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RESUMEN 
 

La niñez representa una etapa de la vida esencial para el futuro desarrollo del ser 

humano, pues es aquí en donde el individuo empieza a construir su identidad y sus valores 

por ello, la participación de los padres es esencial para asegurar su calidad de vida, sin 

embargo, con el desarrollo de la sociedad y con ella la exigencia del involucramiento de 

ambos padres en el campo laboral, el tiempo que se dedica a los cuidados es mínimo. El 

trabajo investigativo tuvo como objetivo principal: Conocer la realidad social del cuidado 

que brindan los progenitores comerciantes minoristas a sus hijos e hijas menores de 12 

años, del mercado central de Sígsig, orientadas a la promoción y protección de los 

derechos de los niños y niñas. El método que guió el estudio fue de carácter descriptivo 

con enfoque cuantitativo, su técnica para la recolección de datos fue la encuesta, aplicada 

a toda la población de comerciantes minoritarios del cantón Sígsig, los resultados fueron 

tabulados por el programa estadístico SPSS versión 18, a través del cual se analizaron 

variables importantes en el cuidado de los niños como lo son: situación socioeconómica 

y sanitaria, tiempo de recreación, cumplimiento y acompañamiento de tareas escolares, 

seguridad, entre otros.  

           Los resultados dieron a conocer que la mayoría de ellos han optado por llevar a 

sus hijos al lugar de trabajo, debido a que no cuentan con redes de apoyo para su cuidado 

así también de apoyo institucional, por lo tanto, es necesario contar con un Centro de 

Cuidado en donde también se apoye con acompañamiento profesional para garantizar que 

los niños convivan en un ambiente armónico y seguro mientras sus padres trabajan. Por 

lo tanto, se procedió a diseñar una Propuesta para satisfacer esta necesidad.  

 

Palabras Claves: Cuidado infantil. Niñez. Comercio minorista. Derechos. 
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ABSTRACT 
  

 Childhood represents an essential stage of life for the future development of the 

human being, since it is here where the individual begins to build their identity and their 

values, therefore, the participation of parents is essential to ensure their quality of life, 

without However, with the development of society and with it the demand for the 

involvement of both parents in the workplace, the time spent on care is minimal. The 

main objective of the investigative work was: To know the social reality of the care that 

retail merchant parents provide to their sons and daughters under 12 years of age, from 

the central market of Sígsig, aimed at promoting and protecting the rights of children. The 

method that guided the study was descriptive with a quantitative approach, its data 

collection technique was the survey, applied to the entire population of minority 

merchants of the Sígsig canton, the results were tabulated by the statistical program SPSS 

version 18, a Through which important variables in the care of children were analyzed, 

such as: socioeconomic and health situation, recreation time, fulfillment and monitoring 

of school tasks, safety, among others. 

           The results revealed that most of them have chosen to take their children to the 

workplace, because they do not have support networks for their care as well as 

institutional support, therefore, it is necessary to have a Center of Care where it is also 

supported by professional accompaniment to guarantee that children live in a harmonious 

and safe environment while their parents work. Therefore, a Proposal was designed to 

meet this need. 

 

Keywords: Childcare. Childhood. Retail. Rights. 
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CAPÍTULO 1. 

INTRODUCCIÓN. 

 

El cuidado infantil es un tema que se construye socialmente, son las familias y los 

tipos de cuidadores quienes participan diariamente en su construcción; además el cuidado 

infantil es poco tratado y los documentos que existen son eminente psicológicos; existen 

pocas investigaciones que hablen del cuidado infantil; sin embargo para los autores 

Robles, Poo y Poch (2008) el cuidado debe ser integral, el mismo hace referencia al 

conjunto de acciones que tienen como finalidad proporcionar al niño en las primeras 

etapas de su desarrollo, los estímulos globales ambientales adecuados a su edad y que van 

a favorecer su evolución física, sensorial, intelectual y afectiva; cabe recalcar que es 

recomendable trabajar conjuntamente con la familia. 

En el primer capítulo se expone la problemática, justificación; seguida de los 

objetivos, preguntas de investigación e hipótesis, en el segundo el estado del arte con 

estudios realizados a nivel nacional e internacional y bases teóricas que respaldan la 

investigación; abordando el tema de cuidado infantil, necesidades del desarrollo de los 

niños y niñas, la importancia del cuidado, prácticas de cuidado, tipos de cuidadores, 

incorporando el enfoque de derechos, enfoque de género, además de aporte del Trabajo 

Social, como una disciplina especializada. 

En el capítulo tres, se detallan los instrumentos legales y vigentes en donde se 

abordó los derechos de la niñez, y su reconocimiento en Organismos y Tratados 

Internacionales que han influenciado en nuestra normativa, es el caso del Código Integral 

de la Niñez y la Adolescencia en el cual se reconoce sus derechos fundamentales, desde 

el derecho a la alimentación, el tener una familia, a vivir en un lugar digno, estos factores 

influyen en su satisfacción, además la niñez representa un grupo de atención prioritaria 

reconocido por la Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro del capítulo cuarto, se contextualiza el lugar de investigación, para dar al 

lector un acercamiento a la población objeto de estudio, caracterizando aspectos generales 
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de la comunidad. Para el capítulo cinco, se detalla la metodología empleada en la 

investigación que fue con un enfoque cuantitativo que nos permitió conocer datos 

estadísticos necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

En el capítulo sexto, se presenta los resultados referentes al cuidado infantil a 

través de gráficos que permite al lector visualizar y entender lo obtenido, además que 

permitió generar una discusión sobre el tema, en el que se visualiza los resultados más 

representativos de la investigación. Por consiguiente, se procedió a diseñar una propuesta 

que partió de las necesidades detectadas, elaborado unos lineamientos en varios ámbitos 

socioeconómicos, siendo uno de ellos un centro de cuidado infantil con acompañamiento 

profesional para asegurar la calidad de vida de los niños menores de 12 años, así como 

también beneficiar a los comerciantes minoristas. Además, se expone un plan de 

intervención desde el área de Trabajo Social basado en las problemáticas detectadas en el 

cuidado de los niños menores de 12 años. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y recomendaciones derivados de los 

resultados obtenidos de la investigación seguidas de las referencias bibliográficas y 

anexos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

Los niños/as que viven sin el cuidado de sus padres por diversas razones son 

expuestos a la pobreza, la discriminación y la exclusión; estos factores los hacen más 

vulnerables al abuso, explotación y el abandono; cuando los niños no cuentan con todos 

los cuidados especiales, no es posible hablar de un pleno desarrollo. Un ejemplo de 

limitantes para el cuidado de los hijos es la ausencia de sus progenitores, y ello puede 

deberse a que se exceden en las horas de trabajo, para solventar necesidades económicas, 

dejando de lado aspectos como el acompañamiento, recreación y atención para con sus 

hijos (Aldeas Infantiles SOS Internacional, 2011). 

La UNICEF reitera que los niños que han sido incluido en un entorno social 

adecuado desde el nacimiento alcanzan un mejor desarrollo cognitivo, emocional y físico, 

por lo que es importante que los Estados pongan énfasis en dar cumplimiento a los 

derechos fundamentales, como el derecho a un ambiente seguro, sin embargo, se requiere 

de la intervención estatal apoyado de políticas públicas que hagan realidad la vida digna 

a los niños (UNICEF, 2019). 

Es necesario también abordar sobre la cultura de cuidados que tenemos en nuestro 

país, pues es común que las tareas de casa y el cuidado de niños sean responsabilidades 

asumidas mayoritariamente por las mujeres, y ello se convierte en suceso inequitativo. Es 

común que la sociedad al pensar en una mujer la asocie al rol de cuidadores, puesto que 

predomina una visión patriarcal y por el contrario el hombre es sinónimo de fortaleza e 

independencia, ocasionando que esto se lleve a la vida marital en donde por lo general se 

considera que el hombre no está listo para el cuidado de sus hijos (UNICEF, 2019). 

Ante las exigencias de la sociedad actual, y la incorporación de la mujer al mundo 

laboral, el tiempo para el cuidado de los hijos se ha convertido en un tema complejo a 

tratar, es común que se encargue esta tarea a terceros,  como es el caso de los abuelos que 

han  asumido esta responsabilidad, incidiendo en  la relación entre padres e hijos;  es 

importante rescatar el tiempo que deben enfocar los progenitores para la atención a sus 
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hijos, enfatizando en la comunicación y establecimiento de vínculos emocionales, 

aprovechando al máximo los tiempos para la recreación (Castellanos , 2019). 

En México se conoce que hay aproximadamente 14 millones de niños/as, según 

la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (2017) que son cuidados por personas 

diferentes a sus padres, de los cuales 55% son cuidados por sus abuelos, mientras que el 

29% son atendidos por otras personas o familiares, mientras los padres trabajan; tan solo 

un 16% son llevados a guarderías ya sean públicas o privadas  (Villegas , 2019). 

En Ecuador, esta realidad no es ajena, además se agrega que son los hermanos 

mayores los que se dedican al cuidado de los menores, sin contar con la supervisión de 

un adulto, ello evidencia una realidad preocupante, a pesar que en la constitución se 

reiteran los derechos de los menores a un ambiente sano y seguro, así como también al 

de contar con una familia, considerada como la célula básica de la sociedad. Además, se 

reconoce la prioridad al padre y a la madre a ejercer su responsabilidad de forma 

compartida (Castellanos , 2019). 

Existe la problemática, de que la mayoría de niños se quedan solos en casa, cuando 

sus padres salen a trabajar. Se llevó a cabo un estudio en 53 países de ingresos medios y 

bajos y se conoció que uno de cada cinco niños pequeños, se quedan solos en casa cuando 

sus padres deben cumplir su jornada, cabe destacar que las iniciativas por parte del 

gobierno combinadas con leyes laborales ha sido otorgar una licencia de maternidad, 

paternidad de lactancia materna, sin embargo, no se ha garantizado el cuidado de los 

menores más allá de esta etapa (El Comercio, 2016).  

Es importante indicar que los Estados no han tomado la responsabilidad del tema 

de la protección de los hijos de padres trabajadores, se conoce a breves rasgos que ello se 

ha tomado en cuenta únicamente en países desarrollados. Según Overseas Development 

Institute, este tipo de políticas son esenciales para garantizar la seguridad de los niños y 

deberían replicarse en países pobres, sobre todo centrarse en las zonas en donde 

predomina el trabajo informal, puesto que, además, estas personas se enfrentan a 

limitaciones económicas y sociales (El Comercio, 2016). 
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Con estos antecedentes, se ha considerado estudiar cómo se lleva a cabo los 

cuidados en el cantón Sígsig. Según datos del INEC (2010), la actividad económica del 

mismo se concentra en la cabecera cantonal y en las cabeceras parroquiales; así también 

se conoce que el 58,38% de la población total está relacionada al sector comercial 

mientras que el 30,17% de la población total está relacionada a servicios en general. Sin 

embargo, no hay estadísticas que indiquen quién cuida de los niños mientras los padres 

trabajan. 

Se realizó un proceso de observación no participante en el cantón Sígsig de la 

provincia del Azuay, para la cual se desarrolló un recorrido en el mercado central el día 

15 de febrero de 2020, en el horario de 2:00 pm hasta las 4:00 pm, se pudo observar a 

niños y niñas, que acompañan a sus padres y madres después de la jornada escolar, los 

niños y niñas se alimentan, realizan sus tareas dentro del puesto de trabajo y se recrean 

fuera del mercado por lo general en los alrededores, siendo esto un riesgo ya que los niños 

y niñas pueden llegar a ser víctimas de agresiones físicas, y psicológicas.  

El autor Cavoukian (2018) señala que los niños que no cuentan con el cuidado de 

sus padres, pueden limitar su desarrollo, por el contrario, afirma la importancia de  un 

cuidado integral,   se refiere a un entorno estable creado por los padres y otros cuidadores 

que puede garantizar la salud y nutrición adecuadas de los niños/as, los protege de los 

riesgos y brinda oportunidades de aprendizaje de manera emocional y receptiva a través 

de la interacción, concepto que para el autor va más allá de una simple vigilancia. 

Con estos antecedentes, surgen las interrogantes: ¿cómo se desarrolla el cuidado 

de los niños y niñas mientras sus progenitores laboran en el mercado, y ¿este cuidado 

garantizará las necesidades de niñas y niños?  

Nuestras preguntas se orientaron hacia el cuidado que pueden proveer los adultos 

a los niños y niñas de la familia y las necesidades que tiene este grupo de atención 

prioritaria acorde a su edad, de tal manera, que garanticen su crecimiento, bienestar en la 

familia y en la sociedad. Adicionalmente se indagará respecto a la existencia de servicios 

de apoyo que ofrece o no, el Mercado Central orientados al cuidado de los niños y niñas. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

           La población de niños, niñas y adolescentes está definida dentro del Art. 35, como 

un grupo de atención prioritaria y se determina que su cuidado y protección son de 

corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia, según la Constitución del Ecuador 

(2008). El cumplimiento y goce efectivo de los derechos humanos de los niños y niñas 

aseguran su desarrollo pleno y satisfactorio, sin embargo, también existen sanciones 

cuando los derechos no son respetados y aplicados según lo que mandan las leyes de 

nuestra Constitución.  

La problemática sobre el cuidado de niños y niñas menores de 12 años de 

comerciantes minoristas del cantón Sígsig, aún no ha sido tratada , por tanto,  sería 

importante  una propuesta de investigación innovadora que contribuye al conocimiento 

científico, pero también es un insumo para el gobierno local puesto que se aspira 

beneficiar a la sociedad, al visibilizar la realidad en que se encuentran los hijos, hijas de 

los comerciantes, destinadas a  plantear lineamientos para una política pública, para la 

transformación social, en materia de derechos humanos.  

La investigación pretende aportar a la academia y más específicamente a la carrera 

de Trabajo Social, con un insumo producto de la investigación en donde se conozcan los 

procesos de cuidado dirigidos hacia niños y niñas, además del funcionamiento de las redes 

de cuidado más cercanos para este grupo de atención prioritaria; de tal manera que se 

pueda identificar los tipos y formas del cuidado, que permitan visualizar la realidad social 

y cultural de los niños y niñas que son hijos e hijas de comerciantes minoristas; los 

resultados de la investigación se proporcionarán al Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Sígsig, que sirvan para la elaboración de políticas públicas.  

Es por ello que se realizará una ficha de registro de cada uno de los comerciantes 

minoristas teniendo como prioridad aquellos comerciantes que tienen bajo sus cuidados 

niños o niñas; considerando que es un número manejable para la aplicación del 

instrumento se tratará de realizar un censo. 
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3. OBJETIVOS  

 

a. Objetivos General.  

Conocer la realidad social del cuidado que brindan los progenitores comerciantes 

minoristas a sus hijos e hijas menores de 12 años, del mercado central de Sígsig, 

orientadas a la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas. 

b. Objetivos Específicos. 

1. Identificar los tipos de cuidadores antes y después de la pandemia COVID-19, que 

reciben los niños y niñas en relación a las actividades laborales de los 

comerciantes.  

2. Analizar las necesidades del cuidado infantil que demanda esta población, 

mediante la aplicación de una encuesta dirigida a los comerciantes minoristas del 

mercado central de Sígsig.  

3. Establecer propuestas de lineamientos para la elaboración de políticas públicas 

desde la perspectiva de trabajo social priorizando los derechos de la niñez.  

