicación del cuestionario de habilidades sociales, se obtuvo que, el 37,5% 

pertenece a las edades de 15 años, seguido por la segunda barra el cual se obtuvo un 

40% perteneciente a edades de 16 años, por último, se presenta que el 22,5% pertenece 

a la edad de 17 años. 

En base a los resultados obtenidos, se puede analizar que la población encuestada, 

pertenece al grupo de adolescente. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, define 

adolescentes en edades de 12 hasta los 17 años de edad, esta etapa se comienza a 

desarrollar su madurez y tomar sus propias decisiones. En este análisis hace énfasis 

que los adolescentes a través de su desarrollo y madurez tienden a ser independientes, 

y sentir la necesidad de ejercer un trabajo a temprana edad sin embrago, el trabajar en 

las calles los adolescentes se exponen a diversos peligros como daños físicos y 

psicosociales que afecta a su desarrollo integral, vulnerando el derecho a una 

recreación sana. 

 

 

 

 

 

 

Figura #3. Título: Nivel de educación de los adolescentes trabajadores en calle del 

cantón La Troncal 

 

La organización de las naciones unidas(2018), refiere que la educación forma parte de 

los procesos de los niños, niñas y adolescentes, donde se facilita la habilidad de 

aprendizaje, conocimiento y saberes, con el fin de formar una educación integral 

correcta, ya que la educación es la base principal para fortalecer capacidades para 

emprender hacia una visión futura. 

 

Tomando en cuenta la respuesta mayoritaria del presente gráfico, en relación al nivel 

de educación de los adolescentes encuestados, se obtuvo que, un 87,5% se encuentran 
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cursando el bachillerato, además, un 12% se encuentran cursando por la educación 

básica superior. 

En base al dato proporcionado por el gráfico, se puede evidenciar, que la población de 

adolescentes encuestados se encuentra insertados al sistema de educación en distintas 

instituciones educativas, vale recalcar, que, a pesar de estar trabajando en las calles, 

no vulneran el derecho a la educación.  

 

 

 

 

 

Figura #4. Título: Jornadas laborables de los adolescentes trabajadores en calle 

Se observa en el gráfico el mayor porcentaje del 45% de los adolescentes que ejercen 

sus días y horas de trabajo de sábado y domingo en horarios de 10:00AM-4:00PM, 

seguido con el porcentaje del 22% en horarios de lunes a sábado de 2:00pm-6:00pm. 

Según el Código de la Niñez y adolescencia, resalta la prohibición de trabajo para 

menores de 15 años y en edades de 16 y 17 establece en el art 84, sobre la jornada de 

trabajo y educación la prohibición de laborar más de seis horas diarias durante un 

periodo de cinco días a la semana y que a su vez no limite su derecho a la educación 

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

En este grafico se analiza la vulneración de las extensas jornadas laborables que 

realizan los adolescentes, sus horarios de fin de semana interrumpen al derecho de 

recreación y descanso, se puede inferir que los adolescentes dedican más tiempo al 

trabajo y no a la convivencia dentro de su sistema familiar, el trabajado a temprana 

edad crea un vínculo de responsabilidad, el cual el adolescente tiende a insertarse al 

mundo laboral, el cual causa el abandono escolar 
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Figura #5. Título: Tipos de trabajos que realizan los adolescentes trabajadores 

en calle 

Se analiza el mayor porcentaje con el 42,5% sobre los adolescentes que realizan 

trabajo como vendedor ambulante, seguido con el 17,5% al trabajo de jornalero y el 

12,5% realizan trabajos de ventas de frutas. 

Este gráfico estadístico describe la variedad de trabajos que ejercen los adolescentes 

en las calles, el cual se expone a diversos riesgos que exigen en las calles como la 

adaptación de comportamiento negativos, daños físicos y psicosociales que afectan al 

desarrollo integral, Según La Organización Internacional del Trabajo (2017), hace 

referencia al trabajo infantil y adolescentes que en la calle es una problemática que 

atenta al desarrollo integral, además de vulnerar sus derechos, los expone como 

actividades de alto riesgo, que repercute en su seguridad emocional y física.  

Es importante hacer énfasis que todos los niños, niñas y adolescentes que trabajan en 

las calles son víctimas del círculo de pobreza dentro del sistema familiar, en la 

actualidad esta problemática ha sido el factor que afecta al núcleo familiar, el cual los 

niños y adolescente se ven la necesidad de trabajar ya sea como un factor de ingreso 

dentro de los hogares o para sus propias necesidades, sin embargo, la pobreza es una 

problemática que necesita ser erradicada para no aumentar el porcentaje de niños, 

niñas y adolescentes en situación de trabajo en calle, es por ellos que se deben proponer 

diversos programas, proyectos y servicios con objetivos alcanzados a obtener un 

menor porcentaje de trabajo infantil y adolescentes. 
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Figura #6. Título: Ingresos semanales de los adolescentes trabajadores en calle. 

Se observa el mayor porcentaje del 42,5% sobre los ingresos semanal que recibe el 

adolescente, el cual destaca el valor de 5$- 10$, seguido al porcentaje de 27,5% con el 

valor de 20$ semanal, en este análisis englobamos el concepto trabajo infantil y 

adolescentes en donde el adolescente se ve en la necesidad de trabajar ya sea para 

contribuir a elevar el ingreso familiar o de sustentarse de manera independiente para 

sus necesidades básicas, así mismo se analiza que el valor de ingreso semanal que 

representa en el gráficos es un valor ilimitado para poder sustentarse, en este grafico 

relacionamos al gráfico #4 en relación a las extensas jornadas del trabajo, el cual los 

adolescentes tienden a trabajar más para incrementar sus ingresos. 

