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RESUMEN 

La mendicidad y el trabajo informal son problemáticas sociales que involucra una serie de 

factores culturales, sociales y económicos en la sociedad Cayambeña. Estas problemáticas 

han tenido un aumento potencial en los últimos años, llegando a crear una crisis en la 

economía local. Por esta razón el siguiente estudio plantea determinar posibles causas y 

consecuencias del aumento del trabajo informal y la mendicidad y como estas se 

interrelacionan con los imaginarios sociales como fenómeno sociocultural en la ciudad de 

Cayambe y a su vez como se crean dificultades económicas y sociales que pueden llegar a 

vivir los grupos minoritarios en la ciudad. Para analizar estos fenómenos se realizó un total 

de 20 entrevistas en la zona central de la ciudad y en el albergue para personas de la 

mendicidad en el MIES de Cayambe. Los resultados de esta pequeña encuesta evidencian 

tres puntos importantes a tratar: La importancia del conformismo y su ideología de 

pensamiento en el trabajo informal y la mendicidad, la migración externa e interna como 

factor de crecimiento de estos fenómenos socioculturales y la falta de oportunidades laborales 

como causante económico-social del aumento de la mendicidad y el trabajo informal en la 

sociedad Cayambeña. 

Palabras Clave: Trabajo, oportunidades, desempleo, grupos minoritarios, migración.  
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ABSTRACT 

Begging and informal work are social problems that involve a series of cultural, social and 

economic factors in Cayambe society. These problems have had a potential increase in recent 

years, creating a potential crisis in the local economy. For this reason, the following study 

aims to determine possible causes and consequences of the increase in informal work and 

begging and how these are interrelated with social imaginaries as a sociocultural 

phenomenon in the city of Cayambe and how these create economic and social difficulties 

that minority groups in the city may experience. To analyze these phenomena, a total of 20 

interviews were conducted in the central area of the city and in the shelter for beggars at the 

MIES in Cayambe. The results of this small survey highlight three important points to 

address: The importance of conformism and its ideology of thought in informal work and 

begging, external and internal migration as a factor in the growth of these sociocultural 

phenomena and the lack of job opportunities as an economic-social cause of the increase in 

begging and informal work in Cayambe society. 

Key words: Mendicity, work, opportunities, unemployment, minority groups. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo informal y la mendicidad son fenómenos sociales, en donde se ve reflejado 

una serie de problemas en las realidades económicas, culturales y sociales en la sociedad 

cayambeña. Los problemas socioeconómicos como la falta de oportunidades a partir de la 

pandemia COVID19 2020-2022, ha causado que aumente la desigualdad, provocando que 

muchas personas de varios grupos minoritarios recurran a la mendicidad y al trabajo informal 

como método de subsistencia personal y familiar. En la ciudad de Cayambe el trabajo 

informal y la mendicidad han aumentado por factores sociales como el desempleo, la 

migración tanto interna como externa y la falta de oportunidades laborales por múltiples 

razones como la edad o la experiencia laboral. 

Los imaginarios sociales han modificado la percepción sobre las personas, gracias a 

las modificaciones sociales sobre la idea falsa del “mendigo” o de lo que significa ser un 

“trabajador informal”, esto ha fomentado una idea relativa sobre la vida personal, social y 

económica de las personas que realizan estas actividades económicas. Estos fenómenos 

sociales han influenciado en gran parte a los pensamientos de los habitantes de Cayambe, en 

donde han cambiado la perspectiva sobre la vida de los cayambeños y su economía. Este 

proceso ha causado que exista diferenciaciones en los imaginarios sociales sobre las 

necesidades básicas y el estatus social que existe detrás del trabajo informal y la mendicidad. 

El imaginario social del migrante sobre una economía nacional basada en el dólar 

estadounidense, ha hecho que muchas personas opten por migrar al Ecuador y que prefieran 

trabajar de manera informal o simplemente pidiendo caridad. Bajo este contexto, es 

fundamental analizar cuales fueron y son algunas de las causantes sociales y sus 

consecuencias de la mendicidad y el trabajo informal, para poder entender cuáles son los 
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imaginarios sociales que se crean alrededor del entorno de las personas que recurren y 

dependen de estas prácticas económicas. 

Este trabajo etnográfico tiene como objetivo determinar las posibles causas y 

consecuencias del aumento del trabajo informal y la mendicidad en la ciudad de Cayambe en 

el periodo postpandemia 2022 y analizar cómo estas pueden influenciar en los imaginarios 

sociales de la sociedad Cayambeña. 

De igual modo se identificará en qué medida el trabajo informal y la mendicidad 

pueden afectar el entorno económico y social de la ciudad, para poder llegar a una conjetura 

en relación a las representaciones sociales de las personas hacia los grupos minoritarios. Con 

las identificaciones de estos problemas se podrá obtener ideas preliminares sobre las posibles 

causas, consecuencias y efectos que se originan a partir del crecimiento del trabajo informal 

y la mendicidad. Este trabajo etnográfico marcara evidencias a partir de los datos recopilados 

mediante fuentes secundarias, instituciones gubernamentales e investigación de campo. 
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CONTEXTO CULTURAL 

Migración 

Cayambe ha sufrido un alto incremento en la falta de oportunidades laborales debido 

a la llegada de migrantes. Estos migrantes son nacionales y extranjeros, los mismos que han 

tenido una influencia importante para el aumento del trabajo informal y la mendicidad dentro 

de la ciudad. Cayambe está en límites con la ciudad de Otavalo, lo que ha ocasionado que 

muchos vendedores informales opten por realizar sus actividades diarias en esta ciudad, 

haciendo que el centro esté totalmente lleno de vendedores y puestos informales.  

Para Alfaro et al. (2022), la migración venezolana al Ecuador ha sido uno de los 

fenómenos migratorios más significativos en América Latina en la última década. Estos 

movimientos han sido impulsados sobre todo por la crisis política, económica y social que 

atraviesa Venezuela desde el 2014, la misma que termino generando un colapso en la 

economía, educación, empleo y ha causado una inflación extrema dentro de su propio país.  

Desde esta crisis, miles de venezolanos han salido de su país en busca de mejores condiciones 

de vida. Ecuador, debido a su cercanía geográfica y la política de puertas abiertas que se 

implementó durante el inicio de la crisis, se convirtió en uno de los destinos principales.  

