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Introducción 

 

 Existen muchas razones por las cuáles una persona adolescente decide integrarse a la 

fuerza laboral. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO, 2018), entre estas razones se 

encuentra, por ejemplo, el aportar ingresos a su familia, ayudar en oficios domésticos, por 

problemas en el acceso al sistema escolar, falta de interés por el aprendizaje escolar, entre otros, 

siendo esto un causante de los bajos rendimientos académicos de los estudiantes o en el peor 

de los casos un causante de que se abandonen los centros educativos imposibilitando su 

desarrollo profesional a largo plazo. 

 La investigación en cuestión trata de abarcar un análisis del trabajo adolescente 

persistente en la economía costarricense para el periodo 2017-2022 así como las condiciones 

de este mercado tomando en cuenta variables como condición de actividad, sexo, edad, región, 

zona, rama de actividad por sexo, salarios, entre otras. 

 Además, se plantea la estimación de un modelo Heckman utilizado generalmente en la 

economía de trabajo permitiendo estimar probabilidades de participación en actividades como 

la fuerza laboral o la educación. 

En este caso en particular se corren dos modelos bietápicos1 que comparten las mismas 

variables explicativas, pero para diferentes variables dependientes: Adolescentes que asisten a 

un centro educativo y adolescentes que optan solo por trabajar. 

 Siendo de valor agregado para esta investigación, se plantean los pertinentes 

lineamientos de mejora que contribuyan a la reducción de todo aquel trabajo que incide de 

manera negativa sobre el desempeño académico de los estudiantes y la deserción permitiendo 

esto su debido desarrollo individual dentro de la sociedad costarricense. 

 
1 Modelo también conocido como modelo de dos partes utilizados para analizar datos de encuestas y de 

consumo. Una de las dos partes estudia la decisión de si un individuo participa o no en alguna decisión y la otra 

parte, estudia la intensidad de dicha participación.  
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En el Capítulo I se encontrará las generalidades de la investigación tomando en 

consideración los antecedentes y la justificación del estudio así como el planteamiento de sus 

objetivos. En el desarrollo del Capítulo II se abarca el marco teórico que sustenta el estudio, 

pasando por temas como el mercado de trabajo, la educación, la teoría económica y los modelos 

econométricos. Por otra parte, el Capítulo III describe la metodología empleada para desarrollar 

el capítulo IV como Análisis de los resultados. Finalmente, el capítulo V describe las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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Capítulo 1: Generalidades de la Investigación 

 

1.1 Estado de la cuestión y Antecedentes 

 

Salazar (1996)  en su estudio hace una mención importante sobre el trabajo infantil en 

América Latina, donde critica el que, en esas épocas el trabajo infantil y adolescente empleaba 

alrededor de 20 millones de niños, niñas y adolescentes, además la mayoría laboraba dentro 

del sector informal, y a esto se le sumaba que había una mayor tasa de explotación en indígenas. 

Aun así, los esfuerzos de esta población no aportaban el 10% del ingreso familiar total. Algunas  

de las causas de inserción al trabajo son tanto por cuestiones culturales como económicas. 

De acuerdo a Salazar (1996) la aparente solución a la pobreza termina siendo la causa:   

No podemos afirmar que el trabajo infantil sea factor determinante de la transmisión 

intergeneracional de la pobreza, pero no parecen existir dudas acerca de que la 

incorporación prematura al trabajo mantiene los niveles de pobreza en determinados 

estratos. Igualmente sabemos que esa vinculación laboral se debe principalmente, pero 

no exclusivamente, a la pobreza y que contribuye muchas veces a la pobreza futura de 

los niños y niñas trabajadores. Los estudios documentan la relación inversa que existe 

entre ingreso familiar y participación en el mercado de trabajo […] la pobreza es un 

factor necesario para la existencia del trabajo infanto juvenil, pero no es factor 

suficiente para la aparición y permanencia de este problema. (p. 12) 

Salazar (1996) al igual que muchos otros intelectuales comenzaron a comunicar sobre 

el trabajo adolescente como producto del movimiento generado por la convención de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU): 

En América Latina y el Caribe, a partir de la ratificación de la Convención de la ONU 

de 1989, ocurre una saludable proliferación de estudios sobre el trabajo infantil y 
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juvenil, y comienza a surgir una conciencia pública mayor sobre los efectos —a veces 

perversos— del ingreso prematuro de millones de niños y niñas en el mercado laboral 

y, en particular, de su participación en trabajos dañinos o peligrosos que afectan su 

desarrollo, salud y escolaridad. Tanto los gobiernos como la sociedad civil han 

comenzado a responder a este problema, mediante la elaboración de nuevas políticas y 

programas sociales, inspirados muchos de ellos en el espíritu del artículo 32 de dicha 

Convención (p. 5) 

En su estudio, Bucheli y Casacuberta (1999) comentan respecto a Uruguay y como la 

asistencia escolar iba reduciéndose sin que la participación en el mercado de trabajo aumentase 

como contrapartida. Mediante diferentes modelos estadísticos establecieron que la 

probabilidad de abandonar el año escolar dado que se aprobó el anterior, aumentaba conforme 

se tenían más años de educación.  

Otros autores como Rodríguez y Vargas (2008)  hablan acerca de cómo la competencia 

en la asignación del tiempo, productividad, ejerce presión sobre la calidad de los resultados 

educativos. Entre otras cosas se aclara que esto es debido a que el proceso de calificación 

funciona diferente en Perú, es decir, en este país los jóvenes son más eficaces para trabajar y 

estudiar a razón del sistema educativo. Además, otra característica que resaltaban los autores 

era la diferencia en horas laboradas divididas según el sexo, pues existe un diferencial 

sustancial en el total de estas horas, lo que generaba una preferencia de parte del empleador en 

sus solicitudes para el trabajo adolescente, pues según sexo se calificaba como eficiente y 

socialmente óptimo. Esto deja una clara brecha en donde las políticas podrían llegar a mejorar 

la inclusión e igualdad de este pequeño mercado laboral. 

En su investigación, Del Río y Cumsille (2008) también exploran si el trabajo 

adolescente e infantil es una necesidad económica o una preferencia cultural analizando el caso 

de su país, Chile. A partir de lo expuesto, se menciona que:  
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a mayor pobreza de los hogares se observaba mayor intensidad (mayor cantidad de 

horas) de trabajo infantil, como también una mayor deserción escolar asociada a la 

pobreza a través de la participación laboral de los niños. En otras palabras, de acuerdo 

con este estudio, la pobreza sería un determinante directo del trabajo infantil, y este lo 

sería de la deserción escolar. (p.48). 

Una de las principales conclusiones a las que llegaron estos autores, es que la política 

más importante para erradicar el trabajo de los menores de edad es la eliminación de la pobreza. 

También se llegó a dar con las causas del trabajo adolescente e infantil. Como la principal causa 

se tiene la de conseguir un ingreso propio, seguido de querer trabajar y aportar ingresos al 

hogar. Sin embargo, los padres de estos menores en su mayoría opinaban que preferían que sus 

hijos solo estudiaran. Los autores aportan a esta conclusión que posiblemente la respuesta o 

intención de los padres era diferente a la mencionada, pues dado que el trabajo de sus hijos no 

era obligatorio, aun así, lo permitían, por lo que pudieron dar esa respuesta solo por aceptación 

social cayendo en un sesgo estadístico. Por lo que a todo esto, estos autores llegan a la misma 

conclusión aportada anteriormente; según Del Río y Cumsille (2008):  

Esta investigación sí fue capaz de identificar un patrón interesante respecto a las razones 

del trabajo infantil: existe evidencia que las razones económicas aún son el principal 

motor en algunos grupos más vulnerables, pero las preferencias culturales y la 

participación de los adolescentes en esta decisión van ganando terreno y, ciertamente, 

ya no se puede afirmar que el trabajo infantil solo se justifica, en el ámbito familiar, por 

la urgencia de la supervivencia económica. Por lo tanto, una interesante veta de estudio 

futuro es profundizar en las razones culturales-preferencias que se encuentran detrás de 

la decisión familiar del trabajo infantil y, más especialmente, en la participación 

creciente de los adolescentes y las razones que los guían para ingresar al mercado 

laboral. (p. 48). 
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Por lo que, a manera de conclusión, existen dos líneas de investigación las cuales serán el 

sendero del enfoque teórico y disciplinario de la presente investigación. El primero de estos 

enfoques es claramente el trabajo adolescente y su incidencia en el rendimiento académico, y 

el cómo se podrán tomar medidas para que se reduzca el trabajo adolescente o bien este tenga 

un impacto positivo en el ámbito académico. La segunda vertiente es poder determinar posibles 

elementos que coadyuven al entendimiento de las implicaciones del trabajo adolescente para 

la economía costarricense  

 

 Antecedentes 

El primer compromiso que adquirió el país en materia de trabajo infantil y trabajo 

adolescente fue a partir de 1974, esto se realizó de manera internacional a través del Convenio 

138 acerca de La Edad Mínima de Admisión al Empleo de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT); en el cual se establecía la edad mínima  en la que se podía laborar en distintas 

áreas como industrias manufactureras, la agricultura, transportes, almacenamiento, 

construcción, etc, excluyendo empresas familiares que no empleen con regularidad a 

trabajadores a salariados.  

Se considera también que toda aquella persona menor de 18 años se encuentra ante una 

vulnerabilidad mayor en comparación a cualquier adulto, por lo que es obligatorio velar por la 

protección de esta población de manera que les permita continuar con su desarrollo físico y 

mental. 

También establece que todo miembro activo del mismo debe asumir total 

responsabilidad y compromiso en “elevar progresivamente la edad mínima a un nivel que haga 

posible el más completo desarrollo físico y mental de los niños.” (OIT, 1973, p.1).  
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Es por esta razón que, el Convenio estipula que la edad mínima para realizar trabajos 

ligeros es de 13 a 15 años, sin embargo, Costa Rica no toma en cuenta el trabajo ligero y 

establece la edad mínima para trabajar de 15 años sin excepciones. 

Más adelante, la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de las 

Naciones Unidas, fue corroborada en Costa Rica en el año 1990. Con este “se reconoce el 

derecho a la autonomía de las personas menores de edad, la cual no es absoluta, sino que 

progresa en función de la edad y la madurez del niño, niña y adolescente.”  (Oreamuno, 2008, 

p. 113). Es tarea del estado involucrarse a fondo cuando los responsables del niño o adolescente 

no cuentan con la capacidad para hacerlo. 

Por otra parte, se da énfasis también al tema de los derechos de educación de todo niño 

y adolescente, en donde se pretenden tomar todas las medidas necesarias para promover la 

asistencia de los estudiantes a los centros educativos, así como reducir todo lo posible las tasas 

de deserción escolar. 

En 1996, se da la suscripción al Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de 

Costa Rica y la OIT. En donde unidos se comenzó a trabajar sobre el Programa Internacional 

para la Erradicación del Trabajo Infantil, a raíz del cual se forma el Comité Directivo Nacional 

de Lucha contra el Trabajo Infantil, que posteriormente en 1998 transforma su nombre a 

Comité Directivo Nacional para la Prevención, Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil y 

Protección de la Persona Adolescente Trabajadora. Este comité se crea como un órgano parte 

del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con desconcentración máxima.  

Además, el comité asume la responsabilidad de establecer la política nacional 

pertinente para erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente inmerso en el área laboral, 

dicha protección gira en torno a condiciones de trabajo forzoso, explotación sexual, 

servidumbre y cualquier otra circunstancia peligrosa para la salud. 
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 Entre sus principales obligaciones destaca mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes mediante: 1. La incorporación al sistema educativo, técnico y vocacional. 2. 

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y 3. Promoción de las normas que tutelan el trabajo 

de las personas adolescentes, para velar por su cumplimiento. (PGR, 2003). 

 Existen organizaciones que trabajan bajo un marco institucional conjunto tales como el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), 

el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección Nacional e Inspección General de 

Trabajo, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). 

 Uno de los trabajos importantes que ha desarrollado el MTSS ha sido mediante la 

Oficina de Atención y Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente (OATIA), el cual es un 

órgano que se encuentra de manera fija adscrito a la Dirección Nacional de Seguridad Social 

del MTSS. La importancia de la OATIA radica en que es “el órgano encargado y responsable 

de dirigir la política y las acciones concretas en materia de trabajo infantil y adolescente en el 

MTSS.” (MTSS, 2023, párr. 1).  

 Como una de sus principales funciones destaca “Asesorar al sector público, privado y 

sociedad civil en materia de atención, prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil 

y protección de la persona adolescente trabajadora.” (MTSS, 2023, párr. 4). Con esto queda 

abierta la consultoría a la población costarricense y la debida orientación en temas de trabajo 

adolescente para coordinar de manera adecuada las problemáticas que se presenten. 

Por otra parte, el IMAS destaca por su Programa de Bienestar y Promoción Familiar, 

cuyo objetivo primordial según el IMAS (2015) es: 

Contribuir con la movilidad social de las familias, grupos, comunidades y 

organizaciones por medio de una oferta programática articulada a lo interno, bajo los 

enfoques de derechos, equidad, género, inclusión social, focalización y territorialidad, 

con participación y corresponsabilidad de las familias participantes… (p. 108). 
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En donde su población meta son las familias con menores de edad en el rango de 5 a 17 años, 

es decir, toma en cuenta toda la población infantil y adolescente. 

 Ha habido otros aportes, también del Ministerio de Salud; este ha sido mediante el Plan 

Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes (PENSPA) 2010-2018, el cual 

busca primordialmente garantizar que se proteja el derecho a la salud tal y como lo estipula el 

Código de la Niñez y del Adolescente. 

