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Resumen 

Mediante el presente producto comunicativo se evidenciará la mendicidad en el 

Centro Histórico de Quito (CHQ), la investigación se basó en obtener información 

pertinente de las instituciones del Estado que trabajan con los sectores vulnerables de 

la sociedad. Y de esta manera constatar el trabajo que se está realizando en cuanto a 

estrategias, planificación y políticas públicas que promuevan la erradicación y 

prevención de este problema social, por otro lado, palpar si estos planes 

institucionales se están llevando a cabo en el accionar diario.  

Para esto se contrastará la información obtenida con postulados pertinentes desde 

profesionales entendidos en la temática. Evidenciando de esta manera la realidad de 

vida de las personas en situación de mendicidad en el CHQ. 

Para ello se pensó en realizar un producto comunicativo audiovisual que connote el 

contexto social del CHQ, titulado “Actores Invisibilizados”, tomando este nombre 

por la invisibilización por parte de instancias que les compete trabajar con los 

sectores vulnerables de la sociedad, en este caso con personas en mendicidad. Las 

instituciones en las que se abordó el tema de investigación fueron: el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), la Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas 

(SETED), el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito Coordinaciones Zonal 9 

(Centro) y como organización cooperante en el Albergue San Juan de Dios. 

 

PALABRAS CLAVES: Mendicidad, invisibilización, sociedad, actores sociales, 

instituciones del estado. 

 

 



Abstract 

Through the present communicative product, begging will be evident in the Historic 

Center of Quito (CHQ), the research was based on relevant information from the 

institutions of the State working with the vulnerable sectors of society. For in this 

way verify the work that is being done in terms of strategies, planning and public 

policies that promote the eradication and prevention of this social problem, on the 

other hand feel if these institutional plans are carried out in daily actions. 

For this, the information obtained will be contrasting with relevant postulates from 

professionals who are experts in the subject. Evidencing in this way the reality of life 

of people in a situation of begging in the CHQ. 

This was thought to an audiovisual communication product that connote the social 

context of the CHQ, entitled "Invisible actors", taking this name by the invisibility by 

instances that you work with the vulnerable sectors of society, in this case people in 

begging. Understand the functioning of the institutions of the State and labour 

through the sub Secretaries, which contains each institution, is organized, 

understanding the objectives of work on each area, it is essential to understand the 

present project. 

Institutions which addressed topic of research: Economic and Social Inclusion 

Ministry (MIES), Ministry of National Planning and Development (SENPLADES), 

Technical Secretariat for Prevention Integral of Drugs (SETED), Nunicipality of the 

District Metropolitan of Quito, Coordinations Zonal 9 (Center), and as a cooperating 

organization is house of reception San Juan de Dios. 

 

KEYWORDS: Begging, invisibilization, society, social actors, state institutions. 
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1. Introducción 

El Centro Histórico de Quito (CHQ) es el escenario más evidente de la ruptura de 

clases y la desigualdad social, se traspolan las dos caras de la moneda de la sociedad 

quiteña, la frivolidad de la gente e instancias gubernamentales y la humillación en la 

que se ven sumidos los mendigos. Al pasear por la Plaza de la Independencia no se 

sabe que es más grande, si la casa presidencial o la mendicidad que la rodea. 

El CHQ es el lugar más emblemático y turístico de la capital, en este entorno 

geográfico se evidencia un problema social aquejante. El tráfico impresionante de 

gente en las calles del Centro hace que se invisibilice a una gran cantidad de personas 

que mendigan en la zona. Sin embargo, esta problemática es aún más invisibilizada 

frente a instituciones competentes en el tema, instancias que se manejan bajo un 

discurso de igualdad, dignidad y equidad, pero esto no se lo palpa con certeza. El 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Secretaria Técnica de Prevención 

Integral de Drogas (SETED), El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y 

Coordinaciones Zonales de Quito; son instituciones que deben trabajar en la 

prevención y erradicación de la mendicidad de Quito. 

Sin embargo, resolver este asunto parece que no es prioritario para estas 

instituciones, pese a la alta cifra de mendigos que hay en la capital. Según cifras del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito se estimó una cifra de 4.096 mendigos 

en la capital en el 2017, de esta cantidad de personas en situación precaria la mayoría 

permanece en el CHQ. En el año 2018 según datos del Informe Nacional del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) se afirma:  



2 

 

El servicio de Erradicación Progresiva de la Mendicidad realizado por el 

MIESS, los servicios para niñas, niños y adolescentes en situación de 

mendicidad, se presta a través de 26 convenios  de  cooperación  en  las  9  

Coordinaciones  Zonales,  para  la  atención  de  1650 usuarios (MIES, 2018, 

pág. 36).  

Organizaciones o instituciones cooperantes como se las denomina actualmente, son 

las encargadas de trabajar tácitamente con personas en vulnerabilidad, estas 

organizaciones que mantienen convenios con el MIES y el Municipio de Quito son 

las encargadas de ejecutar las planificaciones y estrategias que derivan las 

instituciones del Estado. De esta manera, las vidas de cientos de personas dependen 

de ellas, se supone que por parte de los distritos zonales de Quito se debe levantar 

un estudio para contabilizar cuantas personas en mendicidad existen en la capital y 

mediante un estudio de caracterización designar a la persona en mendicidad a una 

institución cooperante, sin embargo, muchos mendigos no conocen de este proceso. 

Es por ello que los mendigos, quienes serán denominados como personas 

invisibilizadas en el presente trabajo, se han adueñado de espacios públicos 

convirtiéndolos en su hogar. Los pórticos de iglesias y plazas son lugares favoritos 

para la estadía de aquellas personas, pues esperan de esta manera conmover a los 

transeúntes para obtener generalmente una colaboración económica. 

Estamos sumidos en una generación pasiva, aceptando la realidad de nuestro entorno 

y contexto social, es posible que se perciba una sociedad quiteña normalizadora y 

naturalizadora de todo cuanto nos han enajenado y adoctrinado. 
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Parece que los problemas sociales ahora ya no son sociales, los seres humanos ya no 

son humanos, se palpa una sociedad pasiva en la que hay tanto por decir, pero muy 

pocas ganas de mostrarlo, las cosas están pasado aquí, ahora y frente a nosotros. 

La ola de mendicidad en el CHQ cada vez es más visible, pero al parecer se vuelve 

invisible ante los ojos de todos, es como si se escondiera bajo una cortina de humo de 

la que nadie quiere ver, hablar o incluso solucionar. Y es por esto que se ha pensado 

en realizar una investigación que abarque esta temática, a través de la elaboración de 

un producto audiovisual como medio de exposición y herramienta de registro 

sensorial con el que se pretende plasmar, evidenciar y demostrar a los espectadores la 

realidad diaria que viven los actores invisibilizados en el CHQ, para sensibilizar y 

concientizar sobre este fenómeno social aquejante. 

1.1 Justificación 

Se constatará la realidad actual de la mendicidad del Centro Histórico de Quito, 

personas que han sido relegadas dentro del sistema social en el que estamos 

inmersos. Para mostrar la relevancia que ocupan dentro de los espacios públicos y en 

la representación como construcción e identidad colectiva social del CHQ.  

El análisis que se realizará en base a los discursos que se plantean por parte de las 

instituciones competentes en el tema, así mismo como los planes de gobierno, 

políticas públicas y estrategias, se tomará como referencia una periodicidad de dos 

años de anterioridad del 2016 al 2018, para establecer un panorama comparativo con 

la actualidad. Además de identificar como estas instituciones han considerado 

trabajar en la recuperación y rehabilitación de los espacios públicos en cuanto a 

infraestructura, más no en trabajar la recuperación y rehabilitación social, 

manteniendo a estos actores sociales invisibilizados en medio de la precariedad. 
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Se ha pensado en el Centro Histórico de Quito como referente primordial para llevar 

a cabo dicha investigación porque es un espacio de mayor importancia simbólica de 

la capital y porque según el cabildo municipal es donde se encuentra una mayor 

cantidad de personas en situación de mendicidad. Históricamente las calles del 

Centro han sido albergue y refugio de personas invisibilizadas por el sistema político 

en el que estamos anegados (indigentes, mendigos, personas de la tercera edad o 

personas desahuciadas), pero en esta ocasión el presente trabajo se centrará 

específicamente en los mendigos.  