 

 

 

 

 

Figura #7. Título: Uso del dinero de los adolescentes trabajadores en calle 

En este gráfico se analiza que el 42,5% siendo el porcentaje mayor, describe que el 

adolescente entrega el dinero para uso de gastos personales, así mismo se describe que 

el 35% se refleja en la respuesta a la familia y a gastos personales, y el 22,5% se 

observa que los y las adolescentes entregan dinero a su familia. 

Como se mencionó anteriormente sobre el concepto de adolescencia, es importante 

describir que el adolescente tiene la capacidad de manejar sus propias decisiones y que 

a su vez influye a ser independiente y satisfacerse por sus propias necesidades básicas, 
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es por ello que el mayor porcentaje refleja a gastos personales, seguido a la 

contribución económica a la familia.  

 

 

 

 

 

 

Figura #8. Título: Roles familiares asumidos por el adolescente trabajador en 

calle. 

 

En el siguiente gráfico se puede describir sobre los roles familiares asumidos por el 

adolescente, el cual el 30% resalta en sustentarse por sí mismo y ayudar en los 

quehaceres del hogar, el segundo porcentaje mayor de 27,5% describe ninguno, en este 

grafico se analiza las perspectiva cultural, la familia está conformada por valores 

sociales, tradicionales, formas de relacionarse e interactuar en los diferentes sistemas, 

a la vez se logran transmitirse a los miembros que conforman la familia, introduciendo 

nuevos aprendizajes al sistema, lo que da como resultado la reestructuración de roles 

y de reglas para que el sistema no se vea afectado (Pillcorema, 2013). 

 

 

 

 

 

 

Figura #9. Título: Relación de comunicación de los adolescentes con sus familias. 

 

En el siguiente gráfico se analiza la relación de comunicación del entorno familiar, el 

cual se observa que el 70% presentan relación disfuncional, el cual este porcentaje nos 

explica sobre el déficit de comunicación en el entorno familiar, es importante analizar 

el entorno del adolescente y su sistema familiar ya que el autor Baker (1968) citado 

por (Terán, García, & Blanco, 2015)  consideran que el entorno como un escenario de 
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comportamientos donde el ambiente se trata como un sistema de interacciones entre 

características físicas y sociales que se combinan (positiva o negativamente) con los 

componentes culturales específicos en una situación concreto. 

Siguiendo el análisis, es importante investigar el déficit disfuncional en la 

comunicación familiar, si bien nos menciona que la familia es el primer agente de 

socialización y adaptación de comportamiento valores y costumbre, esto infiere que la 

familia no ejerce el primer vinculo muy importante que es el escuchar, comprender y 

comunicarse, este déficit también depende de las relaciones familiares más afectivas y 

menos afectiva y a los tipos de familias que estructuran la relación en un núcleo 

familiar. 

 

 

 

 

 

 

Figura #10. Título: Situación laboral de las familias de los adolescentes 

trabajadores en calle. 

En este cuadro se analiza la situación laboral de las familias, el cual indica el 37,5% 

no cuenta con un trabajo estable, ni reciben un salario básico, este porcentaje describe 

a la situación de pobreza ya que no cuenta con un ingreso fijo o estable para el sustento 

familiar, Así mismo se analiza el porcentaje del 22,5% como repuesta que los padres 

de familia ejercen su labor como jornalero y el trabajo de reciclaje sus ingresos 

semanales equivalen menos de los 40$-20$ semanal. 

Como se mencionó anteriormente, la pobreza es un factor que afecta al sistema 

familiar y a su vez esta problemática está latente en nuestra sociedad, en el gráfico se 

puede observar el mayor porcentaje que ejercer los padres, en cual no cuentan con 

sueldo fijo, en este contexto también se analiza la situación precaria de las familias, en 

los hijos se ven en la necesidad de trabajar para aportar a las necesidades del hogar, es 

por ello que se debe establecer desarrollo integral para mejorar la calidad de vida a las 

familias de bajos recursos, con el fin de erradicar la pobreza en las familias. 
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4.2 Objetivo 2:  

Identificar habilidades sociales más desarrolladas y menos desarrolladas de los 

adolescentes trabajadores en las calles en la ciudad de la Troncal atendidos por 

una institución en el periodo 2022. 

La escala de habilidades socialesdel autor Goldstein, fue aplicada a una muestra de 40 

adolescentes que realizan trabajo en las calles, a partir de este instrumento se 

analizaran las habilidades más desarrolladas y menos desarrolladas a través de 50 

preguntas. 

Es importante recalcar que la escala de habilidades sociales se clasifica por seis grupos, 

el cual nos permite analizar y resaltar las habilidades más desarrolladas y menos 

desarrolladas a través de una puntuación final, entre los grupos de habilidades sociales 

se clasifican en: 1er grupo: primeras habilidades sociales; 2do grupo: habilidades 

sociales avanzadas; 3er grupo: habilidades relacionadas con los sentimientos; 4to 

grupo: habilidades de alternativas a la agresión; 5to grupo: habilidades para hacer 

frente al estrés; 6to grupo: habilidades de planificación. A continuación, presentamos 

el grafico del primer grupo de escala de las habilidades sociales 

 

 

 

 

 

 

Figura #11. Título: Primeras habilidades sociales. 

