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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación de tipo descriptiva, tuvo como objetivo determinar el rol de las 

madres solteras en la crisis económica por Covid-19, el estudio se realizó a una 

población de 119 madres solteras la muestra se obtuvo por medio de la formula 

muestral. 

A raíz de la pandemia se generó una crisis económica afectando a las familias, las 

madres solteras se vieron obligadas a restructurar sus dinámicas tanto familiares 

como laborales, el confinamiento generó una sobre carga de trabajo remunerado y no 

remunerado en las madres, esto también fue el detonante para la aparición de otras 

afectaciones físicas y mentales.  

Para la ejecución del proyecto se utilizó una metodología con un enfoque 

cuantitativo, se aplicó un cuestionario previamente validado a través de método 

juicio de expertos, el cuestionario consta de 17 ítems, conformado por 3 dimensiones 

como la situación laboral, los sentimientos y el rol materno; la confiabilidad se aplicó 

una prueba piloto a 12 estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales de la UTA, y se calculó a través de la fórmula de (r de Pearson) en Excel.  

La investigación demostró que las madres solteras durante la pandemia de Covid-19 

cubrieron las necesidades del hogar, guiaron las actividades escolares de los hijos, 

trabajaron e iniciaron emprendimientos con fines económicos.  

 

Palabras claves: Rol materno, cuidado de los hijos, trabajo, covid-19, economía 

familiar.   
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ABSTRACT 

 

The descriptive type research, aimed to determine the role of single mothers in the 

economic crisis due to Covid-19, the study was carried out on a population of 119 

single mothers, the sample was obtained through the sample formula. 

As a result of the pandemic, an economic crisis was generated affecting families, 

single mothers were forced to restructure their family and work dynamics, the 

confinement generated an overload of paid and unpaid work in mothers, this was also 

the trigger for the appearance of other physical and mental affectations.  

For the execution of the project, a methodology with a quantitative approach was 

used, a questionnaire previously validated through the expert judgment method was 

applied, the questionnaire consists of 17 items, made up of 3 dimensions such as the 

work situation, feelings and maternal role; reliability was piloted to 12 students from 

UTA's School of Jurisprudence and Social Sciences, and calculated using Pearson's 

(r) formula in Excel.  

The research showed that single mothers during the Covid-19 pandemic met 

household needs, guided children's school activities, worked and started ventures for 

economic purposes.  

 

Keywords: Maternal role, child care, work, covid-19, family economy.
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                                     CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

MARCO TEORICO 

 

1.1. Antecedentes Investigativos 

Situación Problemática  

La crisis económica que provoco la pandemia de covid-19 afecto de manera 

significativa a los hogares monoparentales, que en su mayoría están constituidos por 

mujeres jefes de hogar, al decir jefes de hogar nos referimos al miembro de un hogar 

que carga con la responsabilidad de proporcionar recursos económicos y en la toma 

de decisiones del hogar (Arón, 2020). El encierro que provocó la pandemia obligó a 

las madres solteras a reorganizar sus actividades, puesto que durante la pandemia se 

convirtieron en madres, profesoras, trabajaras, trabajando más horas no remuneradas 

(Ramm, 2022).  

En España las estadísticas revelan que el porcentaje de madres solteras ha alcanzado 

a las madres casadas, en 1980 el 90% de las madres estaba casada y para el 2020 

43.8% se ha casado. En los últimos años la situación económica para las mujeres en 

España ha dado un giro, puesto que hace un par de décadas atrás las mujeres han 

optado por prepararse profesionalmente y esto ha reestructurado sus planes de vida 

para aquellas mujeres que desean convertirse en madres, un estudio revela que en 

1975 las mujeres que se convertían en madres a los 40 años de edad estaba yendo por 

su tercer o cuarto hijo, mientras que para el 2018 el 80% de las mujeres que se 

convirtió en madre a los 40 estaba yendo apenas por su primer o segundo hijo, 

España en 2019 registró la cifra más baja en nacimientos  (Trula, 2019). 

En España alrededor de 1.500 mujeres deciden convertirse en madres a través de 

técnicas de reproducción asistida, así mismo un 10% de niños son adoptados por 

madres solteras, según el instituto de la mujer. En otros países europeos como en 

Islandia, Francia y Suecia las madres solteras van en aumento, superan el 50 % de los 

casos (López S. , 2021). 
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En América latina más de la mitad de los nacimientos son de madres solteras con un 

84% siendo el porcentaje más alto en Colombia con un 11%, le sigue Nicaragua con 

el 10%, Chile y Bolivia con el 9% y Brasil con el 7% (Universidad de La Sabana, 

2014). Adolescentes de entre 15 y 19 años que se convierten son madres en 

Latinoamérica son madres solteras representando el 15%, entre las causas 

importantes de los embarazos a temprana edad se produce por choques culturales, la 

pobreza, la falta de educación y educación sexual Dannemann, V (2019). 

En México según los datos del Censo de Población y Vivienda (2020) demuestran 

que el 72.3% de las mujeres de 15 años en adelante es madre con un promedio de al 

menos 1 hijo nacido vivo el 7.0% es madre soltera. El 3.2% de las madres solteras no 

tiene ningún tipo de escolaridad, el 46.4% alcanzó el título en educación básica, el 

26.0% tiene educación media superior y el 24.3% alcanzó un título universitario. El 

75.2% de las madres solteras están activas económicamente, el 27.9% de madres 

solteras que trabajan están en un rango de edad de 15 a 29 años de edad, las madres 

solteras de 30 a 49 años que trabaja representan el 50.4% es decir más de la mitad y 

el 21.7% tiene de 50 años en adelante.  

Durante la pandemia de covid-19 una de las medidas que los gobiernos tomaron para 

mitigar los contagios del virus fue declarar confinamiento indefinido esto provocó 

que miles de mujeres no pudieron acceder a algún tipo de método anticonceptivo, 

provocando el aumento de embarazos no deseados o no planificados durante la 

pandemia (ONU, 2020). 

Casi la mitad de las madres de América Latina se dedican exclusivamente a tareas 

del hogar, en el caso de aquellas madres que cuentan con el apoyo económico de sus 

parejas, en el caso de las madres solas las circunstancias les obligan a priorizar la 

crianza y la educación de sus hijos, en los dos casos menos de la mitad retoman sus 

estudios, generando menos oportunidades de empleos formales y con una 

remuneración justa, esto incrementa la pobreza y el trabajo informal (El Portafolio, 

2020). 

La Comisión Eco Americana para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona 

que los índices de pobreza y pobreza extrema han aumentado un 33,7% y un 12,5% 

respectivamente desde 2019. Un incremento significativo y preocupante en 2019 
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había un total de 189 millones personas en situación de pobreza, y durante la 

pandemia pasaron a ser 209 millones de personas que cayeron en pobreza, así como 

de 70 a 78 millones de personas que cayeron en pobreza extrema. El 49,4% de la 

población mantiene estabilidad económica, sin embargo, la desigualdad es alta, como 

lo demuestra un aumento en la distribución del ingreso al 40,4%, lo que refleja un 

aumento del 6,5 con respecto a 2019 en cuanto a la distribución del ingreso por dieta 

moderada o grave. (CEPAL, 2021).  

En Ecuador la mayoría de las madres están casadas y unidas, es decir, ocupan 

44,77% y 26,36%, respectivamente, el 8,36% de las madres está separada de su 

pareja, el 8% ha quedado viuda y un 3,19% se ha divorciado, en el 2001 el porcentaje 

de las madres solteras era el 4% de la población femenina que son madres, mientras 

que para el 2010 subió al 4,7% (INEC, 2010). 

Según los datos de INEC (2010)  la provincia del Carchi tiene el mayor número de 

madres solteras con 8,4% de su población femenina que son madres, mientras que las 

provincias de Manabí y Santa Elena, son las que menos porcentaje tienen con 3,24% 

y 3,15% respectivamente. 

Según el número de hijos, el 51,3% de las madres solteras tiene un hijo, el 20,6% dos 

hijos y el 7,1% tiene más de seis hijos. Así mismo el mayor porcentaje de madres 

solteras en el país corresponde a las edades de entre los 17 y 20 años con el 37,2%, el 

46,6% de madres solteras son jefes de hogar y el 83,1% trabaja fuera del hogar (El 

Diario, 2019). 

En el censo realizado por el INEC (2010) revela que el mayor porcentaje de madres 

solteras que tiene el país según la etnia corresponde al grupo de madres 

afroecuatorianas 6.1% y con menor porcentaje las madres montuvias con el 3.4%. 

Los mismos datos muestran que las madres solteras alcanzan el 8.14% de 

analfabetismo, el 7.36% no accedió a ningún tipo de escolaridad, mientras que el 

0.30% únicamente terminó la primaria, el 24.94% terminó la secundaria y el 18.4% 

alcanzó un título universitario. 

Durante la pandemia en Ministerio de Salud Pública (MSP) registró más de tres mil 

embarazos más que en el 2019 entre los meses de marzo y junio, los datos también 
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reflejan que 487 de los embarazos corresponde a adolescentes, mientras que los 

embarazos en niñas de entre 10 y 14 años de edad suman un total de 190 (Vera, 

2020). El país se encuentra en el segundo lugar en registrar embarazos en 

adolescentes durante la pandemia 77 de cada 1000 adolescentes se convirtieron en 

madres, Ecuador fue superado únicamente por Guatemala que registró 84 de cada 

1000 adolescentes embarazadas (Alianza para la niñez colombiana, 2021). 

Según los datos del INEC en Tungurahua el 56% de los nacimientos corresponde a 

madres casadas, mientras que el 32% corresponde a las madres solteras, el 9% son 

madres unidas y el 3% se dividen entre madres separadas, viudas y divorciadas 

dejando a la provincia con el octavo lugar en contener madres solteras representando 

el 5.16% a nivel nacional. Según los rangos de edad en Tungurahua 3039 madres 

corresponde a las edades de 12 a 19 años, mientras que 134.142 de madres solteras 

tienen de 20 en adelante (INEC, 2010).  

Con respecto al trabajo formal las mujeres ocupan el 24.4% frente al 36% de los 

hombres que tienen trabajo forma, en cuanto al desempleo las mujeres tienen el 6.5% 

frente a los hombres que representan el 4%. En Tungurahua durante la pandemia el 

66% de las mujeres perdieron su empleo, ocasionando que muchas mujeres 

dependieran económicamente de sus parejas, el 26% de las mujeres que se han 

quedado sin empleo se han dedicado únicamente a tareas del hogar (La Hora, 2021).   

En el cantón Tisaleo según los datos estadísticos del último censo del INEC (2010) 

llego a un total de 12.137 habitantes representando el 2.4% a nivel provincial, de los 

cuales la población femenina supera a la masculina según los mismos datos 

estadísticos. Según los datos del GAD municipal refleja que el 23.67% de la 

población femenina son jefes de hogar en comparación del 76.33% de la población 

masculina que son jefes de hogar (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Tisaleo, 2019). En el cantón se registró 171 madres solteras en los años 2020 y 2021, 

esto según la base de datos del centro de salud. 

De acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda 2010, el 61,2% de la 

población de 10 y más años de edad se identificó como Población Económicamente 

Activa. Y con respecto a la provincia se estima una representación del 2,5%. De la 

Población Económicamente activa del cantón, que manifestó estar ocupada, se puede 
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establecer que se dedican principalmente a labores agropecuarias (48.5%), es decir 

aquellas ramas de la actividad económica que se relaciona con la ganadería 

agricultura, silvicultura y pesca. Una segunda actividad importante está relacionada a 

las actividades de Industria Manufacturera que mantiene ocupada al 23,9%, el 

Comercio al por mayor y menor registra niveles ocupacionales de 9,6% (Gobierno 

Autónomo Descentralizado municipal del Cantón Tisaleo, 2014). 

Ante la clara problemática que una madre soltera enfrenta diariamente al 

educar a sus hijos y al mismo tiempo ser jefe de hogar resulta de especial interés 

identificar y conocer sus procesos para mantener un equilibrio. Por varios años las 

mujeres se han visto segregadas de la sociedad y más aún cuando son madres 

solteras, las limitaciones y los obstáculos sociales son las más grandes brechas con 

las que las madres tienen que lidiar diariamente, y a partir de ahí es necesario adoptar 

medidas que ayuden a prevenir la desigualdad y generar la inclusión. 

Este estudio tiene la factibilidad de realizarse debido a que se respalda con fuentes 

bibliográficas, y los recursos necesarios para llevar a cabo la investigación, por otra 

parte, cuenta con la apertura y la aceptación de las autoridades a cargo del cantón en 

donde se llevará a cabo la investigación.  

La importancia de la investigación nace debido a que la problemática se considera de 

carácter social, y surge la necesidad de estudiar las condiciones de vida de las madres 

solteras y sus hijos durante el confinamiento por Covid-19 y el impacto económico 

que este fenómeno.  

Durante la crisis económica por covid-19 el rol de las madres solteras se vio 

mayormente afectado puesto que, por cumplir el rol de jefe de hogar y, proporcionar 

los recursos económicos el rol materno se ha visto afectado o viceversa, y en el caso 

de aquellas madres que se han sobre exigido para no descuidar ninguno de los roles, 

experimentan estrés, ansiedad y otros problemas de salud, al no existir una solución a 

la problemática las repercusiones podrían ser más graves. 
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Formulación del Problema 

¿Como fue el rol de las madres solteras en la crisis económica por covid-19? 

Delimitación del objeto de Investigación 

 

Delimitación del Problema 

Contenidos 

Línea de Investigación: Exclusión e Integración Social 

Campo:  Trabajo Social 

Área: Familiar 

Aspecto: Rol de las madres solteras en el cuidado de sus hijos. 

Espacial 

El presente trabajo se lo llevará a cabo en el Cantón Tisaleo provincia de 

Tungurahua. 

Unidades de Observación: 

Madres solteras  

Temporal 

El trabajo de campo se lo realizó en periodo académico comprendido entre abril 

2022-septiembre 2022 

 

Investigaciones Previas  

Según Herrera, F (2016) en su investigación titulada “El último aliento: una 

fenomenología sobre ser madre soltera” habla de la importancia de la familia en la 

vida de las madres solteras, el estudio se realizó a mujeres que quedaron 

embarazadas siendo estudiantes, y que por distintas razones se separaron de sus 

parejas estando embarazadas, para aquellas madres era importante contar con la 

presencia y apoyo de su familia, la investigación de tipo cualitativos busca estudiar la 

experiencia de ser madre desde el punto de vista como mujeres en esa condición.  