4.  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

4.1  Pregunta Central  

 

¿Cuáles son los problemas y dificultades en el cuidado de los hijos e hijas menores de 12 

años, que tienen los comerciantes minoristas del Mercado Central Municipal, del cantón 

Sígsig? 

4.2 Preguntas Secundarias  
 

• ¿Cómo influyen las jornadas laborales de los comerciantes minoristas en el 

cuidado de los hijos e hijas menores de 12 años, del mercado central de Sígsig?  

• ¿Cómo están siendo cuidados los hijos e hijas menores de 12 años, de los 

comerciantes minoristas del mercado del Sígsig? 
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• ¿Cuál es la persona encargada del cuidado de los hijos e hijas de los comerciantes, 

mientras ellos se encuentran en su jornada laboral? 

5. HIPÓTESIS.  

 

       Las extensas jornadas laborales de los comerciantes minoristas influyen en la 

rutina de cuidado de hijos e hijas menores de 12 años, generando abandono parcial o total 

que afecta el bienestar de niñas y niños. 
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CAPÍTULO 2 

 MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 Estado del arte.  
 

Según  la revisión bibliográfica realizada, a nivel internacional, nacional y local, 

sobre el tema del cuidado de niños y niñas hijos de comerciantes de los mercados, se 

encuentra escasa información; sin embargo, existen estudios, como el de Mendoza (2017) 

autor de la investigación “Influencia de la actividad laboral de los padres de familia en 

la relación con sus hijos, del 5to grado   en   el   Colegio   Politécnico   regional   los   

Andes Juliaca Perú”; el autor está interesado en cómo la actividades laborales de los 

padres afectan en la relación con su hijos, debido; al tiempo de trabajo, satisfacción 

laboral y la remuneración, afectando así; la comunicación, vínculos afectivos y la 

recreación con su hijos. Por tanto, a los padres de familia les resulta difícil combinar las 

actividades laborales, con las actividades familiares, especialmente en relación con sus 

hijos, porque no pueden equilibrar equitativamente el tiempo y las responsabilidades de 

casa.  

Así también a nivel nacional existen propuestas de creación de un centro de 

desarrollo educativo y tareas dirigidas para los hijos e hijas de los trabajadores del 

Mercado las Cuadras en la parroquia Chillogallo de la ciudad de Quito (Cabascango & 

Rivera , 2015). Además otro trabajo investigativo aunque no vinculado al tema de cuidado 

de niños y niñas de comerciantes minoristas corresponde a Alvarado (2014) cuyo tema 

fue  “Diagnóstico de las condiciones de vida de niños y niñas, hijos e hijas de los 

comerciantes del mercado San Roque de Quito”; este estudio abordó el tema de trabajo 

infantil como factor que impide el pleno goce de derechos para los niños, puesto que 

obstaculiza su desarrollo físico, emocional e intelectual y tampoco se cumple con la ley 

de prohibición al trabajo infantil.  

Al momento de indagar el tema de cuidado dirigido hacia los niños y niñas dentro 

de los mercados a nivel de la provincia del Azuay,  no se han encontrado estudios que 
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den a conocer sus  repercusiones,  sin embargo se conoce que en los alrededores del 

mercado de la provincia del Azuay hay la presencia de trabajo infantil detallando lo 

siguiente:  “La Dinapen rescata a 16 niños que trabajaban en el mercado El Arenal en la 

ciudad de Cuenca”, la noticia aborda la problemática de trabajo infantil, y está asociado 

a que no existen centros de cuidado en donde los niños puedan estar mientras sus padres 

trabajan (El Telégrafo, 2012). 

2.2 La crisis de cuidado y otros fenómenos. 
 

Los gobiernos de América Latina y EEUU han abordado de forma general el tema 

de la economía de cuidados, la misma que se ha visualizado aún más a partir de las crisis 

económicas, el Consenso de Washington (1989) ha implementado una reforma para 

asegurar el bienestar de la sociedad a corto plazo, la cual se caracterizó por la reducción 

de gastos estatales  que trajo como resultado la reducción de los servicios sociales,  y con 

ella la crisis de cuidados, en tres dimensiones que son mercados laborales, los estados y 

las familias (Pastor & Santana , 2013). 

Ante la reducción del presupuesto estatal en atención a las familias, ocasionó que 

el resto de miembros asumieron la tarea de los cuidados principalmente las mujeres; 

abuelas asumieron las responsabilidades básicas de reproducción cultural y la transmisión 

de conocimientos: cómo el aprendizaje del lenguaje, hábitos alimenticios, y como 

socializar entre ellos (Pastor & Santana , 2013).  

Los cambios socio-demográficos que ha atravesado la institución familiar ha 

ocasionado la llamada crisis de cuidado. Según lo indica Ezquerra (2012) ello ha 

motivado a implementar estudios para conocer quién se responsabiliza por la atención de 

niños, personas adultas mayores o con alguna discapacidad, las cuales requieren de una 

gran atención como lo es tiempo e infraestructura (Medina Ortiz, 2015). A ello hay que 

agregar la inclusión de las mujeres en el mundo laboral y académico, lo que ha 

incrementado su labor tanto dentro y fuera de casa.  
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Otros factores que requieren atención también provienen de cambios en la 

dinámica de la familia, en la cual resalta el tipo de familia monoparental en la cual las 

mujeres figuran como cabezas de hogar, también está el tipo de familia ampliada; esta 

situación agrava el cuidado de las mujeres en ellos y hace que otros miembros de la 

familia (principalmente abuelas) participen en el cuidado, gastando su tiempo y energía 

(Medina Ortiz, 2015). 

2.3 La familia y el cuidado infantil en tiempos de COVID-19. 
 

En toda la sociedad, se requiere que las tareas de cuidado sea una responsabilidad 

asumida por toda la familia, sin dejar de lado el papel del Estado, el mercado y la 

comunidad pues se conoce que estos actores forman parte del mismo. En la sociedad 

actual se ha dado la mayor responsabilidad a la familia para la atención exclusiva de niños 

y adolescentes; pues este es el espacio en donde el niño se desarrolla física y 

psicológicamente, sin embargo, dentro de ella se presentan limitaciones debido a la 

desigualdad de condiciones para ejercer el cuidado (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, 2020). 

En todo el mundo, los países están tomando medidas para controlar la pandemia 

de COVID-19; para proteger a las familias, las empresas y la economía, la mayoría de los 

países han impuesto confinamientos; ha restringido las reuniones y los traslados; han 

cerrados escuelas, jardín de infantes, guarderías, instituciones preescolares, en donde se 

recomiendan trabajar desde casa para reducir la propagación del COVID-19. Mientras los 

empleados tratan de cumplir sus nuevas obligaciones familiares y de trabajo en estos 

tiempos sin precedentes, la pérdida de opciones de cuidado infantil y los cierres de 

escuelas y colegios plantean un conflicto para la sociedad (Corporación Financiera 

Internacional, 2020). 

Los padres de familia que trabajan y sus empleadores se enfrentan ahora ante un 

panorama de trabajo y cuidado infantil en constante cambio, que está volviendo cada vez 

más difícil de atravesar. Las mujeres asumen más responsabilidades de cuidado que los 

hombres, lo que evidencia que su trabajo se ha duplicado, puesto a que están la demanda 
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de trabajo doméstico y por otra parte el cumplimiento de sus labores remuneradas, lo que 

se convierte en una tarea complicada (Corporación Financiera Internacional, 2020) .   

Antes de la pandemia del COVID-19, se conoció que las mujeres de 

Latinoamérica dedicaban entre 22 y 42 horas semanales al trabajo doméstico y las tareas 

de cuidado. Durante el período de aislamiento preventivo por la pandemia, ese tiempo 

aumentó y las mujeres pasan tres veces más tiempo en las tareas domésticas no 

remuneradas. Esta situación no parece ser exclusiva de esta región, puesto que, en Estados 

Unidos, las madres con hijos/as pequeños redujeron su jornada laboral entre cuatro o 

cinco veces más que los padres, situación que no cambia en hogares que teletrabajan.  Así 

también en el Reino Unido la realidad no es ajena puesto que el trabajo en casa fue 

realizado mayormente por las mujeres (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2020). 

2.4 Necesidades de desarrollo de los niños y niñas.  
 

Desde el Trabajo Social entendemos las necesidades individuales como el estado 

del individuo, es decir, el medio necesario o útil para su existencia y desarrollo. Mientras 

que la necesidad social es un estado de la sociedad, es decir, el estado de los medios 

necesarios y útiles para la supervivencia y desarrollo de la sociedad y de cada sujeto que 

la constituye (OMILL , 2008). 

Los niños y niñas tienen una serie de necesidades básicas, cuya satisfacción es 

fundamental para que sean felices y crezcan y se desarrollen adecuadamente. Estas 

necesidades se dividen en tres categorías que se menciona a continuación Gobierno de 

Navarra (2006): 

• Cuidados físicos: Los niños y niñas representan una población vulnerable sobre 

todo para sufrir de lesiones y accidentes, es por ello que requieren una especial 

atención, por lo tanto, es indispensable la labor de los padres para asegurar su 

crecimiento pleno. Estos cuidados se resumen en: alimentación adecuada para su 
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edad, higiene, vestimenta, disposición de una vivienda digna, atención médica, 

actividades recreativas, actividad física, protección ante cualquier peligro. 

• Disposición de figuras de apego con las que establecer relaciones afectivas 

positivas y estables: los niños y niñas necesitan de un círculo de familiares con 

quienes sean capaces de compartir sus emociones, así también quien les pueda 

otorgar comprensión, amor y estima, de esta manera podrán establecer vínculos 

afectivos, así como también construir su autoestima. 

• Cabe indicar que la relación de los niños con sus familias va más allá de establecer 

un vínculo, pues su madre y su padre deben satisfacer las necesidades emocionales 

más profundas en el niño, y ello se convierte en algo intransferible para su 

crecimiento adecuado, y ello no solo implica atender sus necesidades físicas. 

• Experiencias emocionales acordes a las necesidades de cada período 

evolutivo, depende de su etapa de desarrollo, los padres deben comprender los 

cambios a lo largo del tiempo, de manera que cumplan con aquello que los niños 

necesitan para ser felices. 

• Brindar seguridad y amor suficiente para que los niños se sientan cómodos, sin 

embargo, también es importante el establecimiento de reglas con sus límites. 

• Los padres deben otorgar alimentación nutritiva que satisfaga las necesidades 

según su edad. 

• Supervisar y prestar especial atención a las actividades que realizan sus hijos, de 

manera que se inculquen responsabilidades y obligaciones de manera que se 

pueda ir forjando su carácter. 

2.5 El cuidado y su importancia. 
 

En primer lugar, debemos entender el concepto de cuidado, Medina (2015) lo 

define desde la economía del cuidado, puesto que incluye el trabajo doméstico no 

remunerado que por lo general la mujer lo realiza al interior de su hogar, invirtiendo 

tiempo extra para cumplir con estas responsabilidades. Desde el aspecto estatal, incluyen 
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los servicios de provisión pública como lo es: educación, salud y servicios públicos para 

el cuidado de niños/as y de personas mayores. 

Por su parte los autores   Esquivel, Faur y Jelin (2012) acota que el cuidado implica 

una serie de atenciones de carácter personal, es importante indicar que la mayoría de 

personas en algún momento de su vida cuidaron a otras, puesto que nadie puede sobrevivir 

sin ello, puesto a que este representa una dimensión central de bienestar y desarrollo 

humano, por lo que va más allá de satisfacer las necesidades básicas como lo son la 

alimentación, vestimenta y cobijo.  

         En cuanto a la participación de la familia en los cuidados de sus hijos García (2013) 

señala que ésta debe estar dirigida a:  

• Fomentar la calidad de las interacciones afectivas y comunicativas padres-

niño para favorecer la creación de los vínculos de apego necesarios 

• Asegurar que los miembros de la familia faciliten al niño un ambiente físico, 

afectivo y social adecuado para su desarrollo 

• Asegurar el cuidado sanitario y la seguridad del niño.  

• Por otra parte, los familiares que intervienen en el desarrollo del niño deben 

potenciar los mecanismos en áreas como: control de fuentes de estrés, toma 

de decisiones, solución de problemas, sensación de control sobre la situación 

y los problemas. 

Se ha reiterado la importancia de la familia, como institución que garantiza los 

derechos de los niños, puesto a que la misma representa un entorno. La Convención de 

los Derechos del Niño afirma que la familia representa una institución para el desarrollo 

físico, emocional y psicológico de los niños, por tanto, se requiere que sus progenitores 

cumplan otorgando las condiciones básicas para que sus hijos puedan crecer en un 

ambiente seguro y equilibrado (UNICEF, 2015). 

El cuidado de las personas se justifica desde el bienestar y equidad social, además 

de la concepción del género dentro de las relaciones de poder, sin embargo, es importante 

abordar que la capacidad para llevarlo a cabo, depende de la situación socio económica 
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de sus países, así como de su estabilidad política, aparte de otras dimensiones como: 

acceso a servicios básicos, programas de carácter público para familias y niños. Por lo 

tanto, las familias requieren además del apoyo estatal para garantizar el cuidado de sus 

hijos de modo que todas sus necesidades sean cubiertas (UNICEF, 2015).  

 A pesar que existen tratados y convenciones que mencionan los derechos 

fundamentales para los niños, las políticas públicas aún son insuficientes para su garantía, 

la legislación ecuatoriana indica que el primer derecho de un niño es tener una familia y 

a vivir en un ambiente sano y equilibrado. La familia es la primera institución que debe 

asegurar este derecho, sin embargo, es importante contar con las herramientas para 

acompañar su desarrollo integral, por lo tanto, el cuidado infantil abarca dimensiones, 

entre las cuales destacan estrategias psicopedagógicas para la crianza efectiva (Fundación 

Carla Cristina , 2018).  

El cuidado para el autor Medina (2015) representa un eje de análisis para la 

protección y ejercicio de derechos, además aporta a la salud mental y física de los niños, 

sin embargo, requiere de la participación conjunta de la familia y el Estado para brindar 

atención especial, desde la política social desde la esfera pública, así también desde el 

mercado. 

Como se indicó anteriormente, las tareas de cuidados en su mayoría son 

responsabilidad de las mujeres, por lo tanto, se requiere de un esfuerzo extra pues 

involucra que se combinen entre el trabajo, las tareas domésticas y el cumplimiento de 

actividades escolares de los hijos, entre otros ajustes que deben implementar las mujeres 

que además laboran fuera de casa. El ingreso al trabajo por parte de la mujer sin duda 

modificó el estilo tradicional para el cuidado, y aquí aparecen las redes familiares 

especialmente para apoyo en el cuidado de los más pequeños (Hernández Quirama & 

Rojas Betancur, 2018).  
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2.6 Familia socializadora y las prácticas de cuidado. 
 

Cabe destacar que la familia es el principal agente socializador no solo para los 

niños o niñas, sino para todos los integrantes del grupo familiar, indicando que el “hombre 

aprende a ser humano dentro de la familia”. Todo el potencial que ha desarrollado el niño 

desde pequeño se le atribuye a la familia, pues dentro de ella se desarrollan aspectos muy 

importantes como la comunicación, la armonía parental, los sentimientos y las muestras 

de amor, que son vitales para su crecimiento (Amar , Palacio , Mandariaga , Abello , & 

Reyes , 2016). 