Se toma como muestra el primer gráfico pertenece al grupo #1 denominadas “primeras 

habilidades sociales”. Como respuesta a través de datos estadísticos nos menciona que 

el grupo #1, presenta déficit en desarrollar esta habilidad, el cual responde que los 

adolescentes trabajadores en calle mantienen un bajo desarrollo para iniciar una 

conversación y mantener su relacionales interpersonales, con un porcentaje general del 

34,04%, correspondió al indicador “Muy pocas veces”. 
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Se identifica que este grupo de habilidades sociales es la menor desarrollada, a partir 

de esto, se analiza desde la teoría de las relaciones sociales, como un indicador de que 

las adolescentes a quienes se les aplicó la escala, presentan un déficit al relacionarse o 

interactuar por primera vez con su grupo de pares.   

En la teoría del aprendizaje social, precisa que la persona desde que nace viene con 

una serie de capacidades y potenciales los cuales tiene que seguir cultivando a través 

de la adquisición de nuevas destrezas. 

En base a esto, es importante mencionar sobre la teoría sistémica, el cual se centra en 

entender la importancia de la dinámica dentro de los sistemas y el cómo estos se 

asumen y aprehenden, cómo se desarrollan y cuáles son los principios, que los rigen 

dentro de la sociedad, además toma en cuenta la importancia de la relación que se 

construye con los otros (Buckley, 1973, pág. 32). Es importante recalcar el adolescente 

al no mantener una interacción con los grupos de pares, no fortalece o construye 

nuevos aprendizajes y saberes que son asumidos por sus mismos grupos de pares, 

además es en el contexto familia en donde se inicia con los primeros procesos de 

socialización, sino se logra esto a partir de este espacio, el niño o niña tendrá 

dificultades durante su proceso de desarrollo. 

Las habilidades sociales requeridos por el individuo para una sana convivencia 

se adquieren en la familia, es ésta el principal soporte para que desde los 

primeros años de vida se adquieran pautas adecuadas de comportamiento que 

posibiliten interacciones sociales y resolución de conflictos de manera asertiva 

(Portilla, s.f, pág. 2) 

Finalmente, al identificar que la habilidad social menos desarrollada es la dificultad 

para iniciar una conversación con los otros, esto a la vez influye a construir relaciones 

positivas con sus grupos de pares. 
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Figura #12. Título: Habilidades sociales avanzadas. 

 

En la figura número 12 representa al segundo grupo de la escala de las habilidades 

sociales denominada “habilidades sociales avanzadas”, el cual se analiza que dicho 

grupo se encuentra entre las habilidades más desarrolladas por los adolescentes 

trabajadores en calles con un porcentaje del 48,68%, se puede mencionar que existe 

un grado en el que, una persona se puede comunicar con los demás de manera que 

satisfaga los propias necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado razonable sin 

dañar los derechos, necesidades similares, de la otra persona y comparta estos 

derechos, con los demás en un intercambio libre y abierto (Phillips, 1978 citado por 

Camacho Gómez y Camacho Calvo, 2005). 

Además, es importante mencionar lo que plantea la teoría sistémica, la cual analiza los 

escenarios e interacciones de la humanidad y así dar respuestas a diferentes situaciones 

y problemáticas resultado de la convivencia del ser humano y su entorno  (Lorenzon, 

s.f). Por ello, se puede mencionar, de la comunicación es un elemento esencial para 

lograr una convivencia armónica con los otros. 

 

Figura #13. Título: Habilidades relacionadas con los sentimientos 

En la presente figura, resalta el tercer grupo de la escala llamada “habilidades 

relacionadas con los sentimientos,” el cual describe en los datos finales obtenidos que 

este grupo posee un porcentaje mayor de 46,48%, siendo la habilidad más desarrollada 

de los adolescentes trabajadores en calle, el cual resaltan que los adolescentes tienden 

a expresar sus sentimientos con sus grupos de pares 
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Desde la teoría del vínculo y relaciones sociales, los adolescentes que; no reciben 

protección o amor por parte de sus progenitores, buscan en otras personas esa 

aceptación o protección, es decir que la búsqueda de la ampliación de redes de pares 

|que se encuentran en su entorno, lo cual podría estar relacionada a esta predisposición 

hacia servir como nexo entre personas, ya que este gesto desencadenara el tener mayor 

aceptación no solo por una persona si no por más de una. 

El autor Baker (1968) citado por (Terán, García, & Blanco, 2015)  considera que el 

entorno como un escenario de comportamientos donde el ambiente se trata como un 

sistema de interacciones entre características físicas y sociales, además en ese se 

construyen nuevas relaciones entre las personas, con quienes se comienzan a compartir 

diferentes situaciones. 

 

Figura #14. Título: Habilidades de alternativas a la agresión. 