El autor utilizó una metodología fenomenológica para el análisis de los datos, las 

madres mencionan haber pasado situaciones que las ponía en vulnerabilidad, debido 
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a que sufrieron rechazo familiar y social, por lo que se evidencio que para aquellas 

madres solteras que tuvieron el apoyo de su familia durante el embarazo y después 

del parto en el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajaban y/o estudiaban resultaba 

más “fácil” en relación con aquellas madres que no contaron con el apoyo de la 

familia (Herrera, 2016).  

La familia es la primera institución social con la que los seres humanos nos 

relacionamos, es por ello que nos resulta normal acudir a la familia cuando tenemos 

dificultades, no es diferente en el caso de las mujeres que por razones diversas se 

convirtieron en madres solteras vayan en búsqueda de su familia normalmente 

buscan el apoyo de su madre o abuela y así lograr una estabilidad ya sea emocional o 

económica.  

Citando a Espinoza (2015) en su estudio “La madre, seguridad y visión de futuro 

frente al rol materno.” habal de la importancia de la atención integral de las mujeres 

en estado de gestación, considerando que durante el embarazo las mujeres ya están 

cumpliendo el rol de madres, el autor menciona que al estado emocional de las 

embarazada no se le da la importancia que se merece, el estudio realizado a mujeres 

que ya llegaron al alumbramiento, habla de la proyección que tienen con respecto al 

rol materno. 

El estudio de tipo cualitativo aplico la técnica de la entrevista con preguntas semi 

estructuradas, en donde el autor hizo un hincapié con las madres que mencionaban 

no sentirse seguras del papel que realizaran como madres y a su vez no tenían 

proyecciones a futuro a nivel educativo o laboral, el autor menciona que aquellas 

madres que dudaban de su rol materno son las mismas que mencionaron que fueron 

criadas por madres que también dudaron con respecto al papel que desempeñaban 

como madres (Espinoza, 2015).  

Por otro lado Parra (2015) en su investigación sobre el” rol materno en mujeres 

profesionales”, tuvo como objetivo conocer la visión de mujeres profesionales en 

relación con su practica en el rol materno, el estudio de tipo cualitativo habla de la 

autoexigencia de las mujeres frente a la práctica del rol materno, la autora hace 

mención a la desigualdad en cuanto a los roles en el hogar debido a que las mujeres 

han incrementado su trabajo puesto que antes se dedicaban únicamente al cuidado de 
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los hijos y actividades domésticas, mientras que en la actualidad  las mujeres han 

venido abriéndose camino por la vía laboral y han tenido que seguir cumpliendo el 

rol de madres destallando así una sobrecarga en sus actividades, mientras que los 

hombres contaban y en algunos casos aún cuentan solo con la responsabilidad de 

proporcionar recursos económicos. 

El estudio nos habla de una realidad que se ha invisibilizado, debido a que las 

mujeres continúan haciendo todo el trabajo doméstico a diferencia de los hombres, 

así también si las mujeres madres buscan oportunidades laborales deben equilibrar su 

tiempo para cumplir con su rol de madre y su rol de trabajadora independientemente 

si tienen pareja o no.  

El estudio realizado en México sobre “El Sentido de Vida en Madres Solas” habla de 

las madres que quedaron viudas, son divorciadas, separadas, madres solteras. La 

mayor parte de este grupo realiza actividades laborales relacionadas a las tareas 

domésticas. Los autores mencionan que las mujeres tienden a exigirse demasiado con 

el fin de cumplir con todos los estándares que la sociedad se los impone, suponiendo 

que esto podría provocar un desequilibrio espiritual o emocional, afectando a largo 

plazo con el no poder cumplir metas personales generando falta del sentido de vida 

(Farfán, 2015).   

Farfán estudió a madres solteras que contaban con un trabajo remunerado, dicha 

investigación tenía como objetivo analizar el sentido de vida de las madres que 

afrontaban solas el cuidado de sus hijos y del hogar. Como resultados con respecto al 

sentido de vida los autores identificaron que las madres se sentían seguras 

autosuficientes para hacerse responsables del cuidado del hogar, puesto que las 

madres indicaron que su trabajo les permite brindar una buena calidad de vida a sus 

hijos, como desventaja mencionan que las mujeres al cumplir el rol de trabajadoras 

les quitaba un tiempo considerable para cumplir con el papel de madres, pero sin 

embargo las madres dicen surtirse orgullosas de sí mismas, pues consideran a ver 

tenido el valor de separarse de sus parejas y sentirse capaces de afrontar la vida solas 

con sus hijos (Farfán, 2015). 

Por otro lado, Bueno Peña, L (2018) en su investigación “Vulnerabilidad y 

Generatividad Económica en Familias Monoparentales de Jefatura Femenina” habla 
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del problema de los hogares monoparentales en el mundo laboral, la autora hace una 

comparativa entre los hogares biparentales y monoparentales. 

En el caso de las familias dirigidas por mujeres, uno de los principales problemas es 

encontrar trabajo estable, a diferencia de los hogares nucleares resulta más “sencillo” 

que mujeres puedan acceder a un puesto de trabajo esto en muchos casos se relaciona 

a la “Estabilidad Familiar”, Para una madre sola le resulta más complicado integrarse 

o reinsertarse en el mundo laboral, encontrar trabajo es difícil para ellas, cuando se 

trata de empresas, las mujeres solteras con hijos que buscan trabajo sufren una 

discriminación preferencial porque son vistas como una posible causa de ausentismo 

(Peña, 2018).  

Los estereotipos también se ven involucrados en algunos casos, especialmente para 

las madres solteras tienen más dificultades para encontrar trabajo en relación con los 

hombres, porque en ocasiones son mujeres que no tienen ocupaciones previas y 

tienen que buscar trabajo por primera vez, en estos casos suelen tener bajos niveles 

de educación o falta de formación profesional (Peña, 2018).  

La presencia de mujeres-madres solteras en el mercado laboral son víctimas de 

discriminación por su condición de mono parentalidad, en muchos de los casos los 

trabajos de las madres solteras no les garantizan un buen nivel de vida debido a la 

discriminación laboral de la mujer como cabeza de familia, a consecuencia de ello 

las madres se ven obligadas a trabajar por menos ingresos económicos que otras en el 

mismo trabajo, la mayor parte de ello dependen de su educación, estado civil, edad, 

experiencia laboral. 

 

Desarrollo Teórico 

 

Hogares monoparentales  

Por otro lado, podemos encontrar la definición que nos brindan los autores Roman, 

Martin y Carbonera en la cual explica que “está conformada únicamente por un solo 

progenitor y sus hijos, por motivos de ruptura, divorcio, separación, abandono o 
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muerte de uno de los progenitores, por tal motivo un progenitor es el que se encarga 

del cuidado, apoyo y protección de los hijos creando un vínculo fuerte de afecto y 

convivencia.” (Roman y otros, 2009, pág. 551) 

 

Desde el punto de vista de Avendaño (2021) la familia monoparental  

Es la que está formada por un solo padre o madre e hijo(s). Esta modalidad de 

familia tampoco se libra de la crítica y la especulación, tanto en el caso de las 

mujeres solas como de los hombres, aunque estos últimos continúan estando 

en minoría. Hace unos años, cuando se hablaba de familias monoparentales, 

el perfil más común era el de la madre divorciada que se tenía que hacer 

cargo de los niños en solitario porque el padre se había desentendido. 

También se daba el caso de muchachas adolescentes que se habían quedado 

embarazadas y, de nuevo, el padre biológico se había desentendido. (pág. 2) 

Los hogares monoparentales como bien lo mencionan los autores están constituidos 

por un progenitor ya sea este la mamá o el papá con sus hijos, en su gran mayoría 

estos hogares están conformados por mujeres jefes de hogar. 

Perspectiva de Género  

Para el autor Lamas para conceptualizar la perspectiva de género “implica reconocer 

que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, 

representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como 

referencia a esa diferencia sexual.” (Lamas, 2012, pág. 4) 

Para Unicef la perspectiva de género “es imprescindible como herramienta para 

entender y contextualizar la información que producimos y difundimos, pero también 

porque su incorporación puede colaborar en la modificación de esas estructuras 

patriarcales.” ( Hendel, 2017, pág. 10) 

 

Por otra parte, se observa lo propuesto desde el Ministerio de Igualdad tomando en 

cuenta las crisis que surgieron a partir de la Pandemia del Covid-19 donde se explica 
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que “la crisis generada por la COVID-19 tiene además una dimensión social 

importante que actúa como amortiguador de aquella y que, nuevamente coloca a las 

mujeres al frente de la respuesta a la enfermedad debido a que realizan mayor parte 

del trabajo doméstico.” (Ministerio de Igualdad, 2020, pág. 10) 

El género más allá de ser una condición de cultura o de ideología ha causado y sigue 

causando impacto en la sociedad, la pandemia de covid-19 dejo en evidencia que aún 

vivimos en una desigualdad en cuanto a los roles en el hogar y la vulnerabilidad en el 

área laboral, otro problema que se evidenció en la pandemia fue la violencia de 

intrafamiliar en donde la mayor parte de las víctimas fueron mujeres.   

 

Rol 

El autor Bernard M. sostiene que el rol “actúa dentro de un sistema de relaciones en 

el que adquiere, y un condicionamiento interno, porque este sistema es internalizado 

en el proceso de desarrollo y construcción de identidad del sujeto.” (Bernard, 1982, 

pág. 245) 

 

Por otra parte, se encuentra Ostiguin (1997) quien menciona que:  

El rol es aquel que se encuentra subdividido en tres dimensiones en la cual; el 

primer rol es establecido por la edad y las etapas de la vida de cada persona, 

el segundo rol se encuentra en un estado secundario el cual es asumido por la 

persona en la cual se logran complementar las actividades del primero y del 

segundo rol, para finalizar se puede encontrar el tercer y último rol que es 

aquel que las personas libremente la escogen. (pág. 76) 

 

Desde el punto de vista de Aritzeta & Ayestarán (2003) 

El rol sitúa a la persona en un contexto determinado y en una estructura social 

y grupal concreta. […] Esto hace que la interacción interpersonal se realice 

dentro de una estructura específica de habilidades sociales para el contexto 
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social. Esto se refleja en los roles que adoptan las personas en las diferentes 

posiciones sociales. (pág. 62 ) 

 

Teniendo en cuenta a Podcamisky (2006) quien menciona que el rol va es aquel que: 

Va más allá de designar aquello que hacen los actores en el teatro, en el cine o 

la televisión, los seres humanos estamos acostumbrados a jugar, representar, 

desempeñar roles. También en los grupos de cualquier índole vemos roles en 

juego; desde un grupo familiar, un grupo de amigos a grupos de estudio o de 

trabajo ya que todos, aunque tengan sus singularidades, comparten la 

estructura básica de los grupos humanos que es el vínculo y por lo tanto los 

roles que este determina. (pág. 180) 

 

Empleando las palabras de Viveros (2010) donde explica que: 

El Rol es de corte funcionalista porque trata de sostenerse en estructuras de 

comportamiento predeterminados, es decir, el sujeto debe acomodarse a los 

roles y al estatus para que la interacción familiar tenga sentido. […] expone 

que la familia es una estructura homeostática que funciona con base en las 

facilidades que le da el rol; es decir, el rol exige a cada miembro una forma de 

comportamiento. (pág. 395) 

Como mencionan los autores citados los roles son funciones que los seres humanos 

cumplimos en cada etapa de nuestra vida, partiendo desde la familia, los roles se 

asignan de manera natural, al momento en el que un individuo nace ya existe una 

jerarquía formada es decir los roles ya están asignados, en el proceso de formación o 

educación de una persona va interiorizando comportamientos y conocimientos, y a 

partir de ahí se forma su propio concepto y esto hará que un individuo cumpla un rol 

dentro de la sociedad.  

Rol materno 

De acuerdo con Duby & Perrot (1991) la conceptualiza como  
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La maternidad está dominada por los aspectos más fisiológicos de la función: 

procreación, gestación, parto y amamantamiento, reafirmando para la madre 

la función puramente nutritiva, que la naturaleza le ha asignado visiblemente. 

La obligación primera de la mujer respecto a la prole es la de traerla al 

mundo: engendrar hijos de modo continuado y hasta la muerte. (pág. 100) 

 

Molina M. destaca que la maternidad “es un término que se encuentra en permanente 

evolución y en el cual incide tanto factores culturales como sociales, los cuales lo 

han relacionado con las definiciones de mujer, procreación y crianza.” (Molina, 

2006, pág. 95) 

 

Los autores Barrer antes y Cuberos aseguran que “la maternidad como rol es un 

patrón de conducta a seguir que se le ha atribuido a toda mujer desde la sociedad 

primitiva, dándosele a dicho patrón de conducta características específicas según lo 

impuesto por la cultura, la sociedad y el momento histórico que se atraviesa.” 

(Barrantes & Cubero, 2014, pág. 36) 

 

Por otro lado, encontramos el rol de la maternidad como la feminidad normal, 

confluyendo la posición materna con la posición femenina; no obstante, sobre el final 

de la “Conferencia 33” plantea que no hay que desconocer que la mujer individual es 

también un ser humano, indicando que el deseo femenino no se complementa con el 

deseo de hijo. (Oliveros, 2016, pág. 11) 

El rol materno ha tenido una evolución en cuanto a su concepto, como lo mencionan 

los autores citados anteriormente, ser mujer estaba ligado directamente con la 

maternidad, cuidado de los hijos entre otras actividades domésticas, mientras que 

para la actualidad a una mujer se tiene la libertad de decidir si quiere o no ser madre.  

