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Resumen 

El objetivo de la investigación es analizar la incidencia del proyecto “Erradicación Progresiva de 

la Mendicidad” en personas migrantes asentadas en la parroquia Santiago de Machachi, cantón 

Mejía, provincia de Pichincha, Ecuador, la muestra de este estudio fue conformada por 15 

participantes de la comunidad migrante en situación de vulnerabilidad económica y social. A través 

de un diseño tipo exploratorio – descriptivo con enfoque cualitativo. Para la recolección de 

información se empleó un guion de preguntas estructuradas, diseñadas en base a las dimensiones 

estratégicas para analizar el impacto económico, social y psicoemocional, así como la eficacia de 

las estrategias de intervención, tras lo cual la información recolectada fue sistematizada mediante 

codificación categorial y análisis temático. Este instrumento fue validado por el equipo de 

investigador de la Universidad Técnica de Cotopaxi, asegurando así su pertinencia y coherencia 

para con los objetivos de la investigación. La entrevista fue aplicada garantizando la 

confidencialidad de los datos previo a la firma del consentimiento informado. 

 

 Los resultados arrojaron que el proyecto contribuyó a la reducción de la mendicidad mediante 

talleres, entregas de kits de alimento y acompañamiento psicosocial. Así mismo se identifican 

mejoras de los ingresos, las redes y la autoestima, aunque persisten limitaciones en cuanto a la 

regularización migratoria, acceso a servicios sociales (salud, educación) y continuidad del 

acompañamiento técnico; concluyendo así que el proyecto ha generado efectos positivos iniciales, 

pero su sostenibilidad requiere una articulación interinstitucional más sólida, políticas inclusivas, 

mecanismos de acompañamiento culturalmente pertinentes y apoyo financiero progresivo que 

facilite la formalización de los emprendimientos. 

 

 

Palabras clave: Mendicidad; Migración; Inclusión Social; Políticas Públicas. 
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Abstract 

The objective of the research is to analyze the impact of the “Progressive Eradication of Begging” 

project on migrants settled in the parish of Santiago de Machachi, Mejía canton, Pichincha 

province, Ecuador. The sample for this study consisted of 15 participants from the migrant 

community in a situation of economic and social vulnerability. An exploratory-descriptive design 

with a qualitative approach was used. To collect information, a script of structured questions was 

used, designed based on strategic dimensions to analyze the economic, social, and psycho-

emotional impact, as well as the effectiveness of the intervention strategies. The information 

collected was then systematized through categorical coding and thematic analysis. This instrument 

was validated by the research team at the Technical University of Cotopaxi, thus ensuring its 

relevance and consistency with the research objectives. The interview was conducted with the 

guarantee of data confidentiality prior to the signing of the informed consent form. 

 

 The results showed that the project contributed to the reduction of begging through workshops, 

food kit deliveries, and psychosocial support. Improvements in income, networks, and self-esteem 

were also identified, although limitations persist in terms of immigration regularization, access to 

social services (health, education), and continuity of technical support. concluding that the project 

has generated initial positive effects, but its sustainability requires stronger inter-institutional 

coordination, inclusive policies, culturally relevant support mechanisms, and progressive financial 

support to facilitate the formalization of enterprises. 

 

Keywords: Begging; migration; social inclusion; public policies. 
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Introducción 

           Hablar de la migración internacional, en su dimensión contemporánea ha adquirido un 

carácter complejo, multidimensional y creciente en América Latina, transformando las 

interacciones sociales, económicas y culturales de los territorios receptores. Durante los últimos 

años, Ecuador ha experimentado un notable incremento de personas migrantes, siendo un país de 

tránsito y asentamiento para miles de personas que abandonan de las crisis humanitarias, conflictos 

armados, inestabilidad política o carencias estructurales en sus países de origen, en especial de 

Venezuela, Colombia y Haití (ACNUR, 2023; OIM, 2023). Si bien la movilidad humana simboliza 

una oportunidad para el desarrollo y el intercambio de culturas, también genera desafíos 

significativos para las instituciones estatales y la cohesión social, particularmente cuando los flujos 

migratorios se instalan en territorios rurales con débiles estructuras de acogida. 