El cobijo diario diurno y nocturno de estas personas son los pórticos de las iglesias, 

veredas, plazas, lugares que acogen un gran número de personas en las mismas 

condiciones. En la Plaza de la Independencia, por ejemplo, hay decenas de 

mendigos, que pasan allí, por lo que también está la duda sobre su invisibilidad para 

los gobernantes al estar ubicados al frente de la casa presidencial. 

Cada punto e interrogante planteada hace necesaria y pertinente realizar la presente 

investigación. Previamente se ha realizado una investigación, recolectando 

información fehaciente que ayude a esclarecer el tema. Teniendo en cuenta como 

fuente primaria a instituciones públicas del Estado.  El producto audiovisual cuenta 

con una estructura narrativa, que será dividida en tres fases, preproducción, 

producción y pos producción, (mismas que serán detalladas en la metodología). 

1.2 Objetivo general 

 Realizar un producto audiovisual que evidencie actores invisibilizados 

(mendicidad) en el Centro Histórico de Quito como propuesta estética de 

empoderamiento social. 
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1.3 Objetivos específicos 

 Investigar los proyectos que se están ejecutando en pro de las personas en 

situación de calle, para saber la labor que están realizando las instituciones 

del Estado frente a esta problemática. 

 Ubicar locaciones específicas y público objetivo para obtener información 

fehaciente sobre la temática propuesta. 

 Filmar y sistematizar la información recopilada en el Centro Histórico de 

Quito, para evidenciar la realidad actual sobre mendicidad. 

 Una vez aprobado el tema, se recomienda difundir el contenido en espacios 

de interés colectivo, específicamente dirigido para un público mayor de 12 

años. 

1.4 Aproximación teórica 

Articulando la propuesta planteada, se toma como referencia teórica el manifiesto de 

dos grandes pensadores quienes han postulado sobre la comunicación y la manera de 

transmitir y acoger los aspectos informativos masivos de todos los tiempos: George 

Orwell y Aldous Huxley, escritores y filósofos modernos que se oponían a las 

premisas que el otro defendía. 

Lo que Orwell temía era que los libros fueran prohibidos, por su parte Huxley temía 

que no hubiera ninguna razón para prohibirlos, porque nadie querría leerlos. Orwell 

auguraba que la verdad se nos ocultaría manipulándola, Huxley temía que la verdad 

fuera ahogada en un mar de irrelevancia. A Orwell le preocupaba que las clases 

dominantes privaran la información a la población, Huxley temía que la población 

llegara a un estado de sobre información y cayera en la pasividad.  Huxley acertó, 
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estamos sumidos en una generación pasiva, normalizadora y naturalizadora de todo 

cuanto nos han enajenado y adoctrinado. 

Se palpa una sociedad pasiva en la que hay tanto por decir, pero muy pocas ganas de 

mostrarlo, la manera de comunicar ahora es muy versátil, hay maneras y formas de 

hacerlo, estrategias por crear, información por decir y gente que manipular, en este 

último punto podrían encajar la mayoría de instituciones, creadoras de emblemáticos 

discursos, estrategias, planificaciones y demás, sin embargo el alto auto estima en la 

que se tienen las Instituciones del Estado no refleja el aprecio popular que se las 

tiene.   

1.5 Acercamiento al video etnográfico 

Por este motivo, una de las herramientas propicias para mostrar la realidad de vida de 

los mendigos es a través de un video etnográfico, el mismo que trata del 

involucramiento con el otro. Acercarse a su realidad cultural, observar su entorno y 

evidenciar lo que ocurre en su contexto social a través de un registro audiovisual. 

El otro, el que no es igual a los demás casi siempre es invisible y casi nunca ocupa un 

papel protagónico en la vida social, así también pasó en el audiovisual. Según Corina 

Llardo (2009) “Hubo que esperar demasiado para que el documental etnográfico 

reconociera al otro y le diera un lugar diferente en la relación sujeto-objeto de la 

mirada” (Llardo, 2009, pág. 56). Desde el primer registro audiovisual etnográfico, se 

han llevado a cabo varios trabajos en los que se reconoce al otro, transcurso realizado 

mediante la observación no participativa en procesos culturales, religiosos, sociales y 

demás, dentro del contexto social de uno o más sujetos. 
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Mediante el video etnográfico se trata de mostrar la realidad tal cual, con los rasgos 

naturales de las personas, en este caso los mendigos. Con su voz sin retoques, su 

rostro sin maquillaje, con su ropa y sus expresiones tal cual estén presentes en su 

cotidianidad, es obtener imágenes que representen su habitualidad. Para Bill Nichols 

(1997) esta es una modalidad de representación dentro del documental, pues 

menciona que “Cada voz ofrece una forma diferente de comentario anecdótico sobre 

cuestiones de hecho y valor, significado e interpretación” (Nichols, 1997, pág. 62). 

Mostrar la realidad tal cual, para identificar una realidad ajena y desapercibida, no 

manipular lo que se ve, para mostrar al espectador lo que es.  

1.6 Mendicidad, problema cotidiano en el Centro Histórico de Quito 

Este problema social es preocupante, las personas que están sumidas en esta 

situación de vulnerabilidad son invisibles por sus condiciones de vida, ante el 

cotidiano y ante instituciones que trabajan para prevenir y erradicar la mendicidad. 

Se ha naturalizado y normalizado el observar en las calles a personas pidiendo ayuda 

económica para remediar algún tipo de necesidad básica, Manuel Durán en su libro 

“Memorias sobre la extinción de la mendicidad”, menciona que: 

Mendicidad; siempre significa la miseria remediada con la limosna a mano, 

siempre significa el último grado de indigencia, cualquiera que sea el estado 

de civilización. El pobre siente la escases en sus recurso; el mendigo la 

absoluta privación de ellos (…) El pobre tiene una mesa a que sentarse, un 

hogar a que calentarse, un lecho en que dar reposo a su cuerpo, el mendigo no 

tiene mesa, lecho ni hogar (Durán, 2002, pág. 14). 

A la mendicidad se la puede entender como la escasez de bienes y servicios 

primarios para satisfacer las necesidades más básicas de la existencia humana, pues 
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la mayoría de personas que viven en situación de mendicidad no tienen que comer o 

donde dormir, mucho menos tienen salud o educación. Viven preocupados del hoy, 

deambulando por las calles en el día, tratando de conseguir caridad en los pórticos de 

iglesias o plazas y en las noches se preocupan por encontrar un pórtico donde dormir. 

Manuel Durán en su libro Memorias sobre la extinción de la mendicidad, menciona 

que: 

El mendigo que no lo es transitoriamente, se nos muestra con demasiada 

frecuencia, como un ser desgraciado en su moral, su inteligencia y sus 

sentidos(…) sonríe ante las desgracias del rico, y es indiferente ante las 

desgracias del pobre; muerta en su alma la esperanza, roído su corazón por la 

envidia, todo es en la sociedad su enemigo (...) (Durán, 2002, pág. 15).  

El mendigo es un ser que está, pero desaparece ante los ojos de los demás, se muestra 

como es, en una sociedad que no le gusta ver la verdad, esta realidad ajena al 

colectivo sin embargo los mendigos forman parte de la construcción social histórica 

de la sociedad. 

1.7 Instituciones del Estado que trabajan sobre mendicidad 

Actualmente las instituciones están interrelacionadas y trabajan de forma conjunta en 

el plan de gobierno “Toda una Vida”, sin embargo hay instituciones del Estado que 

trabajan de manera puntual con personas en situación de mendicidad, llevando acabo 

estrategias y planificaciones que deben garantizar la protección y desarrollo integral 

de los sectores más vulnerables de la sociedad. 
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1.7.1 Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).  

En la razón de ser del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 2018 se 

afirma: 

Visión: Ser el referente regional y nacional en la definición y ejecución de 

políticas de inclusión económica y social, contribuyendo a la superación de 

las brechas de desigualdad; a través de la construcción conjunta del Buen 

Vivir para la población ecuatoriana (MIES, 2018, pág. 1). 

Misión: Definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, programas, proyectos 

y servicios de calidad y con calidez, para la inclusión económica y social, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra 

en situación de pobreza y vulnerabilidad (...) (MIES, 2018, pág. 2). 