 

Madres solteras  
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Para Pérez M. las madres solteras son “Mujer que decide llevar a cabo la crianza de 

los hijos y el manejo del hogar sin la compañía o apoyo de una pareja y como 

observación popular la mujer de la que se aprovecharon y la abandonaron cuando se 

enteraron que estaba embarazada.” (Pérez, 1998, pág. 67) 

 

De acuerdo con Vega (2010) las madres solteras:  

Han sido estigmatizadas durante muchos años; sin embargo, cada vez se le 

acepta más y respeta su decisión de tener hijos y criarlos, sin la necesidad de 

una pareja. […] Estas familias tienen en mayor proporción jefatura femenina 

y tienden a aumentar en número. Las redes de apoyo, ya sea de la familia 

extensa, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, las guarderías y 

las instituciones, son un soporte importante para la madre que se hace cargo 

de la familia. (pág. 54) 

 

Encontramos también que las madres solteras pueden ser el resultado de un 

matrimonio roto, la pérdida de una pareja, o simplemente la decisión de dos 

personas que no quieren unirse mediante los vínculos del matrimonio ya que 

su relación no es nada buena y prefieren vivir la vida cada uno por su lado. 

(Besa, 2017, pág. 4) 

En su mayoría los hogares monoparentales sufren de carencias, debido a  que al no 

contar con un apoyo o respaldo de una pareja a la madre le toca cumplir con dos 

funciones provocando que no se puedan cumplir con eficiencia uno de ellos, es decir 

si solo se dedican al trabajo descuidan el cuidado de los hijos o viceversa, por otra 

parte el numerosos estudios han demostrado que el autoexigirse ocasiona problemas 

tanto emocionales como físicos, en este caso los hogares monoparentales requieren 

de apoyo externo ya sea de la familia de la sociedad o del estado. 

  

Rol de la madre soltera 

A juicio de Bernstein (1974) los roles que adquiere  
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La mayor parte de las madres que se encuentran solas, tienden que aceptar el 

rol de cuidar a sus hijos, económicamente se las arreglan para salir adelante. 

Es importante cuando la madre representa sus cualidades maternales, 

valorando su pensamiento y percepción de sí misma, lo cual le permite 

sobresalir junto con su hijo. (pág. 154) 

 

Tomando en consideración lo mencionado por Burin y Meler en 1998 y citado por 

Bautista (2013)  

Rol maternal de las madres solteras o solas en el cual incluye el cuidado de 

los hijos y del hogar, sin olvidar que estos constructos son reforzados 

socialmente y hacen que una mamá sola tenga que distribuir su tiempo para 

cubrir esos tres roles, observando que cuentan con poco tiempo para convivir 

con sus hijos. (pág. 87) 

 

En la opinión de Zamorano (2006) nos muestran como los roles de las madres 

solteras 

En efecto, una madre sola que vive fuera del hogar paternal está sujeta a todo 

tipo de acoso masculino y a la desaprobación social. Así, la vulnerabilidad 

social de la que estas mujeres son objeto anula toda su capacidad de movilizar 

sus recursos sociales y materiales en pos de una vivienda independiente. (pág. 

171) 

 

Teniendo en cuenta a Ceballos (2011) el cual, desde el enfoque psicológico, 

menciona que el rol de la madre soltera se divide en 3  

La madre soltera célibe es la que prefiere no correr el riesgo de algún tipo de 

ser dominada por causa de un hijo; a menudo es independiente financiera y 

moralmente, por lo que prescindiendo de cualquier hombre La madre soltera 

débil es la que busca relacionarse con otra persona de forma duradera e 

idealmente llegar al matrimonio; procura la estabilidad moral, psicológica, 
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social y material. Por último, la madre soltera pobre es la que padece 

profundas carencias afectivas y emocionales; es frecuente que llegue a tener 

más hijos en circunstancias similares, no posee una estructura personal, 

carece de voluntad y socialmente está a merced de todas las influencias. (pág. 

167) 

En la antigüedad una mujer es considerada célibe cuando ha hecho votos de castidad, 

es decir las mujeres solo tenían dos opciones casarse con un hombre o casarse con 

Dios, pero a lo largo de los tiempos la mujer célibe ha ido teniendo otras 

conceptualizaciones, en las que a una mujer célibe se le considera fuerte e 

independiente.   

En la opinión de González (2013) el rol de la madre soltera empieza en  

El entorno familiar de una madre soltera es el reflejo de una vida cotidiana 

cargada de matices representativos de acontecimientos vivenciados que 

engloban el antes y después de asumir este rol donde las múltiples 

responsabilidades quedan manifestadas en la creciente demanda de madres 

solteras emprendedoras y luchadoras caracterizadas por la superación de 

conflictos y problemas que se presentan en su cotidianidad. (pág. 230) 

 

Empleando las palabras de Aguilar, Medina, & Martínez (2017) el rol que tienen las 

madres solteras 

Se debe confiar en que paso a paso la mujer tendrá más apertura en el mundo 

laboral y se dejaran de lado los prejuicios y estereotipos que hagan más fácil 

el doble rol que la mujer está llevando a cabo en la actualidad, que apoye a 

compaginar con más facilidad las labores del hogar, el ser madres y el trabajo 

remunerado económicamente. […] Dentro de las vivencias de la mamá sola 

encontramos que desempeñan tres roles: ser madre, trabajadora y ama de 

casa, al respecto ellas refieren. (pág. 124) 

 

Tal como lo menciona Huerta (2018) las madres solteras 
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Adoptan roles más flexibles en la familia, de este modo, los acuerdos de red 

sufren procesos susceptibles de adaptaciones y nuevas negociaciones de 

acuerdo con las situaciones de vida cambiantes de las participantes. Varias de 

estas identidades se constituyen entre constantes adaptaciones frente a los 

cambios de las redes de apoyo con las que cuentan. (pág. 221) 

Las madres solteras a menudo están expuestas a rechazo o abusos por su condición, a 

más de la gran responsabilidad que están obligadas a llevar en cuanto al cuidado de 

los hijos y del hogar, se ven obligadas aceptar trabajos con remuneraciones poco 

justas, claro que esto depende también de su situación económica y las redes de 

apoyo que estas tengan, pero para aquellas que no cuentan con una red de apoyo les 

resulta más difícil acceder a un empleo formal. En algunos casos las madres solteras 

con deseo de formar una familia tienden a entablar relaciones amorosas aceptando 

las condiciones que su nueva pareja les imponga.  

 

Mujer en situación de vulnerabilidad 

En relación a lo mencionado por el autor Flores (2014) con respecto a la mujer como 

un grupo de atención prioritaria al ser vulnerable nos explica que:  

Esta perspectiva también considera que las relaciones intradomésticas 

constituyen un activo, que depende de la estructura, la composición y la 

cohesión del hogar, lo que implica reconocer un papel más amplio a las 

variables demográficas en la configuración de la vulnerabilidad social, 

aspecto que consideramos referencial para los estudios de género, tomando en 

cuenta las dinámicas intrafamiliares y roles que constituyen la cotidianeidad 

de las familias y sus propios universos. (pág. 43) 

 

Por otro lado, encontramos la visión de Granados (2017) mismo que menciona que:  

Las mujeres son más vulnerables que los hombres debido a sus desventajas 

sociales. [...] Las relaciones de género están determinadas por las actividades 

socialmente construidas, donde prevalece un trato desigual e injusto hacia las 
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mujeres, con características específicas regionalmente, influenciadas por 

patrones de consumo, estilos de vida, acceso y control de los recursos y por el 

poder. (págs. 277-278 )  

 

Dicho en palabras del autor Gonçalves “La vulnerabilidad de las mujeres se 

manifiesta de modo muy particular en las esferas institucionales y, en ocasiones, es 

potenciado por la conducta de los propios agentes públicos en situaciones de 

interacción con ellas y en momentos críticos de necesidad de atención.” (Gonçalves, 

2017, pág. 70) 

 

Mujeres adolescentes 

La Organización Mundial de la Salud citada por Silva en su artículo conceptualiza a 

la adolescencia como “El período de transición Bio-Psico-Social que ocurre entre la 

infancia y la edad adulta… Ocurren modificaciones corporales y de adaptación a 

nuevas estructuras psicológicas y ambientales que llevan a la vida adulta…”. EDAD: 

10-20 años.” (Silva, 2016, pág. 11) 

Por otra parte, encontramos lo mencionado por los autores Güemes, Ceñal, & 

Hidalgo los cuales muestran esta etapa en la mujer como que “Las adolescentes no 

forman un grupo homogéneo, existe una amplia variabilidad en los diferentes 

aspectos de su desarrollo; además los aspectos biológicos pueden influir en el 

desarrollo psicológico.” (Güemes y otros, 2017, pág. 8) 

 

Mujeres embarazadas 

Desde el punto de vista de los autores Muñoz, Sánchez, Arcos, Vollrath, & Bonatti 

(2013) el embarazo en la mujer:  

Se ha establecido que la condición de mayor vulnerabilidad social se asocia a 

mayores niveles de estrés y ansiedad de la madre antes y durante el embarazo. 

[…] El embarazo como a su condición de no deseado, son consistentes con la 
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precariedad del soporte social e incertidumbre que tienen para aprender a 

cuidar en contextos de vulnerabilidad social. (págs. 2-5) 

 

Por otra parte, se encuentra la visión de los autores Carrillo, y otros (2017) el cual 

nos muestra a la gestación de las mujeres como:  

El embarazo normal representa una gran cantidad de cambios físicos y 

psicológicos para la mujer, todos estos cambios están enfocados en ajustarse 

y adaptarse a las exigencias que el desarrollo de un nuevo ser humano en el 

interior del cuerpo de la madre representa, dichos cambios ocurren de manera 

gradual, pero continua, a lo largo de todo el embarazo y desde luego están 

influenciados por múltiples factores como la edad de la mujer, los embarazos 

previos, su estado físico, nutricional, etc. (pág. 40) 

 

Mujeres migrantes 

Teniendo en cuenta a la Organización Internacional para las Migraciones (2016) la 

cual después de su investigación menciona que:  

La violencia contra una mujer migrante no es igual a otros tipos de violencia 

y por lo tanto los recursos, las respuestas y la forma de abordar la violencia 

contra las mujeres migrantes deben ser específica. [...] Dentro del contenido 

de la propuesta relacionada a la mujer migrante se abordaba la asistencia a 

poblaciones vulnerables, trata de personas y tráfico ilícito y migración 

laboral, sin embargo y a pesar de la relevancia del tema no se logró concretar 

una política migratoria regional. (págs. 80- 92 ) 

 

Por el contrario, según los autores Granada, y otros (2021) esta situación en la que se 

puede encontrar  

Las mujeres migrantes se han constituido en las principales proveedoras o 

jefas de hogar y también han sido las pioneras en la trayectoria migratoria. 
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[…] Es por esto que se trata más bien de un cambio cualitativo en las 

características y roles de las mujeres en el proceso migratorio. (pág. 16) 

 

Cuidado de los hijos 

Para el Gobierno de Navarra (2006) el cuidado de los hijos se enfoca en que:  

Los niños y niñas son vulnerables y dependientes, sobre todo en las edades 

inferiores. Dependen de otros para atender sus necesidades básicas y, por 

tanto, para sobrevivir. Los padres y madres son responsables de proporcionar 

a los niños y niñas los cuidados necesarios para garantizar su desarrollo. (pág. 

14) 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (2018) conceptualiza que el cuidado de 

los hijos:  

Es una necesidad humana fundamental, motivo por el cual todas las culturas 

han configurado prácticas, comportamientos, creencias y formas de 

organización social orientadas a brindar y recibir cuidados de acuerdo con sus 

propios valores e identidad cultural, esta situación nos invita a comprender 

los cuidados desde la diversidad cultural y las necesidades de las propias 

personas. (pág. 9) 

 

Mientras que para el Ministerio de Educación Nacional (2018) la conceptualización 

de esta dimensión se enfoca en:  

El cuidado y la crianza de las niñas y los niños de comunidades de grupos 

étnicos, desde la gestación, se fundamenta en las cosmovisiones, 

cosmogramas, y territorios que habitan, ya que estos aspectos definen las 

creencias, los tiempos espacios, rituales y prácticas que la familia y la 

comunidad deben liderar o acompañar en cada momento del ciclo de vida. 

(pág. 5) 
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El cuidado de los hijos es una responsabilidad y obligación de los padres, se 

considera un derecho de los niños que los padres están obligados a cumplir, por 

razones diversas si uno de los padres no está presente en el cuidado al otro le toca 

cubrir con toda la responsabilidad. 

Educación  

La responsabilidad en la crianza y educación hace referencia a que los padres 

incluyan en los motivos de su comportamiento la previsión de los efectos posibles de 

su conducta sobre el desarrollo integral óptimo de sus hijos. La responsabilidad en la 

crianza es la obligación de los padres de dar cuenta de las consecuencias de su 

comportamiento sobre el proceso de desarrollo de los hijos. (Torres y otros, 2008, 

pág. 81) 

 

Se debe tener en cuenta que existen tres modelos de educación implantados por los 

padres según los autores De León y Silió estos son  

El estilo parental autoritario, donde la relación entre los padres e hijos/as es 

autoritaria y coercitiva, da lugar a que los chicos/as no desarrollen el interés 

por querer explorar el entorno que los rodea, su nivel de autoestima y 

autoconfianza sea inferior a lo deseable, y la capacidad para tomar decisiones 

sea escasa, puesto que han vivido en un entorno donde su única misión ha 

sido acatar las normas impuestas por otros, sin tener en cuenta su opinión, es 

decir, donde la comunicación abierta entre todos los componentes de la 

familia ha sido inexistente. 

.   En relación al estilo parental permisivo, el cual se caracteriza porque 

se consiente que los intereses y deseos de los hijos/as primen por encima de 

lo de los padres, ocasiona, que estos no alcancen una visión ajustada de su 

autoestima y autoconfianza sobre sus potencialidades y limitaciones, 

alimentando a su vez, una falta de autocontrol, una mayor impulsividad y una 

menor persistencia y constancia en sus responsabilidades.  