La socialización durante la infancia se realiza a través de las prácticas 

implementadas por los progenitores para promover el desarrollo a los niños o niñas, 

además de difundir valores y normas que transitan por toda la etapa evolutiva (Amar , 

Palacio , Mandariaga , Abello , & Reyes , 2016).  

Sin embargo, todas las familias tienen estas características en su dinámica de 

relación, lo que permite que los niños y niñas se desarrollen lo suficiente como para 

prepararlos para integrarse plenamente en la sociedad, y estos comportamientos de 

cuidado son acciones de padres e hijos para dar respuestas a sus principales necesidades 

de desarrollo integral y crecimiento en el transcurso de su vida (Amar , Palacio , 

Mandariaga , Abello , & Reyes , 2016).  

2.6.1 Crianza: deberes y obligaciones de los integrantes de la familia. 

 

 El derecho fundamental de los niños es ser cuidados y recibir atención especial 

desde sus primeros años de vida, y durante el transcurso de su adolescencia, la familia es 

el núcleo básico en donde se garantiza aspectos esenciales como: el derecho a tener 

alimentos, comprensión, crecimiento personal y desarrollo funcional, pues ello 

influenciará en el resto de su vida, aportando a su futuro, puesto que se tendrán adultos 

más seguros de sí mismos y con una mejor actitud para enfrentar los problemas de la vida 

cotidiana  (Gobierno de Navarra, 2006).  
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El vínculo afectivo es una necesidad primordial de la psicología infantil, los 

primeros años de vida representan un período especialmente sensible para la constitución 

emocional y la salud mental del ser humano. En la infancia temprana son fundamentales 

los primeros vínculos afectivos que el infante establece con sus cuidadores primarios. La 

estimulación en la infancia temprana considera a niñas y niños como aprendices activos 

desde su nacimiento. Pero también otorgan una importancia determinante al ambiente y 

a las personas que los rodean, pues determina su proceso de desarrollo en sus diferentes 

ámbitos (Ministerio de Inclusiòn Económica y Social , 2013). 

El interés superior del niño es un aspecto clave en la crianza y el crecimiento 

integral, estos no solo abarcan dimensiones objetivas como satisfacer las necesidades 

básicas, cabe indicar que ambos progenitores son responsables del cuidado y educación 

de sus hijos, es decir los padres y madres pueden tomar las decisiones adecuadas para el 

crecimiento y bienestar de sus hijos sin comprometer el desarrollo integral de los niños/as. 

Asimismo, los miembros de la familia deben establecer un ambiente armónico de respeto 

y unión en el hogar (Pérez, 2013). 

2.6.2 Tipos de cuidadores. 

 

Entre los tipos esenciales de cuidado infantil se encuentran los cuidados en casa, 

dados por la familia o miembros del hogar; además cuando los padres y madres trabajan 

durante el horario laboral cuando no hay ningún familiar disponible existen otro tipo de 

cuidado que es la contratación de un cuidador (niñera) o de un centro infantil  (guardería), 

es de suma importancia encontrar un cuidador que se adapte a las necesidades de sus 

hijos/as y de su familia puesto que los niños necesitan de los cuidados que les permitan 

estar seguros, saludables, y que promuevan el aprendizaje (Hein & Cassirer , Soluciones 

para el cuidado infantil en el lugar de trabajo, 2010). 

Lo que se debe enfatizar es que los padres y madres son responsables de velar por 

el cuidado de sus hijos/as, ayudarlos a satisfacer sus necesidades básicas, como 

alimentación, higiene, vestimenta, alojamiento, etc., y también deben brindar a los 

niños/as un ambiente afectuoso para promover su desarrollo. En la sociedad actual los 
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abuelos han adquirido un papel protagónico en el cuidado de sus nietos, por lo general se 

encargan de satisfacer sus necesidades básicas mientras los padres están ausentes en su 

jornada laboral (Hein & Cassirer , Soluciones para el cuidado infantil en el lugar de 

trabajo, 2010). 

Para algunas familias la opción más conveniente es que un encargado del cuidado 

(niñera) llegue a sus casas; las ventajas de este enfoque incluyen de que sus hijos/as 

reciban atención más personalizada. Y por último tenemos los centros de cuidado infantil 

conocidos como “guarderías” adecuados para niños/as de 3 a 4 años; en esta institución, 

los cuidadores se enfocan en realizar diversas actividades estimulantes en todas las áreas 

cognitivas, físicas y emocionales de los niños/as, las cuales promoverán el desarrollo de 

los infantes en todas las etapas de crecimiento (Hein & Cassirer , Soluciones para el 

cuidado infantil en el lugar de trabajo, 2010).  

2.6.3 Efectos de no atender al cuidado infantil. 

 

Los niños que crecen sin los cuidados especiales de sus padres y sin recibir su 

afecto, presentan daños irreversibles en su sistema nervioso así como también en su 

estabilidad emocional, pues ocasiona inseguridad y baja autoestima; por ello incrementa 

el riesgo de padecer depresión, además de problemas de rendimiento académico, puesto 

que su capacidad de concentrarse es limitada, sin duda estos inconvenientes afectan su 

estilo de vida y sobre todo su futuro. (Aldeas Infantiles Internacional, 2017). 

Los efectos de  que no se ponga atención al cuidado durante la infancia  también 

causa efectos negativos para la sociedad, puesto a que estos niños no son capaces de 

desarrollar oportunamente sus destrezas necesarias, se les dificulta encontrar un empleo, 

así como también no tienen correctamente establecido su plan de vida, sus preferencias 

profesionales, además al momento de asumir un rol de padres no serán capaces de   

proporcionar a sus hijos e hijas la estimulación y el apoyo necesario reproduciendo así el 

mismo ciclo (Aldeas Infantiles Internacional, 2017). 
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La Organización Mundial de la Salud (2013) menciona que la ausencia o 

inadecuado cuidado en los menores de 5 años tienen efectos irreversibles en el desarrollo 

de las funciones cerebrales, ya que se altera su organización y disposición al aprendizaje, 

las experiencias ganadas durante la primera infancia intervienen en el desarrollo cerebral 

ayudando a la adquisición del lenguaje, desarrollo de destrezas, resolución de problemas 

y formación de relaciones saludables con iguales y adultos. 

Por lo tanto, la persona encargada del cuidado de los niños y niñas debe prestar 

atención a sus necesidades en el tiempo, expresar su amor y comunicarse con ellos para 

que puedan aumentar la confianza en sí mismos y en el entorno, y que tengan la alta 

probabilidad de crear futuras relaciones saludables. Por su parte la familia debe estipular 

que los responsables de sus hijos/as, deben hacerlo de manera adecuada, y establecer una 

presencia protectora, cariñosa y solidaria en los niños/as, lo que ayudará a su futuro 

desarrollo y crecimiento (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013).   

2.7 Comerciantes minoristas de mercados y jornadas de trabajo. 
 

Para los autores Charterina y Tamayo (2005) la actividad comercial representa un 

aporte valioso a la economía de las ciudades especialmente aquellas consideradas como 

“ciudades pequeñas” representa uno de los pilares en los que se sustenta su vitalidad. El 

trabajo de un comerciante minorista según lo indica Saltzmann (2017) incluye una serie 

de conocimientos, específicamente las necesidades peculiares de sus potenciales clientes, 

los momentos del día en que las ventas tienden a incrementar, fechas festivas, el precio 

oportuno, entre otros.  

Para las mujeres, el trabajo de un comerciante minorista es un trabajo completo y 

la carga de trabajo es mucho más difícil de lo que aparece a primera vista, porque las 

horas dedicadas a la labor son más largas, además estas mujeres se desempeñan en las 

tareas de cuidado y trabajo doméstico, además se cree que las jornadas laborales de las 

mujeres son a tiempo completo todavía se basan en la tradicional división de trabajo por 

género (Arriagada, 2005).   
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Arriagada (2005) estableció que las mujeres son responsables tanto del cuidado 

como el trabajo reproductivo, pero también cuando se trata de las comerciantes 

minoristas, que en muchos de los casos son ellas las que deben organizar sus tareas de la 

mano con el cuidado de sus hijos, así como de las tareas domésticas y académicas, 

evidenciando así la desigualdad en el género. 

Por lo tanto, el reparto destinado al trabajo doméstico y al cuidado familiar es muy 

desigual entre hombres y mujeres, y esto es desarrollado en gran medida por las mujeres, 

independientemente de su trabajo fuera del hogar. En la última década, las tendencias han 

demostrado que las mujeres han triplicado su jornada y más a raíz de la declaración de la 

emergencia sanitaria por COVID- 19 (Arriagada, 2005). 

2.8 Enfoque de derechos. 
 

En la Convención sobre los Derechos del Niño en (1989) se señala que “para que 

la personalidad de un niño se desarrolle de manera integral y armoniosa, los niños deben 

crecer en la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión”.  De manera 

similar, se reconoce que los niños tienen derecho a una familia puesto a que la misma 

beneficia su crecimiento y bienestar (UNICEF, 2015). 

Todos los profesionales y las personas en general deben establecer actitudes y 

acciones inclusivas y no discriminatorias, para que todas las niñas, niños y sus cuidadores 

afectados en las diferentes situaciones, pueden acceder a los diferentes servicios de apoyo 

que requieran, sin ser excluidos ya sea por razones de ninguna índole de pobreza, etnia, 

religión, sexo entre otros aspectos (UNICEF, 2015).  

En nuestro país se ha partido de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) 

en el art. 2.- reconoce los principios de igualdad y no discriminación y estipular que todos 

los países estén obligados a garantizar todos los derechos de niñas y niños sin distinción 

de género. Asimismo, entre las obligaciones de los Estados al respecto incluye las 

prácticas discriminatorias dirigidas hacia niños o niñas, que pretendan fundamentarse en 

las características de sus padres o sus tutores. “El Estado Parte tomará todas las medidas 
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apropiadas para garantizar que los niños estén protegidos contra todas las formas de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las creencias de sus padres, o de sus tutores o de sus familiares” (UNICEF, 

2015). 

Por lo tanto, se debe considerar las circunstancias especiales de los niños y niñas 

que nacen con cierto tipo de discapacidad o necesidades especiales o se desarrollan 

prematuramente. En el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño 1989 se 

plantea: Los Estados Partes reconocen que los niños con discapacidad mental deben 

disfrutar de una vida plena y digna en las condiciones que garanticen su dignidad y les 

permitan valerse por sí mismos, además de promover la participación activa de los niños 

en actividades comunitarias (UNICEF, 2015). 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(1989) establece que los niños o niñas con discapacidad gozarán de igualdad de derechos 

y no serán separados de sus padres en contra de los deseos de estos, a menos que las 

autoridades determinen que los derechos del niño han sido vulnerados y no se respete el 

interés superior de los niños, es por ello que por ningún caso serán separados de sus 

progenitores por su discapacidad bajo ninguna circunstancia (UNICEF, 2015). 

            2.9 Enfoque de género. 
 

El grado de desigualdad en las relaciones de género y las valoraciones 

jerárquicamente diferenciadas entre hombres y mujeres presentes en nuestra región 

afectan directamente la calidad y la cantidad de la atención de cuidados recibidos en la 

primera infancia. Al hacer hincapié en el papel de las madres en el cuidado de la primera 

infancia, las cargas y responsabilidades recaen exclusivamente sobre las mujeres 

(UNICEF, 2015). 

Las políticas públicas y las acciones privadas para promover el vínculo entre el 

trabajo y la vida familiar son aún insuficientes, y la particularidad del mercado laboral y 
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la desigual distribución de oportunidades propias de la región se han transformado en una 

persistente desigualdad socioeconómica y de género (UNICEF, 2015). 

            2.10 Enfoque Transgeneracional. 

 

“El análisis transgeneracional es poner en perspectiva la historia de la familia, este 

trabajo terapéutico permite que emerjan sentimientos durante este proceso. La tarea 

incluye la decodificación de los lazos que unen a la persona con sus ancestros, para 

comprender las escenas que se jugaron y los escenarios donde los sucesos tuvieron lugar, 

con el objetivo de encontrar posibles orígenes y explicaciones a sucesos del aquí y ahora 

de la persona (Ordóñez Martínez, 2009). 

Todas las personas “cargamos” con dinámicas inconscientes familiares, fechas, 

nombres, lugares, vivencias de generaciones que nos precedieron y aún sin saberlo, éstas 

influyen sobre nosotros, en nuestras elecciones, en el lugar que ocupamos en la familia, 

en nuestros éxitos y fracasos. Por el solo hecho de pertenecer a una familia, esta historia 

nos afecta a cada uno de manera diferente, sin importar las distancias emocionales 

(Ordóñez Martínez, 2009). 

Al establecer lazos entre lo que sucede en el aquí y ahora de la vida de la persona 

con acontecimientos de la historia familiar-genealógica se recupera la memoria 

emocional ancestral, lo que deviene en una experiencia profundamente sanadora y 

liberadora. Sabemos que todos los seres humanos estamos influenciados y vivimos en una 

permanente tensión entre ser nosotros mismos y ser un eslabón más de una larga cadena 

que nos une a las familias de origen y a la ancestral, y cuanto mayor sea la diferencia 

entre estos dos aspectos, más será el sufrimiento de la persona, éste se manifiesta de 

diferentes modos y en distintos niveles. En esta pugna, la fuerza atrayente del sistema 

familiar es muy fuerte. (Ordóñez Martínez, 2009). 
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            2.11 Enfoque Intergeneracional. 
 

El enfoque intergeneracional busca la integración y equidad entre todas las 

generaciones eliminando las brechas de desigualdad buscando una integración y 

desarrollo de la sociedad. Este enfoque establece que todas las generaciones dependen 

una de las otras ya que todos pasamos por cada generación y cada una debe estar 

establecido el respeto, cooperación y reciprocidad (Guerra Santander , 2018).  

También se debe considerar que, entre los amplios sectores sociales de nuestro 

país o región, la preferencia de los niños todavía domina, el nacimiento de las niñas puede 

ser recibido por las familias con decepción. En este sentido, los servicios de salud y el 

personal médico deben estar atentos ante situaciones de trato negligente y ser capaces de 

observar las diferencias entre las mujeres y los hombres (UNICEF, 2015). 

Por ello, en los últimos años, algunos gobiernos han ido diseñando y promoviendo 

diversas políticas orientadas a las organizaciones sociales del cuidado. Entre ellos 

destacan el desarrollo de los servicios de cuidado, licencias parentales y permisos de 

cuidado, las medidas formuladas en las recomendaciones para la coordinación de la vida 

laboral y familiar, los bonos para ejercer el cuidado y la organización del sistema nacional 

de cuidado (UNICEF, 2015). 

2.12 Trabajo social con la comunidad respecto a la infancia.  
 

El enfoque del trabajo social comunitario es promover y realizar la mejora de las 

condiciones de vida de los miembros de la comunidad a través de la organización y 

participación de individuos y grupos. El profesional del trabajo social aporta a resolver 

una problemática determinada, este profesional tiene la capacidad de influir en el 

conglomerado social, modificar las conductas y aportar alternativas sobre las relaciones 

de poder, además contribuyen con el conocimiento de los métodos técnicos para resolver 

problemas comunitarios con una perspectiva global, empoderando a los miembros de la 

comunidad (Mendoza Rangel, 2002). 
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Por otro lado, el trabajador social busca comprender y cambiar la realidad social 

de los niños y niñas, buscando contribuir en su desarrollo y bienestar, a través de procesos 

de cambio social, individual, familiar y comunitario (Chiroque , 2005). Es por ello que el 

rol de los trabajadores sociales en la promoción del cuidado de la niñez es fundamental 

al momento de garantizar su pleno desarrollo, puesto a que inciden en la construcción de 

políticas sociales sobre todo en grupos de alta vulnerabilidad, incidiendo así en la 

colectividad, de manera que se pueda alcanzar un desarrollo integral para ese sector de la 

población. 