En la parroquia Santiago de Machachi, que pertenece al cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, se ha constituido en uno de los espacios de asentamiento de población migrante en 

situación de alta vulnerabilidad. Este grupo humano, en su mayoría con escasos recursos 

económicos y sin redes familiares o comunitarias consolidadas, sufre condiciones de precariedad 

que los empujan a formas de subsistencia marcadas por la informalidad, la exclusión y la 

dependencia. En la parroquia Santiago de Machachi, que pertenece al cantón Mejía, provincia de 

Pichincha, se ha constituido en uno de los espacios de asentamiento de población migrante en 

situación de alta vulnerabilidad. Este grupo humano, en su mayoría con escasos recursos 

económicos y sin redes familiares o comunitarias consolidadas, sufre condiciones de precariedad 

que los empujan a formas de subsistencia marcadas por la informalidad, la exclusión y la 

dependencia. Una de las expresiones más alarmantes de esta precariedad es la mendicidad, una 

práctica que ha existido históricamente en la región y adquiere nuevas connotaciones en el contexto 

migratorio contemporáneo (CEPAL, 2022; SENPLADES, 2021). 

La mendicidad, más allá de su dimensión económica, representa una forma de exclusión 

social arraigada en estructuras de desigualdad. La ejercen en su mayoría de veces son niñas, niños 

y mujeres migrantes, lo hacen ante la falta de acceso a derechos fundamentales como el trabajo 

digno, la salud, la educación y la seguridad social. Esta situación no solo reproduce ciclos de 

pobreza intergeneracional, sino que también afecta el tejido social, generando estigmatización, 
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discriminación y tensiones con las comunidades locales (Valencia, 2021; Cifuentes & Rueda, 

2020). Desde la perspectiva del trabajo social, este fenómeno exige un abordaje crítico y 

contextualizado, que reconozca la dignidad de las personas, promueva su autonomía y genere 

procesos de inclusión sostenibles. 

Con el objetivo de enfrentar esta problemática, el Estado ecuatoriano, a través del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), implementa el proyecto de Erradicación 

Progresiva de la Mendicidad, una estrategia intersectorial que articula acciones de atención directa, 

restitución de derechos, fortalecimiento de capacidades y prevención comunitaria. Esta 

investigación busca, entre otras cosas, identificar a personas en situación de mendicidad, intervenir 

de manera integral con familias vulnerables, y coordinar con gobiernos locales y organizaciones 

sociales para construir rutas de inclusión social y económica (MIES, 2022). No obstante, la 

implementación efectiva de estas estrategias en territorios rurales con alta presencia de migración 

plantea retos logísticos, éticos y metodológicos. 

Dicho esto, y desde esta perspectiva, surge la necesidad de evaluar de manera crítica la eficacia y 

el impacto real del proyecto en territorios como Santiago de Machachi, donde la mendicidad se 

encuentra directamente atravesada por condiciones migratorias. Este estudio se propone analizar 

la incidencia del proyecto Erradicación Progresiva de la Mendicidad en personas migrantes de la 

parroquia Santiago de Machachi, Ecuador, con la finalidad de comprender si las estrategias 

aplicadas responden adecuadamente a las necesidades de esta población y si han generado 

transformaciones significativas en sus condiciones de vida. 

Los objetivos específicos planteados tienen que ver con, conocer el impacto social y económico 

existente en la incidencia del proyecto de mendicidad en personas migrantes, e identificar las 

estrategias eficaces implementadas en el marco del proyecto para la reducción de los niveles de 

mendicidad. Ante estos objetivos la investigación se fundamenta en un enfoque cualitativo de corte 

descriptivo-analítico, con técnicas como entrevistas en profundidad, revisión documental y análisis 

de contenido, que permiten recuperar las voces de los actores involucrados y aportar una mirada 

situada y reflexiva sobre la problemática. 

 

El estudio a nivel teórico, se enmarca en los principios del enfoque de los derechos humanos 

(Donnelly, 2021), que sostiene la centralidad de la dignidad, la equidad y la participación como 
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ejes rectores de la intervención social. De la misma manera, se recurre a la teoría de la exclusión 

social (Castel, 2020), la cual permite entender cómo ciertos grupos quedan al margen de los 

sistemas de protección social y de participación ciudadana. Por último, se adopta una perspectiva 

ecológica del trabajo social (Payne, 2021), que alcanza a las personas como parte de sistemas 

complejos e interrelacionados, lo que exige respuestas integrales y contextualmente pertinentes. 