Para Zegarra et al. (2023) a partir de 2015 el flujo migratorio hacia el Ecuador 

aumento de manera desproporcionada, en su inicio llegando a ciudades del norte del país, 

como es el caso de la ciudad de Cayambe. Al inicio de la migración venezolana, Ecuador se 

había caracterizado por ser un país solo se transitó hacia los países hermanos de Perú y otros 

países dentro del cono sur, como Chile y Argentina. Pero, esto cambio porque entre 2015 y 

2019 casi 400 mil venezolanos decidieron establecerse en tierras ecuatorianas. 
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Los migrantes provenientes de Venezuela, han arribado a Cayambe en busca de 

mejores oportunidades y condiciones de vida. Algunas de estas personas han solicitado 

empleo en donde muchas empresas y emprendimientos prefieran dar empleo a personas 

extranjeras por las facilidades que estos les brindan, como mayor disponibilidad de tiempo, 

salarios más bajos y que menos beneficios de ley. Muchos venezolanos han logrado insertarse 

en el mercado laboral, especialmente en el sector informal. Sin embargo, también ha existido 

tensiones por la competencia por empleos, especialmente en un contexto de pobreza creciente 

en algunas regiones del país. La llegada de un número significativo de venezolanos ha 

enriquecido la diversidad cultural del país, pero también ha generado conflictos sociales, 

especialmente por prejuicios y estigmatización hacia los migrantes 

Mendicidad y Trabajo informal antes de la pandemia 

Antes de la pandemia COVID-19, la mendicidad en Cayambe ya era visible en áreas 

céntricas y de alto tránsito, como plazas, mercados, paradas de buses y zonas comerciales. A 

pesar de los esfuerzos de la municipalidad por integrar a las personas en situación de 

mendicidad a programas de inclusión social, como es el proyecto “solidaridad sin 

mendicidad”, la falta de empleo, las limitadas oportunidades económicas y la pobreza 

persistente seguían siendo los factores clave que mantenían a muchos en esa situación.  

La mendicidad ha incluido en sus prácticas a un sinfín de niños, niñas, adolescentes, 

personas con discapacidad y adultos mayores en las diferentes zonas de la ciudad de 

Cayambe. Estas prácticas son realizadas con el fin de pedir caridad y una ayuda comunitaria 

a la ciudadanía para la obtención de recursos económicos. Cabe recalcar que, si bien existen 

varios factores socioeconómicos en la ciudad, como la pobreza o los estados de 

vulnerabilidad, también se ha visto reflejado un alto grado de factores sociales, culturales y 

de mentalidad que han fomentado la mendicidad, así como factores generacionales.  
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El trabajo informal es otra de las actividades económicas más utilizadas para la 

obtención de recursos a nivel mundial. Estas dos actividades económicas en la ciudad de 

Cayambe han creado muchos imaginarios sociales, los mismos que han sido reforzados en 

los últimos años por fenómenos ajenos a la sociedad Cayambeña como tal y sin una solución.  

Velarde et al. (2020) infirieron que en el Ecuador la tasa de desocupación en el año 

2019 alcanza el 4,6% superior al 4,2% del año 2018; además la tasa de desocupación de las 

mujeres alcanza el 1,3%, lo que quiere decir que existe una brecha alta con relación a los 

varones. Igualmente, existe un incremento del trabajo por cuenta propia en un 2,2%, el 

servicio doméstico el 1,2% con relación al trabajo asalariado entre el año 2018 y el 2019.  

Así mismo la tasa en el sector formal representa un 47%; el sector informal un 46,5% y el 

empleo doméstico 2,3%. 

Pandemia 

La crisis mundial por la pandemia del COVID-19 que empezó en abril del 2020, 

cambio la vida de muchas personas. Muchas empresas optaron por hacer uso de la tecnología 

y el teletrabajo, y muchas otras simplemente cerraron, dejando así a un amplio grupo de 

personas sin trabajo. Para Ripani (2022) las personas que tuvieron la oportunidad y la suerte 

de trabajar desde casa, lo hicieron mediante aplicaciones. En la actualidad existe varios 

trabajos que son a medio tiempo y que no son reconocidos dentro de actividades económicas 

de las personas, en las cuales algunas hasta han sido afectadas mediante estafas y fraudes. 

Estas actividades han ido en aumento por la falta de oportunidades en donde el trabajo 

informal formo parte de su día a día. A diferencia de otras crisis, la pandemia del COVID-19 

redujo tanto el empleo formal como el informal. Durante 2020 y 2021 la informalidad 

aumento mientras que la formalidad disminuía.  
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En la sociedad Cayambeña la mendicidad tiene un pilar fundamental a partir de la 

finalización de la pandemia del COVID-19 2020-2022, en donde muchas personas optaron 

por buscar empleos informales y muchas otras optaron por la mendicidad como método de 

subsistencia personal y familiar. Dentro de este contexto se puede entender a la mendicidad 

como un fenómeno multicausal, con una serie de situaciones complicadas de entender dado 

que están dadas por las estructuras sociales, las mismas que pueden estar interrelacionadas 

con los diferentes estados de vulnerabilidad de los grupos minoritarios en la ciudad de 

Cayambe. 

Falta de oportunidades por la pandemia 

La falta de oportunidades durante la pandemia de COVID-19 afectó a diversas áreas 

y sectores en todo el mundo, generando desafíos económicos, sociales y personales 

significativos para millones de personas. Para Coba (2021) muchos negocios especialmente 

los de sectores como entretenimiento, turismo, hostelería y comercio minorista, se vieron en 

la obligación de cerrar o reducir significativamente sus operaciones debido a las restricciones 

de movilidad y a las medidas de confinamiento. Esto resultó en una pérdida masiva de 

empleos. Además, muchas personas trabajaban en el sector informal, lo que les dejó sin 

acceso a ayudas gubernamentales o seguridad social. El estudio realizado por Coba, dio como 

resultados que 3.494 empresas cerraron sus labores económicas durante la pandemia del 

COVID-19, afectando a gran parte del Ecuador. 

Según el Banco Mundial, el índice de pobreza en el Ecuador registro una tasa de 

desempleo nacional de 5,7% en 2016; este promedio aumento del 21,5% al 25,5% en 8 años 

(Delgado, 2023). Este aumento está asociado con la crisis económica que ha afectado al país, 

así como la migración interna y externa en el Ecuador. Dentro de las áreas rurales la tasa de 

pobreza es mucho más alta que en las áreas urbanas, el desempleo no afecta a todas las 
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personas de la misma manera, dado que, existe varios factores que pueden influir en la toma 

de decisiones como la edad, las responsabilidades familiares y el tiempo en el cual la persona 

ha estado desempleada (Delgado, 2023). 

Algunos casos de mendicidad en Cayambe están relacionados con adicciones que 

sufren miembros de la comunidad desde muy pequeños. Esto se puede evidenciar en la gran 

cantidad de personas que están en estado etílico en el centro de la ciudad, así como en los 

vendedores de fundas de basura los cuales pertenecen al grupo de “Alcohólicos Anónimos”, 

quienes se dedican a la venta informal para poder continuar sus adicciones y en cierto modo 

poder obtener un poco de dinero para su supervivencia diaria. 
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MARCO TEÓRICO 

La mendicidad es una problemática social que está arraigada en la historia a nivel 

mundial, sin importar la calidad de vida económica, cultural y social que maneja cada país. 