               2.13 Realidad social y el Trabajo Social. 
 

Los procesos de intervención profesional del trabajo social como ejercicios 

intencionados de profesionales que interactúan en escenarios sociales son objeto de 

reflexión para su estudio, para que la intervención se oriente a su mejoramiento y se 

construya conocimiento útil para la transformación de la realidad social (Bueno, 2010). 

La realidad social se nos presenta como escenario en el quehacer profesional de 

trabajadoras y trabajadores sociales, dadas las condiciones en las cuales se desenvuelve 

esta profesión. Se requiere la realidad social para evidenciar las relaciones sociales, las 

condiciones de desarrollo del ser humano, los procesos comunicativos entre otros, como 

elementos de abordaje (Bueno, 2010). 

El concepto de realidad social se refiere, en palabras de Berger y Luckman (1991), 

a aquella construcción intersubjetiva dada en un mundo compartido, lo cual implica 

procesos de interacción y comunicación que permite a los seres humanos establecer lazos 

de convivencia (Bueno, 2010). Para el trabajo social y otras ciencias sociales es necesario 

conocer la realidad social en la que esta insertado un individuo, es decir, la realidad en la 

que vive dentro de la familia, un grupo, barrio o comunidad, es importante entonces 

conocer y tomar en cuenta cual es la realidad en la que viven los niños y niñas del mercado 

Central de Sígsig, de la provincia del Azuay. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO LEGAL. 

 

3.1 Convención de los Derechos del Niño. 
 

Se han formulado leyes y reglamentos que ayuden a proteger los derechos de la 

niñez, los cuales estarán basados en instrumentos legales; a nivel internacional se tiene la 

Convención de los derechos del Niño (CDN), Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (PACTO DE SAN JOSÉ), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a 

nivel nacional la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia (CONA) y el Código Orgánico Penal Integral (COIP).  

Según el artículo 3 de la Convención de los derechos del Niño. - Todas las medidas 

relativas a los niños deben basarse en el interés superior del niño. En primer lugar, el 

interés superior del niño se define como un principio de garantía, por lo que cualquier 

decisión que involucre a los menores debe ser una prioridad para garantizar el pleno 

cumplimiento de sus derechos. El segundo aspecto a considerar es su amplitud. El 

principio de interés superior va más allá del ámbito legislativo o judicial y se extiende a 

todas las autoridades e instituciones públicas y privadas, además del entorno familiar del 

niño. En este sentido, el rol de los padres no confiere derechos absolutos, sino que están 

limitados por el interés superior del niño (Alegre , Hernández , & Roger , 2014). 

El artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño se refiere a las 

responsabilidades de los padres, madres y familiares, al establecer que el Estado deberá 

regular de tal forma que se les garantice a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

reconocimiento, goce de sus derechos humanos, además de impartir al niño orientación 

apropiada para la evolución de sus capacidades (UNICEF , 2006).  

En el artículo 6 de la Convención de los Derechos del niño manifiesta que todo 

niño o niña tiene derecho a sobrevivir y no ser asesinado, además el Estado debe 

garantizar la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo integral de estos niños 

(UNICEF , 2006). 
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Según el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño establece que los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho natural y legal de vivir con sus padres o en 

caso con sus familiares, en los términos de la ley, tomando en cuenta que la familia es el 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes, 

ya que en ella recibirán la protección, el amor, la comprensión y la asistencia necesarias 

para asumir plenamente su desarrollo y responsabilidades en la sociedad “ Los Estados 

parte velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos 

(...)" (UNICEF , 2006). 

De acuerdo con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, 

el artículo 18 coloca a las familias en un entorno indiscutible para el crecimiento de los 

niños; para ellos, es necesario abogar por la realización de sus derechos, facilitando así la 

acción directa para asegurar que los padres de referencia puedan cuidarlos 

adecuadamente; porque el ejercicio de los derechos de los niños y niñas depende de las 

habilidades y recursos de sus principales cuidadores (UNICEF , 2006). 

Según el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece que 

los niños tienen derecho a ser protegidos; incluso si no tienen familia, el Estado está 

obligado a brindarles protección y cuidados, garantizando a estos niños y niñas ser 

colocados en instituciones adecuadas para que los cuiden tomando en consideración su 

pasado y su cultura (UNICEF , 2006). 

En el artículo 23 de la Convención de los Derechos del Niño se indica que los 

niños y niñas que tienen alguna discapacidad tienen derecho a tener una mejor calidad de 

vida, además de recibir respeto hacia su persona y su dignidad, tienen derecho a ser 

tratados como cualquier otro niño o niña y a su vez participar en la vida de la comunidad. 

El Estado debe brindarles a los padres una ayuda necesaria de forma gratuita para asegurar 

a sus hijos e hijas el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a las actividades 

recreativas y al desarrollo personal (UNICEF , 2006).    

En el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño menciona que todos 

los niños y niñas tienen derecho a tener un nivel de vida adecuada para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral y social; es obligación de los padres y madres 
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proporcionar este nivel de vida, además es obligación del Estado adoptar medidas 

apropiadas para que dicha responsabilidad pueda ser asumida por los progenitores 

(UNICEF , 2006). 

El estado ecuatoriano ha  determinado que los niños y adolescentes formen parte 

del grupo de atención prioritaria, es por esta razón que el  derecho a la alimentación, la 

educación y la vivienda digna  se convierten en  una rama del conocimiento jurídico, que 

requiere del involucramiento de todas las instituciones estatales, las cuales deben 

desempeñarse en áreas de la protección y garantía de los derechos de este sector de la 

población, mediante la aplicación de principios de legalidad, independencia, moralidad, 

celeridad y eficiencia.  

       3.3 Convención Americana sobre Derechos Humanos (PACTO DE SAN JOSÉ) 
 

Dentro del Pacto de San José en el artículo 19 de los derechos del niño, nos indica 

que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado” (CONVENCIÓN 

AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO, 1977). 

          3.4 Organización Internacional del Trabajo. 
 

 El trabajo es el centro de las aspiraciones de las personas pues constituye el medio 

para obtener su sustento, el mejoramiento de la calidad de sus vidas y lo logros 

personales. El trabajo es esencial para el bienestar de las personas (Trabajo, 2009), 

además, según el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

“Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” 

Con el mismo espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) promueve el trabajo decente. Este es un 

concepto que enfatiza la importancia de que los hombres y mujeres tengan la 

oportunidad de realizar un trabajo productivo y generar ingresos para que puedan vivir 

con dignidad. 
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3.5 Constitución del Ecuador.  
 

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 44 y 45 establece 

que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria (Constitución del Ecuador, 2008). 

Así mismo en la Carta Magna se reitera que los niños y adolescentes forman parte 

de un grupo prioritario y por lo tanto cuenta con una atención especial Art. 35.- a las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, las cuales recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán 

las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.  

Para que el interés superior del niño sea efectivo debe basarse en el respeto 

absoluto de las garantías constitucionales y principios procesales, puesto que, si uno de 

ellos se quebranta, será difícil que el otro se perfeccione en su totalidad; por tal razón, no 

es recomendable tratar de jerarquizar un principio sobre otro, lo correcto es que ambos 

principios vayan paralelamente (Zambrano, 2013). 

 

3.6 Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 
 

El Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador en su artículo 1 menciona que 

es obligación del Estado, la Sociedad y la Familia garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, protección integral con el fin de lograr su desarrollo 
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y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

Menciona además en el Art.11 que “El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2015). 

El Art. 2 de la Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

(CNA) reconoce que existen los siguientes elementos de garantizar la calidad de vida: a) 

Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente. - Considerada como una necesidad 

básica para la vida y consistente en la ingesta de productos sólidos o líquidos sanos, a fin 

de generar un equilibrio del organismo. b) Salud integral: prevención, atención médica y 

provisión de medicinas. - Para una perfecta armonía y buena condición tanto física como 

psicológica.  

Como se puede observar la normativa actual está enfocada en garantizar el 

derecho a una vida digna para los niños, niñas y adolescentes recalcando así el interés 

superior. Cabe acotar que los progenitores son los responsables en que se dé 

cumplimiento a cubrir los cuidados de sus hijos. 

Para que el interés superior del niño sea efectivo según Valverde (2016)   debe 

basarse en el respeto absoluto de las garantías constitucionales y principios procesales, 

puesto que, si uno de ellos se quebranta, será difícil que el otro se perfeccione en su 

totalidad; por tal razón, no es recomendable tratar de jerarquizar un principio sobre otro, 

lo correcto es que ambos principios vayan paralelamente. 

 

3.7 Código Orgánico Integral Penal. 
 

El artículo 47 inciso 10 del Código Orgánico Integral Penal “constituye una 

situación agravante de una infracción valerse de los niños, niñas y adolescentes, mujeres 

embarazadas y discapacidades para cometer infracción” (Código Orgánico Integral Penal 

, 2014). 
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Según el artículo 105 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal “establece que 

está prohibida la explotación laboral de los niños, niñas y adolescentes” (Código 

Orgánico Integral Penal , 2014). 

Según el art. 153 del Código Orgánico Integral Penal menciona “que quienes 

abandonen a niños, niñas y adolescentes y pongan en peligro real su vida o integridad 

física, serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años” (Código Orgánico 

Integral Penal , 2014). 
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CAPÍTULO 4 

CONTEXTUALIZACIÓN LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

  

 

Figura  1: Mapa del cantón Sígsig 

                             Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig                                                                                              

Elaborado: Grupo técnico del GAD Sígsig                                                                                    

Fecha: 12/06/2010 

El cantón Sígsig, es uno de los 15 cantones de la Provincia del Azuay, tiene una 

superficie de 657, 2 kilómetros cuadrados, se encuentra a 60 km, al sureste de la ciudad 

de Cuenca, y tiene una altura promedio de 2250 m (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Sígsig, 2020).  

Sígsig, ubicado en el sureste de la provincia de Azuay. Limita al norte con los dos 

cantones Chordeleg y Gualaceo; al sur con los cantones: Gualaquiza (Prov. Morona 

Santiago) y Nabón (Prov. Azuay); al este con los cantones Gualaquiza y Limón Indanza 

(Prov. Morona Santiago) y al occidente con los cantones Girón y Cuenca (Prov. Azuay) 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig, 2020). La mayor parte de su 

población vive en áreas rurales, y sus ocupaciones productivas están relacionadas con la 

producción agropecuaria en menor proporción a la provisión de servicios (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig, 2020).  
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Según las proyecciones del INEC (2010), la población total del cantón Sígsig al 

2020 es de 30.509 habitantes. La mayor parte de la población se ubica en el área rural, 

pues según el censo del 2010, en el sector urbano habitan 3.676 personas que 

corresponden al 13.66% del total de la población cantonal, mientras las 23.234 personas 

restantes se localizan en el sector rural, representando el 86.34% del total cantonal. 

Del análisis de la estructura poblacional según la pirámide de grupos de edad, se 

desprende que la población del cantón Sígsig, es preferentemente joven, y se observa que 

el 47.58%, de la población tiene entre 0 y 19 años, la población en edades activas entre 

20 y 64 años representa el 42,36% y la población de la tercera edad (mayores a 65 años) 

10,06% (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sígsig, 2015). Desde 

los 20 años en adelante el número de hombres y mujeres disminuye, siendo más notorio 

en los hombres; este indicador puede manifestarse por la migración que existe en el 

cantón (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Sígsig, 2015). 

El fenómeno de la  migración en el cantón el Sígsig, ha repercutido en los modos 

de vida de la población,  pues este se ha convertido en una alternativa económica, puesto 

a que se considera que en el cantón no hay fuentes de empleo; sin embargo también están 

motivos como los estudios y la salud, pues  muchas personas han salido y se han radicado 

en la ciudad de Cuenca, mientras que otra parte de la población ha salido fuera del país a 

países como EEUU y España (Benavides , 2010). 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Sígsig (2015) da a conocer 

que los principales destinos a los que migraron sus pobladores fueron: Estados Unidos 

con 1437 personas que representa el (89,81%) del total de la población migrante al 

exterior y España tiene 107 personas, que representa el (6,69%) del total de la población 

emigrante. El restante 5% de la población migrante fue a distintos destinos, entre los que 

podemos mencionar: Canadá, México, Venezuela e Italia (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Sígsig, 2015). 

Existe también un proceso de migración interna sobre todo a ciudades de Cuenca 

y Morona Santiago con un 65.05% y 9.06% respectivamente, las mismas que son 
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capitales provinciales, el motivo por el cual cambian de residencia se debe a que en dichas 

ciudades existen mayores oportunidades de trabajo y comerciales (Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Sígsig, 2015). Un factor que contribuye a este 

fenómeno es la cercanía con la urbe y las vías que conectan a Sígsig con los otros 

territorios de la provincia del Azuay y Morona Santiago. 

El cantón Sígsig cuenta con el mercado Municipal que en sus inicios era 

considerado una Plaza Central estaba asentado frente a la Iglesia Central y actual 

Municipio del Cantón, fue fundado en el año 1980 por el Sr. Carlos Fajardo, en la 

actualidad el mercado se encuentra ubicado entre las calles 16 de abril - Alejandro Dávila 

y entre la Corral - González Suárez, cuentan con 260 comerciantes minoristas (Municipio 

de Sìgsig, 2020). 
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CAPÍTULO 5 

METODOLOGÍA. 

 

5.1 Enfoque y Método. 
 

   La investigación es de carácter cuantitativa, según Hernández (2014) se refiere a: 

“la recolección de datos para probar hipótesis con base en la mediación numérica y el 

análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías”, 

se utilizó para recolectar datos estadísticos de los tipos de cuidadores y las necesidades 

del cuidado infantil, en la cual se aplicó un cuestionario que consta de ocho secciones, en 

la primera datos demográficos del comerciante minorista; la segunda los tipos de 

cuidadores; la tercera necesidades del cuidado infantil (cuidados físicos); la cuarta las 

necesidades del cuidado infantil (Disposición de figuras de apego);la quinta se refiere a 

las necesidades del cuidado infantil (Experiencias emocionales específicas acordes a las 

necesidades de cada periodo evolutivo); la sexta actividad laboral de los comerciantes 

minoristas; la séptima enfoque de derechos de los niños y niñas y por último hace 

referencia a la propuesta de lineamientos para establecer el cuidado adecuado de los niños 

y niñas menores de 12 años.  

   5.2.- Alcance de la Investigación. 
 

La presente investigación es de carácter descriptivo, según Castro (2010) tiene la 

finalidad de analizar de manera profunda un fenómeno y sus componentes, llevado a 

nuestro estudio caracterizará las necesidades de hijos e hijas de comerciantes minoristas 

en donde se buscó conocer la realidad de los mismos en los distintos entornos familiar, 

social y comunitario, se realizó el estudio en un tiempo aproximado de 6 meses.  
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5.3.- Técnicas. 
 

La técnica central es la encuesta para lo cual se realizó preguntas cerradas y 

abiertas que aportaron a nuestro tema de investigación sobre el cuidado de los hijos e 

hijas menores de 12 años de los comerciantes minoristas. 

5.4.- Universo y Muestra. 
 