 

Este artículo se posiciona como una contribución al análisis crítico de políticas sociales, 

desde una mirada interdisciplinaria y ética, que busca no solo generar conocimiento académico, 

sino también influir en la construcción de políticas públicas más justas, humanas y sostenibles. Al 

visibilizar las experiencias de las personas migrantes en situación de mendicidad y valorar los 

aprendizajes generados por el proyecto estatal, se espera aportar al diseño de estrategias que 

fortalezcan la justicia social y la inclusión en el Ecuador contemporáneo. 

Material y métodos 

La investigación del artículo se orienta un enfoque cualitativo, ya que busca comprender a 

fondo las experiencia, percepción y significado que las personas migrantes y los actores 

institucionales otorgan al proyecto Erradicación Progresiva de la Mendicidad en la parroquia 

Santiago de Machachi. Este enfoque permite abordar la realidad social desde una perspectiva 

interpretativa y contextual, propia del campo del trabajo social, donde se reconoce la subjetividad 

y la complejidad de los fenómenos humanos (Creswell & Poth, 2018). 

La presente investigación trata de un estudio de modelo exploratorio-descriptivo, que se 

orienta al análisis detallado de una realidad social específica, con el propósito de identificar 

patrones, estrategias y efectos de una política pública en un grupo determinado, en donde abarca a 

personas migrantes en situación de mendicidad, además el diseño de caso único permite 

profundizar en las particularidades del contexto territorial y social, así como en los factores que 

determinan la eficacia del proyecto estatal en estudio (Stake, 2021). 

La población del estudio está conformada por personas migrantes que participaron 

directamente en el proyecto de erradicación de la mendicidad, de quienes se seleccionaron quince 

personas mediante muestreo intencional con criterios de inclusión, como es el haber estado en 
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situación de mendicidad antes del ingreso al programa, participar activamente de las actividades 

propuestas, aceptar voluntariamente su inclusión en el estudio mediante consentimiento informado, 

y por último se tomó en cuenta la diversidad de género, edad, nacionalidad y tiempo de residencia 

en Ecuador, para garantizar una perspectiva heterogénea y representativa dentro del universo 

intervenido. 

El instrumento utilizado se realizó mediante el guion de entrevista estructurada, organizado 

en dimensiones como es el contexto migratorio, experiencias de vida, impacto del proyecto, 

estrategias institucionales, visión de futuro y evaluación de resultados, siendo validados por el 

equipo investigador de la Universidad y aplicados de forma ética, garantizando la discreción de los 

datos y la autorización de los participantes, para el cumplimiento con los principios de respeto, 

autonomía y protección (Hernández Sampieri et al., 2022). 

Resultados 

Datos sociodemográficos 

Se presenta a continuación, el análisis descriptivo de las sub-escalas del Check List individual 

Strength (ver Tabla 1). 

Tabla 1  

Datos sociodemográficos 

Variable Categorías principales Frecuencia 

Sexo Mujer 10 

 Hombre 5 

Edad 18 – 30 años 3 

 31 – 45 años 7 

 46 – 60 años 5 

Nacionalidad Venezolana 15 

   

   

Situación laboral Informal (venta ambulante, 

reciclaje, etc.) 

12 

 Desempleado/a 3 

Ingresos mensuales 

estimados 

Menos de $100 9 

 Entre $100 y $200 5 

 Más de $200 1 

Composición familiar Familia nuclear 10 

 Monoparental (madres con 

hijos/as) 

5 



ASCE MAGAZINE                                                                 ISSN: 3073-1178 

 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución No Comercial-Sin Derivar 4.0 Internacional 

 https://magazineasce.com/ 

Nota 15= observaciones 

 

Los datos muestran que 10 participantes son mujeres y 5 hombres, del proyecto de “Erradicación 