Sin embargo, el último proyecto que se planificó y se ejecutó desde el MIES fue del 

01 al 30 de diciembre por festividades navideñas del 2017. Es decir, desde esa fecha 

hasta julio 2018 no se han ejecutado proyectos como tal. En una entrevista realizada 

a Lisbeth Párraga, funcionaria pública de la Sub Secretaria de Protección Especial 

del MIES (subsecretaria competente en realizar trabajos para los sectores más 

vulnerables de la sociedad) claramente afirma que no se están ejecutando proyectos 

pensados en la mendicidad, desde el cambio de la directora de esta subsecretaria. Por 

el contrario, ahora los proyectos se ejecutan a través de organizaciones cooperantes 

con el MIES, es decir, desde esta instancia se piensa proyectos que derivan a estas 

organizaciones, la Subsecretaria de Protección Especial de este ministerio tiene 

alrededor de 27 convenios con organizaciones las cuales denominan cooperantes 

para que trabajen con los sectores vulnerables de la sociedad (Párraga, 2018). 
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Por otra parte, en el distrito centro las fundaciones que se encargan de trabajar en 

cuestión de mendicidad son: el Centro Interdisciplinario de Investigación e 

Interacción social (CIIIS), la fundación Calderón tu Pasión (FCTP), la Fundación 

Martina y el Albergue San Juan de Dios. 

Estas organizaciones cooperantes según (Párraga, 2018) mantienen un presupuesto 

asignado desde el MIES con un aporte económico del 70%, el otro 30% entrega la 

organización cooperante. Es decir, para realizar estos convenios se tiene en cuenta el 

presupuesto total del MIES sin embargo, desde hace 20 años se asigna un monto 

anual para las poblaciones más vulnerables del país. En el caso de Quito se asignan 

cuatro millones de dólares anuales para que se trabaje en prevención y erradicación 

de la pobreza, en este estamento claramente entran los mendigos. 

La Subsecretaria de Protección Especial se maneja con un diálogo de políticas 

públicas para la erradicación del trabajo infantil y mendicidad, por lo que afirman: 

El MIES al ser el organismo responsable de definir y ejecutar políticas, 

estrategias, planes, programas, proyectos y servicios para la inclusión 

económica y social, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la 

población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad, 

promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida. Particularmente 

la Subsecretaria de Protección Especial la debe implementar servicios 

especializados para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Mendicidad (Sub 

Secretaría de Protección Especial, 2018, pág. 22). 

Sin embargo, estas palabras quedan en el discurso, pues no hay evidencia de acciones 

y práctica social. Según las entrevistas realizadas a funcionarios públicos en la Sub 
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Secretaria de Protección Especial, ahora en lo que se pone mayor énfasis es en el 

trabajo infantil y en la inserción familiar de personas en condición de vulnerabilidad, 

dando mayor prioridad a este último porque para quienes mendigan y deambulan no 

existen lugares de acogida permanente. 

Según una de las normas técnicas de la Sub Secretaria de Protección Especial del 

MIES se afirma que: 

La unidad de atención debe brindar el apoyo y orientación a las familias para 

insertarlas en los programas sociales y económicos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y otras carteras de Estado (…) Para la remisión 

de los casos a los diferentes programas y servicios sociales que promueve el 

Estado y las instituciones privadas, la unidad de atención debe contar con el 

informe socioeconómico de cada familia (Sub Secretaría de Protección 

Especial, 2015, págs. 5-6). 

Ésta, como muchas otras normas técnicas están vigentes desde el año 2015 sin 

embargo, parece que pierden sustentabilidad como tal. 

1.7.2 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ). 

Otra instancia competente en el tema es el Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, al igual que el MIES, el Municipio también se subdivide por áreas, en este 

caso por Administraciones Zonales, la administración zonal que trabaja con las 

personas del CHQ es la Administración Zonal Manuela Sáenz. Los objetivos de esta 

Administración zonal son los siguientes: 

Garantizar los derechos ciudadanos y el acceso a la cultura y al deporte. Dotar 

y regular servicios públicos de calidad Planificar el desarrollo integral y 
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garantizar la participación ciudadana Garantizar la seguridad ciudadana 

Establecer un sistema ágil y seguro de movilidad y transporte (…) (Alcaldía 

del DMQ, 2018, pág. 24). 

Todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos derechos a una vivienda digna, a 

alimentación, salud y educación, pero no se está cumpliendo. Si hablamos del acceso 

a la cultura, los mendigos no pueden entrar a las iglesias en el horario que funcionan 

como museos. Por ejemplo, en la Iglesia de la Catedral o en la Iglesia de la 

Compañía, por lo que tampoco se está cumpliendo con los objetivos que se plantea 

desde la administración zonal. 

Uno de los objetivos de esta institución municipal es planificar el desarrollo integral 

y garantizar la participación ciudadana, sin embargo es probable que no se ponga en 

práctica éste objetivo. En la entrevista a Miriam Quinatoa, funcionaria pública de la 

Administración zonal Manuela Sáenz, afirma que antes los proyectos se ejecutaban 

desde el Municipio, pero desde que se cambió la directiva de esta administración 

zonal los proyectos se trabajan con convenios con organizaciones que realizan 

trabajo social, estas organizaciones se encargan de trabajar con los “GAP” Grupos de 

Atención Prioritaria. 

Otra de las preguntas realizadas fue sobre la asignación de presupuesto para trabajar 

con este sector vulnerable de la sociedad, sus declaraciones rebelan que “150 mil 

dólares se manejan para trabajar con los gap, con este dinero se trabaja con las 

personas del centro, pero no alcanza para hacer albergues o casas de acogida, pues 

menciona que no hay mucho presupuesto (Quinatoa, 2018). 
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Por lo que hay la duda de ¿por qué no se encargan directamente ellos como 

municipio y primera instancia de velar y garantizar la integridad de las y los 

quiteños? Es probable que para el sector de poder, con altas preocupaciones 

personales, y económicas con influencias políticas no sea de interés prioritario un 

mendigo. 

1.7.3 Secretaría de Prevención Integral de Drogas (SETED). 

Otra instancia que tiene a su cargo trabajar por este sector vulnerable de la sociedad 

como son los mendigos es la Secretaria de Prevención Integral de Drogas (SETED), 

puesto que los mendigos a más de estar sumidos en la pobreza total, son sensibles a 

formar parte de otros problemas sociales, tales como la drogadicción, entre otros, es 

por esto que se formó la SETED, pero actualmente disuelta por decreto presidencial. 

Decreto ejecutivo 376: 

Art 1. Suprímase la Secretaria Técnica de Prevención de Drogas 

Art 2. En función de lo dispuesto en este Decreto Ejecutivo y en concordancia 

con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno 

Socio Económico de las Drogas y de Regulación y Control del uso de 

Sustancias Catalogadas sujetas a Fiscalización corresponde al Ministerio de 

Salud Pública (Moreno, 2018, pág. 1). 

Este antecedente puede ser una prueba frente a la desinstitucionalización del Estado, 

pues la inestabilidad estatal es evidente y se lo percibe desde febrero del 2018 en 

donde se han generado acciones para suprimir instituciones y unir otras. En el caso 

de la SETED los funcionarios que trabajaban en esta secretaria pasarían a formar 

parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), mientras que en sus instalaciones 
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funcionaría el Ministerio del Interior, sin embargo hasta la actualidad siguen 

funcionarios de la SETED ocupando sus oficinas pero sin tener ocupación alguna y 

percibiendo ingresos económicos con total normalidad. 

Esto es un grave problema puesto que como se mencionó anteriormente, el Estado 

designa cuatro millones anuales de dólares para planificar y ejecutar proyectos con 

los sectores vulnerables de la sociedad. Este presupuesto anual que se distribuye a las 

distintas instancias que trabajan en estos grupos focales se los distribuye al inicio de 

cada año, pero aparentemente no se está invirtiendo adecuadamente estas reservas 

económicas, puesto que como están en este proceso de recesión y re ubicación no se 

realiza proyecto alguno. 