Un estudio realizado en el país sobre aspectos cualitativos del trabajo infantil y 

adolescente explica como para las familias se ha convertido en una necesidad ver materializado 

el aporte de los hijos a la situación económica del hogar, de tal manera que “la familia no 

cuestiona el trabajo infantil y adolescente sino lo contrario lo ve como necesario, pues es un 

aporte y a su vez una manera de aprender.” (Dobles, 2003, p. 6). 

Sin embargo, también encuentran que no solamente incide la presión de los padres por 

mejorar los ingresos familiares, si no, que los padres de familia toman el trabajo adolescente 

como una actividad que formará un mayor carácter, autosuficiencia, responsabilidad y 

disciplina en sus hijos, siendo más específicos, según Dobles (2003):  

Según su lugar de procedencia, las personas adultas, justifican el trabajo infantil y 

adolescente desde dos perspectivas. En la zona urbana, el que las personas menores de 

dieciocho años trabajen, es visto como una necesidad imperante de familia para 

subsistir, y en las zonas rurales se presenta más como una situación cultural que es parte 

de la cotidianidad de la niñez y la adolescencia para que aprendan cosas importantes 

sobre la vida y tengan conciencia del valor de las cosas. (p.7) 

Las encuestas nacionales como ENAHO, a travéz de los años, realizan esfuerzos por 

ahondar en el módulo de trabajo infantil y adolescente, obteniendo cantidad de datos 

importantes para la detección de las personas que se encuentran trabajando y estudiando, así 

como las razones por las cuales toman la decisión de llevar ambas actividades. 
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Otras de las categorías contempladas en dicha encuesta son las relacionadas con la 

brecha de ocupación entre hombres y mujeres, la cantidad de personas por edad que laboran y 

estudian, las actividades más comunes en las que se labora, así como las diferencias geográficas 

de esta población en cada zona de planificación. 

Según el informe Anual de la ENAHO Periodo 2018, sobre el Sector Educativo y el 

cumplimiento de metas, propone una reducción de la deserción, ya que esta persiste en el país 

con un porcentaje de 9,7 para el 2018. Principalmente mediante una mayor inversión en 

recursos e infraestructura en todas aquellas sedes que presentan la mayor incidencia de 

deserción.  

 Entre otras cosas, el informe identifica cuáles son las causas de deserción en las 

diferentes zonas de planificación, encontrándose que esta aumenta cuando el estudiante se 

encuentra trabajando, por esta razón también se proponen otras opciones como como 

remodelación de instalaciones, elaboración de proyectos, mayor coordinación con los docentes 

y demás, de manera que no se afecta la producción de población egresada 

Para el caso de la Hoja de Ruta programación 2015-2020, se puede observar que existe 

un gran esfuerzo para establecer los lineamientos contra el trabajo infantil principalmente, 

aunque si se incluyen dentro de los objetivos dimensiones destinadas a proteger el bienestar y 

los derechos de los trabajadores adolescentes (MTSS, 2015). 

 La Hoja de Ruta es “una política social de protección especial resultante de la 

integración de las intervenciones públicas y privadas actuales en un solo esfuerzo (acuerdo 

nacional) que reordena la acción nacional hacia los niños, niñas y personas adolescentes 

trabajadoras.” (MTSS, 2023, párr. 1). 

La Hoja de Ruta 2022 incluye la participación de diferentes instituciones que viene a 

fortalecer y luchar contra la pobreza y el trabajo infantil y adolescente, además de ser las 

responsables de brindar la atención integral a dicha población. Estas corresponden a algunas 
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de las ya mencionadas como lo es el MTSS a través del programa 732-02 Desarrollo y 

Seguridad Social, Departamento de Intermediación, Orientación y Prospección de Empleo. 

De modo que es notable el esfuerzo por direccionar una incidencia positiva del trabajo 

adolescente como una herramienta de progreso social, siempre y cuando esta siga al pie lo 

estipulado en la ley y las empresas asuman su compromiso a nivel ético, moral y legal. 

 

1.2 Justificación y planteamiento del problema 

 

El siguiente apartado muestra la importancia de la investigación para la economía 

costarricense y determina la problemática en torno al trabajo adolescente y sus implicaciones 

sobre el derecho a la educación. 

 

1.2.1 Delimitación espacio temporal 

 

El presente trabajo de investigación toma en consideración el país Costa Rica como 

objetivo de estudio del trabajo adolescente y sus implicaciones en la educación. La escogencia 

de este país tiene como fin generar lineamientos de mejora institucional en derechos 

adolescentes de las personas adolescentes. 

El análisis de los antecedentes en cuestión, comienza desde el año 1996 hasta el año 

2022 permitiendo así conocer el marco regulatorio y los avances a nivel país. Por otra parte, el 

estudio del mercado se realiza desde el año 2018 hasta el año 2022 en donde se busca identificar 

las condiciones y características de los adolescentes dentro de la fuerza laboral. Dicho periodo 

es escogido con el objetivo de analizar las tendencias de los años más recientes hasta donde la 

información es adecuada para la inferencia e interpretación tomando en consideración el 

periodo de pandemia y la naturaleza del impacto de esta en los datos. 



 

10 
 

1.2.2 Relevancia de la investigación 

 

La incidencia del trabajo adolescente sobre los rendimientos académicos y la deserción 

estudiantil es un tema que ocupa a todas aquellas instituciones que se encuentran encargadas 

de contribuir de alguna forma a combatir dichos efectos, con el fin de garantizar el adecuado 

desarrollo para esta población. Para esto es importante la continuidad de minuciosas 

investigaciones que aporten un valor agregado a los esfuerzos que ya se realizan, generando 

esto un marco que vele por las futuras generaciones que cuentan con un rol dentro de la 

economía.  

Resulta oportuno visibilizar al estado como el encargado de garantizar las condiciones 

laborales adecuadas para esta población, así como su protección ante cualquier acto que 

menoscaba la libertad o dignidad de estos, de manera que, la Constitución Política hace 

referencia en su Artículo 71, que “Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los 

menores de edad en su trabajo.” 

 

1.2.3 Pertinencia de la investigación 

 

 Luchar por una educación apropiada para los trabajadores adolescentes importa en el 

sentido de que es determinante en el desarrollo de cada ser humano, así como es comprobado 

que los mejores rendimientos en el nivel educativo de un país inciden sobre su competitividad 

a nivel mundial de manera positiva; “un país sin empleo no sale adelante, y para generar y 

adquirir empleos tenemos que educarnos”. (Quezada, 2019, p.2). Desafortunadamente, sucede 

que las nuevas generaciones desde edades tempranas no logran obtener mejores rendimientos 

dada la necesidad de un trabajo. 

Según Artavia y Morera (2017): 
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Se considera importante preciso que los adolescentes se mantengan en las aulas, a fin 

de que obtengan una buena preparación académica, técnica o profesional, para que se 

enfrenten con mejores herramientas al mercado laboral, de manera que puedan ocuparse 

en posiciones más especializadas con una mayor remuneración y en condiciones 

adecuadas, que les permita tener acceso a un empleo de calidad. (p. 127). 

Dicho esto, se fortalece el objetivo de reducir y controlar todo aquel trabajo que 

desencadene efectos negativos sobre los adolescentes, para este caso preocupa el rendimiento 

académico y deserción escolar, siendo la etapa adolescente la adecuada para la construcción de 

fortalezas sociales, desarrollo individual y el compromiso a nivel social. 

 

1.2.4 Relación con el desarrollo 

Existe una relación estrecha entre el trabajo adolescente y la importancia de la 

educación para esta población con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Más específicamente, el objetivo 1 Fin de la pobreza como desafío multidimensional 

para la población costarricense tiene como objetivo atacar el rezago educativo, disminuir el 

desempleo e informalidad, familias vulnerables con acceso a protección social, servicios que 

permitan el desarrollo de cada miembro y empleo y protección de sus gastos. 

Otro de los ODS vinculados corresponde al Objetivo 4 Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todos y toda, 

en donde se toma como base la educación para mejorar la vida de las personas y el desarrollo 

sostenible a través de un acceso a la educación de manera igualitaria, así como la formación 

profesional para las personas vulnerables. 

Por último, el Objetivo 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas, vinculado a 
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erradicar el trabajo forzoso, prohibición del trabajo infantil, así como una estrategia mundial 

para el trabajo de los adolescentes que no incida de manera negativa en su educación. 

 

1.2.5 Pregunta problema de la investigación 

 

Como se mencionó anteriormente, en Costa Rica existen muchas organizaciones que trabajan 

en conjunto para erradicar las condiciones no aptas del trabajo adolescente. Asimismo se 

menciona que una de las principales causas de la deserción estudiantil responde a que esta 

población adolescente entre 15 y 17 años recurre a priorizar un trabajo que le permita mejorar 

sus condiciones económicas, situación que difiere de lo que establece, el Código de la Niñez y 

la Adolescencia en su Artículo 87, donde el trabajo de las personas adolescentes no debe 

interferir con la asistencia a los centros educativos ni mucho menos con el rendimiento escolar 

y corresponde ser informado a la Dirección Nacional e Inspección General de trabajo del MTSS 

cualquier irregularidad en esta línea.  

  Según la ENAHO (2018) se encuentra que, de la población adolescente en total que 

cuentan con trabajo, un 79% de ellos presenta rezagos escolares, y son los jóvenes de 15 años 

quienes tienen un mayor porcentaje de rezago con un 85%, mientras los jóvenes de 17 presentan 

el menor rezago con un 77%, Por lo que esto es un claro reflejo de que el rendimiento 

académico se ve afectado a causa del trabajo, además se confirma que el trabajo adolescente es 

el causante del 36% de la deserción estudiantil. 

 Dicho esto, las implicaciones que desencadena la entrada a la fuerza de trabajo de esta 

población tienen impacto, ya que se habla de una población que se encuentra entre los 15 y 17 

años dentro de la fuerza de trabajo, presentando un rezago como resultado de posicionar la 

educación en un segundo plano, convirtiéndose esta en una preocupación de interés, ya que, en 
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el mediano plazo estos adolescentes tienen menores probabilidades de comenzar sus estudios 

profesionales en el tiempo esperado. 

 

A partir de la discusión anterior, surgen las siguientes preguntas generadoras: 

● ¿Cómo opera el marco regulador costarricense con respecto al trabajo adolescente? 

● ¿Cómo puede afectar un bajo rendimiento de los estudiantes que trabajan y cursan la 

secundaria en el resto de su formación académica? 

● ¿Cuáles son los determinantes de que los adolescentes costarricenses asistan a la 

escuela y no trabajen? 

● ¿Cuáles son las probabilidades de que un adolescente que trabaja deserte de su 

formación académica? 

● ¿Cuáles son aquellos elementos que explican las implicaciones del trabajo adolescente 

en la economía costarricense? 

● ¿Por qué interesa que la educación se dé bajo todas las condiciones óptimas? 

 

Pregunta problema de la investigación: 

¿Cómo son las implicaciones económicas y sociales del trabajo adolescente sobre la 

economía costarricense para el periodo del 2017 al 2022? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Analizar el trabajo adolescente y sus implicaciones económicas y sociales en Costa Rica en el 

periodo 2017-2022, para la generación de lineamientos de mejora en las condiciones laborales 

de las personas adolescentes. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

1. Caracterizar el trabajo adolescente que persiste en la economía costarricense en función 

de lineamientos de mejora para las condiciones laborales de las personas adolescentes.  

2. Identificar las implicaciones económicas y sociales del trabajo adolescente sobre el 

desempeño académico y la deserción estudiantil de dicha población. 

3. Determinar posibles elementos que coadyuven al entendimiento de las implicaciones 

del trabajo adolescente para la economía costarricense.  

4. Formular lineamientos de mejora que permitan el abordaje del trabajo adolescente 

acorde con el respeto de las condiciones laborales y una incidencia positiva sobre la 

economía costarricense. 

 

 

Capítulo 2: Marco Teórico. 

 

2.1 Mercado de Trabajo 

2.1.1 Trabajo 

 

Con respecto al término trabajo, fue (Smith, 1958) quien se refirió a él por primera vez 

vinculando el término al valor que da origen a cualquier forma de riqueza diciendo: “El trabajo 

anual de cada nación es el fondo que en principio la provee de todas las cosas necesarias y 

convenientes para la vida, y que anualmente consume el país” (p. 3). De manera que, ese 

intercambio es el principal eje de la actividad económica y además agrega: “El trabajo, por 

consiguiente, es la medida real del valor en cambio de toda clase de bienes” (Smith, 1958, p. 

31). 
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Por otra parte, la OIT establece que, el trabajo es el conjunto de actividades humanas, 

remuneradas o no, que producen bienes o servicios en una economía, o que satisfacen las 

necesidades de una comunidad o proveen los medios de sustento necesarios para los individuos. 

(OIT, 2023, párr. 3). 

Más allá de esto y como elemento fundamental hoy en día no es solamente la 

concepción del trabajo como generador de riqueza, es entenderlo como un derecho humano y 

como un elemento vital para el desarrollo de las personas que le procure bienestar y existencia 

digna. La Constitución Política costarricense de 1949 establece en su Artículo 56 que: 

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe 

procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, e impedir 

que por causa de ella se establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la 

libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a la condición de simple 

mercancía. El estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. (p. 8.) 

Desde esta perspectiva, el Estado cumple un rol importante como garante del trabajo digno, es 

decir, “que garantice las condiciones materiales necesarias que el empleo debe generar: salud, 

alimentación, vivienda, así como las condiciones esencialmente humanas: educación, 

recreación y cultura.”. (Galvez, Gutierrez, Picazzo, 2011 p.11). 