Finalmente, el modelo educativo democrático, el cual se funda en 

ejercer una autoridad firme y razonable, centrada en la implantación de 
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normas realistas, no excesivas y aceptadas por todos, donde la opinión de sus 

hijos/as sea tenía en cuenta, en función de su edad y de su comportamiento a 

la hora de implantarlas, resultan especialmente beneficiosos, puesto que 

aumenta su autoestima, favorece el autocontrol, promueve una mayor 

interiorización de los valores morales y un mejor afrontamiento de las 

situaciones, con una mayor confianza y persistencia. (De León & Silió, 2010, 

págs. 331-332) 

 

Alimentación 

La alimentación de los hijos que se encuentran bajo la patria potestad es 

responsabilidad de los padres, lo que supone que éstos deberían velar por sus hijos 

hasta que se extinguiera la patria potestad y que, en su caso, podrían llegar a 

responder de los daños que sufrieran, siempre y cuando esos daños hubieran sido 

consecuencia directa de una actuación culposa o dolosa de los progenitores y se 

dieran los demás presupuestos legales para dar entrada a la responsabilidad civil.  

(López C. , 2019, pág. 93) 

 

Se debe tener en cuenta que en ocasiones “los padres y cuidadores intentando dar una 

adecuada nutrición, buscan inducir cambios en la conducta alimentaria de sus hijos 

mediante diferentes prácticas de alimentación. Sin embargo, desconocen los efectos a 

largo plazo de dichas prácticas en la capacidad de autorregulación, autonomía y 

bienestar.” (Castrillón & Giraldo, 2014, pág. 59 ) 

Dentro de los derechos de los hijos esta también el derecho a la alimentación, la 

familia es una de los centros en donde se cumple con todas las necesidades básicas 

de un ser humano desde su nacimiento.  

 

Economía 
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Al hablar de la economía debemos tener en cuenta la conceptualización brindada por 

los autores Astudillo & Paniagua (2012) en donde se menciona que: 

La economía es una ciencia social que surge ante el hecho de que es 

imposible adquirir todo lo que se desea, ya que hay limitaciones de ingresos 

que en ocasiones son tan severas que no es posible para algunos grupos 

sociales cubrir sus necesidades básicas. (pág. 23) 

 

Por otro lado, encontramos lo mencionado por los autores Arcos & Tunal donde se 

mencione que “La estabilidad economía embarca a diversas actividades en donde 

encontramos trabajadores por su cuenta y comerciantes; siendo este último motivo de 

preocupación no sólo para las autoridades sino también para los comercios que si 

aportan vía impositiva a los gobiernos federales y locales.”  (Arcos & Tunal, 2014, 

pág. 257) 

 

Mientras que el autor Alburquerque (2018) muestra su visión sobre la economía y 

como estas van influyendo en la sociedad mencionando que:  

La actividad humana que trata de alcanzar ciertos fines (satisfacción de 

necesidades) mediante la utilización de medios escasos y susceptibles de usos 

alternativos. […] La economía, por consiguiente, no se limita a esta simple 

constatación «praxeológica», teniendo un campo de actuación mucho más 

amplio y preciso, al referirse no solamente a los medios utilizados, sino 

también a los propios fines y a las relaciones e instituciones existentes entre 

los diversos componentes de la realidad. (págs. 15-16 ) 

Por otro, lado encontramos también lo mencionado por Lucero, Cárdenas, Tapia, & 

Herrera (2021) el cual muestra su punto de vida sobre el manejo de la economía y las 

madres solteras donde explica que:  

La situación socioeconómica de las madres solteras está relacionada con 

ingresos bajos, debido a que en su mayoría no cuenta con un trabajo fijo que 

permita una remuneración segura, carecen de vivienda propia, a ello se suma 
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el cuidado de los hijos, las madres estudiantes que atraviesan por esta 

situación pueden ser determinante en la formación universitaria y en su 

calidad de vida. (pág. 859) 

Economía Familiar en pandemia  

La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) indica que la 

vulnerabilidad de los hogares en situación de pobreza con niños o adolescentes se ha 

agudizado desde el inicio de la pandemia del COVID-19. En Ecuador, 8 de cada 10 

hogares con niños tienen ingresos reducidos y experimentan mayores dificultades 

para acceder a alimentos nutritivos. En 2022, la pérdida de empleo continúa 

afectando más a los hogares con niñas y niños (52%), por encima del promedio 

nacional (43%) y de la proporción de hogares sin niños (32%). Esto produce una 

recuperación económica lenta y desigual (pág. 15). 

Las familias para afrontar la crisis económica han recurrido a pedir préstamos a sus 

familiares o amigos como principal estrategia de supervivencia de los hogares (57%), 

después de dejar de comprar medicamentos, no pagar renta, servicios básicos o 

deuda. Además, la migración se mantiene como una alternativa para enfrentar la 

crisis, primordialmente entre los hogares con niñas y niños. 

Crisis económica  

El autor Girón busca dar a conocer cuál es la visión sobre la crisis económica donde 

menciona que “debe enmarcarse en el proceso de desregulación y liberalización de 

los sistemas financieros nacionales, que consiste en la eliminación, a través de las 

fronteras, de las limitaciones al otorgamiento o prestación de servicios financieros 

(créditos e inversiones fundamentalmente).” (Girón, 2002, pág. 8) 

 

Para Monter Crisis Económica “es un estado temporal de trastorno y 

desorganización, caracterizado principalmente, por la incapacidad del individuo para 

abordar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución 

de problemas.” (Monter, 2009, pág. 2) 
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Mientras que para el autor Gutiérrez (2017) la crisis económica:  

Se centra el presente trabajo, que describe la situación en la cual una 

economía nacional sufre una caída brusca de su actividad económica durante 

un período de tiempo y de la que se recupera posteriormente, al regresar y 

sobrepasar los niveles iniciales de la caída. […] Son consecuencia del proceso 

de reproducción del capital en su conjunto y no de elementos particulares, 

parciales o externos al sistema. (págs. 7-8) 

La crisis económica es considerada un estado temporal por el que pasa la economía 

ya sea de una familia, una comunidad o de un país, al decir temporal no se habla de 

un tiempo establecido. Un país o una familia puede vivir una crisis por problemas o 

cambios externos, por ejemplo en una familia un integrante pierde su trabajo y con 

ello pierde su sustento económico ocasionando una desbalance en su economía 

familiar,  pero en el caso de los hogares monoparentales la situación resulta aún más 

grave, debido a que si únicamente una persona aporta económicamente y esta pierde 

su ingreso provoca una inestabilidad económica considerada grave dependiendo del 

contexto y de las condiciones de vida.  

 

Trabajo Formal durante el covid-19 

Se debe tener en cuenta que la economía está ligada con las formas de trabajo es por 

esta razón que los autores Varela, Castillo, & Ocegueda (2012) explica que:  

El trabajo formal es aquel que corresponde a fuerza de trabajo asalariada y 

que tiene acceso a un esquema de seguridad social. Se precisa que el criterio 

para determinar su status es la ausencia de prácticas contables que reflejen su 

estado en un Balance de Activos y Pasivos. (pág. 123) 

 

Desde el punto de vista de los autores “El empleo formal incluye a los trabajadores 

que tienen una relación laboral reconocida y que hacen cumplir sus derechos 

laborales (tales como seguridad social, beneficios no salariales de liquidación o 

finiquito al término de la relación de trabajo).” (Enríquez & Galindo, 2015) 
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Por otro lado, encontramos como la Organización Internacional del Trabajo (2020) 

nos muestra el Teletrabajo una opción de trabajo que fue normalizada a raíz de la 

pandemia del Covid-19 donde explican que:  

El teletrabajo ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar 

la continuidad operativa. Mientras, en circunstancias normales, sus beneficios 

incluyen la reducción del tiempo de desplazamiento, la posibilidad de que los 

trabajadores se centren en sus tareas lejos de las distracciones de la oficina y 

una oportunidad para lograr un mejor equilibrio entre la vida laboral y 

profesional. (pág. 6) 

Trabajo Informal durante el covid-19 

Otro de las divisiones del Trabajo es el informal por esta razón los autores 

mencionan que “La economía o trabajo informal encontramos aspectos positivos 

como la posibilidad de obtención de ingresos para los sectores socialmente 

vulnerables, ya que la mayoría son autos empleados de pequeñas empresas 

familiares, como puede ser el caso de las madres solteras adolescentes.” (Arcos & 

Tunal, 2014, pág. 241) 

 

Por otro lado, encontramos el punto de vista propuesto por Weller (2020) el cual ve 

el Trabajo Informal a partir del Covid-19 en donde es explica que:  

El sector informal las personas que tuvieron que retirarse de su actividad 

habitual, sino que posiblemente se insertarán otros grupos de trabajadores. 

Este podría llegar a ser el caso de trabajadores formales que perdieron su 

empleo y jóvenes nuevos entrantes al mercado laboral u otros miembros del 

hogar que necesiten contribuir al ingreso familiar. (pág. 8 ) 

 

Emprendimientos durante el covid-19 



 

27 

 

Al hablar del emprendimiento se debe citar lo mencionado por Games Changers 

(2021) en donde se explica que:  

El emprendimiento ha sido la piedra angular en el desarrollo económico del 

mundo durante siglos. Pero sabemos que el potencial de la actividad 

emprendedora para levantar a las economías luego de la pandemia varía 

mucho de país en país. El emprendimiento se manifiesta principalmente en su 

forma tradicional: la creación de negocios (espíritu emprendedor empresarial) 

(págs. 3-4 ) 

 

Empleando las palabras de los autores Carvajal, Nogueira, Lemoine, & Mieles en la 

cual mencionan que: “Los emprendimientos frente a la pandemia del COVID-19: 

impactos, reacciones y redes de apoyo personal y digital. Se realizó un análisis del 

entorno para evaluar comportamiento de la población en las ramas de actividad que 

se desempeñan.” (Carvajal y otros, 2021, pág. 1) 

 

Salud 

La Organización Mundial de la salud (OMS, 1948) quien fue citada por Alcántara 

Moreno plantea a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Alcántara 

Moreno, 2008, pág. 3) 

 

Para Gavidia & Talavera (2012) la palabra salud tiene tres contextos que la hacen 

muy difícil encontrar un significado único y que este sea universal. 

Para Gavidia & Talavera (2012) la palabra salud tiene tres contextos que la 

hacen muy difícil encontrar un significado único y que este sea universal. 

Uno de ellos el médicos-asistencial en el que se hace referencia en la atención 

individualizada a personas que padecen enfermedades, la salud al interior de 

este contexto es la ausencia de enfermedad; por otro lado, se encuentra el 



 

28 

 

contexto de los pacientes en la misma estos presentan dolencias y por tal 

motivo buscan mesurar o eliminar las dolencias y con ello restaurar su estado 

de “normalidad”. 

 

Al hablar de Salud los autores Vásquez & Horta (2018) dan a conocer su 

conceptualización en la cual mencionan que:  

La percepción de la salud, influyen diversos factores, Dezutter et al., aporta 

que la percepción de la salud guarda una estrecha relación con el significado 

de la vida que, a su vez, puede estar relacionado con el bienestar de los 

pacientes […]. Existe relación entre la satisfacción con la vida, la aceptación 

y los sentimientos optimistas. El sentido de la vida es un potente predictor de 

bienestar alta en los pacientes. (pág. 36) 

 

De la Torre Ugarte Guanilo & Oyola García (2014) en su revista Los determinantes 

sociales de la salud: una propuesta de variables y marcadores/indicadores para su 

medición proponen entender a la salud como un derecho humano y como tal 

fundamental, ya que a través de esta se puede alcanzar un estado físico, mental y 

social óptimo. Estos autores coinciden con lo manifestado por la OMS en los años 60 

ya que también plantean a la salud como no solo la ausencia de afecciones o 

enfermedades en el cuerpo humano. 

 

Salud Física  

Velázquez (2015) 

La Salud Física, debe entenderse como el óptimo funcionamiento fisiológico 

del organismo, ya que tiene que ver con nuestro cuerpo; con nuestro 

caparazón y vehículo el cual nos ha transportado desde el día que nacimos y 

lo hará hasta el día de nuestra muerte. Para asegurarnos de que sí vamos a 

llegar lo más lejos posible en la vida, tenemos que cuidar a nuestro cuerpo de 

la mejor manera. (pág. 5) 
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Por otro lado, encontramos lo mencionado por Rico, y otros (2020) donde nos 

muestra aquella correlación entre la salud física y mental, mencionando que:  

Es importante para proteger nuestra salud física y prevenir la infección por el 

virus, también es cierto que cuanto más tiempo estemos aislados, mayores 

serán los riesgos de sufrir enfermedades psiquiátricas. Sabemos que la 

cuarentena puede causar una constelación de síntomas psicopatológicos, 

afectación en el estado de ánimo, depresión, irritabilidad, ansiedad, miedo, 

ira, insomnio, etcétera. (pág. 8) 

Salud Mental  

La Salud mental según el concepto del autor Gómez (2007):  

La interrelación entre salud física y salud mental, habiéndose comprobado 

que la existencia de graves enfermedades físicas influye en el estado mental 

del afectado y su familia; al mismo tiempo, también se ha puesto de 

manifiesto la importancia que tienen la salud mental y la salud física en el 

bienestar global del sujeto, la sociedad y las naciones. (pág. 54) 

 

Por otra parte, encontramos lo mencionado por el autor Velázquez el cual explica 

que “la salud mental se refiere a la forma en que manejamos nuestra vida diaria y la 

forma en que nos relacionamos con los demás en distintos ambientes, ejemplo: en la 

familia, la escuela, el trabajo, en las actividades recreativas y en la comunidad.” 