Esta problemática como tal, tiene varios factores que están relacionados sobre todo con la 

falta de oportunidades en el sector laboral y con esto la falta de visión hacia los grupos más 

vulnerables dentro de una sociedad. Para Deán (1999) el fenómeno mundial de la mendicidad 

se ha definido como la solicitud de una donación unilateral, más a menudo de dinero, en un 

lugar público. Si bien existen factores socioeconómicos como el desempleo, la pobreza o un 

estado de vulnerabilidad que puede llevar a que las personas recurran a la mendicidad, 

también está claro que se tiene un pensamiento de conformismo ante los problemas 

personales y de hogar, por lo cual buscan llevar un sustento a sus familias (Deán, 1999, en 

Flores et al., 2020) Dentro de todos estos factores se involucran temas culturales o religiosos 

los mismos que pueden llegar a promover la mendicidad como un medio de vida en donde 

se requiere poco esfuerzo.  

La mendicidad tiene un enfoque institucionalista lo que significa que se desarrolla 

procesos culturales específicos dentro de la ciudad, la misma que puede generar una alta 

dependencia y vínculo con el trabajo informal, porque este se puede caracterizar con las 

actividades económicas que se desarrollan bajo la ilegalidad, en términos del incumplimiento 

de las diferentes reglamentaciones comerciales, sociales, laborales, culturales y ambientales 

de un determinado grupo de personas dentro de la sociedad (Angulo et al., 2020). 

Para Bello et al. (2021) el trabajo informal existe debido a la falta de empleo, en 

donde este sector se muestra como una salvación para todas aquellas personas que no tienen 

una oportunidad para adquirir un empleo formal, ya sea por motivos de pobreza, migración 
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o falta de educación. Esta parte de la población se caracteriza por su alta vulnerabilidad al no 

estar amparados por leyes estatales. Se sostiene que este sector, el cual está integrado por 

pequeños comerciantes, trabajadores informales los cuales ocupaban ocasionalmente un sitio 

al no estar vinculados con la economía formal, no pertenecen al mundo capitalista, por lo 

tanto, se consideran dentro del sector marginal de la economía (Bello, 2021). 

Todos estos factores promueven el crecimiento de imaginarios sociales en donde la 

sociedad suele tener una idea equivocada de la causa real de la mendicidad, dando como 

consecuencia una idea abstracta y subjetiva de la situación de la ciudad. 

Para Riffo (2022) los imaginarios sociales han sido referidos normalmente como la 

manera para poder designar las representaciones sociales que están fomentadas dentro de las 

instituciones y como han sido usadas habitualmente como un sinónimo de cosmovisión, 

conciencia colectiva, mentalidad y habla sobre una ideología personal Randazzo (2012), 

explica que, en las ciencias cognitivas este concepto se puede emparejar con los diferentes 

marcos que conforman los diferentes pensamientos, actividades y actitudes dentro de una 

institución como tal. De igual manera explica que los seres humanos siempre estamos más 

pendientes del entorno y según se influye y se interpreta una cultura entorno a nuestra 

sociedad. Para Talyor (1998) los imaginarios sociales constituyen el “modo en que (las 

personas) imaginan su existencia social, el tipo de relaciones que mantienen unas con otras, 

el tipo de cosas que ocurren entre ellas, las expectativas que se cumplen habitualmente y las 

imágenes e ideas normativas más profundas que subyacen a estas expectativas. 

Los imaginarios sociales como concepto se definen como aquellas representaciones 

simbólicas que son construcciones plurales de sentido con relación a las cuales se definen 

pensamientos y comportamientos de una persona dentro de una sociedad. Esto quiere decir 

que los imaginarios sociales se codifican mediante interpretaciones individuales y colectivas 
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para cada persona (Villa, 2009). Los imaginarios sociales como concepto pueden presentarse 

como una llave teórica en donde a menudo es utilizada para discriminar distintos grupos 

sociales, estas representaciones sociales son entidades en donde la mayor parte de las 

relaciones sociales son estrechas entre vínculos personales, dado que el ser humano debe 

tener una experiencia previa para que se le imprima esa representación social. 

Los imaginarios sociales pueden traducirse como métodos de ataque hacia los grupos 

minoritarios, en el caso de la mendicidad, los grupos más vulnerables son los grupos 

migratorios y personas de la tercera edad. Particularmente existe un imaginario sobre la 

cultura de la pobreza en donde se interrelaciona tres ejes, su multidimensional, su lugar y su 

grupo social. Para entender estos tres ejes, se necesitaría entender a la pobreza indigna de una 

sociedad en donde las personas mendigas cumplen un rol más individual y antisocial, lo que 

les impide salir de la pobreza. Dentro de este contexto su propio carácter de sentido de 

pertenencia hace que busquen un grupo de referencia para sentirse anclados y de este modo 

asemejarse a una realidad individual.  

La problemática de la mendicidad ha generado que exista una fuerte discusión sobre 

la mendicidad imaginada, bajo este concepto se puede relacionar a todas las virtudes y 

acciones que puede concebir una persona de un círculo social basado en la pobreza (Aldaz y 

Joza, 2020).  

Con el pasar de los años se ha cuestionado la razón principal de lo que significa ser 

un mendigo. En la ciudad de Cayambe, las representaciones sociales sobre esta problemática 

han traído consigo imaginarios que no solo están relacionadas con la desigualdad o la 

pobreza, sino también con la idea de una situación generacional, una situación de mendicidad 

provocando que muchas de estas personas sean juzgadas de forma superficial por la sociedad 

Cayambeña. 



19 

 

METODOLOGÍA 

Cayambe es un cantón ubicado en la provincia de Pichincha, Ecuador. Cayambe está 

ubicado en la Sierra Central de Ecuador, a aproximadamente 65 km al norte de Quito, la 

capital del país. Es conocido por su ubicación geográfica cerca del volcán Cayambe, que 

forma parte de la cordillera de los Andes.  Se encuentra a una altitud promedio de unos 5 790 

msnm. Cayambe es un cantón de la provincia de Pichincha, dividido en varias parroquias 

urbanas y rurales. La cabecera cantonal es la ciudad de Cayambe, que es también la más 

grande de la zona (Ponce, 2011). 

La población de Cayambe es diversa, aunque la mayoría de sus habitantes son 

mestizos, también existen comunidades indígenas, especialmente de la etnia karanki. Los 

karanki son una de las nacionalidades más representativas de la zona, y su cultura y 

tradiciones tienen una fuerte presencia en la vida cotidiana del cantón (Ponce, 2011). 