 

2.1.2 Trabajo decente:  

 

Una primera aceptación al concepto de “decente” tiene que ver con un resultado 

satisfactorio, honesto, de buena cantidad o suficiente y digno; en ese sentido la OIT expresa 

formalmente este concepto en la Memoria del Director General a la Conferencia Internacional 

del Trabajo de 1999, el cual “busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un 

buen trabajo o un empleo digno.” (OIT, 2023, párr. 2). Además, establece que: 
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El trabajo que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no es 

cualquier trabajo; no es decente el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y 

derechos laborales fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional 

al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el que se 

lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el diálogo social y el tripartismo. 

(párr. 4). 

El concepto de trabajo decente gira en torno a cuatro objetivos según Somavia (1999), 

estos son los derechos en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección y el diálogo 

social. Existe un profundo contenido ético en este concepto, así como una integración bastante 

amplia e importante si se piensa en lo que repercute para cualquier persona o en este caso la 

población adolescente, un trabajo que no cumpla con estas disposiciones. Por otra parte, se da 

una mayor visibilidad en el reconocimiento de los derechos del hombre, así como el papel de 

las instituciones para lograr estos objetivos. Poder llevar a la realización de este concepto tan 

esencial desde luego implica del mismo modo una sociedad decente, que como bien lo expresa 

Margalit (1997), es aquella cuyas instituciones no humillan a las personas.  

Por último, importa rescatar el aporte de Sen, Stiglitz, y Zubero, (2007), quien explica 

cómo el mercado de trabajo es una institución social, de manera que no es solamente dirigirse 

y vender la fuerza de trabajo, “es hacerlo en un marco de normas sociales que definen lo que 

es empleo y lo que no es, lo que es y no es un buen empleo, lo que es ser un buen trabajador, 

etc., en un marco de regulaciones legales” (Sen, Stiglitz, y Zubero, 2007, p.8). 

 

2.1.3 Trabajo adolescente 

 

Según el informe sobre la magnitud y características del trabajo infantil y adolescente 

en CR, definen el Trabajo adolescente como la prestación personal de servicios que realizan 
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personas adolescentes de 15 años o más, pero menores de 18 años, quienes se encuentran bajo 

un Régimen Especial de Protección que les garantiza plena igualdad de oportunidades, de 

remuneración y trato en materia de empleo y ocupación. (MTSS, 2016, p.28) 

 Mediante la encuesta de mujeres, niñez y adolescencia realizada en el 2018 se 

determinó que para este año había 258.267 adolescentes con una participación en las 

actividades económicas. De los cuales 132.910 corresponden a hombres y 125 a mujeres y 

desarrollándose en actividades como la agricultura, ganadería, manufacturas, construcción, 

servicios domésticos, entre otros.  

 El Código de la Niñez y Adolescencia contiene una sección dirigida al trabajador 

adolescente, esta es el Régimen Especial de Protección al Trabajador Adolescente que como 

punto de partida hace referencia al derecho que esta población tiene de insertarse en el mercado 

laboral, el Artículo 78 establecido por la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

(1998) establece que: 

El Estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de quince años 

a trabajar con las restricciones que imponen este Código, los convenios internacionales 

y la ley. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe 

riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental y emocional o cuando perturbe 

la asistencia regular al centro educativo. (p.14.) 

Una de las teorías usadas para explicar el origen del trabajo infantil o adolescente es el estudio 

realizado por Pariguana donde: “se desarrolla un modelo en el cual el trabajo infantil no 

necesariamente se da por egoísmo por parte de los padres, sino por buscar la supervivencia del 

hogar”. (Pariguana, 2011, p.8). Además, utiliza variables como el ingreso de los padres y la 

pobreza del hogar como determinantes de que un menor de edad se inserte en actividades 

laborales. 
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 Esto nos acerca un poco más hacia uno de los temas de interés, esto tiene que ver con 

todo aquel trabajo que no interfiera en la asistencia o bien en los rendimientos académicos de 

esta población de manera que se pueda asegurar la educación como derecho fundamental y 

como promotor en el desarrollo del capital humano, así como en el desarrollo económico del 

país. 

 

2.1.4 Oferta de trabajo y Demanda de trabajo 

 

La OIT define oferta de trabajo como “suministro de mano de obra, así como a las horas 

o esfuerzos necesarios para la producción de bienes y servicios, lo cual se determina por la 

magnitud de la población y por la proporción de personas que pueden y desean trabajar y el 

número de horas trabajadas por cada individuo.” (OIT, 2023, párr.1). Por otra parte, la demanda 

de trabajo es definida como el requerimiento de mano de obra, demanda general de trabajadores 

o demanda de trabajadores para las industrias o sectores individuales de la economía. (OIT, 

2023, párr.1).  

Las ramas en donde generalmente existe una demanda de trabajo de adolescentes en el 

país corresponden a categorías como agricultura y ganadería, silvicultura y pesca, comercio al 

por menor y por mayor y reparación de vehículos automotores y motocicletas. Además, la 

región urbana presenta una mayor cantidad de fuerza laboral adolescente en comparación a la 

región rural, así como una mayor cantidad de hombres trabajando en comparación a las 

mujeres.  

 

2.2 Educación 

 

2.2.1 Educación como derecho 
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La educación como derecho es un hecho ligado a la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, establecida en 1984. Esto es respaldado por la agenda mundial de la 

educación 2030 y el ODS 4 (Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4) el cual dice 

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”. Por lo que los países que adoptaron los ODS 

(Objetivo de Desarrollo Sostenible)  y la Agenda De Desarrollo 20-30 están obligados a 

dirigirse en áreas del “Marco De Acción De Educación 2030”, donde su primera meta es la de:  

De aquí a 2030, asegurar que, todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. (p. 35.) 

De modo que, no es sólo garantizar la educación sino también eliminar brechas sociales, 

étnicas, de género, geográficas y por alguna discapacidad, para que ningún estudiante con 

alguna(s) de esta(s) dificultad(es) esté excluido de este derecho. La meta número cinco de este 

marco de acción es clara en este entorno: 

De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y 

los niños en situaciones de vulnerabilidad. (p. 44) 

De igual forma, un enfoque sobre la calidad de la educación y dirección de esta es 

significativo para términos de este análisis. Este aspecto corresponde a la meta número 7: 

De aquí a 2030, asegurar que, todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras  cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
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violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible. (p. 48) 

Por lo tanto, la UNESCO menciona que los gobiernos tienen la responsabilidad de 

garantizar el derecho a una educación de calidad. Por lo que la Agenda 2030 significa un 

compromiso universal y colectivo que requiere voluntad política, colaboración mundial y 

regional, y el compromiso de los gobiernos, sociedad civil, sector privado, juventud, Naciones 

Unidas y organizaciones multilaterales para enfrentar de manera correcta los desafíos 

educativos y construir sistemas inclusivos, equitativos y pertinentes para todos los estudiantes.  

 Asimismo dentro de la constitución de Costa Rica, se tiene la ley Nº 2160, llamada 

“Ley Fundamental de Educación”, donde, dentro del capítulo 1 artículo 1 dice explícitamente 

“Todo habitante de la República tiene derecho a la educación y el Estado la obligación de 

procurar ofrecer en la forma más amplia y adecuada.”  

 Es así como se ve reflejado que Costa Rica tiene la educación como un derecho a todo 

ciudadano, sin embargo, el integrarse a los ODS y a la Agenda 2030 le establece a la república 

un camino determinado para brindar este derecho de forma más equitativa, intentando reducir 

cualquier brecha social o de algún tipo dentro del país. 

 

2.2.2 Abandono/Deserción Escolar 

 

El Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Planificación Institucional y el 

Departamento de Estudios e Investigación Educativa, en su Informe de investigación sobre 

“Abandono (deserción) escolar en la enseñanza secundaria en Costa Rica 2009-2010”, 

denomina el fenómeno de la deserción o abandono escolar como el hecho de que un gran 

número de jóvenes se retiran de las aulas (abandonan o se ausentan clases) y del sistema 

educativo.  
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 Estas entidades concluyen en el informe que este fenómeno de deserción generalmente 

es un acto inducido o al menos no enteramente individual. Dentro del análisis las principales 

causas de la deserción para el periodo 2009-2010 se encuentran las causas familiares, causas 

institucionales, causas culturales y causas sociales. 

 Con respecto a las causas familiares, se identificaron: desmotivación, bajo rendimiento 

académico, bajas expectativas de la familia sobre la educación secundaria de sus hijos, poco 

apoyo familiar, poca capacidad económica familiar y por último la condición de género, pues 

esta para algunos casos obligaba a las hermanas a quedarse en casa al cuidado de sus hermanos.  

 En torno a las causas institucionales se encontraron: docentes con poca preparación 

académica, alta carga académica para los estudiantes, la cual priva al cuerpo estudiantil de 

hacer otras actividades no académicas como lo son las actividades artísticas, culturales, 

deportivas entre otras. Asimismo, la alta carga académica sufre un cambio sustancial para el 

estudiantado a la hora de ejercer el cambio educativo institucional (escuela, colegio, 

universidad), por lo que para aquellos a quienes se les dificulta adaptarse a este entorno, la 

deserción se les hace una idea razonable. 

 Dentro de las causas culturales se definió la del tema de género, pues en muchos casos 

generalmente periféricos, las mujeres se veían privadas del derecho a la educación, debido a 

costumbres tradicionalistas, además algunas jóvenes son madres desde edades muy cortas. 

 Como última causa tenemos la social, dentro de ella se muestran la de embarazos en 

edades tempranas, la incursión en ambientes de delincuencia y explotación sexual. Sin 

embargo, cabe destacar que estas causas anteriormente dichas, van acompañadas usualmente 

por pobreza extrema, desempleo y la falta de buenas relaciones familiares. 

 Por otro lado, de una forma más actualizada, las principales razones de deserción al 

2018 para los jóvenes de 15 a 17 años, fueron las de:  desinterés en el aprendizaje formal, 

incursión al mercado laboral, y dificultad económica, esto según la ENAHO (2018).  
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 Es claro que la deserción escolar es una realidad en el contexto nacional, aún dado 

cualquier motivo, los estudiantes no deben abandonar los centros educativos ante una nación 

que ofrece la educación como un derecho constitucional. 

 

2.3 Educación-Trabajo 

 

2.3.1 Formación profesional 

 

El derecho que todos los individuos tienen a la formación profesional se encuentra 

pactado en muchas de las más reconocidas e importantes declaraciones de derechos humanos, 

como por ejemplo la OIT y la ONU. “El derecho a la formación profesional ha sido reconocido 

e institucionalizado dentro del sistema de los derechos humanos fundamentales a través de las 

normas internacionales universales, regionales o comunitarias sobre derechos humanos, así 

como de las normas internacionales del trabajo.” (Uriarte, 2001, p.7). 

 Dicho esto, la importancia del concepto de formación profesional viene ligado al 

derecho que todas las personas tienen de realizar y completar en mayor medida sus estudios, 

pero más allá de un derecho es un instrumento económico que impacta de manera positiva 

sobre la producción y competitividad, sobre la generación de empleos de calidad, 

tecnologización, etc. 

 

2.3.2 Capital Humano.  

Según Navarro (2005) se toman los siguientes conceptos: 

● Capital social: se refiere a las relaciones sociales propiamente tal, a las redes y 

movilidades que genera la vida en sociedad. Pero también se refiere a señales y normas 

de contenido cultural, que contribuyen a generar un clima de confianza y un conjunto 



 

23 
 

de constructos simbólicos que facilitan la interacción entre las personas (influencia 

familiar, calidad de la educación recibida, grupos de influencia, adhesión a 

determinados valores, entre otros). 

● Capital Humano: corresponde al valor que generan las capacidades de las personas 

mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de 

tomar decisiones y de relacionarse con los demás. O bien, al stock de conocimientos y 

habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas 

productivos. Este mismo autor, desde la perspectiva de lo que denomina el desarrollo 

endógeno o capacidad de las regiones, o de un territorio determinado para modelar su 

futuro desde adentro, agrega otros capitales que son importantes de consignar, por la 

influencia que ejercen sobre el Capital Humano y por la particular incidencia que tienen 

en la comprensión de la mirada desde las Regiones, que es también materia de este 

trabajo. (p.5) 

Asimismo, como definición alterna se encuentra “Conjunto de conocimientos, habilidades 

y actitudes tanto presentes como potenciales de los empleados en una determinada 

organización a partir de los cuales desarrollará su propuesta de empresa y alcanzará los 

objetivos propuestos.” (Castillo, 2012, p.11)  

Por otro lado, Bernal (2011) en su artículo llamado “Aspectos Generales del Concepto: 

Capital Humano” hacen una excelente caracterización del capital humano: 

● Los bienes que manejan son de índole social, de manera que son públicos (son de 

naturaleza colectiva) y no se transan pues, aunque se presten servicios, en cuanto a los 

bienes patrimoniales, estos se intercambian o transfieren. 

● El capital humano es esencialmente intrínseco, lo que afecta la determinación de los 

costos. 
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● Los rendimientos son asimismo de naturaleza social, lo cual a su vez afecta la 

estimación de productividad - rentabilidad, en sentido estricto. 

● No tienen un valor de mercado y su desempeño se mide principalmente por cobertura 

y capacidad de actuar en su entorno. 

 

2.3.3 Educación – Trabajo adolescente 

Este concepto hace referencia a la relación inversa existente entre el desempeño en la 

educación y la inserción en el mercado de trabajo para los adolescentes.  

Cruz et al (2017) mencionan que la mayoría de las oportunidades en el trabajo 

adolescente se dan bajo la especificación de trabajo informal, a lo que Diaz et al (2013) resalta 

el problema de la violación a los derechos humanos. Además, los autores concluyen que para 

los estudiantes incorporados en la fuerza de trabajo (formal o informal) es un reto conservar el 

nivel académico que tenían antes de trabajar, pues su desempeño educativo disminuye debido 

a la baja en las horas de estudio y la dificultad de encontrar horarios flexibles de trabajo. 