(Velázquez, 2015, pág. 9) 

 

Al llegar la pandemia del Covid-19 la salud mental fue una de las principales 

afectadas es por esta razón que los autores Ojeda & De Cosio (2020) menciona que:  

Los problemas de salud mental, que incluyeron depresión persistente, 

ansiedad, ataques de pánico, excitación psicomotora, síntomas psicóticos, 

delirium e incluso tendencias suicidas. Las personas que pueden presentar un 
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mayor nivel de estrés durante una crisis incluyen: Personas mayores y 

personas con enfermedades crónicas; niños y adolescentes; mujeres; personas 

que están ayudando con la respuesta, como los médicos y otros proveedores 

de atención médica; y personas que tienen problemas de salud mental, 

incluido el consumo de sustancias. (pág. 1) 

 

Por otra parte, encontramos lo mencionado por los autores Ramírez, Castro, Castro, 

Yela, & Escobar (2020) mismo que buscan explicar que:  

Las pandemias, con el aislamiento social subsecuente, han impactado de 

forma significativa la salud mental, tanto durante como después del brote, con 

respuestas emocionales patológicas mantenidas a largo plazo, enmarcadas en 

trastornos mentales con alta discapacidad, como el TEPT, el TDM y los 

trastornos de ansiedad, principalmente. La actual pandemia emergente de la 

COVID-19 implicará un aumento en la psicopatología de la población 

general. (pág. 6) 

 

Apoyo 

Como señala Lin, Dean & Ensel (1986) quienes fueron citados por Aranda & Pando 

(2013)  

El apoyo es el conjunto de provisiones expresivas o instrumentales –

percibidas o recibidas– proporcionadas por la comunidad, las redes sociales y 

las personas de confianza. Es aquel conjunto de contactos personales a través 

de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo 

emocional, ayuda material, servicios, información, etc. (pág. 235) 

 

Para los autores Arada y Pando el apoyo conteste en la “aceptación en el papel 

protector y en las funciones y actividades correspondientes tanto del apoyo social 

como de las redes de apoyo, se manifiesta que el apoyo incluye una serie de aspectos 
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estructurales y funcionales derivados del mantenimiento de las relaciones sociales”. 

(Aranada & Pando, 2013, pág. 239 ) 

 

Para definir que es apoyo se debe tener en cuenta que el mismo tiene tres niveles los 

cuales, ayudan a que el individuo pueda alcanzar los estándares de calidad de vida, es 

por esto que Guzmán (2016) conceptualiza estos tres niveles:  

El apoyo familiar: Las relaciones expresivas, tanto como un fin en sí mismas, 

como un medio por las que el individuo satisface necesidades emocionales y 

filiativas, tales como sentirse amado, compartir sentimientos o problemas 

emocionales, por los demás o resolver frustraciones. 

Apoyo instrumental: Suministro de bienes materiales y servicios que 

contribuyen en la solución de problemas prácticos y mejorar su condición de 

vida. Está referido a las conductas que ayudan directamente a la persona 

adulta mayor e implican un flujo de recursos.  

Apoyo Informativo: Es un tipo de apoyo facilita información necesaria que 

ayudará a resolver un determinado problema, disminuyendo así el sentimiento 

de angustia y confusión e incrementar la sensación de control sobre la 

situación, aumentando así el bienestar psicológico. (Guzmán, 2016, págs. 39-

43)  

 

Apoyo/Soporte familiar  

Teniendo en cuenta lo mencionado por Magagnin (1998) acerca del soporte familiar  

El soporte percibido y el soporte ofrecido pueden no ser idénticos, y que la 

percepción es influenciada por factores personales, rasgos estables y cambios 

temporales. En ese sentido, los soportes familiares han sido investigados por 

medio de la relación con otras variables, y en gran parte destacando su 

importancia como amortiguador frente a las dificultades encontradas por los 

miembros de una determinada familia. (pág. 28) 
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Desde el punto de vista de Baumrind (1996) el soporte familiar nace en  

El funcionamiento familiar puede influenciar la conducta del individuo tanto 

de forma positiva como negativa, produciendo comportamientos amigables u 

hostiles, cooperativos o individualistas, los cuales serán facilitadores o 

dificultadores en otras relaciones establecidas por el individuo a lo largo de su 

vida. A su vez, el concepto de familia ha sufrido grandes cambios en las 

últimas décadas, acompañando las tendencias de desarrollo en los ámbitos 

económico, tecnológico, político y cultural. Así mismo en la familia son 

divididos sentimientos y emociones, lo cual es considerado una importante 

fuente de soporte. (pág. 410) 

 

Dicho con palabras de Martínez & Osca (2002) 

El apoyo familiar, definido como proceso psicosocial, implica considerar que 

las formas en las que éste se dé y los significados y valores que se le 

atribuyan, sólo podrán ser comprendidos a la luz de un contexto socio 

histórico específico. Esto significa que el apoyo familiar, además de ser una 

estrategia individual y relacional particular, anclada a su vez en condiciones 

biológicas, se configura y se transforma de manera específica de acuerdo con 

las condiciones sociales e históricas presentes. (pág. 313) 

 

De acuerdo con Jiménez, Mendiburo, & Olmedo (2011)  

El apoyo familiar se relaciona con variables familiares tales como sobrecarga 

familiar, tiempo que se dedica a la familia, tensión familiar y especialmente 

con la variable satisfacción familiar. En este sentido, variables como el apoyo 

familiar y la satisfacción familiar pueden desempeñar un papel fundamental a 

la hora de enfrenar un conflicto interior. (pág. 319) 
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Como lo plantea Nunes, Rigotto, Ferrari, & Marín (2012)  

El soporte familiar se manifiesta por medio de acciones que demuestran 

atención, cariño, diálogo, libertad, afectividad y autonomía entre los 

integrantes de la familia. El proceso de percepción del soporte familiar debe 

se debe tener en cuenta cuestiones como la cordialidad (aprobación, elogios y 

ayuda), la hostilidad (críticas negativas, humillación, expresiones de 

irritabilidad, desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición de 

los puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los límites 

ambientales (relacionados con órdenes, prohibiciones y reglas rígidas). (pág. 

5) 

Guzmán L. define que al apoyo familiar como “ese conjunto de acciones que nace 

dentro de las relaciones interpersonales entre miembros de una familia, que 

contribuyen a la satisfacción de las necesidades de los mismos, a fin de procurar 

bienestar y reducir el estrés.” (Guzmán, 2016, pág. 34) 

A juicio de Rodríguez, Cohen y Sheman en (1998) quienes fueron citados por  

(Linares, 2019) explican que el soporte emocional que brinda la familia  

Lo define como expresión, empatía, cariño, protección y cuidados. Por tanto, 

se entiende como apoyo que se presta la ayuda de manera desinteresada, 

generalmente se dan para aquellas personas que necesitan algún tipo de ayuda 

de cualquier índole. Es decir, es el motor que incita a realizar una acción, 

mueve, conmueve y motiva la conducta, que debe influir positivamente hacia 

la otra persona. (pág. 3) 

 

Como lo manifiesta Condori y Mestas “el soporte emocional es la capacidad de 

apoyo, sostén, sustento, base que los progenitores del hogar brindan a los hijos para 

el continuo desarrollo de las 23 habilidades emocionales, para poder establecer 

relaciones de afecto, cariño, amor, que inspiren confianza y seguridad.” (Condori & 

Mestas, 2018, pág. 56) 
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Es por esto que desde la posición de Linares (2019) menciona que 

El soporte emocional como apoyo presta ayuda de manera desinteresada, 

considerando como el motor que incita a realizar una acción, mueve, 

conmueve y motiva la conducta, que debe influir positivamente hacia la otra 

persona, con buena actitud frente a las circunstancias en los distintos cambios 

emocionales como el estado emociona de las madres solteras, el grado de 

estrés, el sentir de madres y la preparación emociona. (pág. 30)  

Altamirano L. da a conocer que “la familia contribuye al soporte emocional de los 

niños y madres solteras, construyendo vínculos que cohesiona a los miembros a 

través de las virtudes, valores y sobre todo se crea el amor y la confianza entre ellos.” 

(Altamirano, 2021, pág. 30) 

Como ya la habíamos mencionado la familia es primera la institución de la sociedad 

en donde los individuos se desarrollan, es por ello que el apoyo de la familia en 

cualquier circunstancia de la vida de una persona es importante, en el caso de las 

madres solteras sentir el respaldo de la familia resulta significativo debido a que al 

no sentirse sola completamente contribuyen también en el cuidado de los hijos.  

 

Apoyo por parte del Estado 

Desde la posición de Arriagada (2005) una de las dimensiones en las que se enfoca 

este apoyo es el 

Que brinda el Estado para la asociación, al desarrollo local, a las micro y 

pequeñas empresas, a la agricultura y la familiar, ofreciendo oportunidades 

para la inserción efectiva y autónoma de estas familias en la sociedad. […] 

Apoyo Estatal y recursos específicos. En este punto, las políticas públicas de 

la región tienen mucho camino por recorrer, aunque hubo algunos cambios 

recientes en la legislación sobre salud y derechos reproductivos. El cambio 

legal es lento, y hay actores institucionales fuertes que se oponen a ello. (pág. 

314) 

 



 

35 

 

Como expresa Franco & Sánchez (2008) el apoyo que brinda el Estado se relaciona 

con: 

La relación a familia desde el diseño y el desarrollo de las políticas 

gubernamentales, incorporando continuidades, diferencias y giros entre la 

política social y la política pública. […] La acción del Estado con relación a 

familia desde el diseño y el desarrollo de las políticas gubernamentales, 

incorporando continuidades, diferencias y giros entre la política social y la 

política pública. (pág. 84)  

 

Como lo hace notar Santino (2014) el apoyo por parte de Estado 

Residual que interviene básicamente sólo cuando la familia, el mercado o la 

caridad no cumplen con estas funciones. Un estado de bienestar que parte 

actualmente de la política de ensalzar los valores y responsabilidades de la 

familia para legitimar y justificar su actuación. (pág. 26) 

 

El soporte económico brindado por parte de Estado a juicio del Naranjo (2008) son:  

Recursos económicos y asistencia técnica disponible, o con recursos de 

préstamos externos para realizar las acciones, no se llevan adelante 

importantes iniciativas, por la dinámica burocrática perversa que caracteriza a 

varias entidades públicas, se inscribieron en contextos socioeconómicos, 

institucionales y familiares complejos, cuyas dinámicas hicieron difícil su 

desenvolvimiento. (pág. 130) 

 

Por otro lado, encontramos como el estado busca brindar un soporte económico a las 

familias es por esto que el ex presidente de la República del Ecuador (2015)  

Las familias tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 

de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
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comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales. (pág. 75) 

Como parte de la ampliación de la red de protección social, el Estado busca ayudar a 

los más afectados por la emergencia sanitaria causada por la pandemia, el estado a 

través del MIES realizó entrega de un beneficio económico a las familias que fueron 

mayormente afectadas por el covid-19, a más de ello la entrega de kits de alimentos 

realizada durante el confinamiento fue una de las medidas que el gobierno optó por 

garantizar el bienestar social.  

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Determinar el rol de las madres solteras en la crisis económica por Covid-19. 

Para el cumplimiento de este objetivo se lo realizará apoyado en el método adecuado 

considerando que tiene un nivel descriptivo.  

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las funciones de las madres solteras. 

El cumplimiento de este objetivo la investigación se apoyó en un instrumento 

aplicado al grupo de estudio. 

 Establecer los retos a los que se enfrentaron las madres solteras. 

En base a los resultados obtenidos y la información bibliográfica se logró el 

cumplimiento de este objetivo. 

 Especificar los factores de mayor afectación durante la crisis económica en las 

madres solteras. 
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El cumplimiento de este objetivo se lo realizó en base al análisis e interpretación de 

los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       CAPITULO II. METODOLOGÍA  

METODOLOGÍA 

 

2.1. Materiales 

 

Considerando que la investigación tiene un enfoque cuantitativo, se elaboró un 

instrumento que permita dar cumplimiento a los objetivos se procedió a diseñar un 

nuevo instrumento apoyado modelo de la autora Camino Acosta en su proyecto Rol 

Materno Frente a la Crisis Sanitaria por Covid-19 (2021), se consideró a la 

organización “Plena Inclusión Madrid” con su encuesta sobre el impacto de la 

situación provocada por covid-19 en las familias (2022) y de la Fundación de 

familias monoparentales “Isadora Duncan” con su encueta Familias monoparentales 

ante el coronavirus (2020).  

El instrumento consta de dos secciones. El primer bloque se ubica los datos 

informativos o datos generales como son: Edad, número de hijos, instrucción 

académica y situación laboral. 
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En el segundo bloque contiene 17 preguntas divididas en 6 categorías de las cuales 

las preguntas 1,2,3,4 representan la situación laboral durante la pandemia, la 

pregunta 5 representa al apoyo solicitado durante la pandemia, la pregunta 6 

representa la situación económica actual, las preguntas 7,8,9,10,11 corresponden a 

los aspectos emocionales, las preguntas 12,13,14,15 y 16 corresponden al rol 

materno y la pregunta 17 las actividades realizadas antes de la pandemia. 

Para la validación del instrumento aplicado a las madres solteras del cantón Tisaleo, 

se utilizó la técnica del Juicio de Expertos, en los que participaron una Psicóloga y 

cuatro Trabajadoras Sociales (ver Anexo 6) expertas del tema de estudio. Por otra 

parte, para obtener la confiabilidad del instrumento se validó mediante la prueba del 

test y retest en Excel con la fórmula de (r de Pearson) en base a una prueba piloto 

realizada a 12 madres solteras y/o será paradas de la facultad de Jurisprudencia y 

ciencias sociales de la UTA, obteniendo un 0,902% confiabilidad. 

Tabla 1 Valor del Test & Retest (r de Pearson) 

Estadística de Confiabilidad 

Test & Retest (r de Pearson) Número de elementos  

0.90% 16 

   

2.2. Métodos  

 

Enfoque  

El proyecto de investigación se basará en el modelo de enfoque cuantitativo, a través 

del mismo se pretende recolectar datos que nos permitan analizar de forma clara la 

variable y así lograr dar cumplimiento a los objetivos. 
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Considerando el criterio de Lemelin, A (2004) menciona que el enfoque cuantitativo 

ayuda a medir con precisión la cantidad de algo que se pueda medir o a su vez se 

pueda contar, ya sea que los datos sean crecientes o decrecientes, este método tiene 

una relación directa con la estadística. 

Por otra parte, Cortés & Iglesias León (2004) mencionan que el enfoque cuantitativo 

se centra en la medición numérica la observación en base a recolección de datos, 

estos datos se obtienen a través de preguntas aplicadas mediante una encuesta, de 

esta manera permite que el investigador pueda analizar o interpretar los resultados de 

forma clara.  

El enfoque cuantitativo es un con junto de procesos que parten de una idea o 

problema delimitado, parte de una pregunta de investigación y pare llegar al 

resultado se establecen objetivos que a través de la literatura se constituye un nuevo 

marco conceptual (Hernandeez Sampieri y otros, 2016).   