Al entrevistar a Carla Jurado, funcionaria pública de la SETED, nos informó que si 

se ha trabajado en prevención de drogadicción, pero no se ha intervenido en 

mendigos, alegando que trabajar con personas en situación de mendicidad no sería 

prevención sino más bien intervención, y que desde la SETED se trabajaba 

netamente en prevención además mencionó que de estas personas se encarga el 

MIES (Jurado, 2018). 

1.7.4 Organización Cooperante Albergue San Juan de Dios. 

Por otro lado, una de las organizaciones cooperantes con el MIES es el Albergue San 

Juan de Dios, considerada como un albergue de tránsito, es decir que las personas 

que mendigan en las calles no pueden vivir en el albergue. Hay dos grupos de 

personas que acoge este lugar; en primera instancia están las personas de la tercera 

edad y/o personas mayores de edad con alguna discapacidad física y/o mental, las 

mismas que están en situación de abandono, ellos son consideraos como usuarios 
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internos. Y en segunda instancia, los mendigos que son considerados como usuarios 

externos por ir al albergue momentáneamente. 

Luego de agotar toda opción por reinsertar a los usuarios internos a su núcleo 

familiar sin tener una respuesta favorable, se opta por hacer una evaluación realizada 

por el MIES, si la persona cumple o no con los requisitos para pasar a formar parte 

de los usuarios internos del albergue. 

Para este grupo interno de usuarios el MIES designa una cantidad económica 

Trimestral mediante el convenio que mantienen. Los usuarios internos viven en el 

albergue, se les dota de kits de aseo, desayuno, almuerzo y merienda, realizan 

actividades lúdicas durante el día, como pintar, tejer, jugar, caminar y tienen atención 

de rehabilitación y fisioterapia. Como se pudo observar y constatar, los usuarios 

internos del Albergue San Juan de Dios son atendidos en un ambiente tranquilo y 

ameno. 

El segundo grupo de usuarios que utiliza las instalaciones del albergue son los 

mendigos, considerados por este lugar como usuarios externos, pagan por los 

servicios que ofrece este sitio, ellos llegan por un momento relativo de tiempo ya sea 

para comer y/o dormir. Estas personas pueden quedarse hasta un máximo de 15 días, 

después de este tiempo son desalojados del albergue. 

Vanessa Calle, funcionaria del albergue San Juan de Dios afirma que a los usuarios 

externos se les cobra 0,50 centavos por cada servicio que se ofrece, es decir por el 

desayuno 0,50 centavos, por el almuerzo 0,50 centavos, por la merienda 0,50 ctvs. Y 

por ocupar un dormitorio solo en la noche para descansar 0,50 centavos. No todos los 
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usuarios externos llegan diariamente para comer o dormir, unos vienen sólo por uno 

o dos servicios al día y retornan a su lugar (Calle, 2018). 

Vanessa se refería con “su lugar” a un cuarto, se refería a que los mendigos después 

de pagar y recibir los servicios ya sea de alimentación u hospedaje por una noche, 

ellos se retiraban a su cuarto. 

La mayoría de personas en situación de mendicidad no tienen camas donde dormir, 

menos aún cuartos donde permanecer, razón por la cual muchos se ven obligados a 

pedir caridad y reunir un mínimo de dos dólares al día para poder alimentarse y 

dormir en el albergue. Sin embargo, no todos consiguen dos dólares diarios y no 

pueden optar por esta opción. Al presenciar la realidad del lugar, se puede constatar 

claramente la diferencia en como son tratados los usuarios internos y externos del 

Albergue San Juan de Dios.  

Existe un gran número de usuarios externos y desde tempranas horas hacen filas a las 

afueras del Albergue para comprar un ticket y recibir el servicio por el cual han 

pagado. Tras esta evidencia queda la amarga duda de ¿por qué cobrar en un albergue 

a personas que mendigan en las calles por un centavo? Esta incógnita podría estar 

opuesta a una de las razones sociales de la institución, que hace hincapié en ayudar 

con la manutención y facilitar la cobertura de las necesidades básicas y alojamiento 

de las personas en exclusión social. Así desde el Albergue San Juan de Dios se 

plantea: 

MISIÓN: La misión de nuestro Centro consiste en prestar una atención 

integral a las personas en situación de exclusión social facilitándoles 

alojamiento y manutención con el fin de mejorar su calidad de vida, favorecer 



17 

 

la rehabilitación de los problemas psicofísicos que puedan presentar añadidos 

a su situación de exclusión (…) VISIÓN: Facilitar la cobertura de las 

necesidades básicas y alojamiento, manteniendo un espacio de acogida y 

convivencia que favorezca las relaciones interpersonales, su integración 

social y su dignidad como personas(...) (Albergue San Juan de Dios, 2018, 

pág. 15). 

La mala administración de los fondos económicos que designa el MIES a través de 

convenio a este albergue puede ser una de las aristas del ¿por qué? cobran entrada a 

los usuarios externos del mismo, ya que este rubro económica cubre los gastos de 

servicios para los usuarios internos, más no para los externos, en cuanto a los 

externos mediante el convenio que se mantiene por parte del MIES sólo cubre un 

programa llamado “Mis mejores años" es un proyecto que se hace entre semana en 

las mañanas en horario de 9am a 1pm, donde participan los usuarios externos 

recibiendo actividades lúdicas como talleres de manualidades, repostería y chaquira. 

Luego de recibir estos talleres estas personas, es decir los mendigos, son desalojados 

de este lugar volviendo a su realidad de deambular por las calles, en este caso del 

CHQ. 

1.7.5 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), es otra 

institución inmediata para trabajar con los sectores vulnerables de la sociedad, la 

misma que se encarga de la creación de estrategias y proyectos para el desarrollo 

nacional. En el anterior plan de desarrollo vigente hasta el 2017, se presentó la 

Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP). 
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La ENIEP fue la respuesta del anterior gobierno para poner frente a este problema, 

en base al mandato de la Constitución, el Plan Nacional para el Buen Vivir. Dentro 

de esta estrategia se habla de la pobreza de derechos, se menciona que hay 

desigualdad en riqueza porque hay pobreza de derechos. Un claro ejemplo de esta 

premisa es la mendicidad, visto como una ineficiencia social, lo que determina que 

muchos seres humanos deban experimentar una inserción precaria en la vida 

económica, social y política, en este tema la SENPLADES (2015) afirma que: 

La ENIEP Propone dinamizar acciones integrales desde los territorios 

dirigidas a concretar una adecuada satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, garantizando los derechos humanos y la protección a los 

segmentos vulnerables; la ruptura de las relaciones asimétricas que producen 

y reproducen explotación, opresión y violencia (…) (SENPLADES, 2014, 

pág. 68) 

Mantener un discurso que defienda la institucionalidad de la cual proviene parece ser 

la estrategia primordial de las instituciones, el accionar queda como segunda o nula 

opción, puesto que de ponerse en práctica todo lo que predican, ahora no se estuviera 

llevando a cabo la presente investigación.  

La ENIEP fue suprimida por el actual plan nacional de desarrollo “Toda una vida”, el 

mismo que tiene directrices para velar por el bienestar de todos los y las ciudadanos 

desde el primer día en que se nace hasta el último día de vida. No está dividido por 

sectores específicos a quien se dirija el plan, sino es un paraguas general que supone 

incluye a todos. 
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De igual manera la SENPLADES ya no es la primera instancia que llevará a cabo los 

planes y estrategias de desarrollo como se lo venía ejecutando, en la actualidad este 

proceso lo lleva a cabo la Secretaria Técnica Plan Todo una Vida (STPTV). 

1.7.6 Secretaria Técnica Plan Todo una Vida (STPTV). 

Desde esta secretaría técnica se debe trabajar en la planificación de proyectos, 

estrategias y políticas públicas que garanticen una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas. En este nuevo plan de desarrollo se 

mencionan tres ejes importantes, que son: garantizar la igualdad, equidad y dignidad 

de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.  

Además habla de la restructuración de planificaciones para el desarrollo que se han 

venido ejecutando hasta la actualidad, desde la STPTV se realiza actualmente la 

planificación de programas y servicios que dan paso a las redes de organización con 

quienes trabaja conjuntamente, es decir con los distintos ministerios estatales como 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública, el 

Ministerio de Educación, y el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y éste 

último con las distintas administraciones zonales que conforman el cabildo. 