Para este trabajo se utilizó métodos etnográficos, principalmente observación 

participante, introducción a grupos focales de la mendicidad y el trabajo informal para la 

obtención de información mediante encuestas con consentimientos informados y depuración 

de datos. 

Para Núñez (2019) la observación participante es una herramienta cualitativa de 

investigación, la misma que sirve para la recolección sistemática de datos que permite 

comprender cuales son los fenómenos socioculturales a partir de la conversación de un 

entorno natural, basándose principalmente en un lugar mediante la participación directa o 

indirecta con los miembros observados a través de su vida cotidiana. Este método ayudó a 

entender los lugares y zonas donde más se practica la mendicidad y el trabajo informal en 
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Cayambe, así como entender cuáles son los métodos que suelen usar con mayor frecuencia 

para la obtención de dinero. 

Con esta información preliminar y una idea clara sobre los grupos focales 

seleccionados, se realizaron encuestas focalizadas y con consentimiento informado, esto para 

precautelar la información y la privacidad para los grupos encuestados. Finalmente, el uso de 

un diario de campo ayudó a contemplar cuales son los riesgos, las zonas y los grupos focales 

de personas en un futuro. Fomentando de este modo un archivo digital o a mano de las cosas 

más importantes a tratar. 

Luego de realizar el consentimiento informado, se realizó una encuesta a 20 personas, 

las cuales fueron realizadas mediante papel y posteriormente transcritas a Google Forms. La 

encuesta consto de 10 preguntas las mismas que se realizaron a un grupo focal de 10 personas 

dedicadas al trabajo informal, mientras que las otras 10 fueron realizadas a un grupo focal de 

10 personas que tienen como actividad económica la mendicidad dentro de la ciudad de 

Cayambe. Para Blanco (2011) las encuestas cumplen un papel importante dentro de un 

trabajo etnográfico, la manera en cómo se realiza cada encuesta tiene que estar planteada de 

manera directa, y sin hacer que la persona se sienta incomoda, protegiendo su integridad y 

sobre todo sin entrar en temas personales o más privados.  De esta manera se logró cubrir un 

pequeño porcentaje dentro de la sociedad para empezar a entender cuáles son los riesgos 

culturales y sociales que están detrás de las representaciones e imaginarios sociales dentro de 

estas actividades económicas. 

La ciudad de Cayambe es una zona en donde en realidad el uso de la mendicidad y el 

trabajo informal como métodos de obtención de recursos económicos es alta, entonces se ha 

delimitado la zona en dos sectores, calle Restauración y Sucre, sector CNT 
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(0.04123461781180991, -78.14452779230946) y el refugio para personas extranjeras y que 

viven de la mendicidad (0.04906666569306512, -78.14128231940451). 

Los métodos de sistematización y análisis de datos, fueron basados mediante Google 

Forms, para esto se hizo una simplificación a las respuestas obtenidas, para subir cada 

encuesta de manera manual a Google Forms. Esta simplificación tuvo como base el 

agrupamiento de respuestas por cada persona para tener una base de datos más exacta. El 

análisis situacional, implicó examinar de manera detallada y sistemática la situación actual 

de un entorno o contexto específico con el fin de comprender sus características, factores 

clave y relaciones de estos fenómenos (Contreras, 2005). Este proceso ayudó a identificar 

como esta problemática social afecta de gran manera a los imaginarios sociales dentro de la 

ciudad de Cayambe. Los datos fueron codificados según las iniciales de las personas 

encuestadas, y transcritos para un mejor manejo dentro del entorno a tratar. Se integró toda 

la información brindada en tablas y figuras para un mejor entendimiento. 
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ANALISIS Y DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Cultura, tradición y familia 

Los resultados de estas encuestas en el grupo focal del trabajo informal y la 

mendicidad muestran varios temas. Por ejemplo, la influencia del entorno familiar y cultural 

y como esta se involucra en el crecimiento de la economía informal y la mendicidad. La 

importancia para los encuestados está basada principalmente por las etnias, su círculo social 

y las tradiciones que forman parte de las personas que pertenecen a estos grupos minoritarios 

y como han hecho que se acepten irregularidades o que normalicen la mendicidad y el trabajo 

informal. 

A partir de la finalización de la pandemia del COVID-19 en 2022, Cayambe sufrió 

una serie de factores determinantes para que las problemáticas de la mendicidad y el trabajo 

informal aumenten. Para Bello (2021) la cultura, sus etnias y sus tradiciones ha sido de gran 

importancia dentro de la normativa del trabajo informal, dado que existe políticas que se 

enfatiza en crear estrategias, normas políticas y protecciones sociales sobre los trabajadores 

informales, todo esto con el fin de garantizar un ambiente saludable y un trabajo digno desde 

la función informal.   

Se puede notar dentro del sector central de la ciudad, la afluencia de redes de mercado 

informal y redes de mendicidad que existe, empezando desde niños en compañía de hermanos 

mayores para realizar estas actividades.  

La cultura cayambeña especialmente el sector informal ha creado una fuerte red 

familiar y comunitaria para ayudarse económicamente. La cultura del trabajo informal, se ha 

creado a partir de redes sociales, normalizando de este modo la informalidad en donde 

casualmente fomenta un sentido de solidaridad dado que, los trabajadores informales se 
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apoyan para compartir información, recursos y a sus mismos clientes, lo que termina siendo 

vínculos vitales para tener éxito en esta actividad económica informal. A pesar de todos estos 

puntos, el trabajo informal a menudo esta estigmatizado ya que este se asocia con la 

precariedad laboral y la falta de desarrollo personal o profesional. 

El contexto cultural que nace a partir de la vivencia diaria del ser una persona 

“informal” ha creado que su pensamiento sea un basado en una inferioridad que no existe, en 

donde ellos mismo han creado imaginarios sociales personales y de su entorno. En el caso de 

MM, supo manifestar que “desde muy pequeños les adoctrinan, para que piensen que el 

trabajo sea formal o informal, es bueno, por lo que los niños trabajan desde muy temprana 

edad aprendiendo eso, el valor del dinero mas no del esfuerzo”. Bajo este argumento se puede 

deducir que los círculos familiares o redes familiares que se manejan en este fenómeno social, 

existen. Por lo cual, para un 80% de los encuestados estos factores culturales, tradicionales y 

familiares si afecta en el crecimiento del trabajo informal, mientras que el 20% cree que el 

crecimiento informal depende más de factores externos a su círculo social y familiar. En el 

caso de la mendicidad, la cultura si influye en un 60%, mientras que tan solo el 40% piensa 

que no involucra temas culturales, más bien factores externos a estos, tales como la pobreza 

extrema o falta de oportunidades. 