En la figura 14 se analiza al grupo cuatro de la escala de habilidades sociales, 

denominada “habilidades alternativas a la agresión”. A través de los datos obtenidos 

resalta que este grupo pertenece al más desarrollado con un porcentaje general del 

52,25%. El cual se describe que los adolescentes saben manejar sus emociones, evitar 

conflictos, Sin embargo, esto resulta ser una de las habilidades sociales más 

desarrolladas, debido a esto, pertenece al conjunto de capacidades, conductas, 

estrategias, que permiten al sujeto construir y valorar su propia identidad, actuar 

competentemente con los otros y relacionarse con los demás de un modo satisfactorio, 

lo que posibilita a su vez su ajuste personal y su bienestar subjetivo (Monjas Casares, 

2002). 
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Figura #15. Título: Habilidades para hacer frente al estrés 

En el presente grafico se puede observar al quinto grupo de la encuesta de las 

habilidades sociales llamadas “habilidades para hacer frente al estrés,” el cual se 

analiza que el 42,82% de los adolescentes en situación de trabajo en calle. Esto 

manifiesta que existe capacidad del manejo de emociones frente al estrés, por parte de 

los adolescentes hacia la participación conjunta en grupo para realizar algún tipo de 

actividad. Esta figura también puede ver representada por la teoría de la competencia 

social, donde se establece la primera premisa, que hace énfasis en la capacidad del 

sujeto a modificar su conducta para conseguir un objetivo, en este caso el objetivo de 

los adolescentes, es el poder integrarse a un grupo en una determinada actividad.  

Esta pregunta se puede relacionar desde la teoría por competencias sociales, ya que, 

permiten al sujeto construir y valorar su propia identidad, así como se observa en el 

grafico se infiere cierta parte de las adolescentes que, demuestran aquellos 

sentimientos con las personas que las rodean. 
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Figura #16. Título: Habilidades de planificación. 

En nuestro último cuadro representa al grupo número seis de la escala aplicada 

denominada “habilidades de planificación,” en el cual se analizan que este grupo 

desarrolla la habilidad menos desarrollada de los adolescentes trabajadores en calle 

con un porcentaje del menor de 38,65%, sin embargo, esta habilidad representa que 

los adolescentes no plantean objetivos, ni organización tienden a no desenvolverse 

hacia un futuro de vida optimo y de tomar decisiones positivas que integren al 

desarrollo para una mejor calidad de vida digna para los adolescentes. 

En base a esto, se denota la no existencia de metas trazadas a corto y largo plazo, 

además de no tener claro un proyecto de vida. 

Este análisis se puede relacionar desde la teoría por competencias sociales, el cual 

indica que permiten al adolescente construir y valorar su propia identidad y a su vez 

desarrollarse a la toma de decisiones de manera positiva para cambiar su estilo de vida 

de manera organizada y planificada. Sin embargo, los adolescentes al no tener 

objetivos propuestos o planificaciones hacia su futuro representan riesgos a no 

establecer un desarrollo prospero para su calidad de vida. 

 

Objetivo 3:  

Conocer estrategias de acompañamiento que realiza la trabajadora social para 

fortalecer las habilidades sociales de los y las adolescentes trabajadores de calle. 
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Se aplicó entrevistas semi-estructuradas a una Trabajadoras Sociales que forman parte 

del proyecto erradicación del trabajo infantil (ETI), llevado a cabo en la ciudad de la 

Troncal, este proyecto interviene con adolescentes que realizan actividades de trabajo 

en este cantón.  

Las profesionales, basan su intervención a partir de talleres y una metodología 

apropiada a partir de las diferentes problemáticas identificadas en cada familia de los 

adolescentes que pertenecen al proyecto. Analizando, las entrevistas aplicadas, una de 

las variables que se identificó fue la siguiente 

Intervención con Microsistemas 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que, en los discursos de la entrevista menciona identificar el 

accionar de los profesionales de Trabajo Social dentro de los microsistemas de la 

población de adolescentes que realiza trabajo en las calles, en donde se resalta su 

accionar tanto en el contexto familiar como en la comunidad, donde se relaciona con 

su grupo de pares. 

 

Según (Rizzo, 2021) la familia en su entorno tiene la facilidad de desenvolverse en sus 

distintos espacios de interacción, a su vez también, se puede mencionar que el progreso 

de la familia, son sus diferentes espacios,  los cuales pueden ser:  

 

1. “Microsistema familiar, es el sistema del ser humano que conlleva a su 

entorno familiar sobre todo a su función. 

2. Mesosistema familiar, se trata sobre la aproximación a la familia hacia otros 

entornos, ya sea de una forma inderecta o directa, en si se trata en ver como 

son los comportanmientos que tiene hacia otra persona” (p. 24). 

 

concientizar a la 

familia de que el niño 

tiene que seguir 

estudiando por qué 

existe varios casos de 

que las familias 

prefieren sacarlo de 

estudiar  (TS.PE1, 

2022) 

 nosotros desde el 

principio planteamos el 

compromiso con la 

familia porque como 

bien se sabe el trabajo 

infantiles algo 

prohibido Entonces se 

le socializa a la familia 

que el niño debe salir 

de ese entorno(TS.PE2, 

2022) 

nosotros realizamos 

acercamiento a la 

comunidad donde 

viven los niños, al 

sector donde viven 

ellos Y según nosotros 

identificamos 

problemas (TS.PE2, 

2022) 
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Por ello, al ser los espacios de inmediata interacción, los profesionales se ven en la 

necesidad de intervenir con una metodología apropiada con las familias de los 

adolescentes, con la finalidad de que estos concienticen está problemática como una 

vulneración de derechos en la población vulnerable de adolescentes.  