Asimismo, Díaz et al (2013) rescata que las inadecuadas relaciones familiares y la resignación 

e integración de los adolescentes al mercado de trabajo como un comportamiento natural, son 

dos grandes impulsores en la disminución del desempleo académico de los adolescentes.  

En un estudio sobre trabajo infantil y adolescente en Costa Rica empleado por la OIT 

(2003) en colaboración con el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

(IPEC) y el Programa de Información Estadística y Seguimiento en Materia de Trabajo Infantil 

(SIMPOC), encontraron que la preparación académica que poseen las personas adolescentes a 

su edad no les permite alcanzar empleos de calidad, por lo que optan por el sector informal o 

en algunos casos el sector formal aunque en malas condiciones. De igual forma, mencionan 

que los adolescentes desconocen cuáles son sus derechos debido a su falta de experiencia y 
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conocimiento legal en el ámbito laboral, por lo que son dados a encontrarse en ambientes 

inadecuados para el desempeño laboral de temprana edad.  

 

2.4 Económico 

 

2.4.1 Antecedentes del capital humano integrado a la teoría económica:  

 En su investigación, Schultz (1961) investiga acerca de la Inversión en la Gente, donde 

en su teoría del Capital Humano enfatizó en la educación como una inversión y estableció la 

rama de la ciencia económica denominada economía de la educación. 

 Becker (1964) también investiga sobre el capital humano, y él lo define como el 

conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de 

conocimientos generales o específicos. Asimismo este autor concluye que a mayores años de 

educación mayores ingresos futuros.   

 Mincer (1975) habla acerca del valor de la experiencia, donde manifestó un marcado 

interés por el efecto que ejerce la capacitación o aprendizaje en el trabajo en el aumento de los 

ingresos. Además, fue el primero que analizó la relación entre la distribución de las 

retribuciones y el capital humano; es el responsable de desarrollar el análisis empírico de la 

relación entre capital humano y distribución personal de ingresos, así como del concepto de 

tasa de rentabilidad de la educación.   

Después de esto se han derivado una serie de modelos de crecimiento incorporando 

diferentes factores, lo que nos lleva a mostrar un modelo que trata acerca un modelo de 

crecimiento endógeno a partir de las externalidades del capital humano propuesto por Gaviria 

(2007). El cual llega a las siguientes conclusiones: 

● Una clara relación entre acumulación de capital humano y crecimiento económico. 

Asimismo las complementariedades factoriales, las cuales suponen una interacción 
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entre la acumulación de capital humano y el cambio técnico también determinan la 

dinámica del crecimiento económico, de manera que no es posible medir cuál es su 

verdadera contribución (capital humano) sin considerar dicha interrelación. 

● Son los modelos de crecimiento endógeno los que permiten incorporar las interacciones 

señaladas. En concreto, el modelo de Lucas (1988) permite considerar, además de las 

interacciones entre capital humano y cambio técnico, la existencia de externalidades a 

partir de la acumulación de esta forma de capital. 

● La existencia de externalidades productivas del capital humano advierte sobre la 

inconveniencia de profundizar en la privatización de la educación y de otras formas de 

acumulación de dicho capital, como la salud.  

● El capital humano posee algunas de las características de un bien público puro, en 

cuanto no hay rivalidad ni exclusividad en el disfrute de los beneficios de los efectos 

externos del capital humano sobre los demás factores de la producción.  

 

2.4.2 Productividad:  

 

Para esta definición se toma la otorgada por Blanchard, Amighini y Giavazzi (2012), 

donde define productividad del trabajo Cociente entre la producción y el número de 

trabajadores. De manera alterna acudimos a Carro y González (2012), quienes se adentran más 

en este concepto, lo definen como como un índice que relaciona la producción y los recursos 

productivos, productividad = Egresos / Ingresos y a partir de este generan subconceptos de la 

productividad vistos como expresiones de esta. 
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2.5 Modelo econométrico Heckman.  

El modelo de Heckman (1979) es un modelo de dos etapas utilizado para el análisis de 

datos de selección y la estimación de la probabilidad de selección o no selección en un grupo 

de estudio, así como la corrección de los sesgos en los resultados del mismo.  

Es un modelo utilizado generalmente en la economía de trabajo permitiendo estimar 

probabilidades de participación en actividades como la fuerza laboral o la educación. 

Un modelo Heckman en dos etapas, estima el modelo por mínimos cuadrados en dos 

etapas, estimando en la primera etapa mediante el método de máxima verosimilitud, un modelo 

de variables cualitativa que permite determinar la probabilidad de que las variables incluidas 

en la ecuación de selección (auxiliar) influyan sobre la variable dependiente.  

Posteriormente en la segunda etapa se estima la ecuación de interés donde se incorporan 

ahora sí, las variables explicativas principales del modelo el valor lambda. Una vez realizadas 

ambas regresiones, se debe evaluar nuevamente el parámetro 𝜆, que de resultar significativo, 

en esta nueva regresión, se puede afirmar que se ha corregido el sesgo de selección mediante 

el modelo Heckman (Wooldridge, 2006).   

 

Capítulo 3: Marco Metodológico. 

  

En este capítulo se explica paso a paso los elementos que componen la metodología de 

esta investigación. Como primer punto se explica el enfoque a tratar, posteriormente los tres 

tipos de investigación que más se ajustan al desarrollo de este trabajo. Seguidamente se explica 

el universo contemplando las fuentes de información y la población o muestra a estudiar. Luego 

de esto, se muestran las técnicas e instrumentos a utilizar para la elaboración del modelo de 

Heckman en dos etapas. 
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Por último, se muestra el cronograma con todas las actividades a seguir para concluir 

con éxito este trabajo de grado. 

 

3.1 Enfoque  

 

Esta investigación se estipula dentro de los parámetros del enfoque mixto, lo que deriva 

un análisis tanto cualitativo como cuantitativo. Esto a razón de que la investigación cuenta con 

ciertos factores que, analizarlos únicamente por el enfoque cuantitativo no bastará para explicar 

su entorno y causalidad, de modo que integrar sistemáticamente ambos métodos permitirá una 

exposición más realista y un entendimiento del fenómeno a mayor profundidad. 

Para la presente investigación, se requirió de una búsqueda exhaustiva para la 

recolección de datos numéricos que permitan una adecuada inferencia dentro del estudio. 

Algunos de ellos serían, cantidad de jóvenes adolescentes dentro de la fuerza laboral, número 

de jóvenes adolescentes que abandonaron la educación, número de años de estudio rezagados, 

cantidad de ingresos dentro del hogar, número de personas en el núcleo familiar, entre otros.  

Sin embargo, el adecuado análisis para incidencia del trabajo adolescente sobre el 

desempeño académico y deserción estudiantil requiere de ciertas cualidades que ayudarían a 

explicar de manera mejor el fenómeno, como el área geográfica, nivel académico de los padres, 

razones de deserción estudiantil, y demás.  

De forma resumida, los métodos mixtos se basan en evidencia de datos numéricos, 

verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otros, para entender fenómenos en las ciencias 

(Creswell, 2013) citado por Sampieri (2014). En suma, el método mixto se utiliza debido a la 

naturaleza compleja del problema en cuestión, pues presenta realidades tanto subjetivas como 

objetivas Sampieri (2014). De esta forma la investigación cuantitativa permitiría obtener datos 

objetivos y cuantificables sobre las variables de interés, logrando un análisis estadístico 
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riguroso de los resultados obtenidos. A su vez, la investigación cualitativa permitiría explorar 

aspectos subjetivos que no pueden ser cuantificados a través de variables numéricas. 

Es así como la combinación de estos dos enfoques permitirá obtener un conocimiento 

más completo y profundo del objeto de estudio y, por ende, una mayor precisión en las 

conclusiones y recomendaciones que se presenten en base a una inferencia y explicación 

correcta del fenómeno. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación que se ha definido para este trabajo se encuentra estrechamente 

relacionado con los objetivos planteados. De esta manera, se desarrolla primeramente un 

carácter descriptivo de la población objetivo que son los trabajadores adolescentes, esto nos va 

a permitir fundamentar el tipo correlacional mediante un estudio de diferentes variables y sus 

relaciones, lo que finalmente va a generar la información suficiente para un estudio de tipo 

explicativo. 

 Los estudios descriptivos “tienen el propósito de definir las propiedades importantes de 

personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis, es decir, 

buscan saber “quién”, “dónde”, “cuándo”, “cómo” y “por qué” del sujeto de estudio, y 

principalmente describen o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 1991) citado por 

Calderón (2008).  

Este tipo de estudio va a permitir conocer las características más importantes de la 

población adolescente inmersa en el mercado laboral, en qué zona ya sea urbana o rural se 

encuentra la mayor cantidad, el sexo de esta población que predomina como trabajadores, o la 

edad de mayor frecuencia.  Por otra parte, va a permitir conocer de manera diacrónica todas 

aquellas instituciones formales y no formales que han planteado como objetivo una 
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disminución del trabajo adolescente en el país. Todo esto, con el fin de generar un primer 

escenario que permita visibilizar esta población existente hoy en día. 

 Los estudios correlacionales “tienen como propósito medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables, o en otras palabras la medida en que dos o más 

variables poseen variación conjunta.” (Calderón, 2008, p.64). Además, “La utilidad y el 

propósito principal de los estudios correlacionales son saber cómo se puede comportar un 

concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas” 

(Sierra, 2001), citado por Calderón (2008). Este tipo de estudio va a permitir generar la relación 

más importante de la investigación; se trata de la relación existente entre el trabajo adolescente 

y la educación. Por otra parte, a partir del estudio de los datos se pretende conocer algunos de 

los determinantes de las decisiones de trabajo del adolescente, generando esto más relaciones 

entre las diferentes variables. 

 El tipo de investigación explicativo permite “explicar la causa de un determinado 

fenómeno y/o determinar cuáles son las condiciones en las que este se produce.” (Calderón, 

2008, p.66). Además, permiten entender los efectos sociales de diferentes situaciones para este 

caso y a raíz de los tipos de investigación anteriores, se podrá explicar algunos determinantes 

del trabajo adolescentes y el porqué de la escogencia de estas variables. Esto a su vez va a 

permitir explicar el interés sobre este tema y su relación con la educación, así como la 

importancia de la permanencia de los estudiantes dentro de los centros educativos. 

 

3.3 Universo de la investigación  

 

3.3.1 Sujetos y fuentes de información   
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La principal fuente de información utilizada corresponde a los datos que recopila el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, a través de la Encuesta Nacional de Hogares 

ENAHO 

La utilización de esta base de datos facilitada por el INEC permitirá el análisis de las 

descripciones, correlaciones y explicaciones, así como la ejecución de los modelos 

econométricos. 

 Por otra parte, la consulta de informes anuales, hojas de ruta, leyes y demás también 

corresponden a la categoría de fuentes secundarias, las cuales son “todas aquellas que ofrecen 

información sobre el tema que se va a investigar, pero que no son la fuente original de los 

hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian.” Cerda (1998), citado por (Bernal, 2010, 

p.191). Estas son necesarias también para el desarrollo de los objetivos de esta investigación. 

 

3.3.2 Población o Muestra, conjunto investigado u otros.   

 

La población se define como “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere 

la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo”, Fracica (1988), citado por (Bernal, 2010, p.160).  

De modo que, dentro del análisis dirigido a la incidencia del trabajo adolescente sobre 

el desempeño académico y la deserción estudiantil, se asigna la población meta como los 

“jóvenes adolescentes”, los cuales se les acota el rango de edad de los 15 a 17 años, debido a 

que son los únicos adolescentes que pueden trabajar bajo el estatuto legal de Costa Rica. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 
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Respecto a las técnicas e instrumentos a implementar, dependen de la fase de la 

investigación y del método a implementar. En este caso se utiliza un modelo Heckman en dos 

etapas para explicar el trabajo adolescente. 

 

3.4.1 Un Modelo en dos etapas para explicar el trabajo adolescente 

 

Para esta investigación, se utilizaron los datos de la Encuesta Nacional de Hogares 

(2019). La muestra a utilizar contiene una serie de condiciones y factores específicos para lo 

que se desea estudiar, por lo que no necesariamente representa las condiciones de todas las 

personas adolescentes de las que se extraen estos datos. Ante esto, existe la posibilidad de tener 

un sesgo de selección a la hora de usar un modelo de regresión por mínimos cuadrados 

ordinarios como herramienta de análisis para explorar la variable dependiente, además, algunas 

de las variables que se desean considerar y de las cuales se tiene una sospecha sobre su 

incidencia en la variable dependiente, lleva a procurar optar por un modelo probabilístico a la 

vez que permita sopesar qué tanto efecto podrían tener estas variables sobre el objeto de 

estudio, aún cuando estas no hayan sido del todo socavadas por la literatura. En este sentido, 

se opta por utilizar un modelo Heckman (1979), en tanto este coadyuva a aislar los factores que 

afectan el proceso de selección de la muestra y reducir el sesgo de selección de los 

determinantes de la variable dependiente (Wooldridge, 2006). 

En este caso en particular se corren dos modelos bietápicos que comparten las mismas 

variables explicativas, pero para diferentes variables dependientes: Adolescentes que asisten a 

un centro educativo y adolescentes que optan solo por trabajar. 
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3.4.2 Variables Dependientes: “Asiste” o “Labora”. 

La variable dependiente seleccionada para el primer modelo de este estudio es ASISTE, 

la cual se mide como una variable categórica que indica la asistencia o no a la educación formal, 

en donde 1 es igual a sí asiste y 0 es igual a no asiste. 