Nivel 

Se entiende por investigación descriptiva según Bernal (2012) “El término 

descripción se define tradicionalmente como el acto de representar, reproducir o 

representar a una persona, animal o cosa”; agregando: “Debe describirse el aspecto 

más distintivo, único y especial de estas personas, situaciones o cosas, es decir, 

aquellos atributos que las hacen identificables a los ojos de los demás”. 

Según Quintana Tejera (2016), los métodos descriptivos se utilizan para recolectar, 

jerarquizar, resumir, revelar, examinar, generalizar observaciones. El método 

consiste en recopilar y presentar datos sistemáticamente para proporcionar una 

imagen clara de una situación dada, las ventajas de este análisis son que el método es 

simple, de corto plazo y económico. 

El proyecto de investigación se considera descriptivo por tanto permitirá analizar los 

antecedentes, la situación u otras características del grupo de investigación. A través 

de este proyecto buscamos analizar los factores que afectan o modifican el rol de las 

madres solteras durante la crisis económica por el covid-19. 
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Métodos 

La investigación se realizó apoyada en el método analítico- sistémico por su 

naturaleza y el alcance de estudio.   

Analítico -Sintético 

Este método prueba la autenticidad del conocimiento. El método analítico incluye 

dividir los elementos en partes para que se pueda observar la causa y el efecto del 

problema, y luego usar un método de sintético basado en reconstruir toda la 

información a través de la síntesis, es decir, combinar sus partes para llegar a verdad. 

(Férnandez & Baptista , 2014, pág. 55) 

Desde la perspectiva de Gómez, S (2017), el método de sintético tiene como 

finalidad lograr una síntesis de lo que se estudia, por lo que es progresivo, aspira a 

formar una teoría que unifique los fenómenos estudiados, pariendo de una base, y así 

convertir en un todo a través del proceso de razonamiento. Este programa puede 

comprender la naturaleza del fenómeno en estudio. 

Este método se relaciona con la investigación debido a que se basa en sintetizar las 

partes en un todo, puesto que al aplicar la encuesta realizada a cada madre soltera y 

de acuerdo al análisis de los resultados se obtendrá un resultado final del proceso que 

se está llevando a cabo en la investigación, este proceso parte de un fundamento y 

permite obtener la conclusión.  

Población 

Para Mirando, Gómez & Villacis (2016) la población es considerada un grupo 

específico, mismos que deben cumplir con ciertos criterios determinados. Es 

primordial especificar una población de análisis debido a que una vez terminada la 

investigación se puede hacer una generalidad de los resultados. 

La población está formada por madres solteras del Cantón Tisaleo de la provincia de 

Tungurahua, la investigación se realizará a 119 madres solteras, mismas que residen 

en el cantón ya sea por nacimiento o por movilidad.  
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Grupo de Observación: Madres Solteras del Cantón Tisaleo    

Muestra 

La muestra se considera una parte del universo de la población al cual se está 

llevando a cabo la investigación, es decir es un sub conjunto de la población, para la 

obtención de la muestra se debe aplicar una formula verídica ya través de un proceso 

estadisto se obtendrá el resultado muestral (López L. , 2004). 

Al no existir datos del número de madres solteras del cantón Tisaleo en páginas 

oficiales ya sea el INEC o en el GAD municipal, se solicitó al centro de salud del 

cantón Tisaleo proporcionar información según su base de datos del número de 

madres solteras registradas en los años 2020 y 2021 tiempo en los que la pandemia 

de Covid-19 tuvo un mayor impacto económico. Al existir datos confidenciales no se 

puede adjuntar la información proporcionada por el centro de salud de Tisaleo.  

 

Para la obtención de la muestra se apoyará en la siguiente formula 

 

                Z ² * N * p* q 

N= 

         ℯ² (N – 1) + z² * p * q 

 n = Tamaño de la muestra buscada  

 N = Tamaño de la población total o universo  

 Z = Nivel de confianza  

 ℯ = Margen de error estimado  

 p = Probabilidad de que sea exitoso el estudio (éxito)  

 q = Probabilidad de que fracase el estudio (fracaso) 
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Para el cálculo de la muestra se trabajará con un nivel de confiabilidad del 95% y con 

margen de error del 5%. Lo que nos da como resultado a 119 madres soleteras del 

cantón Tisaleo. 

 

                1.96 ² * 171 * 0,5 * 0,5 

n= 

         0,05² (171 – 1) + 196² * 0,5 * 0,5 

             164.2284 

n=  

            1.3854 

 

n= 118.54222 

n= 119 
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                                                     CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Análisis y Discusión de Resultados  

 

El instrumento se aplicó a 119 madres solteras del Cantón Tisaleo, cuyas edades 

están comprendidas de 19 a 64 años de edad, de las cuales de 25 a 30 años se registró 

el mayor número de madres solteras con un total de 41.18%, otras edades varían 

desde 0.85% hasta 5.93%, en cuanto a la instrucción académica se evidencia un 

13.45% alcanzó la primaria, el 60.50% la secundaria siendo este el mayor porcentaje 

en cuanto a la escolaridad, las madres solteras que obtuvieron un título de tercer nivel 

alcanza un porcentaje del 23,53%, cuarto nivel con un 2.52%, así también cabe 

recalcar que en base a los datos obtenidos no se encontró madres solteras sin 

estudios.  
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Según el número de hijos se evidencia que 55.46% de las madres solteras tienen un 

hijo siendo este el mayor porcentaje registrado, el 40.34% de las madres tienen dos 

hijos, y un 4.20% menciona tener tres o más de tres hijos. 

 

En cuanto a la ocupación actual de las madres solteras del cantón Tisaleo se 

evidencia que el 32,65% de madres se encuentra trabajando en los sectores ya sea 

público o privado, seguido del 20.41% de madres que se dedican a las actividades 

domésticas y otras actividades del hogar, el 18.23% se dedica a actividades agrícolas, 

y un 8.16% labora como empleada doméstica.  

 

Tabla 2 Datos Sociodemográficos 

Variable  Opción  Frecuencia  Porcentaje  

Edad  18 a 24 

25 a 30 

31 a 36 

37 a 43 

50 a 64  

31 

49 

23 

12 

4 

26,05% 

41,18% 

19,33% 

10,08% 

3,36% 

Número de Hijos Uno  

Dos 

Tres o más 

66 

48 

5 

55.46% 

40.34% 

4.20% 

Nivel de Estudios 

 

Primaria 

Secundaria 

Tercer Nivel 

Cuarto nivel 

Sin estudios 

16 

72 

28 

3 

0 

13.45% 

60,50% 

23.53% 

2.52% 

0% 

Ocupación 

Actual  

E. Domestica 

Agricultura 

Q.H.D 

Empleada P/P 

Otros  

8 

18 

20 

32 

20 

8.16% 

18.37% 

20.41% 

32.65% 

20.41% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada a Madres Solteras del Cantón Tisaleo 

 

SITUACIÓN LABORAL 

1.- ¿En qué campo laboral se desempeñó durante la pandemia de Covid-19? 

Tabla 3 Campo laboral 

FRECUENCIA #Personas % 

Sector P/ P 27 22,69% 
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T. Independiente 54 45,38% 

Desempleada  38 31,93% 

TOTAL 119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

Gráfico 1 Campo Laboral 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

De acuerdo a los datos obtenido en relación al campo laboral se evidencia que el 

45.38% de las encuestadas realizó trabajo independiente durante la pandemia de 

covid-19, un 31,93% se encontraron en desempleo, por otra parte, un 22,69% laboró 

en ámbito público o privado.  

Las madres solteras se dedicaron a realizar trabajo independiente en algunos casos 

dichos trabajos se realizaban dentro de los hogares, entre ellos está la agricultura, 

aparado y costura, esto contribuyó a que las madres solteras puedan equilibrar el 

tiempo en el cuidado de los hijos debido a que, al realizar el trabajo desde casa 

permite estar presente y pendiente de las actividades escolares y personales de los 

hijos. Cabe destacar que las madres del cantón Tisaleo no contaron con un trabajo 

estable durante la pandemia, siendo que al iniciar la pandemia las mujeres se vieron 

más vulnerables al desempleo (ONU, 2021).  

En cuanto al trabajo en el ámbito público y en algunos casos en el ámbito privado las 

actividades se desarrollaron de manera virtual generando tiempo para las actividades 

domésticas y cuidado de sus hijos, así mismo para los trabajos que durante la 

pandemia se desarrollaron de manera presencial las madres solteras se vieron 

apoyadas en familiares y amigos para el cuidado de los hijos debido al cierre de 

guarderías y de los Centros de Desarrollo Infantil.  

22,69% 

45,38% 

31,93% 
Trabajo P/P

T. Independiente

Desempleda
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2.- ¿Cuántas horas diarias remuneradas trabajó durante la pandemia de Covid-19? 

Tabla 4 Horas remuneradas 

FRECUENCIA #Personas % 

De 2 a 5 horas 29 24,37% 

De 6 a 8 horas 25 21,01% 

De 8 en adelante 30 25,21% 

No trabajó  35 29,41% 

TOTAL 119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 2 ¿Cuántas horas diarias remuneradas trabajó durante la pandemia de Covid-19? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Las madres solteras que trabajaron durante la pandemia a consideración de las 

encuestadas mencionan que el 29,41% no trabajó, un 25,21% trabajo más de ocho 

horas remuneradas, el 24,37% trabajó horas remuneradas de entre 2 y 5 horas, y un 

21,01% trabajo de 6 a 8 horas remuneradas. 

A raíz de la pandemia la modalidad y las horas de trabajo se vieron alteradas, el 

trabajar desde casa ha hecho que las personas incremente sus horas de trabajo, así lo 

demuestra NordVPN Teams (compañía con sede en Nueva York que proporciona 

redes privadas virtuales) quien calculó un aumento de 2.5 horas a través de su base 

de datos en cuanto al envió de documentos.  

Así también el trabajar de manera independiente hace que no se tenga un horario 

establecido, según la encuesta realizada por Edelman Intelligence (2020), refleja en 

24,37% 

21,01% 
25,21% 

29,41% 

De 2 a 5 horas

De 6 a 8 horas

De 8 en adelante

No trabajó
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sus datos que las personas que trabajaron de manera independiente trabajaron a 

tiempo completo, para las madres solteras, resulta un tanto desgastante poder 

equilibrar el trabajo y el cuidado de los hijos, y más aún cuando el trabajo 

independiente o emprendimientos se da de manera improvisada. 

En cuanto a los trabajos de medio tiempo han generado que las madres solteras 

tengan más tiempo para desarrollar otras actividades domésticas o escolares, pero 

una de las desventajas también es la disminución de sus ingresos económicos.   

3.- ¿De cuánto fue el ingreso mensual su familia durante la pandemia? 

Tabla 5 Ingreso mensual 

FRECUENCIA #Personas % 

Entre 100 y 300 60 50,42% 

Entre 400 y 600 21 17,65% 

Mas de 600 12 10,08% 

No tuvo ingresos   26 21,85% 

TOTAL 119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 3 ¿De cuánto fue el ingreso mensual su familia durante la pandemia? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Del total de las madres encuestadas un 50,24% mencionan que sus ingresos estaban 

comprendidos entre 100 y 300 dólares, un 21,85% de madres solteras mencionan no 

haber tenido ingresos, por otra parte, el 17,65% de las encuestadas indica que sus 

50,42% 

17,65% 

10,08% 

21,85% 
Entre 100 y 300

Entre 400 y 600

Mas de 600

No tuvo ingresos
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ingresos estaban comprendidos entre 400 y 600 dólares, y apenas un 10,08% indica 

que sus ingresos superaron los 600 dólares.  

La mayoría de las mujeres tuvieron un ingreso menor al salario básico unificado 

ONU (2020), la baja de salarios es una de las tantas afectaciones que la pandemia de 

covid-19 provocó, es innegable ver que las mujeres sufrieron mayores afectaciones 

durante la pandemia, se podría considerar que las mujeres y madres tenían que 

escoger entre el desempleo y la reducción de ingresos.  

Considerando los datos que la encuesta arrojó se evidencia que un porcentaje no 

mayor al 30% tuvo ingresos iguales o mayores al salario mínimo, lo cual 

relacionándolo con la escolaridad permite conjeturar que la educación en mujeres 

ofrece una estabilidad laboral y económica. 

4.- ¿Los ingresos que percibió durante la pandemia cubrió todas las necesidades de 

su familia? 

Tabla 6 Cubrió las necesidades 

FRECUENCIA #Personas % 

Casi Nunca 36 30,25% 

Nunca 24 20,17% 

Ocasionalmente 39 32,77% 

Siempre 10 8,40% 

Casi Siempre  10 8,40% 

TOTAL 119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 
Gráfico 4 ¿Los ingresos que percibió durante la pandemia cubrió todas las necesidades de su familia? 

Elaboración Propia (2022) 

30,25% 

20,17% 
32,77% 

8,40% 
8,40% Casi Nunca

Nunca

Ocasionalmente

Siempre

Casi Siempre
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Fuente: Encuesta aplicada 

 

Un 32,77% de madres solteras considera que los ingresos que percibieron durante la 

pandemia en ocasiones les permitió cubrir todas las necesidades de su familia, el, 

30,25% menciona que sus ingresos casi nunca les permitieron cubrir con sus 

necesidades, mientras que el 20,17% considera que sus ingresos nunca les 

permitieron cubrir sus necesidades, y un 8,4’% indica que siempre y casi siempre sus 

ingresos les permitieron cubrir con sus necesidades y las de su familia.  

La pandemia ha tenido repercusiones negativas en la vida de las familias, cubrir con 

las necesidades básicas del hogar durante la pandemia se volvió un reto y más aún las 

familias monoparentales en este caso las madres han tenido que reorganizar sus 

tiempos y actividades para trabajar y atender el hogar y sus hijos. De los datos 

obtenidos resulta preocupante debido a que gran parte de las madres solteras indica 

que los ingresos que percibieron en pandemia no lograron cubrir con las necesidades 

de su familia. 

5.- Debido a la crisis económica que generó la pandemia de Covid-19 ¿ha motivado 

que solicite algún tipo de ayuda? De ser el caso seleccione en las opciones el tipo de 

ayuda solicitó. 