Los funcionamientos de todas las instancias del Estado se interrelacionan, uno de los 

programas que se maneja desde la STPTV es “Menos Pobreza más Desarrollo” que 

está   dirigido a personas sumidas en pobreza o pobreza extrema en el Ecuador. 

Dirige toda su atención para disminuir y erradicar éste problema económico en el 

país, entre los postulados se menciona el acceso a los bonos de desarrollo, sin 

embargo para poder percibir este bono una persona debe ser considerada como pobre 

o pobre extremo, para ello se le realiza una entrevista y una encuesta llenando un 

cierto número de requisitos para poder ser considerada en esta situación, este proceso 
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se lo realiza a través del MIES, donde nos supieron indicar que por ejemplo: si una 

persona vive en la montaña y tiene un pequeño terreno en ella, así no cuente con 

servicios básicos, y así el terreno que posea no sea fértil, esta persona ya no es 

considerada pobre, por el hecho de tener un pequeño terreno. 

Es decir, el proceso de dictaminar quien está en situación de pobreza y pobreza 

extrema no conlleva a resultados fehacientes que garanticen que sea así, es por ello 

que las personas que mendigan en las calles, si tienen un cajón y un betún para 

limpiar zapatos ya no están considerados como pobres, sino como microempresarios 

o personas emprendedores que tienen una herramienta de trabajo, entonces estarían 

fuera del plan de “Menos Pobreza más Desarrollo”. “El mismo que tiene como meta 

Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingresos, reduciendo del 8,7% al 

3,5% al 2021” (Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, 2018, pág. 44). 
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2. Metodología 

La línea de investigación que seguirá el presente producto comunicativo será la línea 

de comunicación y ciudadanía. 

El tipo de investigación que se llevará a cabo es la descriptiva, que permitirá 

concentrarse en el análisis e interpretación de los hechos y acontecimientos 

observados y palpables en la realidad presente. 

Teniendo en cuenta un enfoque cualitativo, que permitirá obtener resultados que 

favorezcan a explicar la mendicidad en el Centro Histórico de Quito, con el que se 

podrá comprender el mundo y la experiencia vivida entre los mendigos desde sus 

testimonios de vida. Como resultado de esta investigación se elaborará un video con 

aproximación etnográfica, entendida como: 

El estudio directo de una persona o de grupos durante un cierto periodo 

utilizando la observación participante o entrevistas para conocer su 

comportamiento social, consiste en descripciones minuciosas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, 

concentra lo que los participantes dicen es decir sus experiencias, creencias, 

actitudes y pensamientos. (Malinowski, 1942, pág. 23) 

Puesto que en función de un diagnóstico de las imágenes se levantará información 

que quedará como registro social sobre la situación actual en el tema de mendicidad 

en el Centro Histórico de Quito.  

El paradigma en el que se enmarca la investigación será el paradigma positivista, 

puesto que se trata de comprender e interpretar el problema social de la mendicidad, 

en el CHQ, que permita profundizar en el conocimiento de esta realidad. 
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Para alcanzar los objetivos de la investigación se utilizará métodos teóricos: análisis, 

deducción e interpretación, para de esta manera obtener resultados fidedignos. 

En cuanto a técnicas, se utilizará la observación directa y participativa con las 

personas en situación de mendicidad, para llevar a cabo el rodaje se tomará en cuenta 

también entrevistas a personas pertinentes de instituciones y organismos que 

proporcionen información oportuna sobre la temática propuesta. Para llevar a cabo la 

filmación, se cuenta con una estructura narrativa, que será dividido en tres fases, 

preproducción, producción y post producción. 

2.1 Pre producción 

En el proceso de pre producción se empezará por la revisión bibliográfica e 

investigación sobre la temática, a continuación se recorrerá el Centro Histórico de 

Quito, en la mañana y en la noche para ubicar las locaciones y público estratégico en 

donde se llevará a cabo la posterior grabación, teniendo en cuenta que se debe 

realizar tomas de los lugares en donde duermen las personas en situación de 

mendicidad.  

Será pertinente realizar entrevistas a diferentes instituciones del Estado que trabajan 

con este grupo vulnerable de la sociedad, y también con organismos cooperantes, con 

quienes se establecerá un contacto en primera instancia a través de solicitudes por 

medio de cartas de autorización emitidas desde la carrera de Comunicación Social de 

la Universidad Politécnica Salesiana, para mantener entrevistas pertinentes con quien 

corresponda. Posterior se visitará a dichas instituciones para saber que departamentos 

y que funcionarios públicos serán los contactos que colaboren con las entrevistas en 

tema de mendicidad. 
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Además de ubicar contactos que ayudarán a contrastar la información, en este caso se 

entrevistará a un profesional en economía política de la Universidad Andina Simón 

Bolívar, a un profesional en sociología de la Universidad Central del Ecuador, y a 

una profesional en psicología de la Unidad de Flagrancia Familiar de la Fiscalía.   

En esta etapa de pre producción se estructurará un cronograma de actividades y de 

presupuesto para llevar acabo la producción, además de la obtención de equipos 

necesarios: 

 Cámara Nikon COOLPIX L820 

 Tarjetas de memoria de grabación 

 Baterías recargables 

 Trípode  

 Grabadora de voz 

2.2 Producción  

En la fase de producción las ideas cobrarán vida. Se comenzará con la estructuración 

de una guía de preguntas para los diferentes entrevistados, se confirmará las citas con 

los profesionales que ayudarán a contrastar la información y se realizará una pre 

entrevista con los mismos, para dar lugar a la grabación oportuna como tal. 

Siguiendo con las entrevistas escalonadas para ir contrastando la realidad, se llevará 

a cabo las grabaciones a los funcionarios de las instituciones competentes y 

organismos cooperantes, posterior se harán entrevistas a las personas en situación de 

mendicidad del Centro Histórico de Quito y se realizarán las tomas necesarias para 

ubicar el contexto y la situación propuesta.  
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Para ello se deberá configurar el equipo técnico que dará lugar al rodaje, teniendo en 

cuenta que se grabará en horas de la mañana, tarde y noche. 

2.3 Posproducción 

Para dar continuidad a las fases de procesamiento de información, se procederá con 

la posproducción, en este proceso se revisará todo el material obtenido para editarlo 

en el programa e edición de video Adobe Premiere Pro. 

Se seleccionarán las mejores tomas, encuadres, enfoques y entrevistas, se realizará 

un guión de voz en off para montarlo en los lugares pertinentes del video, luego se 

modificará la calidad de imagen y sonido, en la imagen se tendrá en cuenta: el color, 

brillo, contraste, sombras, saturación y demás modificaciones que realcen a la 

imagen como tal. Se incorporará musicalización en el caso de ser necesario y se 

reproducirá el producto para observar el resultado final. 
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                                    Tabla 1. 

                                    Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Mes (división por semanas)  

Responsable Febrero Marzo Abril Mayo Junio JULIO 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4  

P 

R 

E 

P 

R 

O 

D 

U 

C 

C 

I 

O 

N 

Entrega al 

Departamento de 

Unidad de 

Titulación 

 

      

X 

               Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Revisión 

bibliográfica 

Obtención y 

configuración de 

equipos 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

              Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Recorrido al 

Centro Histórico 

de Quito 

      

 

 

X 

 

X 

 

X 

            Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Hacer el pedido 

de solicitudes 

para las 

        X             Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 
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diferentes 

instituciones del 

Estado donde se 

realizará las 

entrevistas. 

 

Coordinar 

Entrevistas con:  

 El 

Municipi

o de 

Quito, 

Coordina

ción 

Zonal 9 

 El 

Ministeri

o de 

Inclusión 

Económic

a y Social 

(MIES) 

 La 

Secretaría 

de 

Planificac

         

 

 

X 

 

X 

          Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 
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ión y 

Desarroll

o 

(SENPLA

DES) 

 La 

Secretaría 

Técnica 

Integral 

de 

Prevenció

n de 

Drogas 

(SETED) 

Grabar planos 

generales y 

tomas de paso 

         

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

       Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Grabar 

entrevistas con 

las personas en 

situación de 

mendicidad 

           X X X        Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Tomas de la 

mendicidad como 

tal en el Centro 

Histórico de 

           X X X X       Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 
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Quito 

Análisis de las 

entrevistas y 

contraste 

bibliográfico 

              X X       

Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Revisión del 

material 

              X X X     Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Edición                  X X X  Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Redacción del 

trabajo final 

                 X X X  Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos   

Entrega del 

Informe Final  

                    X Vanessa 

Nicole Pérez 

Ramos 

Elaborado por: Vanessa Nicole Pérez Ramos 
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                          Tabla 2. 