La familia tiene un papel importante en la vida de los adolescentes, y debido a que este 

contexto es el primer espacio de interacción y aprendizaje, aquí se construye los 

primeros procesos de socialización del adolescente con los otros y su sentido de 

pertenencia, logrando así construir su identidad. Por ello, es partir de este contexto que 

se construyen aquellas destrezas que permiten el desenvolvimiento social elemental. 

 

Las habilidades sociales requeridos por el individuo para una sana convivencia 

se adquieren en la familia, es ésta el principal soporte para que desde los 

primeros años de vida se adquieran pautas adecuadas de comportamiento que 

posibiliten interacciones sociales y resolución de conflictos de manera asertiva 

(Portilla, s.f, pág. 2) 

 

En base a lo expuesto, se trae a contexto, que durante la etapa de la adolescencia se 

establece la identidad personal a partir de los aspectos de identidad psicosexual, la 

identificación ideológica, la identidad profesional y la identidad cultural y religiosa; 

por medio de las relaciones sociales se conforman grupos de pares donde el 

adolescente busca la aceptación de sus iguales, comportándose de manera similar a sus 

compañeros, su identidad se va modelando mediante estas interacciones su percepción 

de la sociedad, la cultura, etc.(Bordignon, 2005). 

Sin embargo, cuando los adolescentes son introducidos en actividades de trabajo en 

las calles es muy probable que muchas habilidades sociales se vean afectadas, como, 

por ejemplo, incide en la autoestima y confianza, dificultad en relacionarse con otros 

grupos de pares. Todo esto ocurre, por la razón que, el trabajo infantil incide en el 

desarrollo de las personas. 

 

En base a esto, es importante traer a colación que el trabajo infantil, según La 

Organización Internacional del Trabajo (2017) es una problemática que atenta a su 

desarrollo, además de vulnerar sus derechos, los expone como actividades de alto 

riesgo, que repercute en su seguridad emocional y física. 
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En base a esto, la Constitución (2008) en la Sección V: Niñas, Niños y adolescentes, 

establece en los artículos 44, 45 y 46, el rol del estado, la sociedad y la familia con 

respecto al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes ámbitos 

es asegurar el ejercicio de todos sus derechos como seres humanos y de los específicos 

de su edad.   

Metodología de Acompañamiento 

 

 

 

 

 

 

Para abordar la problemática del trabajo en las calles realizados por los adolescentes, 

los profesionales aplican un sinnúmero de metodologías acorde a la problemática 

identificada, una vez que el trabajador social se inserta tanto en el contexto familiar 

como la comunidad.  

Entre los principales factores que indican la existencia de esta problemática en las 

familias es la situación de pobreza extrema que se visibiliza en las familias 

En base a esto, se menciona, que el trabajo infantil, es una problemática, que apunta a 

un indicador de pobreza, es por esa razón que dentro de las propuestas para la 

reducción de la pobreza se considera fundamental la erradicación del trabajo infantil 

porque es en estas primeras etapas del desarrollo que surgen elementos situaciones que 

pueden ocasionar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Esta problemática 

es un impedimento para poder acceder a factores que posibilitan el desarrollo, el 

trabajo adolescente representa una interrupción del ciclo de desarrollo humano y 

afectación a la calidad de vida (Organización Internacional del Trabajo, s.f) 

Por ello, los profesionales aplican varias técnicas e instrumentos con la finalidad de 

levantar información para llevar a cabo un diagnóstico familiar e identificar factores 

de riesgo en torno a la actividad de trabajo que realizan los adolescentes. 

para intervenir con este 

grupo de niños, niñas y 

adolescentes 

únicamente nos 

basamos nos 

manejamos con 

herramientas, Cómo es 

la entrevista, las fichas 

sociales el informe 

social(TS.PE1, 2022) 

procedemos a lo que es 

el abordaje a los niños 

para poder conseguir los 

datos de identificación 

poder saber dónde vive 

poder contactarnos con 

los padres de familia y 

así poder nosotros hacer 

el ingreso mediante la 

aprobación de la 

familia(TS.PE1, 

2022) 
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Una de estas técnicas es la visita domiciliaria, la cual resulta de gran apoyo para tener 

un primer acercamiento no sólo con el adolescente, sino con su familia para identificar 

situaciones de vulnerabilidad en el contexto. A partir de esta primera visita se pueden 

conocer varios factores que han influido para que las familias inserten a sus hijos en 

este tipo de actividades. 

Sin embargo, implementando una adecuada metodología a partir de un primer 

diagnóstico aplicando uno de los modelos más utilizados por el Trabajo Social, como 

lo es, el modelo sistémico permitirá comprender la realidad de las familias como 

sistema individual y miembro de otros sistemas, los cuales tienen su propia dinámica, 

pero confluyen entre ellos; sino que también va a contribuir en la implementación de 

acciones transformadoras acordes a su entorno y recursos. 

Habilidades Sociales no Desarrolladas 

 

 

 

 

 

 

Las habilidades sociales son un medio excepcional de protección y promoción de la 

salud. Desde estos planteos, la eficaz interacción con los otros permitiría a los niños y 

adolescentes responder de modo positivo ante situaciones de estrés, por lo que 

determinadas competencias como hablar con pares no conocidos, expresar emociones 

positivas, establecer conversaciones con pares y adultos, practicar habilidades sociales 

de elogio, entre otras, pueden convertirse en factores protectores de la salud (Betina & 

Cotini, 2011). 