La variable dependiente seleccionada para el segundo modelo de este estudio es 

LABORA, la cual se mide como una variable categórica que indica la condición de actividad 

de las personas, en donde 1 es igual a sí trabaja tomando como referencia al menos una hora 

en el periodo de referencia y 0 es igual a no trabaja considerando las personas sin trabajo que 

buscan o no empleo. 

 Ambas variables son explicadas por un vector z acompañado de los coeficientes a 

estimar y el término de error estocástico. El vector z contiene las variables explicativas 

mencionadas a lo largo del documento. Por lo tanto, la variable dependiente para ambos 

modelos tiene la siguiente forma:  

𝐴𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑖  𝑜 𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝐴𝑖 = {0, 𝑠𝑖 𝑧𝑖𝛽𝑛 + 𝜀𝑖 = 0 1, 𝑠𝑖 𝑧𝑖𝛽𝑛 + 𝜀𝑖 > 0  

 

Los modelos con variable dependiente de respuesta cualitativa tienden a ser explicados con 

modelos Logit, Probit o Tobit, pero para este caso en tanto la variable dependiente se encuentra 

limitada o censurada al ser observada plenamente en una parte de su rango o de su población, 

existe el riesgo de un sesgo de selección. Es por esto que, al utilizar un modelo Heckman, se 

puede descomponer el modelo en dos procesos que generen un modelo bivariante con dos 

ecuaciones estimadas básicamente por el método de Mínimos Cuadrados en dos Etapas 

(González, 2010).  
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La especificación del modelo se hace por medio de dos ecuaciones, una ecuación de interés o 

principal que corresponde a la ecuación que se busca estimar para la extracción de conclusiones 

y explicación de la variable dependiente y; una ecuación de selección (regresión auxiliar) que 

corresponde a un modelo de elección discreta (Probit o Logit), que mide la probabilidad de 

estar en la muestra (Wooldrigde, 2006).  

3.4.3 Variables Explicativas 

 

La regresión de interés incluye las variables explicativas: 

Ingreso total del hogar neto (ITHN), Sexo, Edad, Zona, Cantidad de personas en la vivienda, 

años de escolaridad, No educación, Primaria, Secundaria y Superior. 

En lo que respecta a la ecuación de selección, se incluyen las variables explicativas que podrían 

aportar una mejor comprensión del trabajo adolescente, pero de las cuales no se tiene suficiente 

evidencia o abordaje teórico según lo que estipula la literatura consultada para realizar esta 

investigación. 

En detalle cada una de ellas: 

1. Ingreso total del hogar neto (ITHN): definida como la suma del ingreso principal bruto 

total de cada miembro del hogar más el ingreso secundario bruto total de los miembros 

del hogar, sin tomar en cuenta el servicio doméstico o sus familiares y pensionistas. 

(INEC,2019). 

2. Sexo: la variable sexo se utiliza para diferenciar a hombres y mujeres en donde 1 

corresponde a hombre y 0 a mujer. 

3. Edad: la variable edad registra la edad en años cumplidos. 
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4. Zona: la variable zona representa el grado de urbanización, donde 1 es zona urbana que 

incluye los segmentos clasificados con grado de urbanización urbana y periferia urbana, 

y donde 0 es zona rural incluyendo los segmentos clasificados con grado de 

urbanización rural concentrado y rural disperso. (INEC,2019). 

5. Cantidad de personas en la vivienda (Tamviv): esta variable registra la cantidad total 

de personas que habitan en la vivienda. 

6. Años de escolaridad (Escolaridad): la variable escolaridad busca identificar los años de 

escolaridad de la población, registrando el número de años de estudio que ha aprobado 

cada persona dentro del ciclo de educación. (INEC,2019). 

7. No educación (NoEdu): esta variable dicotómica indica 1 si la persona ha completado 

la educación primaria, secundaria o superior, y 0 cuando la persona no ha completado 

ninguno de los anteriores. 

8. Primaria: la variable dicotómica primaria, indica 1 cuando la persona ha completado el 

ciclo primario y 0 cuando no se ha completado. 

9. Secundaria: la variable dicotómica secundaria, indica 1 cuando la persona ha 

completado el ciclo secundario y 0 cuando no se ha completado. 

10. Superior: la variable dicotómica superior, indica 1 cuando la persona ha completado el 

ciclo de educación superior y 0 cuando no se ha completado. 

Cabe destacar que las variables No Educación, Primaria, Secundaria y Superior, a pesar que 

que presentan una clara relación con la variable años de escolarización, se descarta la presencia 

de multicolinealidad, pues estas variables no están cien por ciento determinadas por los años 

de escolaridad. Existe un factor de rezago y abandono educativo, que inhibe la relación 

directamente proporcional del grado académico contra cada año de escolaridad. 
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3.4.4 Especificación del Modelo Heckman 

 

Las características de las variables seleccionadas podrían llevar a la conclusión precipitada de 

utilizar un modelo de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 

o, por tratarse de una variable dependiente de respuesta binaria, utilizar entonces un modelo 

Probit o Logit.  

No obstante, desde el inicio de la investigación y por las características de cómo fue construida 

la muestra, se sospecha la presencia de un sesgo de selección razón por la cual, si se estima un 

modelo mediante el método de MCO, existiría la posibilidad de obtener unos estimadores 

sesgados, lo que llevaría a conclusiones erróneas.  

Para comprobar la presencia contundente de este problema resultó necesario realizar primero 

una prueba con la inversa del ratio de Mills, que comúnmente se representa con la variable 

Lambda (λ). Este parámetro se utiliza para probar la hipótesis que indica la presencia o no de 

sesgo de selección, el cual al realizar el test de significancia mediante la prueba del valor p, 

se concluye que es significativo al 95% de confianza. 

Para este caso se trabaja con las siguientes hipótesis H0: λ=0, Ha: λ≠0 indicando que si el ratio 

de Mills es igual a cero, no existe un sesgo de selección. El resultado de la modelística arroja 

que el valor de lambda es de 0,000 por lo que se rechaza la hipótesis nula a un nivel de 

significancia del 1%, concluyendo la presencia de un sesgo de selección.  

Esto en efecto, indica que la estimación del modelo por MCO estaría sesgado, lo que demanda 

la utilización de un modelo en dos etapas que permita corregir el problema de sesgo de 

selección.  
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Un modelo Heckman en dos etapas, estima el modelo por mínimos cuadrados en dos etapas, 

estimando en la primera etapa mediante el método de máxima verosimilitud, un modelo Logit 

o Probit que permite determinar la probabilidad de que las variables incluidas en la ecuación 

de selección (auxiliar) influyan sobre la variable dependiente. 

Posteriormente en la segunda etapa se estima la ecuación de interés donde se incorporan ahora 

sí, las variables explicativas principales del modelo. Una vez realizadas ambas regresiones, se 

debe evaluar nuevamente el parámetro lambda, que de resultar significativo, en esta nueva 

regresión, se puede afirmar que se ha corregido el sesgo de selección mediante el modelo 

Heckman (Wooldridge, 2006). En efecto, para el caso en estudio el valor de lambda resultó de 

0,000 por lo que se puede concluir que mediante el Heckman en dos etapas, se corrige el sesgo 

de selección y se puede trabajar con los mejores estimadores lineales insesgados (MELI). Esto 

sucede para ambos modelos con las dos variables dependientes.  

Es importante aclarar, que no se utilizó en la regresión la opción de errores estándar robustos, 

debido a que no es un método compatible en el procedimiento bietápico y por el riesgo de que 

pueda introducir errores en la regresión (Freeman, 2006).  

Las ecuaciones de interés y selección respectivamente para las variables definidas son las 

siguientes:  

Modelo 1: 

𝐴𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑖 =  𝛽1𝐼𝑇𝐻𝑁 + 𝛽2𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽4𝑍𝑜𝑛𝑎𝑖 + 𝜀𝑖 

𝜌
𝑖

= 𝜙[𝛼1𝑇𝑎𝑚𝑉𝑖𝑣𝑖 + 𝛼2𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛼3𝑁𝑜𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛼4𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝛼5𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝛼6𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖]

+ 𝜇𝑖  

Modelo 2: 

𝐿𝐴𝐵𝑂𝑅𝐴𝑖 =  𝛽1𝐼𝑇𝐻𝑁 + 𝛽2𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛽4𝑍𝑜𝑛𝑎𝑖 + 𝜀𝑖 
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𝜌
𝑖

= 𝜙[𝛼1𝑇𝑎𝑚𝑉𝑖𝑣𝑖 + 𝛼2𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 + 𝛼3𝑁𝑜𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖 + 𝛼4𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝛼5𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖 + 𝛼6𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖]

+ 𝜇𝑖  

 

La variable dependiente 𝜌𝑖  (𝐴𝑆𝐼𝑆𝑇𝐸𝑖) hace referencia a la probabilidad de que las variables 

explicativas de la ecuación de selección tengan algún efecto sobre la innovación como variable 

dependiente en la ecuación de interés; mientras que 𝜙 denota la función de densidad normal 

estándar.  

 

3.5 Alcances y Limitaciones 

 

La mayor limitación se presenta a nivel de datos económicos ante un periodo de pandemia que 

por su naturaleza tiene un impacto dentro de los modelos econométricos que afectan su 

interpretación, significancia, tendencia y proyecciones, así como el hecho de ser un periodo 

bajo estudio con poca información y datos no actualizados dentro de las bases de datos 

costarricenses.  

Sin embargo, esta limitación muy claramente es una oportunidad para una continuidad de la 

investigación en donde se pueda, con la información recabada, entender más a fondo y 

detallado el efecto de la pandemia mundial. 

 

 

3.6 Matriz Metodológica 

La siguiente Matriz metodológica muestra la definición conceptual y operacional de las 

variables en estudio y por objetivo específico: 
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MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS 

MATRIZ METODOLÓGICO 

Objetivo General:  

 

Objetivos 

Específicos 

Variables Indicadores Fuentes de 

Informació

n  

Instru

mento

s 

Preguntas 

de 

Investigació

n 

N° 1: 

Caracterizar 

el trabajo 

adolescente 

que persiste 

en la 

economía 

costarricens

e en función 

de 

lineamiento

s de mejora 

para las 

condiciones 

laborales de 

las personas 

adolescente

s.  

-Edad 

-Condición 

de 

actividad 

-Región 

-Zona 

-Tipo de 

posición en 

el empleo 

-Sector 

laboral 

-Horas de 

trabajo 

-Horario de 

trabajo 

-Condición 

de 

aseguramie

nto 

Porcentaje de 

adolescentes según 

condición de actividad 

-Porcentaje de 

adolescentes ocupados 

para por zona 

-Cantidad de 

Adolescentes ocupados 

por zona 

-Cantidad de 

adolescentes bajo la 

posición de auxiliar no 

remunerado, del por 

rama de actividad 

-Cantidad de 

adolescentes bajo 

posición asalariada por 

rama de actividad 

-Cantidad de 

adolescentes bajo 

posición por cuenta 

propia por rama de 

actividad 

-Horas promedio que 

trabaja el adolescente 

normalmente por 

semana según edad 

-Porcentaje de 

adolescentes según 

horario de trabajo 

-Porcentaje de 

adolescentes según 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares 

para los 

años 2018, 

2019, 2020, 

2021 y 2022 

No 

aplica, 

inform

ación 

extraí

da de 

fuente

s 

secund

arias 

en su 

totalid

ad. 

¿Cómo opera 

el marco 

regulador 

costarricense 

con respecto 

al trabajo 

adolescente? 

¿Cómo puede 

afectar un 

bajo 

rendimiento 

de los 

estudiantes 

que trabajan 

y cursan la 

secundaria 

en el resto de 

su formación 

académica? 
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condición de 

aseguramiento 

-Porcentaje de 

adolescentes según 

posición en el empleo 

N° 2: 

Identificar 

las 

implicacion

es 

económicas 

y sociales 

del trabajo 

adolescente 

sobre el 

desempeño 

académico 

y la 

deserción 

estudiantil 

de dicha 

población. 

-Sexo 

-Ingreso 

total del 

hogar neto 

-Edad 

-Zona 

 

-Ingreso total del hogar 

neto (ITHN): definida 

como la suma del 

ingreso principal bruto 

total de cada miembro 

del hogar más el ingreso 

secundario bruto total 

de los miembros del 

hogar, sin tomar en 

cuenta el servicio 

doméstico o sus 

familiares y 

pensionistas. 

-Sexo: la variable sexo se 

utiliza para diferenciar a 

hombres y mujeres en 

donde 1 corresponde a 

hombre y 0 a mujer. 

Edad: la variable edad 

registra la edad en años 

cumplidos. 

-Zona: la variable zona 

representa el grado de 

urbanización, donde 1 es 

zona urbana que incluye 

los segmentos 

clasificados con grado 

de urbanización urbana 

y periferia urbana, y 

donde 0 es zona rural 

incluyendo los 

segmentos clasificados 

con grado de 

urbanización rural 

concentrado y rural 

disperso. 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares 

para el año 

2019 

No 

aplica, 

inform

ación 

extraí

da de 

fuente

s 

secund

arias 

en su 

totalid

ad. 

¿Cuáles son 

los 

determinante

s de que los 

adolescentes 

costarricense

s asistan a la 

escuela y no 

trabajen? 

¿Cuáles son 

las 

probabilidad

es de que un 

adolescente 

que trabaja 

deserte de su 

formación 

académica? 

 

N° 3: 

Determinar 

posibles 

elementos 

1.Tamaño 

de vivienda 

1.Tamaño de vivienda: 

cantidad total de 

personas que habitan en 

la vivienda. 

Encuesta 

Nacional de 

Hogares 

No 

aplica, 

inform

ación 

¿Cuáles son 

aquellos 

otros 

elementos 
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que 

coadyuven 

al 

entendimien

to de las 

implicacion

es del 

trabajo 

adolescente 

para la 

economía 

costarricens

e. 