Progresiva de la Mendicidad” en Santiago de Machachi, son mujeres jóvenes o de mediana edad 

que han atravesado procesos de migración reciente desde Venezuela, llegando a Ecuador con 

dificultades para acceder al empleo formal, colocandolas en una situación de alta vulnerabilidad 

social y económica. La situación laboral presenta que 12 usuarios recurren al trabajo informal como 

venta o reciclaje y 3 no cuentan con ninguna fuente de ingresos. Esta condición laboral tiene 

influencia en sus ingresos mensuales puesto que solo 9 participantes perciben menos de $100, 5 

entre $100 y $200 y solo 1 supera los $200. También se pudo identificar que 10 participantes viven 

en familias nucleares, mientras que 5 pertenecen a familias monoparentales, siendo las mujeres 

quienes se responsabilizan de la manutención y crianza de los hijos.  

 

Tabla 2 Variables orientadoras de análisis 

Dimensión   Indicador / Variable   Frecuencia  
Impacto social y económico Reducción de la mendicidad 12 

Impacto social y económico Acceso a ingresos propios 

(venta de postres, empanadas, 

limpieza por horas…) 

11 

Impacto social y económico Mejora en condiciones de 

vivienda y alimentación 

10 

Métodos y prácticas de 

implementación 

Talleres productivos / de 

emprendimiento 

14 

Métodos y prácticas de 

implementación 

Entrega de kits (alimentos, aseo, 

insumos) 

13 
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Métodos y prácticas de 

implementación 

Visitas domiciliarias y 

seguimiento familiar 

12 

Eficacia percibida Acompañamiento psicosocial 9 

Factores estructurales y 

culturales 

Falta de regularización 

migratoria / visa 

15 

Factores estructurales y 

culturales 

Discriminación y barreras 

laborales 

13 

Factores estructurales y 

culturales 

Redes de apoyo entre migrantes 

y comunidad 

13 

Nota 15= observaciones 

 

Dentro de la data obtenida, a nivel psicoemocional y social, se ha evidenciado  que quienes 

participan en actividades de emprendimiento y reciben acompañamiento psicosocial, han 

desarrollado un mayor sentido de pertenencia y autoestima, en donde coincidieron al observar que 

programas que combinan capacitación productiva con acompañamiento emocional favorecen la 

inclusión social, especialmente cuando están adaptados culturalmente al contexto migratorio, este 

efecto fue evidente en testimonios donde migrantes expresan sentirse “más conectadas” con la 

comunidad local e incluso participan activamente en redes vecinales, sin embargo, persisten 

limitaciones relevantes, aunque la apertura a servicios públicos como educación y salud mejoraron, 

quienes no lograron la regularización migratoria siguen con ingresos inestables y fuera del sistema 

laboral formal. 

Discusión 

En los resultados obtenidos evidencian que la mayor parte de los participantes del proyecto de 

“Erradicación Progresiva de la Mendicidad” en Santiago de Machachi son mujeres jóvenes o de 

mediana edad que han atravesado procesos de migración desde Venezuela, llegando a Ecuador con 

niveles educativos diversos y sin reconocimiento de competencias académicas previas, es así que 

en entornos como este, el empleo formal suele ser inaccesible, lo que coincide con hallazgos de 

(Gozálvez et al., 2022) quienes documentan que la informalidad laboral se concentra en mujeres 
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migrantes debido a obstáculos estructurales, permitiendo solo empleos temporales y de 

supervivencia económica, desde la óptica centrada en el impacto social y económico, los migrantes 

encuestados coinciden en una mejora marcada en su estabilidad económica, por lo que la mayoría 

relata haber abandonado situaciones de mendicidad, y agradece las actividades de emprendimiento 

impulsadas por el proyecto como son los talleres de empanadas, manicura, repostería, entre otras, 

que les permitieron generar ingresos para satisfacer necesidades básicas como alimentos o el 

bienestar de sus hijos, loque se refleja en los resultados que coinciden con estudios sobre 

emprendimiento migrante en Ecuador, (Rodríguez & Rouse, 2023; Vinueza Soria & Consuegra 

Bosquez, 2025), destacan cómo la falta de oportunidades laborales formales impulsa el 

emprendimiento como alternativa viable  y en esta misma línea, la literatura señala, que los 

migrantes contribuyen económicamente al país receptor, particularmente al formalizarse 

laboralmente en actividades que complementan la economía local. 