En base a esto, si los adolescentes no han desarrollado habilidades sociales, se les 

dificultará relacionarse e interactuar con sus grupos pares, debido al déficit en el 

desarrollo de aquellas habilidades. 

Cabe mencionar que, en ocasiones, este tipo de habilidades, no son desarrolladas 

por diversos factores, uno de ellos es por los conflictos violentos que se generan entre 

Los adolescentes tienen  

problemas de 

comunicación, 

problema como de 

timidez y a veces ha 

sido por cuestiones de 

Bullying (TS.PE2, 

2022) 
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los pares, en su entorno social, como por ejemplo en el contexto educativo, lo que 

repercute en el crecimiento y madurez del adolescente. 

¨Los adolescentes tienen problemas de comunicación, problema como de timidez y a 

veces ha sido por cuestiones de Bullying¨ (TS.PE2, 2022). 

Por su parte, Baker (1968) citado por (Terán, García, & Blanco, 2015)  consideran 

que el entorno como un escenario de comportamientos donde el ambiente se trata como 

un sistema de interacciones entre características físicas y sociales que se combinan 

(positiva o negativamente) con los componentes culturales específicos en una 

situación concreto. 

Por ello, los profesionales, creen necesario incidir en el mejoramiento de estas 

habilidades sociales, que dificultan la construcción de relaciones sociales de los 

adolescentes con sus grupos de pares, por lo tanto, se es necesario insertarlos a 

diferentes procesos de intervención donde sean partícipes también, las familias. 
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CAPÍTULO V 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones Generales. 

A partir de nuestro abordaje de estudio sobre las habilidades sociales de los 

adolescentes trabajadores en calle del cantón La Troncal, se presenta las siguientes 

conclusiones de estudio: 

 

De acuerdo con el análisis abordado a las habilidades sociales de adolescentes 

trabajadores en calle en edades de 15 hasta los 17 años, exponen la deficiencia en la 

comunicación familiar reflejado en los datos estadísticos el cual presenta que el 70% 

establece una relación disfuncional y el 30% en relación afectiva, Se evidencia que 

existen un  alto déficit relacional de los adolescentes y con su familia, cabe recalcar 

que las familias son el primer agente de socialización,  por lo tanto la carencia de 

vínculos afectivos que, genera disfuncionalidad, incrementa  problemática al individuo 

y a la sociedad.  

 

En base a la escala aplicada de las habilidades sociales se menciona el grupo con las 

habilidades menos desarrolladas según su puntuación. Grupo 1: primeras habilidades 

sociales con un total de 34,07% y grupo 6habilidades de planificación 38,65 %, 

muestra calificó entre 1 y 2, esto quiere decir que los adolescentes trabajadores en calle 

mantienen un bajo desarrollo para iniciar una conversación y mantener su relacionales 

interpersonales. 

 

Así mismo se detalla las habilidades competentes el cual es el grupo 4:  habilidades de 

alternativas a la agresión con un total de porcentaje de 52,25%, resaltando el punteó el 

más alto dentro de los grupos, esto quiere decir que los adolescentes saben manejar 

sus emociones, evitar conflictos, esto resulta al conjunto de capacidades, conductas, 

estrategias, que permiten al sujeto construir y valorar su propia identidad. 

 

Por otra parte, es importante recalcar que la muestra de nuestro estudio de 40 

adolescentes trabajadores en calle, todos se encuentra vinculados al sistema de 

educación, el cual no presentan deserción escolar, así mismo se analiza que los 
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adolescentes cumplen el rol de sustentarse por sí mismo para sus necesidades básicas 

y el apoyo económico para el sustento de su familia. 

 

En base a la entrevista aplicada, se identificó que, no existe un proceso de 

acompañamiento para el desarrollo de habilidades sociales, sin embargo, la institución 

toma como referencia a la norma técnica como procesos de acompañamiento en los 

adolescentes y a las familias 

 

En este sentido también se pudo concluir que las redes de apoyo, principalmente para 

los adolescentes, resultan ser escasas, no obstante, los grupos de pares resultan ser la 

base para la construcción de vínculos afectivos constituyendo un elemento 

determinante para su bienestar psicosocial, en la medida en la que ayudan a disminuir 

los efectos negativos que puede desencadenar el trabajo infantil, tales como la 

exclusión social de otros contextos y el sentimiento de vulnerabilidad de los 

adolescentes. 

 

Finalmente, se concluye que Ecuador debe contar con un proceso de integración que 

garantice el bienestar y el pleno goce de derechos de las y los adolescentes, además 

debería contar con estrategias plasmadas en políticas públicas de gran alcance que 

permita e incentive su desarrollo integral, teniendo presente el mejorar la situación 

socio-económica familias, fomentar talleres vinculados al desarrollo de habilidades 

con las familias y a su vez implementar nuevos desarrollos para erradicar el trabajo 

infantil y adolescentes. 

 

Recomendaciones Generales: 
 

5.2. Recomendaciones Generales: 

A partir de lo anteriormente mencionado se recomienda: 

 

. Fomentar estrategias de intervención a los adolescentes y al Sistema familiar con el 

fin de establecer relaciones de comunicación afectivas.  

 



53  

. Crear taller de participación a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentre 

en situación de vulnerabilidad, con el fin de fomentar y desarrollar sus habilidades 

sociales de manera positiva para que influya en su calidad de vida y el bienestar de 

un futuro próspero.  