Tabla 7 Solicitó algún tipo de ayuda 

FRECUENCIA #Personas % 

Alimentación  31 26,05% 

Educación  2 1,68% 

P. Servicios B 16 13,45% 

Otros  12 10,08% 

No solicite ayuda  58 48,74% 

TOTAL 119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  
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Gráfico 5 ¿ha motivado que solicite algún tipo de ayuda? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

En cuanto a solicitar algún tipo de ayuda, el 48,74% de las madres solteras 

encuestadas menciona no haber solicitado ningún tipo de ayuda, un 26,05% indica 

que la ayuda solicitada fue para cubrir la alimentación en su hogar, un 13,45% 

solicitó ayuda para el pago de los servicios básicos, un 10,08% indica que fue 

motivada a solicitar ayuda para cubrir otras necesidades del hogar, y apenas un 

1,68% solicitó ayuda para cubrir educación.  

Durante la pandemia los gobiernos de la mayoría de países impulsados por el caos 

económico que generó el covid-19 implementaron medidas de “ayuda económica” a 

las familias más afectadas, en el caso de Ecuador el “Bono de Protección Familiar” 

que fue entregado a miles de familias para mitigar los estragos de la pandemia, 

contribuyo momentáneamente a solventar gastos en cuanto a la canasta básica o pago 

de servicios (MIES, 2021).  

Es evidente también contemplar que una aproximación a la mitad de las madres 

solteras encuestadas no solicitó ningún tipo de ayuda económica, las razones para 

ello pueden ser diversas, entre las cuales pueden estar que se vieron apoyadas en 

familiares o amigos, no necesitaban o simplemente desconocían.   

6.- ¿En la actualidad como se encuentra su situación económica? 

Tabla 8 Situación económica actual 

FRECUENCIA #Personas % 
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Pésima 4 3,36% 

Mala 29 24,37% 

Regular 57 47,90% 

Buena 27 22,69% 

Excelente 2 1,68% 

TOTAL 119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 6 En la actualidad como se encuentra su situación económica? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

En relación a la situación económica actual un 47,90% de las madres encuestadas 

considera que su situación económica es regular, es decir mantiene un término 

medio, no obstante, un 24,37% menciona que su situación económica es mala, un 

22,69% considera que su situación económica es buena, un 3,36% estima que su 

situación económica es pésima y apenas un 1,68% califica a su situación económica 

como excelente.  

La mayoría de las madres del catón Tisaleo consideran que su economía se encuentra 

en un nivel medio en el que no se puede considerar ni bueno ni malo, así también 

madres que indican tener una situación económica buena. 

 Pero si bien es cierto no podemos dejar de lado un porcentaje considerable de 

madres solteras que indican tener una situación económica mala y pésima, Entre los 

estragos que deja la pandemia es una economía desgastada y debilitada, a raíz de la 

pandemia miles de hogares cayeron en pobreza y pobreza extrema, así lo demuestra 

en estudio realizado por la CEPAL (2021) en el que evidencia los estragos de la 
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pandemia, en los que evidencia un aumento en la pobreza. Para las madres solteras 

que perdieron su empleo antes o durante la pandemia les resulta difícil poder 

estabilizarse económicamente post pandemia.  

ASPECTOS EMOCIONALES  

 

7.- Durante el confinamiento... ¿mantuvo contacto con amistades o familiares? 

Tabla 9 Contacto con amistades o familiares 

FRECUENCIA #Personas % 

Casi Nunca 10 8,40% 

Nunca 0 0,00% 

Ocasionalmente 30 25,21% 

Siempre 56 47,06% 

Casi siempre 23 19,33% 

TOTAL 119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 7 ¿mantuvo contacto con amistades o familiares? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

El 47,06% de las madres encuestadas indica que siempre mantuvo contacto con sus 

amigos o familiares, un 25,21% indica que ocasionalmente tuvo contacto con sus 

amigos o familiares, un 19,33% casi siempre estuvo en contacto con sus familiares o 
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amigos, por otra parte, un 8,40% casi nunca se comunicó con sus familia o amigos 

durante la pandemia, cabe recalcar que la opción nunca no marcó ningún registró.   

El mantenerse en contacto ya sea con la familia amistades, vecinos u otro grupo 

cercano fue parte del soporte emocional que durante la pandemia fue necesario en 

espacial para aquellos hogares monoparentales que en muchas ocasiones son 

segregados de la sociedad, el no sentirse solo amortigua la carga emocional que una 

persona pueda sentir, los seres humanos somos seres sociales y necesitamos están en 

contacto con más personas constantemente, más allá del “Hola, ¿Cómo estás?” para 

una persona es grato saber que a su alrededor hay gente que está pendiente, para las 

madres solteras de manera personal considero que es importantísimo hacerle sentir 

respaldada. Así lo demuestra los datos en los que indica más de la mitad de las 

encuestadas que siempre o casi siempre se mantuvo en contacto con sus familiares o 

amigos.   

8.- Como familia monoparental, ¿has sentido apoyo de su círculo más cercano 

durante la pandemia? 

Tabla 10 Apoyo por el circulo más cercano 

FRECUENCIA #Personas % 

Casi nunca 10 8,40% 

Nunca  0 0,00% 

Ocasionalmente 37 31,09% 

siempre  52 43,70% 

Casi siempre 20 16,81% 

TOTAL 119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  



 

54 

 

 
Gráfico 8 ¿Ha sentido apoyo de su círculo más cercano durante la pandemia? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Con respecto a si ha apoyo por el círculo más cercano el 43,70% de las madres 

encuetadas menciona que siempre se ha sentido apoyada, mientras que un 31,09% 

considera que ocasionalmente se ha sentido apoyada, un 16,81% indica que casi 

siempre ha sentido el apoyo por tarte de su círculo más cercano, así mismo un 8,40% 

menciona que casi nunca. 

Para Trevithick (2006) menciona que el apoyo significa responder a las necesidades 

de la otra persona con el objetivo de reducir el dolor, la pena y el controlar 

emociones. El miedo, que a menudo afecta la vida de las personas. Para empezar, 

saber escuchar es una fuente de apoyo necesario, este apoyo lo brindan familiares, 

amigos o allegados. 

En el caso de las madres solteras el apoyo que pudiesen a ver recibido de su círculo 

más cerno, motivo e impulsó a no decaer ante la pandemia, sentirse respaldada 

genera confianza.  El apoyo durante la pandemia por parte de sus allegados fue una 

de las maneras más importantes para que las madres solteras no terminen con un 

desgaste físico y emocional, la familia en especial las madres son quienes más apoyo 

brindan a las madres solteras sobre todo en el cuidado de los hijos, esto también a 

contribuyó que madres solteras no pierdan sus empleos.  

 

9. ¿Qué tan satisfecha se sintió al asumir sola el rol materno durante la 

pandemia? 
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Tabla 11 Asumir sola el rol materno 

FRECUENCIA #Personas % 

T. Insatisfecha 5 4,20% 

Insatisfecha 20 16,81% 

Algo Satisfecha 42 35,29% 

Satisfecha 34 28,57% 

T. Satisfecha 18 15,13% 

TOTAL      119 100,00% 

Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 9 ¿Qué tan satisfecha se sintió al asumir sola el rol materno durante la pandemia? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Las madres solteras encuetadas indican haberse sentido algo satisfechas al asumir 

solas en rol materno durante la pandemia con un 35,29%, mientras que un 28,57% 

indica haberse sentido satisfecha, el 16,81% considera que se sintió insatisfecha al 

asumir sola el rol materno durante la pandemia, el 15,13% indica que se sintió 

totalmente satisfecha, y un 4,20% manifiesta haberse sometido totalmente 

insatisfecha. 

Gran parte de la encuestadas coincide en que el asumir solas el rol materno durante la 

pandemia de covid-19 no fue completamente satisfactorio, y es normal que muchas 

madres se hayan sentido agotadas, el asumir solas la responsabilidad de criar un hijo, 

si de por sí ya se considera difícil y con la llegada de la pandemia esa dificultad se 

vio empeorada, puesto que durante la pandemia a las madres solteras no solo les toco 
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asumir el papel de madres si no también el papel de educadoras, enfermeras, 

trabajadoras, cocineras, etc.  

En consideración con la pregunta anterior, sobre el apoyo recibido durante la 

pandemia ha contribuido también que las madres se hayan sentido satisfechas al 

asumir solas el rol materno, es decir dentro de su independencia cuentan con el 

apoyo de su círculo más cercano. 

10.- Al culminar un día de quehaceres domésticos como determinaría su nivel de 

cansancio 

Tabla 12 Nivel de cansancio 

FRECUENCIA #Personas % 

Nada 0 0,00% 

Poco 0 0,00% 

Normal 10 8,40% 

Bastante 67 56,30% 

Muy Cansada 42 35,29% 

TOTAL 119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 10 Nivel de cansancio 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

En relación a la pregunta sobre el novel de cansancio, el 56,30% indica haberse 

sentido bastante cansada durante la pandemia, el 35,29% manifiesta que se sintió 

muy cansada, por otro parte un 8,40% considera haber tenido un nivel de cansancio 
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normal, no obstante, es necesario indicar que ninguna madre menciona que su nivel 

de cansancio fue poco y mucho menos que no se sintió cansada durante la pandemia.  

El agotamiento físico fue uno de los síntomas que mayormente se evidencio en la 

pandemia tanto en hombres como en mujeres, pero en especial de aquellas madres 

que se les acumula en trabajo, la responsabilidad de un hijo, el no descuidar la 

educación, el apego, y su alimentación y a más de ello todas las actividades que 

conlleva el cuidado de un hogar, como cocinar, lavar, arreglar la casa, etc. Son 

situaciones que al convertirse en monótonas llegan a un límite en el que una persona 

se siente cansada.  

El tener un nivel de cansancio que sobrepase lo “normal” es también un detonante 

para que las madres hayan presentado o padecido otras afectaciones como el estrés, 

depresión entre otros síntomas negativos.  

11.- ¿Durante la pandemia con qué condición emocional se identificaba? Puede 

escoger más de una alternativa. 

Tabla 13 Condición emocional 

FRECUENCIA #Personas % 

Miedo  90 19,74% 

Depresión  74 16,23% 

Tristeza  42 9,21% 

Soledad 22 4,82% 

Estrés  95 20,83% 

Enojo 42 9,21% 

Discriminación 27 5,92% 

Angustia  21 4,61% 

Abandono  16 3,51% 

Culpa 15 3,29% 

S. Suicidas  7 1,54% 

Ninguna  5 1,10% 

TOTAL 456 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Gráfico 11¿Durante la pandemia con qué condición emocional se identificaba? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

En cuanto a las emociones que las madres solteras presentaron durante la pandemia 

cabe destacar que en esta pregunta las madres podían escoger más de una alternativa, 

es por esta razón que la frecuencia de las respuestas sobrepasa el tamaño de la 

muestra. 

Un total de 95 madres solteras afirma a ver sufrido de estrés durante la pandemia, así 

también son 90 madres quienes sintieron miedo, 74 madres solteras mencionan haber 

padecido depresión, 42 madres consideran abre sentido tristeza y enojo, 27 madres 

solteras indican haberse sentido discriminadas, 22 y 21 madres sintieron soledad y 

angustia respectivamente, 15 y 16 madres se sintieron abandonadas y culpables 

durante la pandemia, 7 madres solteras indican a ver tenido sentimientos o 

pensamientos suicidas y apenas 5 madres afirman no haber sentido ninguna de las 

condiciones mencionadas anteriormente.  

A raíz de la pandemia, el encierro el cambio de vida tan radical que como seres 

humanos sufrimos, afloraron de manera drástica sentimientos negativos (Vázquez, 

2021). En el caso de las madres solteras están expuestas a la sobrecarga y exigencia 

de las actividades del hogar y el trabajo estimula de manera prematura a presentar 

problemas de salud físicos y mentales. 
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12.- ¿Tiene hijos en edad escolar: de 3 a 17 años? 

Tabla 14 Hijos en edad escolar 

FRECUENCIA #Personas % 

 Sí. 93 78,15% 

 No 26 21,85% 

TOTAL 119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 12 ¿Tiene hijos en edad escolar: de 3 a 17 años? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

En cuanto a la pregunta si tiene hijos en edad escolar, un 78,15% de las madres 

solteras encuestadas indican que, si tiene hijos en edad escolar, mientras que un 

21,85% menciona que no tiene hijos en edad escolar. 

De acuerdo a los datos obtenido se evidencia que la mayor cantidad de madres 

solteras tiene al menos un hijo en edad escolar, lo cual indica que en su mayoría las 

madres solteras tuvieron que cubrir el papel de educadoras desde casa. 

13.- De ser positiva la respuesta anterior responda la siguiente pregunta ¿Dirigió 

usted las tareas escolares de su o sus hijos durante la pandemia? 

Tabla 15 Dirigió las tareas 

FRECUENCIA #Personas % 

Casi nunca 5 5,38% 

Nunca 0 0,00% 

Ocasionalmente 18 19,35% 

Siempre 65 69,89% 

Casi Siempre 5 5,38% 

TOTAL 93 100,00% 
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21,85% 
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Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

Gráfico 13 ¿Dirigió usted las tareas escolares de su o sus hijos durante la pandemia? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

Considerado la pregunta anterior en las que 93 madres solteras indican que tiene 

hijos en edad escolar, el 69,89% de las encuetadas indican que siempre dirigieron las 

tareas escolares de sus hijos, el 19,35% menciona haber dirigido las tareas de sus 

hijos de manera ocasional, y un 5,38% manifiesta que casi nunca y casi siempre 

dirigieron las tareas de sus hijos, cabe recalcar que ninguna madre soltera menciona 

que nunca dirigió las tareas de sus hijos.    

Dirigir las tareas y estar al pendiente de la educación de los hijos para lagunas 

madres quizá de volvió todo un reto, ya que al desarrollarse las clases de manera 

presencial resultaba de manera imprescindible estará presente más aún cuando los 

hijos en edad escolar correspondían a los estudiantes de educación inicial hasta el 

séptimo año de educación básica, pero eso no quiere decir que los hijos mayores de 

10 años no requieran de cuidado y atención (Soriano, 2020). A consideración de las 

madres solteras encuestadas indican que la mayor parte del tiempo en que sus hijos 

estaba en el periodo escolar estaban presentes fortaleciendo los vínculos entre madre 

e hijo/a.  