                           Presupuesto 

FECHA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

ACTIVIDADES  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Entrega al 

Departamento de 

Titulación 

Impresiones:$ 1.00 

Revisión bibliográfica Internet: $30 

Luz: $30 

Recorrido al Centro 

Histórico de Quito 

Movilización: $5 

 

Coordinar Entrevistas 

con:  

 El Municipio 

de Quito, 

Coordinación 

Zonal 9 

 El Ministerio 

de Inclusión 

Económica y 

Social (MIES) 

 La Secretaría 

de 

Movilización:$5 
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Planificación y 

Desarrollo 

(SENPLADES) 

 La Secretaría 

Técnica 

Integral de 

Prevención de 

Drogas 

(SETED) 

Obtención de equipos  Cámara Nikon COOLPIX L820 $500 

 Tarjetas de memoria de grabación $50 

 Baterías recargables $40 

 Trípode $900 

 Grabadora de voz $80 

Equipos: $ 1.570  

Realizar entrevistas en: 

 El Municipio 

de Quito, 

Coordinación 

Zonal 9 

 El Ministerio 

Movilización: $10.00 

Equipos: $ 1.570 
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de Inclusión 

Económica y 

Social (MIES) 

 La Secretaría 

de 

Planificación y 

Desarrollo 

(SENPLADES) 

 La Secretaría 

Técnica 

Integral de 

Prevención de 

Drogas 

(SETED) 

Grabar planos 

generales y tomas de 

paso 

Movilización:$10.00                                                                                                                                                                                  

Equipos: $ 1.570 

Grabar entrevistas con 

personas en situación 

de mendicidad 

 Movilización: $10.00 

 Equipos: $ 1.570 

Tomas de la 

mendicidad como tal 

en el Centro Histórico 

de Quito 

 

Movilización: $10.00 

 Equipos: $ 1.570 

Edición Programas Adobe Premiere:$1.000 
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Tarjetas de memoria$ 30 

Computadora: $1.400 

Luz: $30 

Internet: $ 30 

Revisión del material 

 

Programas Adobe Premiere:$1.000 

Tarjetas de memoria$ 30 

Computadora: $1.400 

Luz: $30 

Internet: $ 30 

Análisis de las 

entrevistas y contraste 

bibliográfico 

Computadora: $1.400 

Internet: $30 

Luz: $30 

Libros en copias: $20 

Word:$1.200 

Redacción del trabajo 

final 

Computadora: $1.400 

Internet: $30 

Luz: $30 

Libros en copias: $20 

Word:$1.200 
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ENTREGA Impresiones: $20 

Empastado: $30 

DVD: $20 

 

  

SUBTOTAL $ 5.700 

Elaborado por: Vanessa Nicole Pérez Ramos 
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3. Resultados 

Tras la investigación realizada se evidencia en primer lugar una falta de 

institucionalidad del Estado, lo cual provoca desestabilidad en la estructura social, lo 

que perjudican evidentemente a toda la sociedad, más aún a los sectores vulnerables. 

La eliminación de instancias estatales y la unión de otras afectan gravemente a los 

procesos de trabajo y los proyectos que se estaban ejecutando desde esas áreas. Las 

instancias que se han eliminado son instancias que trabajaban específicamente con 

sectores vulnerables de la sociedad y en la actualidad los funcionarios públicos de 

estas instancias siguen percibiendo salarios mensuales con total normalidad, sin 

realizar alguna función competente, puesto que están esperando nuevas disposiciones 

de los altos mandos, ya que al cerrar las instituciones el personal que laboraba allí no 

fue despedido en su totalidad.  

Este el caso de la Secretaria de Prevención Integral de Drogas, hay funcionarios que 

llegan a las instalaciones para cumplir solo con el horario de trabajo establecido, mas 

no se está trabajando en algún proyecto que contribuya a la sociedad, esto supone 

seguir así hasta que particularmente los funcionarios públicos de la SETED sean 

reasignados al Ministerio de Salud Pública, esta disposición se la realizó mediante el 

decreto presidencial N.376  

La SETED era una instancia encargada de trabajar en la prevención integral de 

drogas, siendo los mendigos un sector vulnerable a verse envueltos en más 

problemas sociales como la drogadicción esta secretaría debía trabajar con proyectos 

de prevención en este sector, sin embargo, tras realizar una entrevista a una de las 

funcionarias púbicas de la SETED, encargada del área de planificación, nos 
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mencionó que no se ha intervenido específicamente en este sector vulnerable, puesto 

que ellos trabajan en prevención, y asumió que las personas en situación de 

mendicidad ya están consumiendo algún tipo de drogas, por lo que aludió que esa 

intervención se la debe hacer desde el MIES. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaria Nacional de 

Planificación y Desarrollo, la Secretaria Técnica Plan Toda una Vida, El Municipio 

de Quito, las administraciones zonales que se derivan del mismo, al igual que el 

Patronato San José y demás Ministerios, como el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador están trabajando de manera interrelacionada formando redes de trabajo, en 

la que a todas les compete trabajar bajo el plan de gobierno “Toda una Vida”, es 

decir  actualmente las instituciones del Estado ya no tienen competencias 

unidireccionales ni se preocupan de actores específicos de la sociedad, además, que 

todas estas instituciones se manejan bajo convenios con organizaciones cooperantes 

que se encargan de ejecutar los planes, y proyectos que se desarrollan es estas 

instancias. 

Es decir, estas instituciones del Estado realizan planificaciones que conciernen con 

los distintos programas que se encuentran en el Plan de gobierno Toda una Vida 

(Programa Casa Para Todos, Programa Misión Ternura, Programa Menos Pobreza 

Más Desarrollo, Plan Mujer, Programa Mis Mejores Años, Programa Impulso Joven, 

Misión Manuelas y Misión Joaquinas). Estos planes son pensados desde los distintos 

ministerios, pero pasan la tutela para que esta planificación se ejecute a las distintas 

organizaciones cooperantes. En el caso del MIES tiene más o menos treinta 

organizaciones cooperantes que trabaja con los sectores vulnerables de la sociedad en 

el Programa Menos Pobreza Más Desarrollo. 
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Estas organizaciones a su vez se encargan de una planificación interna para cumplir 

con los programas que se les designa de las diversas instituciones estatales, el 

periodo de tiempo de ejecución y la remuneración económica que reciben las 

organizaciones cooperantes es trimestral para que se realicen estos proyectos, las 

mismas que trabajan palpando la realidad social.  

Se manejan mediante brigadas que son conformadas en gran mayoría por parte de 

ciudadanos convocados por estas, dichas brigadas salen a las calles para laborar 

personalmente con los sectores vulnerables ya sea trabajo infantil, mendicidad y 

sectores considerados en pobreza y pobreza extrema, el proceso de seguimiento que 

abala el cumplimiento de estos programas es un informe emitido por las ONG 

cooperantes que recibe el MIES, quien a su vez realiza un informe Nacional 

publicando los datos oficiales de los programas ejecutados.  
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4. Conclusiones 

Posterior a la investigación se puede afirmar que la desinstitucionalización del 

Estado ha desestabilizado las funciones ejecutivas del mismo. El cambio de matriz 

institucional mediante decretos ejecutivos que han eliminado ministerios y ha 

juntado otros ha dado como resultado el desequilibrio, perdiendo el eje central de las 

metas establecidas en el anterior plan de gobierno. Es entendible que  cuando hay 

cambio de gobierno su Plan de Desarrollo cambia con este, sin embargo este debería 

establecer directrices claras en el funcionamiento de un desarrollo sostenible, para 

ello se debería pensar en trabajar arduamente en los sectores vulnerables de la 

sociedad, como la mendicidad, que es un problema en el que no se piensa 

sistemáticamente para erradicarlo, sino más bien, se ha pensado en planes de corto y 

mediano plazo los que terminan con su sustentabilidad con el cambio de plan 

gubernamental. Es decir, actualmente la labor de las instituciones del Estado son la 

planificación y elaboración de estrategias y políticas públicas que estén relacionadas 

con el Plan Toda una Vida. 