 

. Invertir en programas y proyectos sociales que contribuyan significativamente en 

el desarrollo de las y los adolescentes fortaleciendo sus condiciones 

socioeconómicas, fomentar las relaciones afectivas al sistema familiar con el fin de 

ejercer el bienestar integral y psicosocial. 

 

. A nivel académico y teniendo en cuenta la responsabilidad social que tienen las 

universidades se recomienda promover el interés social hacia las necesidades y 

realidades de los adolescentes, con la finalidad de generar diversas líneas de acción 

y proyectos para asistir efectivamente a esta parte de la población.  

 

. Por último, seguir realizando investigaciones sobre el tema con un enfoque de 

protección integral en relación a las habilidades sociales de los adolescentes 

trabajadores en calle, enfocándonos al estudio de las diversas realidades sociales 

latentes con el fin de intervenir y erradicar esta problemática social. 
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GLOSARIO: 

Contexto interpersonal: da lugar a diversos espacios y contexto en la que se relaciona 

la persona también, se basa en relacionarse a través de alegrías, sentimientos y 

emociones. 

Interacciones sociales: expresa a establecer una comunicación de estudios o saberes 

que conforma la persona en diferentes espacios como el entorno familiar, social, 

académicos entre otras, el cual permiten desarrollar nuevos conocimientos y 

aprendizajes 

Lineamientos técnicos: determina ciertos procedimientos a través de una adquisición 

de técnicas o metodologías que implementa a cumplir o alcanzar ciertos objetivos 

propuestos 

Vínculos de consanguinidad: es la relación que existen en las personas a través de 

una descendencia relacionadas por vínculos de consanguinidad.  

Ciclo de desarrollo humano: se conoce como el proceso o desarrollo del ciclo de 

vida de la persona a través del pase de los años el cual, experimenta a través de etapas. 
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Anexos 

  

A continuación, te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las 

“Habilidades Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de 

desarrollo de tu “Competencia Social” (conjunto de HH. SS necesarias para 

desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que te ocurre 

lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta: 

1-Me sucede MUY POCAS veces 

3-Me sucede BASTANTES veces 

2-Me sucede ALGUNAS veces 

                    4- Me sucede MUCHAS veces 

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para comprender lo 

que te está diciendo 

    

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más importantes     

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos     

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada     

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí     

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que realiza     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad     

10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una determinada 

actividad 

    

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica     

12 
Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las instrucciones 

correctamente 

    

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal     

14 
Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de la otra persona 

    

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     

17 Intentas comprender lo que sienten los demás     

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo     

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa     

22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la 

persona indicada 

    

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (A. Goldstein & col. 1978) 
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HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     

24 Ayudas a quien lo necesita     

25 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo como a 

quienes sostienen posturas diferentes 

    

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”     

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura     

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas     

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas     

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     

31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado problema 

e intentas encontrar una solución 

    

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien     

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado     

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido     

35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces algo 

para sentirte mejor en ese momento 

    

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo     

37 
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes 

de decidir lo que hacer 

    

38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué puedes 

hacer para tener más éxito en el futuro 

    

39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican una cosa      

40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas en la 

mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 

    

41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación 

problemática 

    

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta     

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante     

44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo 

tu control 

    

45 Tomas decisions realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una tarea     

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada tarea     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información     

48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante y el 

que deberías solucionar primero 

    

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor     

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo     
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* TABLA DE RESULTADOS * 

 

 

 GRUPO I 

(de 1 a 8) 

GRUPO II 

(de 9 a 14) 

GRUPO III 

(de 15 a 21) 

GRUPO IV 

(de 22 a 30) 

GRUPO V 

(de 31 a 42) 

GRUPO VI 

(de 43 a 50) 

PDO       

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP (%)       

 

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica 

 

 

Puntuación Directa Obtenida (PDO) 

Puntuación Directa Máxima (PDM) 

 

 

x 100 
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Gráficos 
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Fuente: #1. Título: Sexo de los adolescentes trabajadores en calle en el cantón la 

Troncal  

Fuente: #2. Título: Edades de los adolescentes trabajadores en calle en el cantón la 

Troncal  

 

 

Fuente: #3. Título: Nivel de educación de los adolescentes trabajadores en calle en el 

cantón la Troncal 
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Fuente: #4. Título: Jornada laboral de los adolescentes trabajadores en calle en el 

cantón la Troncal  

 

 

Fuente: #5. Título: Tipo de trabajo que realizan los adolescentes trabajadores en calle 

en el cantón la Troncal 

 

 

Fuente: #6. Título: Ingreso semanal de los adolescentes trabajadores en calle en el 

cantón la Troncal  
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Fuente: #7. Título: Uso del dinero de los adolescentes trabajadores en calle en calle 

en el cantón la Troncal  

 

Fuente: #8. Título: Personas que realizas trabajo en calle en el cantón la Troncal  

 

 

Fuente: #9. Título: Roles familiares asumidos por el adolescente 
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Fuente: #10. Título: Relación de comunicación del adolescente con su familia 

 

 

Fuente: #11. Título: Situación laboral de la familiar.  
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1er Grupo: Primeras habilidades sociales (corresponde al grafico #12 al 19) 

 

Fuente: #12. Título: Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 

esfuerzo para comprender lo que te está diciendo. 