Se efectuó un censo a toda la población de comerciantes minoristas, hombres y 

mujeres del Mercado Central Municipal de Sígsig.  

En el mercado Central Municipal de Sígsig laboran un total de 260 comerciantes 

minoristas comprendidos entre 216 mujeres y 44 hombres (Municipio de Sígsig, 2020). 

Para la presente investigación se efectuó un censo a los 260 comerciantes 

minoristas entre hombres y mujeres del Mercado Central Municipal del Cantón Sígsig; el 

censo se efectuó en base a la necesidad del Municipio, de tener identificados a los 

comerciantes minoristas por medio de una ficha de registro.  
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CAPÍTULO 6 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

• Sección 1: Datos demográficos 

Gráfico 1: Caracterización de la población niños menores de 12 años: edad y sexo   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Existen un total de 174 niños y niñas, de los cuales 86 son niños y 88 son niñas en 

donde se puede apreciar que las edades de los hijos de los comerciantes minoristas, 

predomina el género femenino, el 19% tiene una edad comprendida de 7 a 9 años, le sigue 

el 13, 8% con una edad de 4 a 6 años, el 10,9% tiene de 10 a 12 años, el 6,9% de 0 a 3 

años. Del género masculino el 15,5% tiene una edad de 0 a 3 años, el 14, 9% tiene una 

edad de 7 a 9 años, el 10,3% de 4 a 6 años y finalmente el 8,6%.  Como se puede apreciar, 

hay un predominio de una niñez mediana según lo indica Mansilla (2010) caracterizada 
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por una mayor independencia, en donde se empieza a desarrollar más rápido las 

habilidades físicas, sociales y mentales.  

• Sección 2: Tipos de cuidadores.  

Gráfico 2: ¿Durante la pandemia quién se encarga de satisfacer las necesidades del cuidado infantil de sus 

hijos/as mientras usted trabaja como vendedor en el mercado? 

    

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Durante el confinamiento por la Pandemia del COVID- 19, el 69,2% de las madres 

son las que cuidan de los niños y niñas siendo el resultado del confinamiento por la 

emergencia Sanitaria, un 10,0% corresponde al cuidado que brindan los abuelos durante 

la Pandemia mientras que un 5,8 % pertenece al cuidado de las tías, el 5% a su abuela, el 

3,3% a los hermanos, el 2,5% a la niñera. Como se puede apreciar el rol del cuidado de 

los hijos está a manos del círculo familiar, evidenciando la inexistencia de apoyo 

institucional como guarderías o centros de cuidado.  
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Gráfico 3: ¿Antes de la pandemia quién se encarga de satisfacer las necesidades del cuidado infantil de sus 

hijos/as mientras usted trabaja como vendedor en el mercado? 

           

          Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Antes de la Pandemia del Covid-19 el 29,2 % de las madres se encargaban de 

satisfacer las necesidades de cuidado a sus hijos menores de 12 años y el 25% representa 

a los hermanos mayores, mientras que un 14,2% están al cuidado de los abuelos, un 10,8% 

al cuidado de las abuelas, el 10% lo hace las tías, el 6,7% lo hace los padres, el 3,3% lo 

hace la niñera, el 0,8% lo hace los vecinos. Como se observa, el tema de los cuidados 

recae principalmente sobre la mujer, además cabe recalcar que lo comparten con otras 

como lo son las tareas domésticas, el trabajo en el mercado, mientras que los hombres 

únicamente se limitan a trabajar. Así lo reitera Vizcarra (2008) el trabajo femenino ha 

sido desvalorizado, debido a su condición de género basado en la desigualdad, 

especialmente en ciertos ciclos de vida doméstica (embarazo, lactancia, vejez); en los 

procesos de cambio familiar (monoparentales); en la precariedad del empleo así también 

de otras desigualdades en su salario.  
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Gráfico 4: ¿Durante la pandemia por COVID -19 usted ha tenido dificultades en satisfacer las necesidades 

de cuidado de sus hijos menores de 12 años? 

    

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 62,5% de comerciantes señalan que, si tuvieron dificultades en satisfacer las 

necesidades de los niños y niñas, esto debido a la Pandemia por COVID -19, mientras 

que el 37,5% de comerciantes dicen no haber tenido problemas en satisfacer las 

necesidades de los niños. Como se aprecia para la mayoría de comerciantes, atravesar por 

una pandemia repercutió en su trabajo, sus ingresos y por ende su calidad de vida. Así lo 

indica Organización Internacional del Trabajo (2020) la pandemia tuvo afectaciones en 

lo siguiente: la cantidad de empleo (tanto en materia de desempleo como de subempleo); 

la calidad del trabajo (con respecto a los salarios y el acceso a protección social); y para 

los grupos vulnerables las consecuencias fueron nefastas en lo que respecta al mercado 

laboral. 
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Gráfico 5: ¿Durante la pandemia COVID-19 cuáles fueron las dificultades que ha tenido usted en satisfacer 

las necesidades de cuidado de sus hijos/as menores de 12 años? 

            

        Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

           El 46,7% de comerciantes minoristas tuvieron dificultades en satisfacer las 

necesidades de educación a los niños y niñas; el 38,7% de comerciantes señala haber 

tenido problemas en satisfacer la necesidad de alimentación; el 14,7% de comerciantes 

tuvieron dificultades para satisfacer la necesidad de salud. Como se puede notar el tema 

de la educación es un aspecto clave para la vida de la familia de los comerciantes, sin 

embargo, la mismo tuvo una modificación importante en los estilos de vida, al incorporar 

un modelo virtual en donde no hay esa interacción docente- alumno, alumno- alumno, 

representando un nuevo desafío para los padres de familia quienes además tuvieron que 

adquirir el rol de docentes.  
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Gráfico 6: ¿Cuánto tiempo pasan sus hijos/as con la persona o institución para que les cuiden? 

           

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Como se puede apreciar antes de la pandemia, el cuidado de los hijos eran 

cubiertas en su mayoría por la madre con un número de 70 horas semanales, mientras que 

el padre lo hacía aproximadamente 55 horas semanales, mientras que el abuelo y abuela 

dedican un promedio aproximado de 45 a 50 horas para el cuidado, los tíos y tías lo hacen 

45 horas semanales, los hermanos que son el vínculo familiar más cercano destinan 55 

horas semanales al cuidado de los menores, los vecinos lo hacen 40 horas semanales, 

mientras que la niñera lo hace alrededor de 40 horas, se halló que no se cuenta con el 

apoyo de un Centro de Cuidados Público o Privado. Con estos resultados se deduce que 

los comerciantes cuentan con redes de apoyo familiar fuerte y las mismas se estructuran 

por sus familiares más cercanos en este caso, los hijos mayores y abuelos, y por el 

contrario el apoyo institucional es inexistente. 
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Gráfico 7: ¿En qué lugar se realiza el cuidado a los niños/as mientras usted trabaja en el mercado? 

             

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Antes de la pandemia el 15,8% de las necesidades de los niños eran cubiertas 

dentro del mercado por la madre, le sigue en el hogar del niño, para lo cual el 25% se 

conoció que son los hermanos los que se encargan de los cuidados, el 13,3% en el hogar 

del niño era la madre, el 8,3% su abuela y abuelo, en un menor porcentaje 6,7% el padre, 

mientras que el 3,3% una niñera. Como se observa el hogar del niño es el principal espacio 

para llevar a cabo los cuidados de los niños y niñas; el mercado es el segundo espacio de 

cuidado, esto puede limitar temas una higiene adecuada, una educación de calidad, 

además de no contar con un ambiente idóneo para que los niños jueguen o se recreen. 
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• Sección 3: Necesidades de cuidado infantil (cuidado físico). 

Gráfico 8: ¿Usted considera que sus hijos/as tienen una alimentación nutritiva? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

 Para el 90% de los comerciantes encuestados sus hijos reciben una alimentación 

nutritiva, lo que coadyuva a un adecuado crecimiento, así como también la adopción de 

hábitos saludables, un menor porcentaje 8,3% dice no tener una alimentación balanceada 

o nutritiva ya que desconocen el estado, las condiciones y elaboración de los alimentos, 

mientras que el 1,7% respondió no conocer sobre este tema, lo que responde a la falta de 

conocimiento sobre una alimentación de calidad. El autor Calañas (2005) reitera la 

importancia de una alimentación saludable pues ésta determina la salud de las personas, 

su crecimiento y desarrollo sobre todo en la etapa de la niñez en donde el individuo 

necesita cubrir la mayoría de las necesidades fisiológicas. 
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Gráfico 9: ¿Cuánto gasta al año en adquisición de vestimenta de sus hijos/as? 

          

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Sobre los gastos que destina a la vestimenta de los hijos, el 42,5% de los 

comerciantes encuestados respondió que gasta más de 100 dólares al año en la misma, 

mientras que el 20% menos de 100 dólares, le sigue el 19,2% con menos de 50 dólares, 

el 6,7% no gasta en vestimenta, el 1,7% gasta más de 20 dólares al año. Se aprecia que el 

tema de la vestimenta para los padres sin duda es indispensable para el cuidado de sus 

hijos, a pesar de no contar con un ingreso considerable, es fundamental este gasto en la 

familia puesto que los niños y niñas están en constante crecimiento.  
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Gráfico 10: ¿Usted habla con sus hijos/as sobre hábitos de higiene? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 96,7% de los comerciantes encuestados respondió hablar con sus hijos sobre 

hábitos de higiene, mientras que el 1,7% no lo practican, finalmente el 1,7% no conoce 

del tema. Por lo tanto, se conoce que los hábitos de higiene representan un tema 

indispensable esencial para salvaguardar la seguridad, por lo tanto, se puede acotar que 

las normas de higiene aportan a la salud de las familias de los comerciantes minoristas.  
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Gráfico 11: ¿Cuántas veces a la semana se bañan sus hijos/as? 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 62,5% de los comerciantes encuestados respondió que sus hijos toman un baño 

con una frecuencia de tres veces por semana, mientras que el 22,5% lo hacen todos los 

días, el 13,3% lo hace tres veces por semana, el 0,8% no lo sabe. Ello indica que los 

hábitos de aseo en los niños no es el idóneo, puesto a que se recomienda que el baño sea 

diario de la higiene es la prevención de enfermedades y el mantenimiento de la salud. Al 

respecto León (2013) asegura que es importante que, desde los primeros años, los niños 

comprendan la importancia de la higiene como punto importante para garantizar la salud 

a corto y largo plazo. 
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Gráfico 12: ¿Cuántas veces al día su hijo se lava los dientes? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 55% de los comerciantes encuestados respondió que sus hijos se lavan los 

dientes dos veces al día, el 33,3% lo hace tres veces, mientras que el 10,8% una vez, 

mientras que el 0,8% más de tres veces tiene la costumbre de lavarse los dientes. Es 

importante que los niños se cepillen los dientes después de cada comida dado que es muy 

esencial mantener una buena salud bucal.  
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Gráfico 13: Sus hijos/as se lavan las manos antes de cada comida. 

          

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El 96,7% de los comerciantes encuestados respondió que sus hijos tienen el hábito 

de lavarse las manos, el lavado de manos representa una práctica importante para la 

prevención de enfermedades, y la propagación de infecciones este hábito es esencial para 

garantizar la salud de los niños/as. 
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 Gráfico 14: ¿Cuántas veces se cambia de ropa a la semana sus hijos/as? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El 52,5% de los comerciantes encuestados respondieron que sus hijos se cambian 

de ropa todos los días, mientras que el 47,5% respondió pasando un día. Se puede apreciar 

que para los comerciantes la higiene en la ropa de sus hijos va de la mano con las prácticas 

de higiene. 
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Gráfico 15: Los niños/as tienen un horario fijo para dormir. 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

Con respecto a si los niños cuentan con un horario fijo para dormir el 65% 

respondió que no lo tenía, mientras que para el 33,3% si, como se puede apreciar no se 

está estableciendo un buen hábito como lo es el tiempo de descanso. Masalán, Sequeida, 

y Ortiz (2013) afirman que el sueño representa un aspecto esencial para el desarrollo de 

los niños, puesto a que refiere una actividad neurovegetativa invaluable para garantizar 

la calidad de vida en la niñez. 
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Gráfico 16: ¿Cuántas horas duermen sus hijos/as? 

        

      Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El 61,7% de los comerciantes encuestados respondió que sus hijos tienen un 

horario de descanso de 8 horas, el 25% aproximadamente 9 horas, el 9,2% duerme 6 

horas, y el 4,2% lo hace 10 horas. Se aprecia que el tiempo de descanso de 8 horas es el 

idóneo para la niñez, de esta manera se está asegurando su bienestar físico y mental.  Así 

lo asegura Milagros (2016) se recomienda un lapso de sueño diario de 9-11 horas de no 

cumplir con ello Estudios de investigación han demostrado la asociación de un sueño de 

corta duración con un bajo funcionamiento cognitivo y menor rendimiento académico en 

esta franja de edad. 
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Gráfico 17: Sus hijos/as duermen durante el día por periodos cortos (siesta). 

          

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

Sobre si los hijos de los comerciantes toman siestas en la tarde el 70% de los 

encuestados indicó que no lo hacen debido que a que son niños que corresponden a las 

edades de 7 a 11 años de edad, como se aprecia la siesta no representa un hábito para los 

niños, además en esta edad la misma no es tan importante para su salud, mientras que el 

29,2% indicó que si lo hacían puesto que comprenden las edades de 0 a 4 años de edad 

esto se debe que el sueño en los niños pequeños promueve el sentirse alerta, tener una 

buena memoria, se desenvuelven mejor y son menos propensos a problemas de 

comportamiento e irritabilidad.  
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Gráfico 18: ¿A qué institución de salud acuden sus hijos/as cuando están enfermos? 

       

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El lugar donde acude el 76,7% de los comerciantes cuando sus hijos están 

enfermos es el Subcentro de Salud, el 15,8% acude al Hospital Público, el 6,7% visitan a 

clínicas u hospitales privados, el 0,8% lo hacen donde un curandero. Como se puede 

apreciar las instituciones de salud públicas son las primeras opciones para tratar las 

afecciones de salud, por lo tanto, se evidencia que tiene una alta confiabilidad en el 

mismo. 
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Gráfico 19: ¿Con qué frecuencia se realiza chequeos médicos sus hijos/as?:  

         

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig.                      

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                                                                    

Fecha: 10/05/21 

 El 28,3% de los comerciantes encuestados respondió que lleva a sus hijos a los 

controles médicos una vez cada nueve meses, el 26,7% lo hace una vez al año, el 10,8% 

una vez cada tres meses, y el 9,2% una vez al mes.  Lo que evidencia que el tema de la 

salud para los padres es esencial, puesto a que el personal de salud recomienda que las 

visitas sean regulares, pues de esta manera se va estableciendo relaciones estrechas entre 

el pediatra, los padres y los niños/as. 
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Gráfico 20: ¿Quién acompaña a sus hijos con el cumplimiento de sus deberes de la escuela? 