Figura 1 

Factor Cultural en el trabajo informal 



24 

 

Figura 2 

Factor cultural en la mendicidad 

 

Factores económicos y su influencia en el crecimiento de estos fenómenos sociales 

Existe factores externos que pueden incrementar el trabajo informal y la mendicidad 

Cayambe, tales como la migración, el desempleo y la falta de oportunidades. La migración y 

el aumento de la mendicidad están interrelacionados en varios contextos, especialmente en 

situaciones de migración forzada, desplazamiento o movimientos migratorios hacia áreas 

urbanas o países con mayores oportunidades económicas. La persona migrante, a menudo, 

se enfrentan a dificultades para integrarse en la sociedad cayambeña, debido a factores como 

la falta de documentación, falta de redes de apoyo, educación, empleo formal o acceso a 

servicios sociales. Lo que da como resultado que gran proporción de estas personas recurran 

o dependan de la mendicidad como única forma de sobrevivir. 

La mayoría de migrantes que se encuentran en la ciudad de Cayambe, tuvieron que 

migrar por conflictos bélicos tales como represalias por grupos delictivos y narcotráfico, 

persecuciones políticas y pobreza extrema que tuvieron que soportar en su país natal. Estas 

personas al llegar a países con pocos recursos y con pocas fuentes de empleo, no tuvieron 

más opción que recurrir a la mendicidad para poder subsistir, debido a la falta de ingresos 
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inmediatos. En Cayambe unos de los mayores obstáculos que sufren los migrantes es la 

discriminación o la falta de permisos para poder trabajar. Muchos de los migrantes suelen 

llegar sin los documentos legales necesarios para acceder a trabajos formales, o en su caso, 

tienen dificultades para poder ser contratados debidos a las barreras culturales o por la falta 

de reconocimiento de sus títulos o experiencia laboral.  

DL, persona que vive de la mendicidad supo manifestar que el llego al Ecuador como 

refugiado con ayuda de una fundación de la ONU, pero que al llegar no supo que más hacer, 

dado que, cuándo tuvo que migrar estaba estudiando y no finalizo, aparte de que por la falta 

de papeles no le ayudan aquí en la ciudad. 

Para Meléndez et al. (2022) la informalidad en el empleo también es una barrera, ya 

que, aunque puedan acceder a trabajos precarios, muchos migrantes no logran obtener un 

ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas, lo que puede llevar a la mendicidad 

como última opción. Los migrantes, especialmente aquellos que se mueven de manera 

individual o sin familiares, a menudo carecen de redes sociales de apoyo. Estas personas que 

se mueven sin amigos, sin familiares o sin conocidos ha causado que se vuelvan el grupo más 

vulnerable a caer en la pobreza extrema, lo que ocasiona que entren a la mendicidad.  

Las redes de apoyo son fundamentales para acceder a una vivienda, a un empleo y a 

otros recursos necesarios para poder sobrevivir, y la ausencia de estas puede causar que la 

mendicidad sea la única opción viable para sobrevivir. La ciudad de Cayambe ha crecido en 

inseguridad, en miedo y con esto han crecido los imaginarios sociales, lo que ha hecho que 

los migrantes sufran exclusión o xenofobia, lo que causa que sean objeto de estigmatización 

y rechazo social. Estos aislamientos pueden generar un círculo viciosos en donde, la falta de 

oportunidades laborales, la discriminación y la falta de acceso a servicios públicos empujan 
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a las personas hacia la marginalidad. La mendicidad en estos casos es una alternativa porque 

no hay otros modos de insertarse en la sociedad. 

En el Ecuador existe políticas migratorias restrictivas, la falta de visas en migrantes 

o el estado irregular hacen que los migrantes se vean obligados a recurrir al trabajo informal, 

ya que este sector no requiere documentación legal o contratos formales. Esta situación es 

muy común en la ciudad de Cayambe, en donde se puede que las personas de la mendicidad 

no pertenecen a personas nativas de Cayambe, y migran en busca de actividades económicas 

de subsistencia trabajando en construcción, recolección de basura, venta informal y limpieza, 

entre otras actividades diarias. En algunos casos, los migrantes provienen de contextos en los 

que el acceso a la educación o a la formación técnica es limitado. Esto puede ser 

especialmente cierto en los migrantes de zonas rurales o en aquellos que huyen de situaciones 

de pobreza extrema o de conflictos. La falta de educación formal o de habilidades específicas 

para el mercado laboral moderno puede empujar a los migrantes a aceptar empleos en el 

sector informal, donde los requisitos son menos estrictos. 

El éxodo rural hacia las ciudades más grandes también es un fenómeno importante 

que está relacionado con el aumento de la mendicidad, dado que, las personas que migran de 

áreas rurales hacia espacios más grandes como ciudades urbanas en busca de empleo suelen 

enfrentarse a un entorno desconocido y competitivo, en donde los recursos son limitados. 

Estas personas llegan sin la preparación necesaria y sin habilidades adaptables al mercado 

urbano, y en algunos casos terminan viviendo en la marginalidad y recurren a la mendicidad 

como una forma de sobrevivir. 

Para Garabiza (2019) el trabajo informal ofrece una gran flexibilidad en términos de 

horarios y tipo de actividades económicas, lo que atrae a muchos migrantes que buscan 

alguna manera rápida para adaptarse e incorporarse al entorno. En muchos de los casos, los 
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migrantes ya sean internos o externos, al llegar a una nueva ciudad y carecen de cierta 

estabilidad laboral o acceso a trabajos formales debido a la falta de redes sociales formales o 

de información sobre el mercado laboral. Todas estas situaciones dan como resultado que la 

informalidad pueda ser vista como una manera directa de obtención de recursos, aunque en 

condiciones de vida altamente precarias. Para el Banco Mundial (2020) las actitudes 

negativas hacia los migrantes, tanto a nivel institucional como social, han dificultado el 

acceso a empleos formales o bien remunerados. La falta de igualdad de oportunidades 

laborales, junto con el estigma que enfrentan los migrantes puede hacer que se vean obligados 

a trabajar en el sector informal, donde básicamente no les exige ninguna documentación. Así 

mismo la llegada de migrantes ha causado que la población local no solo compita por los 

trabajos formales, sino también, por los trabajos informales, lo que puede hacer que los 

migrantes sean excluidos debido a factores como la preferencia por los trabajadores locales. 

El costo de la mano de obra o la falta de habilidades específicas, haciendo que la competencia 

y la dificultad aumente para encontrar trabajos estables. 

Para López (2017) la falta de oportunidades en el trabajo informal es un tema 

complejo, dado que el mismo afecta a una gran cantidad de personas, especialmente en 

contextos económicos de países inestables o en desarrollo. El trabajo informal incluye 

empleos no regulados, sin contratos formales, sin acceso a beneficios personales y sociales o 

derechos laborales y generalmente sin estabilidad a largo plazo. Muchos trabajos informales 

requieren habilidades limitadas o específicas que no necesariamente se enseñan con la 

educación formal, que a largo plazo termina limitando la posibilidad de acceder a empleos 

mejor remunerados y más estables dentro de la economía formal. En Cayambe el trabajo 

informal no está bien regulado por las políticas laborales, lo que ha creado un vacío de 

oportunidades para aquellos que buscan estabilidad o mejorar sus condiciones de vida. 
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Además, la falta de políticas adecuadas termina por promover la formalización del empleo 

informal y con esto las personas terminan atrapadas en la informalidad. 