 

 

Fuente: #13. Título:Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar 

luego a los más importantes. 

 

 

Fuente: #14. Título: Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos 
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Fuente: #15. Título:Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona 

adecuada 

 

Fuente: #16. Título: Permites que los demás sepan que les agradeces los favores  

 

 

Fuente: #17. Título: Te das a conocer a los demás por propia iniciativa 
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Fuente: #18. Título: Ayudas a que los demás se conozcan entre sí 

 

 

Fuente: #19. Título: Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna 

de las actividades. 

 

2do Grupo: Habilidades sociales avanzadas (corresponde al grafico #20 al 25) 

 

Fuente: #20. Título: Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad 
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Fuente: #21. Título: Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para 

participar en una determinada actividad 

 

Fuente: #22. Título: Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea 

específica 

 

Fuente: #23. Título: Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y 

llevas adelante las instrucciones correctamente 
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Fuente: #24. Título: Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal  

 

Fuente: #25. Título: Intentas convencer a los demás de que tus ideas son mejores y 

que serán de mayor utilidad que las de la otra persona 

 

3er Grupo: Habilidades relacionadas con los sentimientos (corresponde al grafico 

#26 al 36) 

 

Fuente: #26. Título: Intentas reconocer las emociones que experimentas 
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Fuente: #27. Título: Permites que los demás conozcan lo que sientes 

 

Fuente: #28. Título: Intentas comprender lo que sienten los demás 

 

Fuente: #29. Título: Intentas comprender el enfado de la otra persona 
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Fuente: #30. Título: Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por 

ellos 

 

Fuente: #31. Título: Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu 

miedo 

 

Fuente: #32. Título: Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces 

una recompensa 
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4to Grupo: Habilidades de alternativas a la agresión. (corresponde a las preguntas 33 

al 50) 

 

Fuente: #33. Título: Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo 

y luego lo pides a la persona indicada 

 

Fuente: #34. Título: Ayudas a quien lo necesita 

 

Fuente: #35. Título: Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas 

de la mano” 
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Fuente: #36. Título: Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen 

bromas 

 

Fuente: #37. Título: Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 

problemas 

 

 

Fuente: #38. Título: Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin 

tener que pelearte 
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5to Grupo: Habilidades para hacer frente al estrés.(corresponde a las preguntas 39 al 

42) 

 

Fuente: #39. Título: Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar 

un determinado problema e intentas encontrar una solución 

 

 

Fuente: #40. Título: Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de 

alguien 

 

Fuente: #41. Título: Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que 

han jugado 
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Fuente: #42. Título: Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar 

menos cohibido 

 

Fuente: #43. Título: Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna 

actividad y, luego, haces algo para sentirte mejor en ese momento  

 

 

Fuente: #44. Título: Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un 

amigo 
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Fuente: #45. Título: Consideras la posición de la otra persona, comparándola con 

la propia, antes de decidir lo que hacer 

 

 

Fuente: #46. Título: Comprendes la razón por la cual has fracasado en una 

determinada situación y qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro  

 

 

Fuente: #47. Título: Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los 

demás te explican una cosa 
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Fuente: #48. Título: Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han 

hecho y, luego, piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha 

hecho la acusación 

 

Fuente: #49. Título: Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes 

de una conversación problemática 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: #50. Título: Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 

hagas otra cosa distinta 
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6to Grupo: Habilidades para hacer frente al estrés. (corresponde a las preguntas 51 al 

57) 

 

Fuente: #51. Título: Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva 

actividad interesante 

 

Fuente: #52. Título: Reconoces si la causa de algún problema es consecuencia de 

alguna situación bajo tu control 

 

Fuente: #53. Título: Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar 

antes de comenzar una tarea 
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Fuente: #54. Título: Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes 

desenvolverte en una determinada tarea 

 

 

Fuente: #55. Título: Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la 

información 

 

Fuente: #56. Título: Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas 

es el más importante y el que deberías solucionar primero 
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Fuente: #57. Título: Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor 

 

Fuente: #58. Título: Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu 

trabajo 
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Entrevista 

Dirigida a la licenciada del proyecto ETI (Erradicación del Trabajo Infantil) sobre las 

habilidades sociales que presenta los adolescentes dentro del proyecto. 

1. ¿Cómo es el proceso de ingreso de los adolescentes trabajadores en calle al 

proyecto ETI y cuál es la gestión que usted realiza como Trabajadora social? 

 

2. ¿Cómo es el transcurso de acompañamiento a los adolescentes tanto a nivel 

personal y el proceso de acogida? 

 

3. ¿Nos puede explicar el proceso de acompañamiento que usted brinda a los 

adolescentes en el ámbito de salud, nivel educativo y en lo laboral? 

 

4. ¿Desde la mirada de trabajo social cual es la intervención que usted aplica a 

los adolescentes en el entorno familiar, barrial y escolar? 

 

5. ¿Qué metodologías, técnicas o mediación utiliza con los adolescentes y las 

familias? 

 

6. ¿Dentro de las habilidades sociales de los adolescentes cual usted cree que son las 

más desarrolladas y menos desarrolladas? 

 

7. ¿Desde qué perspectiva usted analiza el entorno y grupos de pares de los 

adolescentes? 

 

8. ¿Usted aplica alguna estrategia de acompañamiento con las familias, como es la 

relación de los adolescentes y su familia y la situación laboral de las familias? 
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