2.Escolarid

ad 

3.No 

educación 

4.Educació

n Primaria 

5.Educació

n 

secundaria 

6.Educació

n Superior 

7.Asiste 

8.Labora 

2. Número de años de 

estudio que ha aprobado 

cada persona dentro del 

ciclo de educación. 

3.Variable dicotómica 

que indica 1 si la 

persona ha completado 

la educación primaria, 

secundaria o superior, y 

0 cuando la persona no 

ha completado ninguno 

de los anteriores. 

4.variable dicotómica 

que indica 1 cuando la 

persona ha completado 

el ciclo primario y 0 

cuando no se ha 

completado 

5.Variable dicotómica 

que indica 1 cuando la 

persona ha completado 

el ciclo secundario y 0 

cuando no se ha 

completado 

6.Variable dicotómica 

que indica 1 cuando la 

persona ha completado 

el ciclo de educación 

superior y 0 cuando no 

se ha completado 

7. Variable categórica 

que indica la asistencia o 

no a la educación formal, 

en donde 1 es igual a sí 

asiste y 0 es igual a no 

asiste 

8. Variable categórica 

que indica la condición 

de actividad de las 

personas, en donde 1 es 

igual a sí trabaja 

tomando como 

referencia al menos una 

hora en el periodo de 

referencia y 0 es igual a 

para el año 

2019 

extraí

da de 

fuente

s 

secund

arias 

en su 

totalid

ad. 

que 

coadyuvan al 

entendimient

o del trabajo 

adolescente 

para la 

economía 

costarricense

? 
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no trabaja considerando 

las personas sin trabajo 

que buscan o no empleo. 

 

 

N° 4: 

Formular 

lineamiento

s de mejora 

que 

permitan el 

abordaje del 

trabajo 

adolescente 

acorde con 

el respeto 

de las 

condiciones 

laborales y 

una 

incidencia 

positiva 

sobre la 

economía 

costarricens

e. 

1.Pobreza 

2. Fuentes 

de 

informació

n 

3.Jornadas 

laborales 

4.Derechos 

laborales 

5.Salarios 

justos 

6.Inversión 

 

 

1.Porcentaje de 

adolescentes según 

condición de 

aseguramiento. 

2.Disponibilidad de 

encuesta nacionales de 

adolescentes.  

3.Horas promedio que 

trabaja el adolescente 

normalmente por 

semana según edad. 

4.Cantidad de 

adolescentes bajo la 

posición de auxiliar no 

remunerado, del por 

rama de actividad 

5.Cantidad de 

adolescentes bajo 

posición asalariada por 

rama de actividad. 

 

Hoja Ruta 

2023 

Hoja Ruta 

2025 

Estudio 

Cualitativo 

sobre 

trabajo 

infantil y 

adolescente 

en CR. 

 

Matriz 

de 

lineam

ientos 

de 

mejora 

en la 

polític

a 

públic

a 

¿Cuáles son 

los 

lineamientos 

de mejora 

que permiten 

mejores 

condiciones 

del trabajo 

adolescente? 

¿Cómo puede 

mejorar la 

política 

costarricense 

en materia 

de trabajo 

adolescente? 

 

 

 

3.7 Cronograma 

En la siguiente tabla, se presenta la identificación de las fases y actividades según su plazo de 

ejecución. 
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Tabla 3.1  

Cronograma de actividades  

El siguiente cronograma de actividades toma en cuenta el periodo de junio 2022 a enero 

2023, a partir de la última prórroga aprobada por la comisión de trabajos finales de 

graduación. 

Actividad 
Juni

o 
Julio 

Ago
sto 

Septiemb
re 

Octub
re 

Noviemb
re 

Diciemb
re 

Ene
ro 

Feb
rero

-
Abri

l 

Revisión y corrección del trabajo 
realizado hasta el momento. 

◈         

Obtención de datos requeridos a 
partir de la ENAHO. 

◈ ◈        

Especificaciones del modelo 
econométrico. 

 ◈ ◈       

Validación de los modelos.   ◈ ◈      

Análisis de la información y 
redacción del documento. 

   ◈ ◈ ◈ ◈   

Envío a lectores/as e 
incorporación de observaciones. 

       ◈  

Entrega de documento y solicitud 
de fecha de defensa. 

               ◈ 

Fuente: elaboración propia, 2022. 

Capítulo 4: Análisis de Resultados  

 

4.1 Análisis de resultados objetivo 1: 

Caracterizar el trabajo adolescente que persiste en la economía costarricense en función de 

lineamientos de mejora para las condiciones laborales de las personas adolescentes. 

 

4.1.1 Introducción 

 

La primera sección del análisis de resultados tiene como objetivo caracterizar las 

condiciones socioeconómicas del trabajo adolescente que persiste en la economía costarricense 

visibilizando el entorno en que se han desarrollado a través de los años. Este análisis está 
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basado en la información estadística que recoge la Encuesta Nacional de Hogares de 2017 a 

2022. 

Las variables por analizar corresponden a condición de actividad, sexo, edad, región, 

zona, rama de actividad por sexo, salarios, entre otras. 

 

4.1.2 Población adolescente entre 15 y 17 años por condición de actividad 

 

A través de los años, la población adolescente entre 15 y 17 años no ha presentado una 

tendencia al crecimiento o decrecimiento, si no que, ha sido más característica su variación, sin 

embargo, con respecto al porcentaje de jóvenes adolescentes que se encuentran Ocupados y 

desempleados, esta si ha presentado una disminución, siendo el 2021 el año con el menor 

porcentaje de adolescentes ocupados, y el 2022 el año con menor porcentaje de adolescentes 

desempleados y mayor porcentaje  fuera de la fuerza de trabajo. 

De esta forma, para el 2021 el porcentaje de ocupados representa un 2,2%, un 2,06% para 

los adolescentes desempleados, y el restante 95,74% corresponde a los adolescentes fuera de 

la fuerza de trabajo. Así mismo, para el 2022 el porcentaje de ocupados representa un 2,37%, 

un 1,32% para los adolescentes desempleados, y el restante 96,31% corresponde a los 

adolescentes fuera de la fuerza de trabajo.  

Ahora bien, cabe destacar que para el periodo pandémico el país presentó una contracción 

de la economía en dónde muchos trabajos se vieron afectados, no siendo una excepción la 

vulnerabilidad del trabajo adolescente. Tal y como lo indica el estudio de la OCDE “Las 

perspectivas de crecimiento se ven afectadas gravemente por la pandemia mundial de 

coronavirus. Siendo una pequeña economía abierta, Costa Rica está muy expuesta a la recesión 

económica mundial… la tasa de desempleo aumentará significativamente” (OCDE, 2020, p.4).  
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Gráfico 4.1.1  

Porcentaje de adolescentes según condición de actividad, del 2017 al 2022 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022. 

 

 

4.1.3 Zona y región de planificación Económica 

 

Con respecto a las regiones de planificación, se puede observar cómo la región central es 

la que persiste con un mayor porcentaje de adolescentes trabajadores y posteriormente la región 

Huetar Norte.  

Por otra parte, una de las regiones que ha presentado una disminución más marcada a 

través de los años es la región Chorotega.  
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Gráfico 4.1.3.1  

Cantidad de adolescentes ocupados por región, del 2017 al 2022 

 
 
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

 

 

 

Para el año 2022 los porcentajes fueron divididos en Región Brunca 5,49%, Región 

Central 33,12%, Región Chorotega 5,63%, Región Huetar Caribe 10,11%, Región Huetar 

Norte 32,62%, Región Pacífico Central 13,04%. 

 

 

 

 

 

58536

47838

38899

28320

21576
19682

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Brunca

Central

Chorotega

Huetar Caribe

Huetar Norte

Pacífico Central

Total adolescentes



 

47 
 

Gráfico 4.1.3.2  

Porcentaje de adolescentes ocupados para el 2022 por zona 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

 

Con respecto a la zona, se ha visto un cambio de predominancia, ya que para los años 

2017, la mayor cantidad de trabajadores adolescentes ocupados se encontraban en la zona 

Urbana, esto ha venido en decrecimiento de manera que para el año 2021 y 2022, predomina 

el trabajo en las zonas rurales. Lo anterior, puede ser explicado desde aspectos culturales hasta 

económicos. En las zonas urbanas el trabajo adolescente es visto como una necesidad 

imperante a subsistir para cada familia, para esta zona se presenta hacia los últimos periodos 

una pérdida del trabajo. Adicionalmente se puede notar la sensibilidad que existe en el trabajo 

de zonas urbanas. (OIT, 2003, p. 7). 

Por otra parte, en las zonas rurales, el trabajo adolescente se desarrolla como parte de su 

cultura y cotidianidad, lo cual puede evidenciar el cambio en un contexto pandémico como se 

ha vivido desde el año 2020. A pesar de este análisis, para ambas zonas el trabajo adolescente 
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ha venido en decrecimiento y una tendencia hacia la reducción de la brecha entre ambas, que 

de igual forma puede explicarse dada la contracción económica que ha sufrido el mundo. 

 

Gráfico 4.1.3.3  

Cantidad de Adolescentes ocupados del 2017 al 2022 por zona 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

 

4.1.4 Población adolescente entre 15 y 17 por rama de actividad y posición en el empleo 

 

El siguiente gráfico muestra la rama de actividad en la que se desarrollan principalmente 

los trabajadores adolescentes entre 15 y 17 años por posición de empleo. La posición en el 

empleo toma en consideración los asalariados, auxiliares no remunerados, cuenta propia y 

empleador. 

Entre las ramas de actividad con mayor participación de los adolescentes destacan 

actividades como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este tipo de trabajos coinciden 

con una mayor participación de los adolescentes en la zona rural tal y como se analizó en el 

gráfico anterior.  
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En las zonas rurales también se puede ver un mayor desarrollo de actividades como 

servicios y actividades de campo. Justo como se muestra en los datos, las actividades en las 

que se desarrollan los adolescentes no remunerados nuevamente es la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca. Entre las actividades que han mostrado un decrecimiento para la población 

auxiliar no remunerada se encuentra las actividades de alojamiento y servicios de comida, sin 

embargo, para el 2021 y 2022 se muestra un aumento con una estrecha relación de la 

contracción económica.  

 

Gráfico 4.1.4.1  

Cantidad de adolescentes bajo la posición de auxiliar no remunerado, del 2017 al 2022 

por rama de actividad 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

Por otra parte, actividades como el comercio al por mayor y por menor muestra una 

mayor cantidad de adolescentes asalariados al ser trabajos mayormente desarrollados en zonas 

urbanizadas.  
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Gráfico 4.1.4.2  

Cantidad de adolescentes bajo posición asalariada, del 2017 al 2022 por rama de 

actividad 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

 

 

Por último, para los trabajadores por cuenta propia, tienen una mayor participación en 

las actividades de servicios. Esto es explicado generalmente por varias razones como la 

flexibilidad de los horarios del sector adaptándose a las necesidades de esta población, la baja 

barrera de entrada con pocos requisitos que facilita el ingreso al trabajo en servicios, alta 

demanda de trabajo especialmente en temporadas de vacaciones en donde mayores empleados 

son requeridos. 
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Gráfico 4.1.4.3  

Cantidad de adolescentes bajo posición por cuenta propia, del 2017 al 2022 por rama de 

actividad 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

 

 

4.1.5 Jornada principal y horario de trabajo 

 

La principal jornada de trabajo que destaca en el año 2021 es un promedio de 27,07 horas 

por semana para los adolescentes con 17 años, un promedio de 25,91 horas por semana para 

los adolescentes de 16 años y un promedio de 17,86 horas por semana para los adolescentes de 

15 años. Estos datos se han mantenido similares en los últimos cuatro años, siendo los 

adolescentes de 17 años los que presentan el mayor promedio.  
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Gráfico 4.1.5.1  

Horas promedio que trabaja el adolescente normalmente por semana según edad, del 

2017 al 2022 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  

 

Según El Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley N° 7739 del 6 de febrero de 1998, 

se estableció una jornada diurna máxima de seis horas diarias y semanalmente de treinta y seis 

para los trabajadores adolescentes. 

Por otra parte, con respecto al horario ha predominado a través de los últimos seis años 

el horario diurno el cuál se desarrolla entre 5 am y 7pm. Para el año 2021 incrementó el horario 

mixto el cuál toma en consideración al menos 3 horas nocturnas de trabajo. Es importante que 

esto no afecte su asistencia a los centros educativos, tal y como lo establece el Artículo 87 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Artículo 87°- Trabajo y educación. El derecho y la obligación de educarse de las personas 

menores de edad deberán armonizarse con el trabajo de las personas adolescentes. Para ello, su 

trabajo deberá ejecutarse sin detrimento de la asistencia al centro educativo. El Ministerio de 

Educación Pública diseñará las modalidades y los horarios escolares que permitan la asistencia 

de esta población a los centros educativos. (p.25) 
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Adicionalmente, el código de Trabajo en su artículo 95 establece:  

Jornada de trabajo. El trabajo de las personas adolescentes no podrá exceder de seis horas 

diarias ni de treinta y seis horas semanales. Prohíbese el trabajo nocturno de las personas 

adolescentes. Se entenderá por este tipo de trabajo el desempeñado entre las 19:00 horas y las 

7:00 horas del día siguiente, excepto la jornada mixta, que no podrá sobrepasar las 22:00 horas. 

(p.26). 

Lo anterior no se ha complicado para todos los años a excepción del 2021. En los 

anteriores, se encuentra la presencia de trabajo nocturno para esta población. 