A su vez este impacto económico enfrenta un correlato en la incidencia social, en donde se 

identifican mejoras claras en la inclusión y pertenencia comunitaria, por lo que las personas 

destacan que, gracias al proyecto, cultivaron redes de apoyo, superaron la discriminación y 

comenzaron a entablar amistades y confianza dentro del entorno local, lo que se evidencia en este 

hallazgo que está en línea con investigaciones que muestran cómo las plataformas comunitarias y 

los espacios de encuentro contribuyen a integrar a la población migrante, disminuyendo el 

aislamiento social (Antón et al., 2025; Hurtado-de-Mendoza et al., 2014) . 

En relación a las estrategias implementadas, los elementos más valorados fueron claramente la 

entrega de kits (alimentos, insumos) los talleres de formación técnica y empoderamiento, lo que 

refleja en estas acciones que fueron percibidas como útiles para iniciar actividades productivas, 

además de instaurar una dinámica de acompañamiento continuo, lo que resulta revelador que, en 

contraste, las intervenciones psicológicas recibieron críticas mixtas; en este sentido algunas 

personas no las encontraron útiles o sintieron que no generaron cambios significativos y esta 

observación sugiere la necesidad de revisar la adecuación cultural y técnica de estas intervenciones, 

en consonancia con estudios que advierten sobre la limitada accesibilidad y eficacia real de 

servicios psicosociales en caso que no respondan a las particularidades del contexto migrante 

(NCBI, 2022). 
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En lo que concierne al seguimiento institucional, realizado semanalmente o cada 15 días, es en 

general muy valorado, ya que otorga orientación, espacio de contención y control del proceso. No 

obstante, emergen inquietudes en torno a la continuidad del personal técnico, pues algunos 

beneficiarios reportan cambios frecuentes en las promotoras, lo cual obstaculiza la construcción de 

relaciones estables y de confianza. Esta situación evidencia la importancia del capital social, 

entendido como la red de vínculos y confianza interpersonal, como elemento esencial para el 

alcance de las iniciativas de inclusión (Vinueza Soria & Consuegra Bosquez, 2025). 

El proyecto Erradicación de la mendicidad obtuvo un impacto relevante en la experiencia del grupo 

estudiado aunque en ciertos aspectos ha tenido muchos puntos débiles como por ejemplo, la 

mayoría de los encuestados indicó una mejora parcial en sus ingresos, motivada por la 

incorporación en actividades de autoempleo, y este fenómeno guarda relación con lo planteado por 

Amaya y Gómez (2022), quienes observan cómo los migrantes venezolanos en Quito recurren al 

emprendimiento informal como estrategia de supervivencia y empoderamiento, a partir de 

conocimientos prácticos como la cocina o la estética. Efectivamente, 11 de los entrevistados han 

reportado haber iniciado actividades económicas propias, gracias a la intervención del proyecto, 

este progreso económico aún se encuentra limitado por la persistencia de la informalidad, una 

situación también descrita por Martínez-Pizarro y López (2023), quienes afirman que la 

informalidad responde, en gran parte, a la falta de políticas de regularización migratoria eficaces. 

Las narrativas de los participantes corroboraron, de hecho, esta barrera estructural, ya que relatan 

múltiples problemas para acceder a visas, permisos de trabajo y servicios bancarios. 

Por otro lado, en la dimensión social, los relatos evidencian un tránsito positivo desde el 

aislamiento hacia la generación de vínculos de apoyo y pertenencia, a esto los participantes 

reportaron sentirse más valorados y parte de una comunidad, lo cual representa un avance 

sustancial si se considera el estigma que suele acompañar tanto a la condición migratoria como a 

la situación de mendicidad, este cambio se vincula con lo expuesto por Hurtado-de-Mendoza et al. 