                

               Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

Como se puede apreciar la responsabilidad de las tareas escolares recae 

mayoritariamente sobre la mujer ello representado con un 47,5 %, así también destaca la 

participación de los hermanos con el 25,8%, el 9,2% cuentan con el apoyo de tíos/as, el 

5% con el apoyo del padre y en menor porcentaje 1,7% lo hace una niñera. Evidenciando 

que aún persisten brechas en las tareas de cuidado, pues hay mayor participación de la 

madre quien además debe organizarse con el trabajo doméstico y del mercado. 
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Gráfico 21: ¿Usted acude a los eventos importantes que se desarrollan en la escuela? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

Con respecto a la participación que muestran los padres de familia en las 

actividades extraescolares de sus hijos el 44,2% de ellos respondieron casi siempre, el 

35% siempre, el 10,8% lo hace algunas veces, el 6,7% rara vez, mientras que el 3,3% 

nunca lo hace. Ello evidencia que para los comerciantes encuestados las actividades 

extraescolares también son importantes en la vida estudiantil de sus hijos.   
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Gráfico 22: ¿Qué actividades realiza con sus hijos/as? 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El tipo de actividades que los padres de familia practican con sus hijos son 

actividades de aire libre con el 55%, mientras que un 20% de ellos se orientan por las 

actividades deportivas, le siguen el 18,3% con actividades recreativas, el 3,3% prefiere 

cultivar huertos, y el 1,7% ayuda en actividades de comercio. Los resultados dan a 

conocer que evidencia que el tiempo libre compartido con la familia es de calidad, puesto 

a que predominan las actividades recreativas, sin embargo, cabe destacar el abandono a 

las prácticas agrícolas a pesar de ser un cantón netamente rural.  
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Gráfico 23: ¿Cuántas horas pasa con sus hijos/as en actividades recreativas? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El mayor tiempo que se destina a las prácticas de actividades recreativas para los 

hijos/as de los comerciantes minoristas es el 43,3% es una hora, para el 39,2% es 2 horas 

y un 17,5% la destina más de tres horas, ello indica que se está invirtiendo un tiempo 

adecuado para la práctica de estas actividades.  Así lo indica Arroba y Manzarbeitia 

(2018) los niños mayores de 2 años deben dedicar entre 30 y 60 minutos diarios para 

realizar actividad física de intensidad moderada a alta intensidad, adecuada a su edad y a 

sus gustos. 
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Gráfico 24: ¿Considera usted que proporciona un lugar seguro y apropiado para sus hijos/as? 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El 87,5% de padres encuestados cree que sus hijos se encuentran en un lugar 

seguro, el 11,7% respondió no contar con ello, mientras que el 0,8% no respondió, ello 

demuestra que para los comerciantes la seguridad para sus hijos forma parte de su vida, 

y ello no solo comprende salvaguardar lo material, sino precautelar por la integridad y la 

satisfacción de sus hijos. 
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Gráfico 25: ¿Usted considera que es conveniente que sus hijos/as menores de 12 años acompañen y 

colaboren en el trabajo que realiza usted en el comercio? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

Para el 85,8% de padres llevar a sus hijos a su lugar de trabajo y que colaboren 

con ello no representa algo seguro, mientras que el 14,2% respondió que era seguro, ello 

da a conocer que, aunque de forma minoritaria se mantienen la tradición de que los hijos 

colaboren con el trabajo desde edades tempranas, sin que ello represente un riesgo para 

sus vidas.  
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Gráfico 26: ¿Cuál es el tipo de vivienda que reside su familia y sus hijos/as? 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El 85,8% de los comerciantes minoristas acota que el tipo de vivienda que 

predomina es una casa, le sigue media agua con el 6,7% y departamento con el 5,8%. 

Como se aprecia la vivienda es un factor esencial para garantizar la calidad de vida de las 

personas pues es un espacio que garantiza la seguridad y el confort de las familias.  
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Gráfico 27: Tenencia de la vivienda. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

El mayor porcentaje 67,5% de familias habitan en una vivienda propia, le sigue el 

18,3% posee una vivienda arrendada, un 14,2% es de tipo prestada. Así lo indica Rubio 

y Coronel que la vivienda es fundamental para la vida de los individuos, brinda protección 

y permite la integración a la comunidad y formar una familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: ¿El material predominante del techo o cubierta de la vivienda es de? 
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Gráfico 28: ¿El material predominante del techo o cubierta de la vivienda es de? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

Sobre el tipo de material que predomina en el techo de las viviendas se conoció 

que el 47,5% es de asbesto, le sigue la teja con el 44,2%, en un menor porcentaje está el 

hormigón y el zinc, el 4,2% cuenta con material de hormigón. Como se puede observar 

el material de las viviendas indica que éstas son seguras para ser habitadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sandra Elizabeth Fárez Vasquez    
Stephanie Angélica González Damián  

80 
 

Gráfico 29: ¿El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es de? 

 

           Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                             
Fecha: 10/05/21 

 El material predominante de las paredes exteriores de la vivienda es el ladrillo con 

un 67,5%, le sigue el adobe con el 24,2%, y en un mejor porcentaje 8,3% está el hormigón. 

Lo que significa que las viviendas de los comerciantes en su mayor parte las paredes de 

su hogar son de ladrillo a diferencia de otro porcentaje que todavía lo realizan las 

viviendas en forma rústica de adobe.  
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Gráfico 30: ¿El material predominante del piso de la vivienda es de? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El material predominante del piso de las viviendas es la cerámica con el 35,8%, 

mientras que el 33,3% es de ladrillo o cemento, el 19,2% se compone de tablas sin tratar 

y en un menor porcentaje es de duela y tierra con el 5,8%. Como se puede apreciar el piso 

de la mayor parte de las viviendas se compone de un material seguro, por ende, no 

compromete la salud de sus habitantes. 
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Gráfico 31: ¿El estado de la vivienda del techo, paredes y piso es? 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Con respecto al estado de la vivienda se puede apreciar que para el 58,3% el techo 

se caracteriza por ser bueno, el 34,2% tiene un estado regular, mientras que el 7,5% 

respondió que era malo. Mientras que las paredes, el 55,8% tiene un buen estado, el 39,2% 

es regular y el 5% es malo. En lo que refiere al piso de la casa, el 57,5% es bueno, el 35% 

es regular y el 7,5% es malo. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

(2017) señala que la habitabilidad y seguridad de la vivienda son parte de un derecho 

humano, ello está reconocido a nivel mundial, un ser humano requiere de una vivienda 

digna y adecuada debe ser habitable, de calidad, accesible y segura. 
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Gráfico 32: Su vivienda cuenta con todos los servicios básicos  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Con respecto a los servicios básicos con los que cuentan los comerciantes 

encuestados, el 100% de ellos cuentan con luz eléctrica, el 99,2% cuentan con agua 

potable, sin embargo, el 0,8% no cuentan con el mismo. El 65% cuentan con 

alcantarillado mientras que el 35% no poseen este servicio. Con respecto al servicio de 

telefonía convencional el 14,2% lo tienen, mientras que el 85,8% no. El 28,3% poseen el 

servicio de TV Cable, mientras que el 71,7% no lo tienen. El 86,7% cuenta con el servicio 

de internet, mientras que el 13,3% no cuentan con ello. El 75,8% cuenta con un servicio 

de recolección de basura, mientras que el 24,2% no tienen el mismo. Ello evidencia que 

aún no hay una total cobertura de servicios básicos indispensables como lo es la dotación 

del recurso vital, así también en el servicio de internet se observó no cubre las necesidades 

de toda la población y ello representa una limitación para los estudiantes que deben 

cumplir con sus clases escolares.  
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Gráfico 33: ¿Sin contar la cocina ni el baño ¿cuántos cuartos o piezas tiene su vivienda? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El promedio de habitaciones con el que cuentan las viviendas de los comerciantes 

encuestados es de 4. Lo que nos da a conocer que las condiciones de habitabilidad de las 

familias son buenas puesto que la vivienda cuenta con un ambiente propicio para la vida 

humana como nos dice (Hernández & Velásquez, 2014). La habitabilidad es el atributo 

de los espacios construidos para satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas de los 

individuos y grupos que las habitan.  
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Gráfico 34: Sus hijos/as menores de 12 años tienen cuarto separado para dormir. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 36,7% de los hijos de los comerciantes encuestados posee un dormitorio 

separado de sus padres, mientras el 63,3% de ellos no lo tiene. Como se puede apreciar 

aún se comparte el dormitorio con los hijos debido que son niños que corresponden entre 

las edades de 1 a 5 años. Gaietako (2013) indica que un “alojamiento adecuado debe partir 

de que las habitaciones sean independientes entre sí, de modo que ninguna utilice como 

paso un dormitorio, ni sirva a su vez de paso al aseo”.  
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Gráfico 35: ¿Con quién duermen sus hijos e hijas sino tienen un cuarto separado para dormir?  

           

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 46,1% de los encuestados respondieron que sus hijos duermen compartiendo 

dormitorio con su madre, mientras que el 39,5% lo hace con sus hermanos, el 13,2% con 

padre y madre, mientras que el 1% con su abuela. Como se puede apreciar los espacios 

son compartidos con los padres y ello se debe a la corta edad de sus hijos, así también se 

lo hace con los hermanos.  
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• Sección 4: Necesidades de cuidado infantil (disposición de figuras de apego 

con las que establecer relaciones afectivas positivas y estables) 

Gráfico 36: ¿Cómo es su relación con sus hijos/as? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Sobre el tipo de relación entre padres e hijos, el 54,2% respondieron que era buena, 

mientras que el 42,5% es muy buena, el 3% respondió que era regular. Es importante 

reforzar la importancia de la relación padre- hijo puesto a que de aquí se establecen las 

bases fundamentales para la solidez de la familia.  
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Gráfico 37: ¿Sus niños son expresivos? 

 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

  El 55% de los comerciantes encuestados respondió que sus hijos son expresivos, 

mientras que para el 41,7% no lo son. Es necesario que los niños sean capaces de expresar 

sus sentimientos y deseos recalcando la importancia de establecer lazos de comunicación 

efectivos.  
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Gráfico 38: ¿Con qué frecuencia conversa usted con sus hijos e hijas?  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Sobre si los padres conversan con sus hijos el 98,3% respondió hacerlo todos los 

días, el 1.7% no lo hace, se evidencia que para la mayoría de comerciantes establecer 

canales de diálogo efectivos son importantes para el diario convivir. Los autores Amaro, 

Díaz y Borges (2020) sostienen que el diálogo aporta positivamente al desarrollo de los 

hijos, desde el aspecto psicológico y emocional, es importante que se practique desde los 

primeros años de vida, pues ello incidirá en las relaciones interpersonales que el individuo 

establezca a futuro. 
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Gráfico 39: ¿Cuál es el espacio de comunicación familiar? 

            

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El espacio más común para incentivar la comunicación entre padres a hijos es al 

momento de la cena así lo indicó el 78,3%, mientras que para el 13,3% el espacio idóneo 

es en la noche antes de acostarse, para el 5% es el desayuno, el 2,5% respondió al 

almuerzo y el 0,8% respondió no contar con el tiempo necesario. Ello indica que, la noche 

al momento de servirse los alimentos es un espacio importante para establecer espacios 

de diálogo y ello se debe a que aquí se termina la jornada laboral y escolar.   
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• Sección 5: Necesidades del cuidado infantil (Experiencias emocionales 

específicas acordes a las necesidades de cada periodo evolutivo) 

Gráfico 40: En su hogar, los niños menores de 12 años colaboran en actividades acordes a su edad dentro 

de casa como por ejemplo (recoger los juguetes, lavar platos, dar de comer a las mascotas). 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Sobre la participación de los hijos en las tareas del hogar, el 53,3% de los 

encuestados respondió que siempre lo hacían, mientras que un 36,7% lo hace casi 

siempre, en un menor porcentaje 9,2% algunas veces, mientras que el 0,8% casi nunca.  

Ello indica que hay un involucramiento activo de los hijos en las tareas de la casa, lo que 

facilita que poco a poco se vayan cambiando costumbres tradicionales en la cual la mujer 

es la única que debe responder por las tareas del hogar. 
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Gráfico 41: ¿A quién obedecen sus hijos/as con mayor facilidad? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Se aprecia que el 68,3% de los hijos en casa muestran una mayor obediencia a su 

madre, sin embargo, para el 22,5% considera que ambos representan una autoridad en 

casa, para el 5,8% es el padre la figura de autoridad, mientras que para el 3,3% es su 

abuela. Como se aprecia hay una mayor obediencia hacia la madre, y ello puede responder 

a que son ellas las que participan mayoritariamente en el cuidado de los hijos, por ende, 

comparten mayor tiempo, mientras que para la figura paterna no hay una mayor 

obediencia a comparación de cómo será tradicionalmente en donde el padre, representaba 

el primer referente de autoridad. 
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Gráfico 42: ¿Usted considera que sus hijos/as viven en un hábitat saludable? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Para los comerciantes encuestados, sus hijos si viven en un hábitat saludable, el 

96,7% consideran que la misma si cuenta con todos los requisitos para ser seguro, 

mientras que para el 3,3% no lo es. Es importante que los comerciantes brinden una 

vivienda saludable para sus hijos/as es decir sin riesgo de deslaves o inundaciones, con 

una estructura de construcción adecuada, de no ser así se estaría poniendo en riesgo la 

vida de sus miembros. 
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Gráfico 43: En su comunidad las familias y los niños/as tienen acceso a un transporte (buses, servicio de 

camionetas). 

     

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Un 97,5% de los comerciantes encuestados respondieron que las familias a su 

alrededor cuentan con un medio de transporte como lo es buses o camionetas, mientras 

que un 2,5% no tenía acceso a este servicio. La disponibilidad del servicio de transporte 

evidencia que hay una conexión activa entre las parroquias del cantón lo que facilita la 

movilidad para que los comerciantes puedan acudir a realizar sus actividades sin 

impedimento alguno.  
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Gráfico 44: En su comunidad existen los siguientes recursos:  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

En las comunidades el 83,3% de los habitantes cuentan con una capilla, mientras 

que el 16,7% no lo tienen, el 72,5% tienen una cancha deportiva, mientras que el 27,5% 

no poseen este recurso, en cuanto al dispensario médico el 20% si lo tiene, el 80% no 

cuenta con el mismo. Se aprecia que el 99,2% no posee una biblioteca, mientras que el 

0,8% si la tiene. Solo el 2,5% cuenta con una guardería, mientras que el 97,5% no cuenta 

con ella.  Como se observa la mayor parte de las comunidades no cuentan con recursos 

que garanticen su calidad de vida como lo es un dispensario médico, lo que evidencia la 

falta de atención en este sector por parte del gobierno nacional y local, de igual forma, la 

inexistencia de una biblioteca y una guardería indica que no hay mayor atención a los 

niños en edad escolar.  
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• Sección 6: Jornadas de trabajo de comerciantes minoristas/Ingresos. 

Gráfico 45: ¿Considera que en su hogar tiene suficiente dinero para cubrir las necesidades del vivir diario?  

         
              Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

            El 65% de los comerciantes encuestados consideran que el dinero que generan no 

es suficiente para cubrir sus necesidades día a día, mientras que para el 34,2% si cubre 

sus necesidades, el 0,8% no sabe de ello. Ello demuestra las limitaciones económicas por 

las cuales atraviesan los comerciantes minoristas y a la vez ello puede repercutir en la 

calidad de vida para su familia, puesto a que no se puede satisfacer las necesidades 

básicas. Para Serrano (2013) a ello se lo denomina pobreza, la misma que refiere a la   

incapacidad de una familia de generar ingresos suficientes para adquirir una canasta 

básica. 
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Gráfico 46: ¿Por qué considera que no cuenta con el dinero suficiente para cubrir sus necesidades? 