 

Gráfico 4.1.5.2  

Porcentaje de adolescentes según horario de trabajo, del 2017 al 2022 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022.  
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El siguiente gráfico muestra la condición de aseguramiento dividido entre si el 

adolescente trabajador presenta seguro o no. Lo cual demuestra un resultado negativo a lo largo 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Otro tipo

Nocturno (entre 7 pm y 5 am)

Mixto (al menos 3 horas nocturnas)

Horario propio

Diurno (entre las 5 am y 7 pm)

Alterno, rotativo, escalonado



 

54 
 

de los años al presentar cada vez más una población adolescente en condición de no asegurado 

dentro de sus jornadas laborales. El año con mayor porcentaje de asegurados se presentó en el 

2018. Para el 2020 la condición de no asegurados aumentó en un 62% y para el 2021 aumentó 

en un 88% mostrando una pequeña tendencia al alza nuevamente para adolescentes que no 

presentan seguro de manera muy alarmante y demostrando ser una área más con grandes 

oportunidades de mejora y regulación. 

 

Gráfico 4.1.2  

Porcentaje de adolescentes según condición de aseguramiento, del 2017 al 2022 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022. 
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de la pandemia “será la causa de la mayor crisis económica y social de la región en décadas, 

con efectos muy negativos en el empleo, el combate a la pobreza y la reducción de la 

desigualdad.” (CEPAL, 2020, p.1). 

 

Gráfico 4.1.3  

Porcentaje de adolescentes según posición en el empleo, del 2017 al 2022 

 

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Continua de empleo, 2017 - 2022. 
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en la tabla 4.2.1, consiste en un modelo de regresión bietápico donde se incluyen todas las 

variables seleccionadas para el estudio.  

La significancia resultante de las variables explicativas, se puede complementar con lo 

que muestra la estadística descriptiva 

4.2.2 Interpretación y análisis de datos 

Tabla 4.2.1  

Modelo de asistencia a la educación 

Modelo de selección de Heckman: Estimaciones 
de dos pasos (modelo de regresión con selección 
de muestra) 

 Número de observaciones = 
       
34.768  

 Observación censurada = 
       
23.929  

 Observación sin censura = 
       
10.839  

     

 Wald chi2(4) = 727,86 

    Prob > chi2 = 0,0000 

        

  Coeficiente Desviación estándar z P>|z| [Intervalo de confianza 95%] 

Asiste        

ITHN 1,55E-08 3,22E-09 4,81 0,000 9,17E-09  2,18E-08 

Sexo 0,0879332 0,0071722 12,26 0,000 0,073876  0,1019903 

Edad 0,0027755 0,0001634 16,98 0,000 0,0024552  0,0030958 

Zona 0,1070993 0,0079002 13,56 0,000 0,0916152  0,1225834 

TamViv 0,1243766 0,0040852 30,45 0,000 0,1163697  0,1323835 

Escolaridad 0,0748792 0,0045193 16,57 0,000 0,0660215  0,0837369 

NoEduc -0,8053038 0,0237952 -33,84 0,000 -0,8519415  -0,758666 

Primaria -1,697331 0,0402695 -42,15 0,000 -1,776258  -1,618404 

Secundaria -2,215941 0,0579152 -38,26 0,000 -2,329453  -2,102429 

Superior -2,119275 0,0716745 -29,57 0,000 -2,259754  -1,978795 

                

Mills        

Lambda 0,6843608 0,0085516 80,03 0,000 0,6675999   0,7011216 

rho 1,00000       

sigma 0,68436076             
Fuente: elaboración propia, 2022. 
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● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en el ingreso total del 

hogar neto, aumenta la probabilidad de que la persona no asista a clases.  

Análisis: La implicación principal de esta relación radica en el hecho de que el bienestar 

económico del hogar no siempre se traduce en mejoras en la asistencia escolar. La 

relación entre el ingreso del hogar y la deserción escolar es más compleja de lo que se 

cree comúnmente, varios factores que usualmente no se toman en cuenta pueden influir 

en la probabilidad de que un estudiante abandone la educación. 

Robles G. y Park M. (2017) sugieren que en familias de ingresos más altos, donde los 

padres tienen mayores expectativas y presiones para con el rendimiento académico de 

sus hijos, existe una mayor probabilidad de que los estudiantes abandonen la educación 

si experimentan dificultades académicas o problemas de conducta. Esto debido a que 

los padres con ingresos más altos tienen más recursos y por ende opciones para el apoyo 

de sus hijos en la educación, incluyendo la posibilidad de movilizarlos de centros 

educativos públicos hacia privados, o bien adquirir el servicio de tutores. 

Así mismo, se encontró que en ciertos entornos socioeconómicos, la cultura de la 

juventud puede valorar más el trabajo y la independencia financiera que la educación, 

lo que puede llevar a los estudiantes a abandonar la escuela para trabajar y ganar dinero. 

En este sentido, una mayor disponibilidad de trabajos bien remunerados podría estar 

relacionada con una mayor tasa de deserción escolar. 

 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión, es de sexo masculino, la 

probabilidad de que este no asista a lecciones aumenta. 

Análisis: Esta relación puede verse explicada a través de los roles de género 

tradicionales que imponen ciertas expectativas en temas de  responsabilidades en el 
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hogar y en la sociedad en general. lo que lleva a que los hombres deban trabajar o 

realizar otras actividades en lugar de asistir a la escuela. 

Dicho efecto contribuye a una brecha de género en términos de educación y habilidades 

basadas en la asistencia escolar de los hombres, lo que a su vez limita las oportunidades 

de empleo y el potencial de ingresos futuro. Así mismo, esto podría alimentar  una 

desigualdad económica entre géneros.  

Además, la deserción escolar también tiene un impacto negativo en la productividad 

económica y la competitividad a largo plazo de una sociedad. Los trabajadores que no 

han completado su educación tienen menos habilidades y capacidades para contribuir 

efectivamente a la economía. Esto puede limitar el crecimiento económico y la 

capacidad de innovación. 

A su vez, pueden haber costos sociales asociados con la deserción escolar, como el 

aumento de la delincuencia, el consumo de drogas y la dependencia de la asistencia 

social. Estos costos pueden afectar la economía de varias maneras, como el aumento de 

los gastos públicos en justicia y salud, así como la disminución de la confianza en la 

inversión y el crecimiento económico. 

 

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en la edad de la persona, 

la probabilidad de que esta no asista a lecciones aumenta. 

Análisis: Esto implica que existe una tendencia general de reducción en la asistencia 

escolar a medida que las personas envejecen. En el Gráfico 4.2.1 se puede apreciar que 

a partir de los 19 años, los años de escolarización promedio por edad se ven estancados 

en un valor de 10, más aún, conforme se aumenta la edad de la persona, los años de 

escolarización se ven disminuidos, manteniendo una tendencia negativa.  
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Esto puede verse explicado por muchos factores. A medida que las personas avanzan 

en sus estudios, se enfrentan a desafíos académicos más difíciles y requieren un mayor 

esfuerzo y dedicación para continuar. Así mismo, conforme a los años se pueden 

enfrentar mayores responsabilidades financieras para pagar los estudios o compromisos 

de carácter personal, lo que puede complicar su capacidad para seguir estudiando. 

Además, conforme la persona avanza en edad, esta, va entrando en una adultez donde 

su tiempo suele ser consumido por el trabajo y vida personal, responsabilidades y 

diferentes compromisos. Otras razones podrían ser, problemas de motivación, otras 

prioridades, limitaciones de tiempo, ausencia de incentivos económicos, entre otras. 

Para las edades mayores a 85 años se ve un comportamiento más volátil en el promedio 

de años de escolarización, el cual podría verse justificado por un contexto histórico, 

económico y cultural, de mediados y finales del siglo XX. 

 

Gráfico 4.2.1  

Promedio de años de escolarización por edad, al 2019 

 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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● Interpretación del modelo Si la persona en cuestión es de zona urbana, la probabilidad 

de que esta no asista a lecciones aumenta en 10.7%. 

Análisis: Esta relación puede verse explicada debido a que los estudiantes que viven 

en áreas urbanas pueden enfrentar más distracciones y desafíos sociales que los 

estudiantes que viven en áreas rurales o suburbanas. lo que incluye un mayor riesgo de 

violencia en la comunidad, exposición a drogas y otros comportamientos de riesgo, 

mayor acceso a actividades que pueden desviar a los estudiantes de sus estudios. 

Otra de las principales explicaciones a esta relación, es que las personas que viven en 

zonas urbanas pueden tener mayores oportunidades de ingreso al mercado laboral y 

acceso a recursos educativos, por lo tanto, pueden tener menos incentivos para asistir a 

la escuela. De esta forma debido a la interrupción de su proceso académico carecen de 

las habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar trabajos bien 

remunerados, lo que los limita a trabajos de renta baja y posiblemente pocas 

oportunidades de crecimiento profesional. Todo ello puede perpetuar un ciclo de 

pobreza y desigualdad. 
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Tabla 4.2.2  

Modelo de presencia de trabajo 

Modelo de selección de Heckman: Estimaciones 
de dos pasos (modelo de regresión con selección 
de muestra) 

 Número de observaciones = 
         
34.761  

 Observación censurada = 
         
20.572  

 Observación sin censura = 
         
14.189  

     

 Wald chi2(4) = 4594,06 

    Prob > chi2 = 0,0000 

        

  Coeficiente Desviación estándar z P>|z| [Intervalo de confianza 95%] 

Labora        

ITHN 6,86E-08 2,67E-09 25,72 0,000 6,34E-08  7,39E-08 

Sexo 0,0948766 0,0065967 14,38 0,000 0,0819474  0,1078059 

Edad 0,0036536 0,0001394 26,20 0,000 0,0033803  0,0039268 

Zona 0,2306976 0,0066718 34,58 0,000 0,2176212  0,243774 

TamViv -0,040948 0,0041624 -9,84 0,000 -0,0491062  
-

0,0327898 

Escolaridad 0,059645 0,0047544 12,55 0,000 0,0503267  0,0689634 

NoEduc -1,037087 0,0254623 -40,73 0,000 -1,086992  
-

0,9871815 

Primaria -0,4139144 0,0399672 -10,36 0,000 -0,4922486  
-

0,3355801 

Secundaria -0,3224234 0,0584925 -5,51 0,000 -0,4370666  
-

0,2077802 

Superior -0,2785537 0,0742462 -3,75 0,000 -0,4240735  
-

0,1330339 

                

Mills        

Lambda 0,6223952 0,0080586 77,23 0,000 0,6066005   0,6381898 

rho 1,00000       

sigma 0,62239516             

 
Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en el ingreso total del 

hogar neto, aumenta la probabilidad de que la persona no labore.  

Análisis: Esto indica que existe una relación negativa entre el ingreso neto familiar y 

la participación en el mercado laboral de los adolescentes, por lo que los padres de bajos 

ingresos pueden depender del trabajo de sus hijos para complementar sus ingresos. Sin 
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embargo, si los adolescentes trabajan en condiciones precarias o sin protección social, 

esto podría tener efectos negativos en su salud y bienestar, y en última instancia, en la 

productividad y el crecimiento económico. Además el trabajar puede limitar su tiempo 

y energía disponibles para la educación, lo que a su vez puede incidir en su capital 

humano y sus oportunidades futuras de ingresos, acrecentando una brecha económica 

y desigualdad social. 

 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión es de sexo masculino, la 

probabilidad de que este no labore aumenta. 

 

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en la edad de la persona, 

la probabilidad de que esta no labore aumenta. 

 

● Interpretación del modelo Si la persona en cuestión es de zona urbana, la probabilidad 

de que esta no labore aumenta. 

Análisis: Esto implica que las personas que viven en zonas rurales pueden depender en 

mayor medida del trabajo para obtener ingresos y satisfacer sus necesidades básicas. 

Así mismo, las zonas rurales son áreas donde la actividad agrícola es más frecuente, 

por lo que la necesidad de mano de obra para llevar a cabo estas actividades es mayor, 

llevando a las personas pertenecientes a esta zona a verse más relacionados 

laboralmente con este sector agrícola. 

Por otro lado, existe un mayor desempleo en zonas urbanas, lo que podría verse 

explicado por una insuficiencia en la oferta laboral respecto a la demanda, así como una 

falta de habilidades necesarias para los trabajos disponibles. Así mismo, las zonas 

rurales tienen una menor tasa de desempleo, en parte explicada por las limitadas 
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oportunidades de trabajo calificado y bien pagado en esta zona, lo cual obliga a las 

personas de zona rural a bajas sus expectativas en torno al trabajo y su salario, pues 

están dispuestas a aceptar una variedad de ellos. 

 

4.3 Análisis de resultados objetivo 3: 

Determinar posibles elementos que coadyuven al entendimiento de las implicaciones del 

trabajo adolescente para la economía costarricense. 

 

4.3.1 Introducción: 

 

Una vez analizadas las variables teóricas de ingreso, sexo, edad y zona, se adicionan al 

mismo tiempo, al modelo otros elementos que coadyuvan al entendimiento del trabajo 

adolescente para la economía costarricense dando mayor valor agregado a la modelación 

econométrica. 