En este contexto, la informalidad se trata sobre la falta de oportunidades que se da 

por un desempleo estructural, en donde el mercado laboral formal no es capaz de absorber a 

toda la fuerza laboral disponible. Esto da lugar a un sector informal en expansión, donde las 

personas recurren a trabajos sin contrato en la economía de subsistencia o a empleos que no 

están regulados por las autoridades laborales.  

Durante la investigación, se determinó que la falta de oportunidades se da por la falta 

de confianza de las personas que trabajan en este sector. Las faltas de redes laborales formales 

no son accesibles para todos, lo que lleva a las personas a buscar una fuente de dinero en las 

redes informales, esto es particularmente en zonas rurales o periurbanas, donde las opciones 

laborales son muy limitadas. 

El aumento de la mendicidad como consecuencia de la falta de oportunidades es un 

fenómeno complejo que refleja profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. La 

mendicidad, entendida como la práctica de pedir limosna o apoyo para sobrevivir, no solo 

está vinculada a la pobreza extrema, sino también a la falta de alternativas laborales o de 

apoyo social. En muchos casos, la falta de oportunidades está relacionada con una crisis 

familiar o social. Las personas que pierden el apoyo de sus familias o comunidades pueden 

encontrarse en situaciones de vulnerabilidad extrema. 

 La desintegración familiar, la violencia doméstica, el abuso o la falta de redes de 

apoyo contribuyen a que muchas personas se vean obligadas a vivir en la calle y recurrir a la 

mendicidad. Los datos recopilados dieron como resultado preliminar en los dos grupos 

minoritarios que un 40% recurre a estas actividades económicas por la migración sea interna 
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o externa, un 40% por factores relacionados a la falta de oportunidades y un 20% por el 

desempleo. 

Figura 3 

Factores socioeconómicos en el trabajo informal 

 

Figura 4 

Factores socioeconómicos más importantes en la mendicidad 

 

Ideología y pensamiento personal en el trabajo informal y la mendicidad 

La ideología presente y la forma de pensar de las personas que realizan estas 

actividades como método de subsistencia está basado principalmente por la aceptación de 

sus realidades. Para JM, en el sector informal existe una percepción de la inestabilidad, lo 

que significa que en la mayoría de casos son conscientes de la falta de derechos laborales, así 
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como de la falta de oportunidades que existe actualmente en el país, lo que crea una 

incertidumbre y que termina en resignación.  

Para los trabajadores informales que se dedican a la reparación de servicios, este 

trabajo le puede facilitar una sensación de independencia y supieron manifestar que con el 

paso del tiempo fomentan una mentalidad más orientada al autoempleo o a la autogestión. A 

pesar de los desafíos, muchos trabajadores informales desarrollan una mentalidad optimista 

en cuanto a su capacidad de salir adelante. Este optimismo puede estar ligado a la esperanza 

de que sus esfuerzos y su dedicación a veces se verán recompensados, aunque en muchos 

casos no haya garantías de éxito. 

En el caso de la mendicidad, la ideología está marcada por el enfoque de 

supervivencia en el que las prioridades día a día son las más básicas, tales como la obtención 

de comida, obtener un techo donde dormir y maneras de evitar el peligro. Para RS, este 

camino también puede desarrollar un pensamiento que lo lleve a ver a los demás, 

especialmente a aquellos que tienen más, de forma distante o desconectada. La desigualdad 

puede hacer que el mendigo perciba a los que tienen recursos como personas lejanas, 

incomprensibles o incluso como enemigos, ya que no viven las mismas realidades. A veces, 

esta desconexión puede volverse desconfianza, o, por el contrario, una sensación de 

dependencia hacia la sociedad que no siempre ofrece respuestas. 

Para Restrepo (2012) el conformismo en la mendicidad se refiere a la actitud de 

aceptar y adaptarse a una situación de extrema pobreza o de dependencia a la mendicidad, 

sin buscar alguna solución activa para mejorar las condiciones de vida o cambiar esta 

situación. Este conformismo puede llevar varias explicaciones sociales, psicológicas y 

estructurales. Para cierto porcentaje de los encuestados, su forma de vida ya está 

predeterminada por causas sociales como la xenofobia o la falta de oportunidades, lo que 
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lleva a que muchas personas piensen que no pueden llegar a mejorar sobre todo por la falta 

de empleo. La cantidad de personas que viven en estado de mendicidad en la ciudad de 

Cayambe es alta, causando de este modo un alto grado de conformismo, sobre todo en las 

personas que prefieren dinero a víveres, o dinero a ser ayudados. 

Las condiciones de vida de las personas que enfrentan las diferenciaciones 

estructurales y sociales a diario en la ciudad de Cayambe tienen factores importantes, tales 

como la falta de acceso a la educación, a la salud, al empleo o al acceso a una red de apoyo 

social. Estos factores estructurales pueden generar la sensación de impotencia, donde la 

mendicidad se convierte en una forma de sobrevivencia aceptada, ya que otras opciones 

parecen inalcanzables. El contexto de la desigualdad económica igual juega un rol importante 

en la ausencia de oportunidades laborales o educativas para las personas de este círculo más 

vulnerable. Todo esto ha provocado que algunos encuestados se conformen con la 

mendicidad, ya que no tienen otra alternativa viable para la subsistencia personal y familiar, 

vinculando esta conformidad con la necesidad. 

La pobreza extrema y la marginalidad pueden generar un sentimiento de resignación 

o desesperanza, lo que lleva de igual modo a las personas a aceptar a la mendicidad como 

una “solución” inevitable. Estas condiciones psicologías lleva a las personas a normalizar la 

pobreza, en donde vivir de la mendicidad más que por necesidad es por conformismo a salir 

de las barreras estructurales ya impuestas y lo convierten en una rutina diaria.  

Las condiciones emocionales hacen que exista una estigmatización y aislamiento 

social, en donde Mora y Yvanova (2013) explican que las personas que viven en la 

mendicidad suelen estar estigmatizadas por la sociedad, lo que genera un ciclo interminable 

de exclusión social. Al sentirse rechazados o ignorados, las personas que viven de esta 

actividad económica pueden caer en la aceptación de su situación, creyendo que no tienen 
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más opciones o que no merecen algo mejor. Esto se puede notar en la ciudad de Cayambe en 

donde la mendicidad al unirse con este aislamiento social se vincula con la cultura y se vuelve 

una tradición, en donde en muchos de los casos, la mendicidad puede estar ligada a las 

prácticas culturales, sociales o religiosas que, por diversas razones, se asocian con la 

humildad o el sacrificio. En este contexto se puede influir que aceptan al conformismo a 

partir de la interpretación cultural o espiritual de la pobreza. 