            

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El principal factor que incide en la economía de los comerciantes, según lo indica 

que el 71,8% son los ingresos bajos, mientras el 21,8% mantiene deudas de su negocio, 

un 3,8% no cuenta con ingresos económicos, mientras que el 2,6% tiene carga familiar. 

Como se puede observar la causa principal para que los comerciantes no cuenten con 

dinero suficiente, son los ingresos económicos bajos lo que evidencia que las actividades 

comerciales a pequeña escala no permiten el desarrollo económico y social de las 

comunidades rurales. 
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• Sección 7: Enfoque de derechos. 

Gráfico 47: ¿En el cantón Sígsig se respetan los derechos de los niños/as? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Sobre si en el cantón Sígsig se respetan los derechos de los niños, el 57,5% de los 

comerciantes encuestados considera que, si lo hacen, mientras que para el 17,5% no lo 

hace, un 24,2% desconoce sobre los mismos, el 0,8% no respondió. Ello indica que el 

tema de los derechos de los niños en una dimensión poco tratada en el cantón. Lozano 

(2016) afirma que el reconocimiento de los derechos en la niñez es un desafío importante 

para garantizar la igualdad de oportunidades implica la participación activa de los 

sistemas políticos, que requiere además que sus padres o representantes lo ejerzan 

efectivamente. 
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Gráfico 48: ¿Usted conoce los derechos básicos y fundamentales de los niños y niñas? 

         

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Sobre si se conocen los derechos fundamentales de los niños, el 61,7% de los 

comerciantes encuestados respondió que sí, mientras que un 24,2% no los conocen, en un 

menor porcentaje 14,2% no sabe. Los resultados de esta pregunta muestran que en el 

cantón no se trata de manera profunda este tipo de derechos. Cómo se puede apreciar en 

la población del Sígsig el tema de los derechos de los niños no se ha abordado a 

profundidad y ello implica que su desconocimiento pueda llevar a que se atente a su 

calidad de vida. Acorde a ello Pérez (2013) afirma que abordar el tema de los derechos 

de la niñez aporta a la transformación y garantía de las relaciones y la interacción de los 

miembros de la familia tanto al interior de la misma como socialmente. 
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Gráfico 49: ¿Alguna vez ha asistido a algún taller o charla educativo sobre derechos de los niños y niñas? 

  

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 73,3% de los comerciantes encuestados respondió no haber asistido a un taller 

o charla educativa sobre los derechos de los niños, mientras que el 18,3% respondió si 

haber asistido, mientras que el 8,3% desconoce de aquello. Como se puede apreciar el 

tema del conocimiento de los derechos de la niñez muestra un alto desinterés, lo que 

puede repercutir en su cumplimiento.  
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• Sección 8: Propuesta de lineamientos. 

Gráfico 50: ¿Usted conoce de propuestas orientadas al cuidado de los niños y niñas, hijos e hijas de los 

comerciantes del mercado que ofrezca el gobierno autónomo descentralizado del cantón Sígsig?  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 95,8% de los encuestados no conocen sobre propuestas orientadas al cuidado 

de los niños/as, e hijos/as de los comerciantes minoristas del mercado central, 

implementadas por el GAD del Sígsig, mientras que el 4.2% si lo sabe. Ello indica que el 

tema de cuidado institucional para los niños no representa una prioridad para el gobierno 

local.  El cuidado institucional para los niños según lo indica UNESCO (2018) este tipo 

de centros tiene la finalidad de atender y promover un desarrollo integral de manera que 

se gestionen condiciones materiales para hacer efectivos los derechos de los niños y niñas. 
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Gráfico 51: ¿Usted estaría de acuerdo en que se construyera un espacio dentro del mercado que cuente con 

un equipo técnico (psicólogo, trabajador social, orientador) para el cuidado de los niños que son hijos/as de 

los comerciantes minoristas? 

Todos los comerciantes están de acuerdo en que se construyera un espacio dentro 

del mercado que cuente con un equipo técnico (psicólogo, trabajador social, orientador) 

para el cuidado de sus hijos. Ello pone en evidencia la importancia que representa el 

apoyo institucional para el cuidado de los hijos, puesto a que al momento solo se cuenta 

con aquel de carácter familiar. 

Gráfico 52: ¿Qué espacios considera que debería tener el lugar en el que sus hijos/as van a ser cuidados?  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El 84,2% de los comerciantes encuestados señalan que es importante contar con 

un patio para el cuidado de sus hijos mientras que el 15,8% no lo considera importante, 

en cuanto a los jardines para el 55,8% es importante, mientras que para el 44,2% no lo es. 

En lo que refiere a un aula didáctica el 100% de encuestados considera a este recurso 
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esencial. Para el 95% el comedor es necesario, para el 5% no lo es. El 96,7% respondió 

que es necesario contar con un servicio higiénico, para el 3,3% no lo es. Como se percibe 

lo más importante para los padres de familia es la parte recreacional y educativa para sus 

hijos. El autor González (2017) sostiene que la recreación es un concepto que refiere a lo 

lúdico que abarca al juego y adquiere una mayor importancia en la etapa escolar. 

Gráfico 53: ¿Qué horario piensa usted que sería ideal para su caso? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

El horario en el que el 72,5% de los comerciantes encuestados requieren apoyo en 

el cuidado de sus hijos son los días lunes a viernes en el horario de 8 a 5 pm, el 8,3% de 

lunes a domingo en el horario de 6,7% considera de 2 a 5pm, el 4.1% los sábados y 

domingos de 8 am a 5pm, el 2,5% respondió de lunes a sábado de 8am a 5pm, el   1,67% 

de lunes a sábado en el horario de 7am a 1pm, finalmente el 0,83% de lunes a viernes de 

7am a 12 pm. Como se observa el horario idóneo para el apoyo institucional es de lunes 
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a viernes de 8am a 5pm, puesto a que, dentro de él, los comerciantes llevan a cabo sus 

actividades económicas, y, por tanto, necesitan que sus hijos cuenten con un cuidado 

adecuado, y por lo contrario que sería encomendar esta tarea a hermanos mayores, debido 

a que no representa algo seguro.  

Gráfico 54: ¿Qué aspectos influyen para que usted deje a los niños/as en este centro de cuidado que 

implemente el municipio de Sígsig? 

            

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Según el 61,7% de los encuestados, la razón para que dejar a sus hijos en el centro 

de cuidados sería el trabajo, mientras que para el 28,3% para que los niños aprendan una 

actividad, y el 10% considera que no se encuentren solos en casa. Lo que indica que el 

principal motivo para confiar el cuidado de los hijos es el trabajo, de esta manera el apoyo 

institucional se centrará en apoyar para que los padres de familia se sientan tranquilos 

puesto a que sus hijos contarán con un espacio adecuado así también con un 

acompañamiento profesional.  
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Gráfico 55: ¿Qué servicios le gustaría que ofreciera el centro? 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los comerciantes minoristas del mercado central de Sígsig. 

Autoras: Sandra Fárez y Angélica González                                                              
Fecha: 10/05/21 

Entre los servicios que debiera ofrecer el Centro de Cuidado, los comerciantes 

respondieron: el 95% es importante la alimentación, mientras que para el 5% no lo es, 

con respecto al transporte para el 22,5% es importante contar con transporte, para el 

77,5% no lo es, con respecto a las manualidades el 92,5% lo considera importante, para 

el 7, 5% no lo es, el 97,5% lo más importante son las actividades recreacionales, para el 

2,5% no hay mayor importancia, finalmente el 84,2% consideró no ser importante contar 

con una ayuda técnica, mientras que el 15,8% no lo es.  Se deduce que para los padres de 

familia el tema recreacional es la parte más importante para el cuidado de sus hijos, sin 

embargo, una limitación que debe señalarse es el desconocimiento del apoyo técnico en 

el cuidado de los hijos.  
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6.1 Análisis crítico. 
 

Para garantizar que la etapa de la niñez sea la ideal para el desarrollo del individuo 

García (2013) considera que la familia debe ser abordada como una unidad, poniendo 

énfasis en lo siguiente: la atención, la seguridad y la satisfacción del niño, estos factores 

deben ser atendidos desde el aspecto objetivo y subjetivo y ello está reconocido en la 

normativa local e internacional. 

Según Velois (2016) la institución familiar es la encargada de la socialización 

primaria, proporciona los afectos, esto a través del establecimiento de un apego seguro, 

por ende, es necesario la preparación de la misma para alcanzar una adecuada 

estimulación. Dentro de los miembros de la familia son actores claves los padres y en 

particular las madres, quienes aportan un importante efecto positivo, ya que desde su 

concepción son el principal estímulo, interviniendo en la estabilidad del niño. 

La Organización Mundial de la Salud menciona que la ausencia de la atención de 

los padres para con sus hijos tienen efectos irreversibles en el desarrollo de las funciones 

cerebrales, ya que se altera su organización y disposición al aprendizaje, las experiencias 

ganadas durante la primera infancia intervienen en el desarrollo cerebral ayudando a la 

adquisición del lenguaje, desarrollo de destrezas, resolución de problemas y formación 

de relaciones saludables con iguales y adultos.  

Cuando ambos padres de los niños deben asistir a un trabajo, el cuidado de los 

niños se convierte en un tema complejo. En el caso de los comerciantes minoristas del 

mercado central del Sígsig se ha optado por llevar a los niños a este espacio, puesto a que 

no se cuenta con el apoyo familiar ni institucional, además también se ha enfatizado 

cultivar el trabajo desde la infancia, sin embargo, aún no hay conciencia de los peligros 

que ello implica así el autor Fuentes (2019) indica que el trabajo en las zonas rurales está 

relacionados al acompañamiento familiar y la venta ambulante.   

Es necesario abordar el tema del género en los cuidados, pues es la mujer la que 

debe combinar su trabajo con el cuidado de los hijos y las tareas del hogar, siendo la 
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participación del hombre mínima lo que evidencia las brechas de género y el predominio 

de una cultura patriarcal. Con la declaración de una pandemia y con ella una cuarentena 

obligatoria esta situación se agravó, triplicando el trabajo de la mujer y en el tema 

económico una afectación grave sobre todo para las pequeñas economías, pues las 

personas que cuentan con un trabajo informal no pudieron comercializar sus productos 

(Ortiz & Vargas , 2020). 

Es evidente que el comercio minorista para el grupo estudiado se categoriza dentro 

de una actividad de subsistencia debido a que la mayor parte de ellos sostiene que sus 

ingresos no son suficientes para atender sus necesidades, ello sin duda es un factor que 

limita el pleno desarrollo de los niños. 

En cuanto a las características socio sanitarias se conoce que los niños cuentan 

con una vivienda en donde las condiciones son adecuadas, además, Rubio y Coronel 

(2018) “indican que la vivienda es parte visible e importante de las condiciones de vida 

de un hogar y proporciona bienestar y seguridad a quienes la habitan”. 

Los problemas y dificultades más comunes en el cuidado de los hijos menores de 

12 años de los comerciantes se resumen en que no cuentan con el espacio idóneo en donde 

puedan convivir mientras sus padres trabajan, específicamente en los siguientes espacios 

como lo recreacional y académico, y, por tanto, se requiere de la participación 

institucional para salvaguardar la integridad de los menores.  

Otorgar a los menores de edad un espacio como apoyo académico, psicológico, 

que aportará al beneficio de la colectividad, además impulsará a la economía del cantón 

puesto que también se crearán fuentes de empleo para docentes, profesionales del área 

del Social, personal de limpieza, entre otros, además de la necesidad de adquirir insumos 

para todas las áreas. Por lo tanto, es clave la participación del GAD del Sígsig en 

concordancia al cumplimiento de una política pública contemplada en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021. 
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PROPUESTA. 

CENTRO DE CUIDADOS Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO. 

La propuesta parte de las necesidades con respecto al cuidado para niños menores 

de 12 años hijos de los comerciantes, partiendo desde la creación de un espacio para su 

adecuada convivencia, su enfoque, una política social que reitera el derecho de los niños 

a vivir en un ambiente sano, puesto a que la mayor parte del tiempo los niños acompañan 

en las actividades de comercio. De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas a los comerciantes minoristas se logra identificar claramente que para ellos no 

es seguro que los niños/as les acompañen a su lugar de trabajo, sin embargo los mismos 

que acompañan a sus madres corresponden entre las edades de 2 a 4 años; al no contar 

con un espacio que se dedique al cuidado de los niños mientras éstos trabajan y al no 

existir una red de apoyo en su comunidad e inclusive en la misma familia ellos deciden 

llevarles a su trabajo.  

En la Carta Magna se ha reconocido a los niños y adolescentes como un grupo de 

atención prioritaria, partiendo por el Derecho a una Vida Digna, que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. Además, implican el bienestar del niño entendido desde la dimensión 

objetiva y subjetiva en donde los principales responsables son los padres como la figura 

principal de la familia y la sociedad. 

Características del Centro de Cuidados. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se considera importante  que este 

espacio cubra las necesidades como:  alimentación confort y recreación, partiendo desde 

el patio como espacio apropiado para el desarrollo psicomotor de los menores, el mismo 

permitirá implementar actividades de recreación, la biblioteca en donde se llevarán 

actividades académicas como el control de tareas,  el comedor en donde se brindarán 

alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales de acuerdo a la edad.  
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A continuación, se presenta el Plan de Intervención basado en las problemáticas detectadas en el cuidado de los niños menores de 12 años, 

partiendo de su derecho fundamental que es el derecho a vivir en un ambiente seguro y a tener una familia. En nuestro país los derechos tanto 

objetivos como subjetivos están reconocidos en la Constitución de la República y el Código Integral de la Niñez y Adolescencia. 

6. 2 Matriz del Plan de Intervención. 
 

Objetivo General: Contribuir en las problemáticas detectadas en el cuidado de los niños menores de 12 años, mediante estrategias de intervención 

enfocadas en mejorar las condiciones de cuidado de los hijos e hijas de los comerciantes minoristas del mercado central del cantón Sígsig, desde 

el área de Trabajo Social. 

Problemas 

 

Objetivos  Estrategias  Fundamentos Resultados esperados  Responsable  

Los niños no 

cuentan con un 

espacio 

recreativo 

 

Promover un 

espacio físico 

para la recreación 

de los niños  

Crear espacios de 

socialización con los 

comerciantes y 

servidores del GAD 

con la finalidad de dar 

a conocer las 

La recreación en la niñez es 

una necesidad 

fundamental que aporta a 

su desarrollo integral. En 

los primeros años de 

escolaridad, la recreación 

Aprovechamiento del 

tiempo libre con la 

implementación de 

actividades físicas y 

recreacionales 

GAD Sígsig 

Profesionales del área 

social  
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principales 

necesidades de los 

comerciantes.  

Elaborar un 

diagnóstico 

comunitario para 

conocer el tipo de 

espacios que necesitan 

los niños y niñas según 

sus necesidades y de su 

entorno.  

aporta significativamente 

a   la adquisición de 

conocimientos (Acuña & 

Mauriello , 2013) 

 

 

Los padres no 

cuentan con 

apoyo 

institucional 

para el cuidado 

de sus hijos 

Establecer 

mecanismos que 

involucren a 

profesionales, 

padres de familias 

y servidores 

Creación de espacios 

de diálogo para dar a 

conocer los derechos 

de la niñez y 

adolescencia. 

Es importante enfatizar 

sobre la importancia de 

estandarizar la prestación 

del cuidado y la educación 

para la primera infancia, 

puesto que se ha 

Se crearán espacios para 

el cuidado de los hijos de 

comerciantes, 

considerando el horario 

de trabajo de cada uno.  