Para ambos modelos se identifican las variables tamaño de vivienda, escolaridad, no 

educación y si el individuo asiste o no a primaria, secundaria o educación superior. Permitiendo 

todas ellas robustecer el análisis y correlaciones con las dos variables dependientes que son 

Asiste y Labora. 
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4.3.2 Interpretación y análisis de datos 

Tabla 4.3.1  

Modelo de asistencia a la educación 

Modelo de selección de Heckman: Estimaciones 
de dos pasos (modelo de regresión con selección 
de muestra) 

 Número de observaciones = 
       
34.768  

 Observación censurada = 
       
23.929  

 Observación sin censura = 
       
10.839  

     

 Wald chi2(4) = 727,86 

    Prob > chi2 = 0,0000 

        

  Coeficiente Desviación estándar z P>|z| [Intervalo de confianza 95%] 

Asiste        

ITHN 1,55E-08 3,22E-09 4,81 0,000 9,17E-09  2,18E-08 

Sexo 0,0879332 0,0071722 12,26 0,000 0,073876  0,1019903 

Edad 0,0027755 0,0001634 16,98 0,000 0,0024552  0,0030958 

Zona 0,1070993 0,0079002 13,56 0,000 0,0916152  0,1225834 

TamViv 0,1243766 0,0040852 30,45 0,000 0,1163697  0,1323835 

Escolaridad 0,0748792 0,0045193 16,57 0,000 0,0660215  0,0837369 

NoEduc -0,8053038 0,0237952 -33,84 0,000 -0,8519415  -0,758666 

Primaria -1,697331 0,0402695 -42,15 0,000 -1,776258  -1,618404 

Secundaria -2,215941 0,0579152 -38,26 0,000 -2,329453  -2,102429 

Superior -2,119275 0,0716745 -29,57 0,000 -2,259754  -1,978795 

                

Mills        

Lambda 0,6843608 0,0085516 80,03 0,000 0,6675999   0,7011216 

rho 1,00000       

sigma 0,68436076             
Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en el tamaño de la 

vivienda, la probabilidad de que la persona no asista a lecciones aumenta. 

Análisis: A medida que aumenta el número de personas que viven en el hogar, puede 

haber una mayor carga económica y de responsabilidades, lo que tiende a limitar a los 

adolescentes a asistir a la educación debido a que puede haber una mayor presión para 

que los adolescentes contribuyan a los ingresos del hogar. 
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Así mismo, en hogares con muchos miembros, puede haber una mayor competencia 

por los recursos limitados, como los libros, el espacio de estudio y los equipos 

informáticos, lo que puede limitar las oportunidades de los adolescentes para aprender 

y participar en las actividades escolares. 

Para las variables siguientes, aplica el mismo análisis que se hizo en torno al el Gráfico 

4.2.1 donde en base a los datos de la ENAHO para el 2019, a partir de los 19 años, los 

años de escolarización promedio por edad se ven estancados en un valor de 10, y estos 

reducen su valor manteniendo una tendencia negativa conforme se aumenta la edad. 

 

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en los años de escolaridad, 

la probabilidad de que la persona no asista a lecciones aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión no cuenta con algún grado de 

escolarización o presenta primaria incompleta, la probabilidad de que ésta asista a 

lecciones aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión posee primaria completa o 

secundaria tanto académica como técnica incompleta, la probabilidad de que ésta asista 

a lecciones aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión cuenta con secundaria tanto 

académica como técnica completa, la probabilidad de que ésta asista a lecciones 

aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión cuenta con educación superior 

completa, la probabilidad de que ésta asista a lecciones aumenta. 
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Tabla 4.3.2  

Modelo de presencia de trabajo 

Modelo de selección de Heckman: Estimaciones 
de dos pasos (modelo de regresión con selección 
de muestra) 

 Número de observaciones = 
         
34.761  

 Observación censurada = 
         
20.572  

 Observación sin censura = 
         
14.189  

     

 Wald chi2(4) = 4594,06 

    Prob > chi2 = 0,0000 

        

  Coeficiente Desviación estándar z P>|z| [Intervalo de confianza 95%] 

Labora        

ITHN 6,86E-08 2,67E-09 25,72 0,000 6,34E-08  7,39E-08 

Sexo 0,0948766 0,0065967 14,38 0,000 0,0819474  0,1078059 

Edad 0,0036536 0,0001394 26,20 0,000 0,0033803  0,0039268 

Zona 0,2306976 0,0066718 34,58 0,000 0,2176212  0,243774 

TamViv -0,040948 0,0041624 -9,84 0,000 -0,0491062  
-

0,0327898 

Escolaridad 0,059645 0,0047544 12,55 0,000 0,0503267  0,0689634 

NoEduc -1,037087 0,0254623 -40,73 0,000 -1,086992  
-

0,9871815 

Primaria -0,4139144 0,0399672 -10,36 0,000 -0,4922486  
-

0,3355801 

Secundaria -0,3224234 0,0584925 -5,51 0,000 -0,4370666  
-

0,2077802 

Superior -0,2785537 0,0742462 -3,75 0,000 -0,4240735  
-

0,1330339 

                

Mills        

Lambda 0,6223952 0,0080586 77,23 0,000 0,6066005   0,6381898 

rho 1,00000       

sigma 0,62239516             
Fuente: elaboración propia, 2022. 

 

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en el tamaño de la 

vivienda, la probabilidad de que la persona labore aumenta. 

Análisis: Esta relación puede explicarse por varios factores, entre ellos la necesidad 

económica, pues las familias más grandes suelen tener más gastos y necesidades 

económicas, lo que motiva a los adolescentes a contribuir económicamente al hogar a 



 

67 
 

través de un trabajo. En suma, el factor cultural puede ser determinante en esta relación, 

debido a que en algunas culturas se espera que los adolescentes trabajen y brinden 

sustento a la familia.  

● Interpretación del modelo: Ante un aumento de una unidad en los años de escolaridad, 

la probabilidad de que la persona no labore aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión no cuenta con algún grado de 

escolarización o presenta primaria incompleta, la probabilidad de que esta labore 

aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión posee primaria completa o 

secundaria tanto académica como técnica incompleta, la probabilidad de que ésta labore 

aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión cuenta con secundaria tanto 

académica como técnica completa, la probabilidad de que ésta labore aumenta. 

● Interpretación del modelo: Si la persona en cuestión cuenta con educación superior 

completa, la probabilidad de que ésta labore aumenta. 

 

 

4.4 Análisis de resultados objetivo 4: 

Formular lineamientos de mejora que permitan el abordaje del trabajo adolescente acorde con 

el respeto de las condiciones laborales y una incidencia positiva sobre la economía 

costarricense. 

 

4.4.1 Introducción  

 

Ante la caracterización del mercado de trabajo adolescente y la identificación de los elementos 

que profundizan la correlación o impacto en el adolescente que asiste a la educación o trabaja, 
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se encuentran oportunidades a nivel de política e instituciones que nutren a manera de mejorar 

las condiciones de esta población. 

Dicho esto, se presentan los siguientes puntos relevantes como parte de los lineamientos de 

mejora en la política pública que permita el abordaje del trabajo adolescente acorde con el 

respeto de sus condiciones laborales y una incidencia positiva sobre la economía costarricense. 

Con el fin de enfocar este análisis, se construye una matriz que recaba el lineamiento de mejora, 

la entidad ejecutora correspondiente y sus implicaciones. 

 

4.4.2 Matriz de lineamientos de mejora en la política pública 

Tabla 4.4. 1  

Matriz de lineamientos de mejora en la política pública 

N◦ Lineamiento de mejora Entidad 

Reguladora 

Implicaciones 

1 Ampliación de la protección social 

de los adolescentes y sus familias a 

través de seguros de vida para todos 

y todas de manera que sea esto un 

derecho de los trabajadores y una 

obligación del patrono o patrona. 

 Trabajo 

Intersectorial: 

MTSS y 

Ministerio de 

Salud 

Impacto en mitigar la 

pobreza y la incertidumbre a 

nivel económico de los 

trabajadores adolescentes. 

2 Mayor accesibilidad de datos y 

continuidad de encuestas trienales 

que permitan enriquecer los 

estudios pertinentes y el 

seguimiento del bienestar de los 

adolescentes trabajadores. 

INEC Canal hacia el seguimiento 

actual de las condiciones de 

los trabajadores 

adolescentes, rendición de 

cuentas y reforzamiento con 

medidas en tiempos 

adecuados y reales donde 

sea requerido. 
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3 Mayor regulación a las jornadas 

laborales estipuladas por ley 

mediante tribunales laborales 

especializados y la designación de 

inspectores laborales que se 

encarguen de vigilar el 

cumplimiento de las leyes laborales. 

 Trabajo 

Intersectorial: 

Ministerio de 

Seguridad 

Pública, 

Ministerio de 

Salud, PANI y 

MTSS. 

 Control directo sobre las 

condiciones del trabajo 

adolescente asegurando el 

cumplimiento de derechos 

por ley. 

4 Promoción de la educación laboral 

en los y las adolescentes dentro de 

la fuerza de trabajo. 

 Trabajo 

Intersectorial: 

MEP y MTSS  

Mayor y mejor 

entendimiento de los 

derechos laborales por parte 

de esta población, 

permitiendo un sistema de 

justicia laboral efectivo. 

5 Promoción de la igualdad de 

oportunidades, salarios justos y 

equitativos independientemente del 

género, raza u origen étnico. 

Trabajo 

Intersectorial 

MTSS y MEP 

 Visibilidad y promoción de 

la diversidad en los lugares 

de trabajo así como la 

eliminación de barreras 

discriminatorias o 

estereotipos. 

6 Mayor inversión y ampliación de 

las medidas de apoyo a las familias 

en situación de vulnerabilidad. 

Trabajo 

Intersectorial 

MTSS e IMAS 

Impacto en condiciones de 

pobreza y afectaciones de la 

pandemia. 

7 Promover el uso de cláusulas 

explícitas de ingresos justos a los 

jóvenes y prohibición de la 

utilización del trabajo adolescente 

peligroso en la producción. 

 Trabajo 

Intersectorial 

MTSS y PANI 

Impacto en las condiciones 

laborales, explotación cero 

y eliminación del trabajo 

peligroso. 

8 Promover el regreso a las aulas y la 

intensificación del aprendizaje, de 

manera que no sea mayor el tiempo 

en el hogar y por ende jornadas 

laborales. 

Trabajo 

Intersectorial: 

MEP y 

Ministerio de 

Salud 

 Recuperación del rezago 

escolar dado el periodo de 

pandemia así como el 

incentivo a la formación 

académica. 

Fuente: elaboración propia, 2022. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones pertinentes sobre la 

investigación realizada. Tomando en cuenta el orden de los objetivos y sus debidas inferencias. 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. La cantidad de jóvenes adolescentes que se encuentran Ocupados y desempleados, ha 

presentado una disminución, siendo el 2022 el año con el menor porcentaje de 

adolescentes ocupados y adolescentes desempleados y a su vez, cada vez mayor el total 

de adolescentes que se encuentran fuera de la fuerza de trabajo. 

Con respecto a la zona, se ha visto un cambio de predominancia, ya que para los años 

2017, la mayor cantidad de trabajadores adolescentes ocupados se encontraban en la 

zona Urbana, esto ha venido en decrecimiento de manera que para el año 2022, 

predomina el trabajo en las zonas rurales. 

Entre las ramas de actividad con mayor participación de los adolescentes destacan 

actividades como agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Este tipo de trabajos 

coinciden con una mayor participación de los adolescentes en la zona rural 

2. Existen varios factores sociales y económicos que inciden en la probabilidad de 

asistencia a la educación, tales como sexo femenino, bajos niveles de ingreso total neto 

en el hogar, inclusión a la educación desde edades tempranas, pertenencia a zona rural 

y baja cantidad de personas en el hogar. Así mismo el comportamiento del promedio 

de años de escolarización por edad muestra una marcada tendencia negativa a partir de 

los 20 años de edad, sin embargo, el que la persona en cuestión esté incluida en el 

proceso educativo, conforme esta obtiene cierto grado académico, la probabilidad de 

que asista al siguiente grado académico aumenta. 
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3. De igual modo, los factores que inciden en la probabilidad de laborar son, bajos niveles 

de ingreso total neto en el hogar, sexo femenino, pertenencia a zona rural, alta cantidad 

de personas en el hogar y pocos años de escolarización.  

Para ambos modelos se identifican las variables tamaño de vivienda, escolaridad, no 

educación y si el individuo asiste o no a primaria, secundaria o educación superior. 

Permitiendo todas ellas robustecer el análisis y correlaciones con las dos variables 

dependientes que son Asiste y Labora. 

4. Aún existen aspectos que siempre pueden llevar a una mejora institucional con relación 

al trabajo adolescente. De manera que, a través de la matriz de lineamientos de mejora 

se propone la ampliación de la protección social, mayor accesibilidad a los datos y 

encuestas nacionales, intervención en las jornadas laborales por ley y mayor inversión 

y apoyo en las familias de situación de vulnerabilidad. 

 

5.2 Recomendaciones: 

1. Dado que el análisis anterior se realiza hasta el 2022 utilizando como base la ENAHO desde 

el año 2016, se recomienda una actualización y seguimiento a nivel estadístico para la 

ampliación del estudio sobre el sector adolescente en específico, dando seguimiento a 

encuestas como la Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia realizada por última vez en 

el 2018, demostrando la necesidad de estudios y bases de datos enfocados en la población 

de 15 a 17 años. 

2. Probar la sensibilidad del modelo para evaluar cómo los resultados de este pueden cambiar 

con pequeñas modificaciones en las especificaciones de las variables o en los supuestos. 

Esto puede implicar el realizar análisis de diferentes submuestras, cambiar las variables de 

control o aplicar diferentes técnicas de estimación. 
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3. Las variables económicas y sociales identificadas para la elaboración de los modelos 

econométricos permiten robustecer el análisis y correlaciones con las dos variables 

dependientes que son Asiste y Labora. De manera que se insta a abrir la investigación a 

continuar explorando más elementos que amplíen el análisis de correlaciones para el 

estudio de los adolescentes. 

4. Se recomienda una revisión exhaustiva de todas las oportunidades de mejora que fueron 

identificadas en la matriz de lineamientos, con el objetivo de obtener mejores resultados a 

nivel país a través de las instituciones involucradas en la hoja de ruta, así como la visibilidad 

a un sector que se encuentra expuesto y vulnerable en ambientes laborales no aptos para su 

desarrollo. 
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