Al ser el Centro Histórico de Quito un lugar turístico y con gran afluencia de gente, 

los mendigos se dan cita en las calles con el objetivo de sensibilizar a las personas y 

de esta manera recibir caridad que generalmente es económica. Es por ello que se ha 

pensado en el CHQ para evidenciar la realidad en mendicidad. para realizar esta 

investigación, en cuanto a las locaciones del CHQ se ha pensado en la Plaza de la 

Independencia, La plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Grande, Plaza de San 

Francisco y sus calles aledañas, como: la Calle Benalcázar, la calle Mejía, la calle 

Chille, la calle Guayaquil, y el sector de San Diego. 

Respecto a las locaciones de las entrevistas se ha realizado en los alrededores de 

Quito, de esta manera se ha ocupado las instalaciones de: la Universidad Andina 
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Simón Bolívar, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y el Café Colón en la 

Avenida Patria y 18 de septiembre. 

Con relación al público objetivo se pensó en recopilar información de vida de los 

mendigos en el Centro Histórico de Quito, posterior contrastar la información con 

funcionarios públicos de las instituciones competentes y además de obtener 

información de especialistas en el tema. 

Tras la información obtenida se realizó un producto audiovisual el mismo que 

evidencia la realidad de las personas que están en situación de mendicidad en el 

CHQ y la nueva estructura de trabajo que se maneja en las instituciones del Estado.  
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6. Anexos 

Anexo 1. Entrevistas (guía de preguntas) 

Socióloga/o – historiadora/o 

¿Cómo catalogaría a las personas que viven en las calles? 

¿Por qué los considera de esta manera? 

¿Cuál es su definición de mendicidad? 

¿Desde cuándo existe la mendicidad y por qué? 

¿Considera que estas personas están excluidas de la sociedad? 

¿Las personas que son tomadas en cuenta para la sociedad en general son personas 

productivas? ¿Qué pasa con los mendigos? 

¿Qué factores sociales se suman a la problemática social? 

¿Qué papel juega el gobierno en torno a esta problemática? 

¿Cuáles considera pueden ser las causas para que exista la mendicidad? 

¿Cuáles serían las soluciones a corto, mediano y/o largo plazo? 

¿Qué pasa con la apropiación del espacio público por parte de los mendigos? 

¿Considera que el CHQ es un sector recuperado? ¿Porque? 

¿Qué pasa con la mendicidad en la modernidad? 

¿Qué pasa con la naturalización del entorno? Específicamente de la mendicidad 

¿Hay un contraste de realidades de empoderamiento, qué papel juega las elites dentro 

de la mendicidad?  
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Psicóloga/o 

¿Las capacidades físicas, mentales y/o psicológicas son factores para que las 

persones opten por la mendicidad? 

¿Qué pasa con la estima de las personas que viven sumidas en mendicidad? 

¿La mendicidad afecta a la inteligencia emocional? 

¿Las personas en situación de mendicidad pueden ser felices? ¿Porque? 

Institución cooperante 

¿Cómo se considera a las personas que viven en condiciones de calle? 

¿Se trabaja con mendigos? 

¿Qué es la caridad y por qué se cree en ella? 

¿De dónde nace hacer trabajo social? ¿Para qué? ¿Porque? 

¿Existe relación con el Municipio o alguna institución del Estado? 

¿Cuál es el objetivo del convenio? 

¿Cómo se sustenta económicamente el proyecto? 

¿Quién se encuentra frente al proyecto y hace cuánto tiempo se lo realiza? 

¿Los usuarios pagan algún monto? 

Ministerio de Inclusión Económica y social (MIES) 

La última campaña a cargo del MIES para combatir la mendicidad en Quito fue la 

campaña Da Dignidad ¿qué paso con la campaña? 

¿Porque han cesado las campañas? 
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¿Actualmente se está trabajando con los mendigos? 

¿Qué trabajos se ha realizado y se está realizando? ¿Con que fin? 

¿Se tiene cifras actuales de la mendicidad de Quito? 

¿Qué pasa con los bonos solidarios en el gobierno actual? ¿Se los entrega a 

mendigos? 

¿Por qué en la campaña Da dignidad, se pedía a la ciudadanía donar ropa, juguetes, 

etc. ¿Y no dar caridad en las calles? ¿Cuál es el fin? 

¿Las personas que participaron en la Campaña Da Dignidad, tienen dignidad ahora? 

¿Qué paso con estas personas? 

¿Se hace un seguimiento? 

¿Qué pasa con la mendicidad infantil en Quito? 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) 

¿Se pone en práctica La Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la 

Pobreza que plantea el Estado como respuesta a este problema? 

 Si es así ¿porque sigue existiendo mendicidad? 

¿Dentro de esta estrategia se habla de la pobreza de derechos, a que se refiere? 

Se menciona que hay desigualdad en riqueza porque hay pobreza de derechos un 

claro ejemplo de esta premisa es la mendicidad, visto como una ineficiencia social, lo 

que determina que muchos seres humanos deban experimentar precariedad en la vida 

económica, social y política. ¿Qué hace la SENPLADES puntualmente para evitar 

que las personas estén en esta situación de precariedad y tengan a una inserción 

digna en la sociedad? 
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¿Por parte de la SENPLADES se encuentran estrategias políticas, comunicacionales, 

planificación, mantiene un discurso de desarrollo, queda en un mero discurso? 

¿Las estrategias quedan solo en estrategias? 

¿Quién garantiza que se pongan en práctica? 

¿Hay un seguimiento de objetivos realizados? 

Se percibe al proceso de erradicación de la desigualdad social como el principal 

instrumento de cambio de la matriz sociopolítica, ¿son procesos sistémicos? 

¿Que se propone dinamizar en un entorno de mendicidad? 
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Anexo 2. Diálogo de políticas públicas para la erradicación del trabajo infantil y 

mendicidad 

 

 

Documento Base 

DIALOGO DE POLITICAS PÚBLICAS PARA LA ERRADICACIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL Y MENDICIDAD 

1. Antecedentes.- 

Las políticas públicas en especial a las destinadas a niños, niñas y adolescentes, supone un 

desafío que involucra a los tres niveles de gobierno: nacional, local y sectorial para lo cual es 

importante el fortalecimiento del sistema nacional descentralizado de protección integral a la 

niñez y adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

 

El MIES al ser el organismo responsable de definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos y servicios para la inclusión económica y social, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y la población que se encuentra en situación de pobreza y 

vulnerabilidad, promoviendo el desarrollo y cuidado durante el ciclo de vida. 

Particularmente la Subsecretaria de Protección Especial la debe implementar servicios 

especializados para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Mendicidad. 

 

El MIES fundamenta su gestión institucional para la  erradicación del trabajo infantil y 

Mendicidad, es el “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida” mismo que 

define objetivos y políticas para asegurar la atención y restitución de  derechos vulnerados  o 

en riesgo de vulneración como es el caso de  aquellas niñas, niños y adolescentes menores de 

15 años  vinculados al trabajo infantil, así: 

 

El objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas  

 

Política 1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida  de las 

personas, con énfasis en grupos de atención prioritaria, considerando los contextos 

territoriales y diversidad socio cultural. 

 

Meta: Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras del 4.9% al 2.7%  al 

2021. 

 

Si bien la política pública ha dado un giro en el que se comprende mejor el proceso de 

identificación de prioridades, la administración de los recursos y la toma de decisiones, en el 

marco de un nuevo andamiaje institucional para la gestión local de la política  pública  

destinada a los niños, niñas y adolescentes, es pertinente consolidar la operativización del  
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Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida  mediante  espacios de articulación 

entre los distintos niveles administrativos de los Ministerios con competencias en el tema y 

de estos con los Gobiernos autónomos descentralizados – GADs y organizaciones de la 

sociedad civil, con el objetivo principal de proporcionar directrices que permitan planificar, 

ejecutar y evaluar las estrategias y acciones para la prevención y erradicación del trabajo 

infantil en el territorio. 