El trabajo informal en la ciudad de Cayambe de igual modo ha causado que exista 

conformismo, en donde para López (2017) el conformismo en el trabajo informal hace 

referencia a la actitud de aceptar, sin cuestionar o sin buscar alternativas de empleo en el 

sector informal, esto a pesar de las precarias condiciones laborales y la falta de derechos 

laborales que tiene el sector formal. Este fenómeno está relacionado al igual que en el caso 

de la mendicidad, con diversas causas sociales, económicas y psicológicas, lo que hace que 

las personas que recurren al trabajo informal se adapten o se resignen a trabajar en 

condiciones que no ofrecen estabilidad, seguridad o protección. 

En Cayambe la precariedad del empleo formal, ha hecho que muchas personas 

recurran a contratos temporales con bajos salarios y escasa estabilidad que a veces se 

equipara o se percibe como un método más desfavorable en condiciones de trabajo informal, 

que, aunque sin derechos, ofrecen mayor flexibilidad o ingresos mayores de manera 

inmediata. En estos casos, las personas aceptan trabajar informalmente porque las 

condiciones del mercado laboral no les permiten acceder a un empleo formal con buenos 

derechos y normas, creando de este modo una especie de “conformismo” a esta situación.  

En este contexto, las personas pueden ser conformistas porque no conocen otra forma 

de empleo o simplemente no creen que sea posible cambiar esta situación. El conformismo 

también puede tener una dimensión psicológica, en donde las personas que han estado 
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involucradas en el trabajo informal durante algunos años pueden llegar a sentirse atrapadas 

en esta “trampa de pobreza”, y que por más esfuerzo que hagan por mejorar sus situaciones 

estas no cambian. Este sentimiento de desesperanza puede hacer que se acepten las malas 

condiciones sin buscar alternativas, adoptando una actitud de conformidad ante esta 

situación.  

El trabajo formal no siempre es sinónimo de estabilidad, especialmente en la 

economía de Cayambe, dado que, existe un alto índice de desempleo o subempleo. La 

encuesta del primer trimestre realizada por el INEC (2024), dio como resultado que el índice 

de desempleo es de 4,1% y la tasa de subempleo es de 20,5%. Y en estos contextos las 

personas prefieren el trabajo informal por la percepción de que; aunque precario, pero es más 

flexible, tiene mayor cantidad de oportunidades a corto plazo en comparación con el empleo 

formal y sin tener en cuenta que este último puede ser inestable o mal remunerado, este tipo 

de percepción contribuye a que el conformismo a la informalidad aumente.  

El trabajo informal y la mendicidad no solo es una elección, sino también, es una 

necesidad, en donde muchas de las personas recurren al trabajo informal y a la mendicidad 

como método de subsistencia personal y familiar por la falta de oportunidades en el sector 

formal. Después de la pandemia donde muchas personas perdieron su empleo, la cultura paso 

a cumplir un papel determinante en el trabajo informal ya que esta puede estar asociada con 

la resiliencia, su adaptabilidad y la creatividad con la que los trabajadores salen a diario a 

mantenerse a flote esto sin ningún beneficio que tiene el trabajo formal.  

El trabajo informal y la mendicidad no solo es una elección, sino también, es una 

necesidad, en donde muchas de las personas recurren al trabajo informal y a la mendicidad 

como método de subsistencia personal y familiar por la falta de oportunidades en el sector 

formal. La ideología juega un papel importante no solo en el crecimiento de estas actividades 
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económicas, sino también, en la condición de las personas para que estas decidan quedarse a 

realizar dicha actividad diaria. Un 50% de los encuestados respondió que realizan estas 

actividades por la necesidad y la de su familia, un 40% que lo hace por conformismo y 

adaptación al estilo de vida y tan solo 10% por el valor monetario del dólar. 

Figura 5 

Ideologías más importantes en el trabajo informal 

Figura 6 

Ideologías más importantes en la mendicidad 

Factores personales en la mendicidad y el trabajo informal 

Los factores personales pueden influir demasiado en la toma de decisiones. Para CS, 

siempre va a existir un factor personal, en el caso de él, empezó por una desintegración 

familiar lo que lo llevo a vicios, cito de CS “La desintegración familiar no solo acaba una 

familia, sino también tu vida, me metí en los vicios y con ello lo perdí todo”.  
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En el caso del migrante extranjero, la familia de origen no está en condiciones de 

apoyar económicamente a la persona, lo que puede resultar en aislamiento y soledad. Este 

aislamiento puede empujar a la persona a vivir en la calle, esto si no tiene un círculo de apoyo 

social cercano. Estos vínculos familiares causo que el 100% de los encuestados en la 

actividad de la mendicidad respondiera que sí, que si existe factores personales. En el caso 

del trabajo informal, el 90% respondió que sí, mientras que un 10% dijo que no, que más 

dependía de factores externos como la falta de trabajo, falta de oportunidades o la migración. 

JC, miembro de los trabajadores informales, supo manifestar que, “La motivación de 

levantarse día a día y no obtener cambios son factores externos a los personales, con el tiempo 

te acostumbras, pero lo que te impulsa es la falta de oportunidades en este sistema”.  

 

Figura 7 

Factor personal como causante social para que realicen la actividad de la mendicidad 

 

 

 

 

 



36 

 

Figura 8 

Factor personal como causante social para que realicen la actividad del trabajo informal 

Influencia de la pandemia en el trabajo informal y la mendicidad 

A partir de la finalización de la pandemia, el trabajo informal se hizo un problema 

muy común y paso a formar parte de la estructura económica, lo que ha generado que exista 

una cultura de normalización, en donde las personas no ven a este tipo de empleo como algo 

problemático o excepcional. Al contrario, este empleo informal puede ser visto a partir del 

imaginario social como una forma legítima de ganarse la vida, sin cuestionar la falta de 

beneficios o derechos que esta conlleva. Para AA del grupo del trabajo informal, la pandemia 

trajo consigo despidos inesperados, en donde al inicio las empresas te decían que trabajes, 

pero con la mitad del sueldo, con el paso del tiempo los despidos aumentaron, en su caso 

porque ella al trabajar en ventas, simplemente no cumplía con sus funciones, pero esto no era 

su culpa. Esta persona al tener una familia buscó soluciones externas, vendiendo mercadería 

de primera necesidad como papeles higiénicos. También manifestó que sigue en la venta 

informal, porque en los trabajos formales ahora le piden experiencia en venta en línea, lo cual 

ella antes de la pandemia no manejaba, lo que le impidió el reingreso a su empleo formal. 