14.- ¿Qué actividad realizó con mayor frecuencia durante la pandemia? 

Tabla 16 Actividades frecuentes 

FRECUENCIA #Personas % 

Negocio Propio  12 10,08% 
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Emprendimientos 21 17,65% 

Cuidado de los Hijos 51 42,86% 

Actividades Domesticas 8 6,72% 

Trabajo 27 22,69% 

TOTAL      119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 14 ¿Qué actividad realizó con mayor frecuencia durante la pandemia? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

Del total de las encuestadas un 42,86% manifiesta que durante la pandemia de covid-

19 se dedicó al cuidado de los hijos, el 22, 69% indica que la actividad que realizó 

con mayor frecuencia fue el trabajo, en 17,65% se dedicó a emprender, un 10,08% 

manifiesta haberse dedicado a su negocio propio y un 6,72% a las actividades 

domésticas.  

De acuerdo con González & Cuenca Piqueras (2020) quienes a través de un estudio 

evidenciaron que el reparto de las actividades durante en confinamiento afloraron 

más para mujeres las actividades domésticas y el cuidado de los hijos. 

En el caso de las madres solteras que no tiene otra opción más que cubrir con todas 

las necesidades del hogar, deben cumplir solas las actividades que se presenten, el 

trabajar desde casa ha hecho que las madres tengan más tiempo para compartir en 

familia, pero la otra cara de la moneda no es todo color de rosa, sino más bien se ha 

incrementado el trabajo desde casa, trabajando más horas no remuneradas. 

15.- ¿Considera que el vínculo afectivo es bueno con su hijos/as? 
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Tabla 17 Vínculo afectivo 

FRECUENCIA #Personas % 

Casi Nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Ocasionalmente 16 13,45% 

Siempre 90 75,63% 

Casi siempre 13 10,92% 

TOTAL       119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 15 ¿Considera que el vínculo afectivo es bueno con su hijos/as? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

El 75,63% de las madres solteras encuestadas indican que el vínculo afectivo siempre 

es bueno con sus hijos, un 13,45% considera que el vínculo afectivo con sus hijos en 

ocasiones es bueno, y un 10,92% menciona que casi siempre es bueno el vínculo 

afectivo con sus hijos, cabe mencionar que las opciones de nunca y casi nunca no 

marcaron ningún valor.  

Dentro de la familia se establecen ciertas relaciones que son parte de la interacción 

entre los miembros, pero para respetar y cumplir estas conexiones, deben estar 

estructuradas funcionalmente, es decir, necesitan realizar funciones que hagan mejor 

la dinámica del grupo familiar Arias, N., (2013). 

El vínculo afectivo es tan necesario dentro de una familia, a este vínculo hay que 

dedicarle un tiempo importante, para las madres solteras en ocasiones se vuelve un 

problema, debido a que al querer compensar por la ausencia del padre suelen 

convertirse en madres muy permisivas, y exagerando en la afectividad con los hijos.  
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16.- ¿Durante la pandemia compartió momentos importantes en las actividades de su 

o sus hijos/as? 

Tabla 18 Momentos importantes 

FRECUENCIA #Personas % 

Casi Nunca 0 0,00% 

Nunca 0 0,00% 

Ocasionalmente 17 14,29% 

Siempre 89 74,79% 

Casi Siempre 13 10,92% 

TOTAL 119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

 

Gráfico 16 ¿Compartió momentos importantes en las actividades de su o sus hijos/as? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

En cuanto a compartir momentos importantes con sus hijos el 74,79% de las 

encuestadas indica que siempre compartió momentos importantes con sus hijos 

durante la pandemia de covid-19, un 14,29% considera que ocasionalmente 

compartió momentos importantes con sus hijos, un 10,92% indica que casi siempre 

compartió momentos importantes con sus hijos, así mismo en las opciones de casi 

nunca y nunca no se encontró respuestas.   

Estar presente en los momentos importantes de la vida de los hijos es tan 

significativo como para los padres como para los hijos, pero en especial para los 

hijos debido a que se encuentran en desarrollo independientemente de la edad que 

ellos tengan. Para las madres solteras les resulta importante y necesario estar en cada 
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momento y etapa de la vida de los hijos puesto que al compartir más momentos más 

se afianza en vinculo madre e hijo/a. 

 

17.- Antes de la pandemia ¿Qué actividad fue a la que más tiempo le dedicó? 

La pregunta no fue parte del proceso de validación de expertos, pero se le incluyo en 

la aplicación de la encuesta a las madres solteras del Cantón Tisaleo debido a que se 

considera que aporta información importante para la investigación.  

 

Tabla 19Antes de la pandemia 

FRECUENCIA #Personas % 

Negocio Propio  13 10,92% 

Emprendimientos 0 0,00% 

Cuidado de los Hijos 25 21,01% 

Actividades Domesticas 9 7,56% 

Trabajo 72 60,50% 

TOTAL 119 100,00% 
Elaboración Propia (2022) 

Fuente: Encuesta aplicada  

 

Gráfico 17 ¿Qué actividad fue a la que más tiempo le dedicó? 

Elaboración Propia (2022) 
Fuente: Encuesta aplicada 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se evidencia que el 60,50% de las madres 

solteras encuestadas mencionan que antes de la pandemia de covid-19 a la actividad 

que más tiempo le dedicaron fue al trabajo, un 21,01% al cuidado de los hijos, un 

10,92% de las madres solteras se dedicó a su negocio propio, un 7,56% a las 
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actividades domésticas, en cuanto a los emprendimientos o inicio de los mismo no se 

registró ningún dato.  

Considerando que antes de la pandemia todo tipo de trabajo por así decirlo se 

realizaba de manera normal, así también las guarderías, CDI, escuelas, colegios, etc. 

Las madres podían desempeñar sus actividades laborales mientras sus hijos 

permanecían en estos centros. Así también lo refleja los datos, en los que más de la 

mitad de las madres antes de la pandemia se dedicaron más al trabajo. El dato que 

como autora me llama la atención es que en emprendimientos o inicio de los mismo 

no se encuentra ningún valor, mientras que durante la pandemia alrededor dl 17,75% 

de las madres opto por esta forma de generar recursos económicos.  

 

Discusión  

El objetivo de esta investigación fue conocer cómo se desarrolló el rol de las madres 

solteras durante la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19, la 

investigación se basó en un estudio cuantitativo apoyado en un instrumento 

previamente diseñado, permitiendo la recopilación de información para conocer las 

funciones y los principales problemas que tuvieron las madres solteras durante la 

pandemia. El estudio se realizó a 119 madres solteras registradas en el centro de 

Salud en el tiempo de pandemia 2020-2021 del cantón Tisaleo.  

Los principales hallazgos fueron que, las madres solteras del cantón Tisaleo 

trabajaron de manera independiente durante la pandemia, en su mayoría las madres 

solteras independientemente del tipo de trabajo que realizaron en la pandemia sus 

ingresos económicos estaban por debajo del salario básico, por otra parte, también 

está el grupo de madres solteras que no tuvo ningún tipo de ingresos considerando el 

criterio de Green (2020), indica que el cierre de escuelas y guarderías obligo 

drásticamente a las madres solteras a realizar dos trabajos a tiempo completo en la 

educación, cuidado de los hijos y su trabajo durante la pandemia, en otros casos se 

vieron obligadas a escoger entre el cuidado de los hijos y el trabajo, en su estudio 

descubrió que un promedio del 16,3% de las madres solteras que trabajaron en 

pandemia ocupa empleos con salarios bajos y dando pocas oportunidades de hacer su 

trabajo desde sus hogares. 
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Es importante destacar también que los ingresos que percibieron las madres solteras 

durante la pandemia de manera ocasional casi nunca cubrieron los gastos de su 

familia, considerando esto han solicitado ayuda económica para cubrir gastos 

especialmente para alimentación. 

Otro dato importante que la investigación permitió conocer es sobre los 

emprendimientos que las madres solteras llevaron a cabo durante la pandemia, 

haciendo una comparativa con la pregunta 17 en la que ninguna madre menciona 

haber dedicado tiempo a emprendimientos antes de la pandemia de covid-19, sino 

más bien se dedicaban al trabajo dependiente. Por otra parte, Ayuda en Acción 

(2021) señala que apenas el 1% de las madres tienen acceso a una financiación que 

permitan el desarrollo de sus ideas a diferencia de los hombres que pueden acceder a 

fuentes más diversas, así también indica que la mayoría de los emprendimientos que 

se llevan a cabo por parte de las madres son con recursos personales o prestamos 

familiares.  

De acuerdo con la ONU, (2020) indica que la desigualdad de género se hizo 

mayormente evidente durante la pandemia, en el cual según estudios afirma que las 

mujeres fueron mayormente afectadas por el cierre de empresas y espacios públicos. 

La sobre carga de actividades y responsabilidades que se les impone a las madres 

solteras ocasiona que como seres humanos se llegue a un punto de cansancio elevado 

y constante, del que las madres solteras por su condición difícilmente pueden superar 

con mayor facilidad así lo demuestras los datos en el que se evidencia que las madres 

solteras tuvieron un nivel de cansancio elevado. 

En cuanto a la situación laboral actual de las madres solteras se evidencia que la 

mayor parte de las madres se encuentra laborando en el ámbito público o privado, de 

acuerdo con SWI (2021) a través de su estudio revela que las mujeres jefas de familia 

están viviendo una divergencia importante en la recuperación en el campo laboral. 

Por lo cual también se evidencia un porcentaje considerable con un promedio del 

20,41% de las madres actualmente realiza actividades domesticas dando a entender 

que no tienen empleo, pese a lo antes mencionado las madres solteras del cantón 

Tisaleo indica que su situación económica actual se mantiene en un nivel medio, es 

decir no se considera ni bueno ni malo.  
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El soporte familiar es y fue fundamental para las madres solteras debido a que los 

efectos que trajo consigo la pandemia fueron bastante negativos, debido a que las 

madres enfrentaron situaciones difíciles como la pérdida de empleo, estrés financiero 

y la adaptación a nuevas dinámicas familiares todo esto contribuyó a la presencia de 

otras afectaciones emocionales así lo reflejan los resultados en los que denota que las 

madres padecían estrés, depresión, miedo, tristeza, soledad, entre otros. Lo que 

dificulta a tener una crianza estable de los hijos, lograr una relación positiva y 

responsable con los vínculos afectivos entre los hijos y los padres es de vital 

importancia para lograr el buen desarrollo de los menores, debido a que esa situación 

se ve reflejada en el estado emocional de los hijos (Esquén, 2021). 

La educación en pandemia se convirtió en un problemas para algunas familia, el no 

contar con un dispositivo electrónico o el acceso a internet provocó el retraso en 

miles de niños, y más aún en aquellos niños que están empezando su vida estudiantil, 

requieren la presencia de un adulto, en el caso de los hogares monoparentales con 

jefatura femenina en el que al existir un solo adulto a cargo del hogar podía decirse 

que la educación virtual fue un problema, no obstante esta investigación permitió 

conocer que la gran mayoría de las madres solteras dirigió las tareas de sus hijos, 

esto permitió también que compartan momentos importantes en el desarrollo de sus 

hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 

                                                 CAPITULO-IV. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

Finalizada la investigación el rol de las madres solteras en la crisis económica por 

covid-19 se llega a las siguientes conclusiones: 

 A raíz de la pandemia de Covid-19 se generó una crisis económica afectando a 

las familias, los hogares monoparentales tuvieron un impacto aun mayor en su 

economía y en las funciones familiares, por lo cual en base a los resultados 

obtenidos a través del instrumento aplicado se determina que el rol de las madres 

solteras en la crisis económica que generó la pandemia el 49,58% de las madres 

cumplió el rol de madres y actividades domésticas, un 31,93% indicó que se 

mantuvo desempleada, a pesar de ello en la actualidad las madres indican tener 

una economía regular, es decir ni buena ni mala.   

 

 Las madres solteras durante crisis económica generada por la pandemia de covid-

19 realizaron las siguientes funciones: 

 Educadoras: Controlar, guiar, supervisar y acompañamiento en las tareas 

escolares de los hijos.  

 Cuidadoras: Protección, seguridad, alimentación de los hijos y control en 

el hogar. 

 Trabajadoras: Situación laboral, independencia económica y cubrir con 

las necesidades del hogar. 

 

 Los retos a los que se enfrentaron las madres solteras fueron el desempleo, las 

limitaciones en el área laboral, el aislamiento ocasionando problemas 

emocionales, para solventar los gastos y las necesidades de su familia recurrieron 
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a familiares, amigos u otros grupos de apoyo con el fin de garantizar la 

alimentación y el cuidado de sus hijos. 

 

 Los factores de mayor afectación durante la crisis económica en las madres 

solteras fueron factores económicos, sentimientos de culpa, discriminación, la 

sobre carga de funciones y responsabilidades también generó problemas 

emocionales tales como estrés, miedo, depresión, enojo, angustia y en otros casos 

sentimientos suicidas.   

 

4.2 Recomendaciones  

 

 Se recomienda al GAD municipal realizar espacios físicos adecuados 

(Guarderías) para los hijos de las madres solteras y con esto contribuir al 

desarrollo económico de las madres, debido a que al no contar con un espacio en 

el que se garantice la seguridad de sus hijos, las madres no pueden acceder 

libremente a un trabajo digno logrando mitigar también la sobre exigencia de las 

madres solteras.  

 

 Desarrollar talleres de emprendimiento para poder solventar la economía del 

hogar y con ello fortalecer los vínculos familiares.  

 

 Se sugiere por medio del Consejo Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón Tisaleo CDPD-T realizar talleres culturales, artísticos y motivacionales 

en los que se involucre a las madres solteras y así lograr un bienestar mental y 

emocional de las madres. 

 

 Se recomienda al centro de salud del cantón Tisaleo reforzar las campañas de 

salud sexual y reproductiva, con el fin evitar embarazos no deseados a través de 

los métodos más seguros.  
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