GAD Sígsig 

Profesionales del área 

social 

Comerciantes minoristas.  
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mientras 

trabajan  

públicos para 

garantizar el 

cuidado de los 

niños  

 comprobado que la misma 

tiene efectos positivos, ello 

aportará a reducir las 

brechas de desigualdad en 

los primeros años de vida, 

de esta manera se garantiza 

la igualdad en la primera 

infancia.  

 

Impulsar el 

enfoque de 

derechos 

Aportar a la 

protección 

integral de la 

niñez y la 

adolescencia. 

Practicar actividades 

enfocadas en 

promocionar los 

derechos de los niños.  

Crear compromisos 

que involucren a los 

padres de familia, 

Es indispensable el rol de 

los padres para orientar a 

los menores en tema del 

ejercicio de sus derechos, 

por ello se reitera su 

responsabilidad de 

modificar los tipos de 

apoyo a los niños y 

Se realizarán pancartas 

que serán colocadas en el 

mercado en el cual se 

abordarán los derechos 

fundamentales de los 

niños con el fin de 

GAD Sígsig 

Profesionales del área 

social  

Trabajadores sociales 
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hijos y escuela para 

concientizar sobre el 

cumplimiento de los 

derechos 

fundamentales de la 

niñez. 

adolescentes, 

considerando los deseos e 

intereses del menor, pues 

es indispensable que, a 

menor autonomía del 

menor, mayor orientación 

y apoyo de los padres o 

responsables de su cuidado 

(Ordoñez , 2018) 

organizar y concientizar a 

la población. 

Impulsar el 

enfoque de 

género  

Promover una 

cultura de 

igualdad entre 

hombres y 

mujeres frente el 

cuidado de sus 

hijos/as  

Practicar actividades 

enfocadas en 

promocionar la 

equidad de género.  

Crear compromisos 

que involucre a los 

padres de familia, 

hijos y escuela para 

 Es importante 

implementar actividades 

desde la perspectiva de 

género en la niñez, puesto a 

que ello permitirá la 

profundización de las 

democracias, como un 

estilo de vida y por encima 

Lograr un mayor 

involucramiento por parte 

de los hombres respecto 

al cuidado y crianza de 

sus hijos/as.  

GAD Sígsig 

Profesionales del área 

social  

Trabajadores sociales  
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concientizar sobre la 

igualdad de género.  

de todas las diferencias 

(Organización de Estados 

Americanos , 2015 ) 
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Participación del GAD del cantón Sígsig.  

La participación del GAD del Sígsig responderá a una política pública establecida 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021 en la cual se reconoce la importancia de la 

vinculación con la Estrategia Infancia Plena, en cumplimiento a los siguientes objetivos:  

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad; en el que se incluye como tema fundamental “garantizar el 

desarrollo integral de la primera infancia, a niños y niñas menores de 5 años”. 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; en este objetivo contempla 

“garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de atención integral de salud. 

Entonces, la política pública es apreciada si se hace con participación de la 

población beneficiaria o afectada, para llegar a esta forma de elaborar política pública 

solamente es cuestión de voluntad política y decisión de las autoridades de hacerlo. 

Partiendo de la desigualdad que existe al ejercer el tema de cuidados, esta propuesta se 

sustentará también en un enfoque de género, puesto a que la mayor parte de comerciantes 

son mujeres. 

Para Torre (2017) las políticas públicas deben ser elaboradas e implementadas en 

diálogo con estos diversos grupos humanos y sociales que dinamizan la economía, en este 

caso deben partir de las necesidades de los pequeños comerciantes, puesto que 

históricamente este grupo ha sido excluido. Es indispensable que la política pública 

reconozca a la economía popular y solidaria en este caso los comerciantes minoristas, y 

sus necesidades desde la promoción y desarrollo, de manera que se pueda atender a sus 

necesidades.  A más de ello se requiere de un anclaje fuerte en el territorio, de manera 

que permita movilizar los recursos y las oportunidades con un sentido y una 

direccionalidad clara. 

El financiamiento será cubierto en su totalidad por el GAD del Sígsig sin embargo 

para dar la continuidad al proyecto y este pueda ser un referente a nivel local y nacional 

una sugerencia para el futuro también es contar con nuevas fuentes de financiamiento 
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como lo son ONGs, instituciones mundiales como la UNICEF, sin ánimo de lucro, esto 

es propuesto desde las autoridades con la finalidad de que el proyecto sea sostenible a 

largo plazo debido a que se podrá focalizar los recursos económicos. Además, es 

importante mencionar que se contará con un aporte económico que iría desde los 5 a 10 

dólares por parte de los comerciantes, según sus posibilidades ello permitiría cubrir las 

necesidades más importantes para los niños. 

El Plan de Intervención partirá del objetivo principal que es atender las 

necesidades de cuidado en los hijos menores de 12 años de los comerciantes del Mercado 

Central del Sígsig, partiendo con un  proceso de diagnóstico, para lo cual se requerirá a 

profesionales del Trabajo Social, cuyo rol será establecer los mecanismos y parámetros 

que guiarán el cuidado infantil apegado a las políticas sociales a nivel nacional en la que 

se reitera que los niños y niñas forman parte de un grupo de atención prioritaria. 

La capacidad del Centro será de 120 niños, de esta manera se cubrirá el 50% de la 

demanda total, por ello es importante la planificación de la estructura de manera que se 

incremente el porcentaje de cobertura, para la población que pertenece a la demanda 

insatisfecha. 
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EJES DE DESARROLLO. 

 

Como se puede apreciar el Centro de Cuidados contará con 3 ejes de desarrollo 

que se especifican de la siguiente manera: seguimiento educativo de manera que se brinde 

apoyo a las tareas escolares, apoyo psicológico el cual esté orientado a prevenir conductas 

de riesgo como depresión, ansiedad, consumo de sustancias, más aún considerando la 

situación sanitaria en la que nos encontramos. La orientación familiar consistirá en 

acompañar a los padres de familia para reforzar el tema de cuidados y el tiempo que se 

destina para la recreación y educación de sus hijos. Además, se cree necesario la 

incorporación de un equipo multidisciplinario en donde 4 profesionales del área social 

brindarán apoyo a los niños y sus familias como lo son: un abogado o abogada, un 

Trabajador o Trabajadora Social, un Orientador u Orientadora Familiar y un Psicólogo o 

Psicóloga. 
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Seguimiento 
educativo

Apoyo psicológico

Orientación familiar 

EQUIPO 
MULTIDISCPLINARIO 

Trabajador Social Abogado Apoyo psicológico Orientación familiar 
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CONCLUSIONES. 
 

Las dinámicas del modelo económico en el que vivimos sin duda han 

transformado a las familias, una característica principal es el reparto desigual de las tareas 

domésticas y de cuidado, se aprecia que son las mujeres las que deben organizarse y 

triplicar su trabajo para el cuidado de sus hijos e hijas.   

Se elaboró una línea base en el programa SPSS de los comerciantes minoristas del 

mercado Central de Sígsig que tienen bajo su cuidado a niños y niñas menores de 12 

durante el periodo 2020-2021. 

Objetivo 1: Mediante la aplicación de la encuesta, instrumento elaborado por las autoras 

de tesis, se obtiene la información cuantitativa de 174 niños y niñas menores de 12 años, 

procesada y analizada estadísticamente con el uso del programa SPSS a través de gráficos 

se logra obtener lo siguiente:  

Los tipos de cuidadores para atender las necesidades de los hijos menores de 12 

años fueron principalmente: la madre, hermanos mayores y abuelos evidenciando que 

gran parte de la responsabilidad recae sobre la mujer, quien debe combinar la tarea de 

cuidados, con sus actividades laborales y las tareas del hogar, sin embargo, cabe rescatar 

que la red de apoyo familiar es fuerte, por el contrario, no se cuenta con un tipo de apoyo 

institucional. 

Objetivo 2: Mediante la aplicación de la encuesta, instrumento elaborado por las autoras 

de tesis, se obtiene la información cuantitativa de 174 niños y niñas menores de 12 años, 

procesada y analizada estadísticamente con el uso del programa SPSS a través de gráficos 

se logra obtener lo siguiente sobre las necesidades del cuidado de los niños y niñas:  

Dentro de las necesidades de cuidado infantil (cuidado físico)  

-El 90% de los hijos e hijas de los comerciantes minoristas tienen una alimentación 

nutritiva. 
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-Para los comerciantes minoristas es de gran importancia la práctica y el diálogo sobre 

hábitos de higiene con sus hijos e hijas. 

-El descanso para los niños, niñas y sus progenitores no representa un tema importante 

por lo que no tienen establecido un horario fijo para dormir y un 9,2% de niños o niñas 

duerme tan solo 6 horas. 

-La salud no representa un tema de interés para los comerciantes debido a que se mantiene 

una cultura de una salud curativa y no una salud preventiva, puesto que un 28,3% realiza 

chequeos médicos cada nueve meses y un 26,7% de los comerciantes realizan chequeos 

médicos a sus hijos, una vez al año. 

-La mujer mantiene un arduo trabajo durante el día pues además de sus actividades dentro 

del comercio y entre tareas de la casa acompaña en la elaboración de deberes de los hijos 

e hijas; un 44,2% de mujeres comerciantes casi siempre acompañan en actividades 

extraescolares. 

-El 43,3% de los comerciantes minoristas destinan 1 hora de su tiempo a actividades al 

aire libre y actividades deportivas conjuntamente con sus hijos e hijas. 

-El 85% de la población cree que no es seguro que sus hijos e hijas los acompañen en 

actividades de comercio. 

-La mayoría de comerciantes cuenta con una vivienda propia, de tipo casa, en buenas 

condiciones y además cuentan con los servicios básicos necesarios. 

Dentro de las necesidades de cuidado infantil (disposición de figuras de apego con 

las que establecer relaciones afectivas positivas y estables)  

-Los comerciantes mantienen buenas relaciones con sus hijos, ya que los mismos, son en 

su mayoría expresivos y mantienen un diálogo diario, ellos prefieren hablar durante la 

cena o antes de dormir. 
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 Dentro de las necesidades de cuidado infantil (experiencias emocionales específicas 

acordes a las necesidades de cada periodo evolutivo). 

-Los niños y niñas colaboran en actividades acordes a su edad y obedecen en su mayoría 

a la madre; un 22,5% obedecen tanto a la madre como al padre esto indica que ambos 

tienen la misma autoridad dentro del hogar. 

-La mayoría de comunidades en donde residen los niños y niñas, cuentan con una capilla 

y una cancha deportiva además de tener acceso a servicio de transporte como buses y 

camionetas. 

Dentro de las jornadas de trabajo de los comerciantes minoristas.  

-Los ingresos económicos de los comerciantes minoristas no son suficientes para 

satisfacer las necesidades, esto debido, a que tienen ingresos bajos, deudas del negocio y 

tienen carga familiar. 

Dentro del enfoque de derechos. 

-En el cantón Sígsig no se respetan los derechos de los niños/as según la percepción de 

un 17,5% de comerciantes minoristas, esto en base, a que no conocen los derechos 

fundamentales y básicos de este grupo de atención prioritaria, además de no haber asistido 

a talleres sobre el tema.  

Objetivo 3: Con la información obtenida de la encuesta aplicada se realiza una propuesta 

de política pública misma que va encaminada a garantizar los derechos de los niños y 

niñas. 

El cantón Sígsig está caracterizado por una economía de tipo informal, sus 

comerciantes en la mayoría mujeres no cuentan con un espacio idóneo para el cuidado de 

sus hijos, por lo tanto, se diseñó una propuesta de un Centro de Cuidados orientado en 

brindar acompañamiento académico, recreativo y profesional, como cumplimiento de una 



 

Sandra Elizabeth Fárez Vasquez    
Stephanie Angélica González Damián  

120 
 

política pública contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021, que es 

asegurar el pleno desarrollo de la niñez. 

En lo que respecta a la hipótesis planteada en este trabajo sobre si las extensas 

jornadas laborales de los comerciantes minoristas influyen en la rutina de cuidado de hijos 

e hijas menores de 12 años, generando abandono parcial o total que afecta el bienestar de 

niñas y niños, se halló que sin duda afecta la convivencia entre padres e hijos, 

especialmente incrementa el trabajo la mujer, los niños no se encuentran ante una 

situación de abandono parcial o total, puesto a que se cuenta con el apoyo de una red 

familiar para su cuidado. 
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RECOMENDACIONES. 
 

En base a los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda lo siguiente: 

• Las necesidades de cuidado para los niños en su mayoría son cubiertas por los 

familiares más cercanos en este caso los hermanos mayores, sin embargo, esto no 

representa una garantía para la seguridad de los menores, por ende, se requiere del 

apoyo institucional partiendo de la responsabilidad gubernamental en conjunto 

con la participación familiar.  

• Es indispensable que los comerciantes minoristas tomen la decisión de organizar 

sus horarios de trabajo los mismos que les permitan contar con el tiempo necesario 

para compartir actividades con su familia, especialmente con sus hijos dentro y 

fuera de su hogar con el fin de estar más cerca de ellos y participar en las 

actividades familiares. 

• Es importante reforzar los lazos entre padres e hijos pues es indispensable para 

asegurar la salud física y mental de los niños, especialmente en esta época de 

emergencia sanitaria en donde su diario vivir ha sido restringido y por tanto 

obligados al encierro, por tanto, se recomienda la participación activa de los 

padres para brindar tiempo de calidad para su recreación.  

• Las actividades económicas vinculadas a las y los comerciantes, trabajadoras/es 

autónomos están profundamente marcadas por las inequidades del género, ya que 

es un trabajo en donde prevalecen las mujeres como protagonistas. Es importante 

que en las políticas públicas se tome en cuenta el enfoque de género, puesto a que 

hay mucho que trabajar en ello, debido a que nos encontramos en una situación 

de desigualdad sobre todo en el tema de los cuidados. 

• Mediante organizaciones de las comunidades y sesiones educativas se deberá 

fomentar la participación activa de los padres en el tema de cuidado infantil y 

aporte en labores domésticas del hogar para ayudarlos a tomar conciencia del 

papel fundamental que cumplen en el desarrollo de sus hijos.  

• Es importante la participación del gobierno local y nacional para garantizar la 

calidad de vida de la población infantil, enfatizando en atender la salud, un 
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ejemplo de ello es la creación de centros médicos, así también en lo académico y 

recreacional y ello puede materializarse con la creación de un Centro de Cuidados, 

el cual contará con financiamiento por parte del gobierno.  
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ANEXOS. 

 

      Anexo 1. Encuesta a los comerciantes minoristas. 
 

ENCUESTA. 

Somos estudiantes de la Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Cuenca estamos 

realizando una investigación que tiene por objetivo, conocer la realidad social del cuidado 

que brindan los progenitores comerciantes minoristas a sus hijos e hijas menores de 12 

años, del mercado central de Sígsig, orientadas a la promoción y protección de los 

derechos de los niños y niñas, en el período 2020-2021. 

La información obtenida tiene fines académicos, así como las reservas necesarias. Acepto 

lo que he leído y estoy de acuerdo en llenar la encuesta. 
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Anexo 2. Fotos de la investigación. 

Aplicación de las encuestas a los comerciantes minoristas. 
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Anexo 3. Ficha de registro. 
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Anexo 4. Oficio a la Municipalidad de Sígsig. 
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Anexo 5. Reporte de Urkund.  