(2014), quienes resaltan el papel del capital social horizontal como herramienta para disminuir la 

discriminación y fomentar procesos de integración, dicho esto la información cuantitativa respalda 

esta percepción, al mostrar un alto porcentaje de participantes que fortalecieron relaciones con 

vecinos, compañeros de proyecto o líderes comunitarios. 
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No obstante, este avance social también se ve amenazado por la misma debilidad institucional que 

afecta el seguimiento técnico, una constante rotación del personal provoca interrupciones en el 

acompañamiento, generando una sensación de inestabilidad entre los beneficiarios, siendo esta 

percepción coincide con el concepto de "fatiga institucional" desarrollado por Zapata (2021), que 

describe cómo las comunidades pueden sentir desconfianza y desmotivación cuando los procesos 

sociales carecen de continuidad, en consecuencia, se pone en evidencia que tanto el impacto 

económico como el fortalecimiento del tejido social dependen no solo de la intervención directa, 

sino también de la sostenibilidad, permanencia y coherencia del acompañamiento institucional. 

Así mismo en la dimensión psicosocial, el impacto es más heterogéneo, ya que algunos 

participantes valoraron los talleres de autoestima y acompañamiento familiar, mientras que otros 

expresaron indiferencia o insatisfacción, esta dualidad pone en demuestra la necesidad de ajustar 

los contenidos a las experiencias específicas de la población migrante. (Betancourt et al, 2020), 

señalan que las intervenciones en salud mental para personas migrantes y refugiadas deben 

reconocer los duelos, las pérdidas y las estrategias culturales de resiliencia, en este caso, la tabla 

refleja una división clara entre quienes se sintieron emocionalmente acompañados y quienes no 

conectaron con las propuestas del proyecto, en efecto esta brecha sugiere que los servicios 

ofrecidos, podrían haber replicado un modelo clínico estándar, sin una suficiente lectura 

intercultural de las necesidades. 

Para finalizar en cuanto a la dimensión institucional, el proyecto permitió acceder a recursos 

concretos como capacitaciones y pequeños apoyos económicos, sin embargo no logró incidir de 

forma estructural en el marco legal ni en la articulación interinstitucional necesaria para que el 

proceso sea sostenible, esto se refleja en la tabla, donde la mayoría de encuestados no logró acceder 

a seguros, cuentas bancarias o acompañamiento técnico especializado tras finalizar el programa, 

así lo exponen (Blofield et al, 2024), las políticas de inclusión para migrantes requieren una fuerte 

articulación entre programas sociales, ministerios de relaciones exteriores y entes de planificación 

territorial.  

Así, en cada dimensión, los resultados del presente estudio dialogan con hallazgos previos de la 

literatura científica, confirmando que la erradicación de la mendicidad en personas migrantes no 

se sostiene con buenas intenciones en programas aislados, dicho esto es necesario una intervención 
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que articule aspectos económicos, psicosociales, sociales y legales, con una visión intercultural y 

de derechos. 

Conclusiones 

Se puede evidenciar que el proyecto ha cumplido con su objetivo inmediato de reducir la 

mendicidad, ofreciendo herramientas para iniciar emprendimientos y promoviendo un 

acompañamiento que nutre el bienestar psicológico, sin embargo, para consolidar los avances se 

requiere fortalecer la articulación institucional, lo cual incluye procesos como el acceso a 

financiamiento formal y continuidad del equipo técnico, solo de este modo, será posible atravesar 

de la inclusión asistencial hacia una integración duradera basada en el reconocimiento de derechos 

y en oportunidades laborales reales. 

Se pudo identificar que las condiciones emocionales, sociales y económicas de las personas 

migrantes beneficiarias han experimentado mejoras puntuales, principalmente en la generación de 

ingresos y en la construcción de redes de apoyo comunitario, a pesar de ello, persiste la precariedad 

en el acceso a derechos básicos, la informalidad laboral y el sentimiento de incertidumbre debido 

a la falta de documentos legales, lo cual limita la sostenibilidad del progreso alcanzado. 

Los resultados más relevantes que se hallaron fueron que las estrategias institucionales desplegadas 

por el proyecto han sido significativas para los participantes, especialmente aquellas que ofrecieron 

acompañamiento psicosocial, capacitaciones y ayuda humanitaria, ahora bien su impacto podría 

fortalecerse con una mayor estabilidad del personal técnico, la implementación de seguimientos 

prolongados y la coordinación con otras entidades estatales, lo que permitiría un abordaje integral 

y sostenido de las necesidades migrantes. 
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