 

2. Justificación.-  

Promover e impulsar la prevención y erradicación progresiva  del trabajo infantil y la 

mendicidad, a partir de la protección de los derechos, de un conjunto articulado de políticas, 

programas y acciones intersectoriales, tendientes a enfrentar sus causas y efectos, desde una 

perspectiva de responsabilidad del Estado en la definición de las políticas, el aseguramiento 

de los servicios especializados con financiamiento permanente el control y la rendición de 

cuentas; y la corresponsabilidad del sector empresarial, los trabajadores, la sociedad en 

general y la familia, en el cumplimiento de las políticas definidas. 

 

Los procesos para la erradicación progresiva de la Mendicidad y el Trabajo Infantil son a 

largo plazo, debido a las condiciones de pobreza y pobreza extrema, que en algunos casos 

obliga a mendigar, y a los niños, niñas y adolescentes a involucrasen tempranamente en el 

trabajo infantil, lo que los coloca en  riesgo. 

Estas problemáticas deben ser vistas como de  interés y responsabilidad social, 

desnaturalizándola y colocándola en la escena del debate público que permitan generar 

ofertas de asistencia social hacia las personas en condiciones de mendicidad y las familias de 

los NNA en situación de trabajo infantil;  la articulación y coordinación interinstitucional 

con la Policía, DINAPEN,  Municipios, organizaciones de la sociedad civil, empresa 

privada, organizaciones locales, comunidades y líderes contribuirá al objetivo de erradicar la 

mendicidad y el trabajo infantil. 

3. Estrategias  

Desde la Subsecretaría de Protección Especial: 

• Se debería impulsar la conformación de una Mesa Nacional de Erradicación 

Progresiva de la Mendicidad y Trabajo Infantil, como espacio de análisis, definición 

de política pública y coordinación para su implementación; y su réplica a nivel local.  

• Liderar la construcción de una agenda nacional de políticas y acuerdos 

interministeriales relativos al Trabajo infantil y Mendicidad. 

 

• Definición de un nuevo modelo de atención para la prevención y erradicación del 

Trabajo Infantil y la Mendicidad, que reconozca las buenas prácticas, experiencias 

nacionales e internacionales y los contextos culturales y territoriales. 

• Desarrollar procesos de formación profesional a los equipos técnicos del Mies, y de 

las organizaciones cooperantes,  sobre políticas, planes, programas y servicios para 

erradicación del trabajo infantil y mendicidad. 

• Construcción de un plan estratégico que potencie la gestión de la empresa privada, 

cámaras de comercio y otros organismos del sector privado, en el marco de la 
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corresponsabilidad social, que incorpore procesos de capacitación en temas de 

micro-emprendimientos productivos, a las familias involucradas en mendicidad y 

trabajo infantil, que contribuya a mejor sus condiciones económicas.  

Desde Coordinaciones Zonales y las Direcciones Distritales: 

•  Establecer  Alianzas estratégicas público-privadas para la promoción de 

oportunidades de formación técnica, inserción laboral, desarrollo productivo y/o de 

financiamiento de proyectos en zonas expulsoras y receptoras de mendicidad y 

trabajo infantil. 

• Acuerdos de coordinación interinstitucional para el cumplimiento de la 

corresponsabilidad en la prestación de servicios, de acuerdo a las competencias de 

cada institución, para la restitución de los derechos de los niños, niña y adolecente en 

situación de mendicidad y trabajo infantil.  

• Generar una la relación con los GAD´s para impulsar la definición de política local, 

(construcción de ordenanzas municipales). Los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, tienen responsabilidades establecidas en COOTAD en el Art. 53: 

m) Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular, el 

ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de 

publicidad, redes o señalización. 

• Diagnóstico de línea base en zonas expulsoras/receptoras de mendicidad y trabajo 

infantil, en territorios de extrema pobreza, y ramas de producción con mayor 

presencia de trabajo infantil, para  contar con información actualizada de niños, 

niñas, adolescentes, que se encuentran en situación de mendicidad.  

• Seguimiento de servicios y elaboración de informes del cumplimiento de los 

estándares de calidad y modelos de atención, y con ello la construcción de planes de 

mejoramiento. 

• Contar con un sistema de registro, monitoreo y seguimiento, para la toma de 

decisiones y  Rendición de Cuentas, que cuente con indicadores del proceso de 

erradicación del trabajo infantil y mendicidad. 

Estrategia-Comunicacional de Largo Plazo 

Se refiere a contenidos comunicacionales, que desde un enfoque de derechos, inclusión y 

corresponsabilidad, incide en la modificación de la aceptación de las prácticas y 

naturalización de la mendicidad y el trabajo infantil, diferenciando la intervención en las 

zonas de mayor presencia de mendicidad y trabajo infantil  expulsoras y receptoras.  

Para la intervención en estas zonas expulsoras se buscará sensibilizar a la comunidad y a las 

familias sobre los riesgos a los que están expuestos los NNA, en situación de mendicidad, 

trabajo infantil, en temáticas de derecho de los NNA, leyes de protección a los adultos 

mayores y personas con discapacidad, autoestima, advirtiendo que es un delito penado por la 

ley  mediante reuniones, talleres y/o capacitaciones. 

Para las zonas receptoras se debe devolver a la ciudadanía la corresponsabilidad en el tema 

de  mendicidad y trabajo infantil a través de la reflexión consciente de la problemática. 
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Proceso a Seguir: 

 Elaboración de material comunicacional, cuñas de radio, cortometrajes, material 

educativo impresos, vallas en carreteras, comunicación alternativa, títeres, teatro, 

perifoneo, Spots de televisión, publicidad en buses, volantes dirigidos a las familias, 

líderes comunitarios, organizaciones populares y medios de comunicación 

alternativos. 

 Convocatoria  a  personajes de  la cultura, música, deportes y arte,  para que se unan 

a los objetivos de la estrategia comunicacional como referentes ciudadanos para 

alcanzar el objetivo nacional de erradicar la mendicidad y el trabajo infantil. 

 Generar opinión pública, mediante reuniones de trabajo con editorialistas, líderes y 

lideresas a nivel nacional y local, a fin de poner en agenda pública la reflexión del 

tema de la mendicidad, el trabajo infantil y el ejercicio de los Derechos Humanos. 

 Elaboración de material comunicacional dirigido a las autoridades, organizaciones 

ejecutoras y medios de comunicación. 

 Posicionar casos exitosos de comunidades que ya no mendigan, realizar historias de 

vida, sistematizar la experiencia de trabajo a nivel comunitario, local y nacional. 
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Anexo 3. Matriz de caracterización zona 9 

 

 
FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. Emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. Emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. Emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. Emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. Emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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FUENTE: Matriz de caracterización zona 9 doc. Emitido por la sub secretaria de protección especial MIES 
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Dirección de Servicios de 
Protección Especial 

Anexo 4. Convenios de la Dirección de Servicios de Protección Especial 

 

CONVENIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de convenios 2018 Protección Especial. 

 

CONVENIOS POR ZONAS Y COBERTURA REPORTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz de convenios 2018 Protección Especial. 

 

En el mes de febrero las nueve zonas reportan, 979 niñas, niños y adolescentes; 

encontrándose el mayor número en la zona 3 con 225 niñas, niños y adolescentes y en 

menor número en las zonas 2 y 8 con 50 N/N/A; se advierte, que en la zona 6 no se 

cuenta con la ejecución del convenio. 

  COBERTURA 

ZONA  # CONVENIOS PLANIFICADA REPORTADA 

Zona 1  4 250 150 

Zona 2 1 100 50 

Zona 3 3 300 225 

Zona 4 3 150 100 

Zona 5 3 250 200 

Zona 6 1 100 0 

Zona 7 4 200 150 

Zona 8 3 150 50 

Zona 9 3 150 54 

TOTAL 25 1650 979 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 1 3 3 3 1 4 3 3

150

50

225

100

200

0

150

50 54

Convenios Cobertura
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Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

TOTAL

191498,33

76599,33

229798

114899

191498,33

76599,33

153198,67

114899

114899

1263888,99

PRESUPUESTO

Anexo 5. Presupuesto de la Dirección de Servicios de Protección Especial 

Fuente: Matriz de convenios 2018 Protección Especial. 

Esta cobertura corresponde a la planificación y recurso asignado para el año 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