Para MM, la pandemia trajo consigo muchísimos cambios, entre ellos la adaptabilidad 

laboral. Él supo manifestar que este cambio, trajo consigo trabajo hibrido, lo que combino 
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trabajo presencial y remoto, haciendo que, en su tiempo libre, se dedique a otras actividades, 

tales como el trabajo informal. 

Figura 9 

Importancia de la pandemia para el crecimiento del trabajo informal 

 

 Figura 10 

Importancia de la pandemia para el crecimiento de la mendicidad 

Prevención del trabajo informal y la mendicidad 

Durante el trabajo etnográfico, el pensamiento y la forma en que cada persona realiza 

una actividad repercute en su día a día. Varios casos de miembros pertenecientes a estos 

grupos minoritarios, “aceptaron su realidad”. En la ciudad, el trabajo informal y la 

mendicidad han aumentado de una manera desproporcionada por múltiples razones sobre 
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todo por la falta de oportunidades. En el trabajo informal un 20% respondió que no conoce 

ninguna manera para poder prevenir el trabajo informal, no obstante, de este 20% el 10% 

opino que es casi imposible prevenir esto. CA, supo manifestar que esto no se trata sobre un 

problema actual o un problema que haya aparecido con la pandemia, sino que siempre ha 

existido por la falta de apoyo en barrios inseguros o falta de apoyo a personas que migran de 

parroquias alejadas al centro de la ciudad. 

En la ciudad de Cayambe el trabajo infantil y la mendicidad, como se dijo antes, están 

vinculadas sobre todo con procesos generacionales, esto significa que las enseñanzas a ganar 

dinero de manera informal se transmiten de generación en generación, en donde hice una 

pregunta a una vendedora informal. Esta persona supo informar que desde muy pequeños les 

enseñan lo que significa ganarse un dólar, que a ellos le dan 10 fundas para su venta y que 

cuando acaben podrán descansar, pero que lo recaudado es para los padres. Para los 

ciudadanos, un 40% la manera correcta para prevenir se basa en dar charlas para concientizar 

a los padres sobre el uso indebido del trabajo en menores de edad, un 20%, enfocándose en 

la zona productiva para que estos ayuden con más plazas de trabajo, para que de este modo 

se pueda disminuir la cantidad de personas que dependen de esta actividad económica. 10% 

por otro lado cree que una manera de prevenir es fijándose en la educación de los jóvenes y 

así mismo ayudándolos con oportunidades laborales para que con esto poco a poco vayan 

teniendo experiencia y puedan acceder a trabajos más dignos. Y el último 10% está 

convencido de que el municipio de la ciudad de Cayambe ponga atención en esta 

problemática. Para JB, los municipales no están para controlar y fomentar una ayuda a estos 

grupos, sino para lastimarlos, para gritarles y no para buscar ayuda o dar soluciones. 

En el caso de la mendicidad, un 60% si conoce maneras para la prevención de la 

mendicidad en la ciudad. Al ser gran parte de los migrantes extranjeros, la respuesta fue que 
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para conseguir que la mendicidad disminuya es necesario enfocarse en el problema y no en 

la nacionalidad, ayudando o creando fundaciones para extranjeros, se les supo manifestar que 

en la ciudad hay un refugio, pero respondieron que en el refugio solo ayudan para comida y 

hospedaje, pero al final del día, nadie los acepta y por sus familias la mendicidad es la única 

solución viable. El 40% respondió que no, que no conoce ninguna solución para la 

mendicidad y en el caso de RB, no le importa si hay o no solución, ya que, para él, la 

obtención de este modo se volvió una costumbre, dado que llego en 2018, antes que empiece 

la pandemia y la mendicidad le salvo de varios “apuros”, por lo que cayó en un conformismo 

dado que, él vive con 4 personas más y entre todos pagan el arriendo y gastan mucho menos 

de lo que reciben. 

Figura 11 

Prevención del trabajo informal en la ciudad 

Figura 12 

Prevención de la mendicidad en la ciudad 
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Influencia del estado en la mendicidad y el trabajo informal 

La influencia del estado en el contexto de la mendicidad y el trabajo informal, puede 

llegar a manifestarse de varias maneras. Aunque el estado tiene el poder y la responsabilidad 

de regular y proteger los derechos laborales, económicas, sociales y humanas de la sociedad, 

en muchos de los casos su intervención es deficiente o en algunos casos ni si quiera ayudan, 

lo que puede llegar a empeorar las condiciones de vida y trabajo de las personas que se 

encuentran en estas situaciones. 

En Cayambe el 80% de los encuestados informales, dijeron que si existe una 

influencia negativa por parte del estado. Lo que más infieren los encuestados, es que en la 

ciudad existe una criminalización del trabajo informal. Para Gallardo (2021) la 

criminalización del trabajo informal hace reflexión a las actitudes de las autoridades locales 

para que estas puedan imponer multas o represión policial a las personas que trabajan de 

manera informal, como son los vendedores ambulantes. La represión y la criminalización de 

estos trabajos no solo aumentan la vulnerabilidad de quienes dependen del trabajo informal, 

sino que también los expone a la persecución y violencia policial, sin considerar las 

condiciones en las que estas personas se encuentran. Esto contribuye a la marginalización de 

trabajadores y puede llevarlos a situaciones más precarias, sin poder acceder a los derechos 

laborales básicos o a la seguridad social. 

Para JH, la venta informal no es un pecado, no es un delito, pero que exista más ayuda 

policial para quitar la mercancía de los vendedores que para ayudar en un robo, es algo que 

no se puede entender. Deberían gastar ese dinero o ese tiempo en crear otras fuentes de 

trabajo y dejar trabajar a los pobres. Bajo este contexto el 20% cree que el estado no influye 

en el trabajo informal, sino, el pensamiento de cada persona y ver como desea salir adelante 

a su modo, y que esto no está mal. 
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En la mendicidad, el 90% cree que, si hay culpa por parte del Estado al no crear 

políticas de inclusión social para migrantes, niños y personas de la tercera edad. En cuanto a 

la mendicidad, la falta de programas de reintegración social, atención psicosocial y educación 

para las personas que mendigan contribuye a la perpetuación del ciclo de pobreza. Sin un 

acceso adecuado a servicios de salud, vivienda, educación y empleo, las personas en situación 

de mendicidad pueden quedar atrapadas en una situación sin salida. Tal y como en el trabajo 

informal, existe una criminalización de la mendicidad. Para Martínez et al. (2023) en lugar 

de abordar las causas subyacentes de la mendicidad, como la pobreza extrema, la falta de 

vivienda y la exclusión social, el Estado en ocasiones opta por estrategias punitivas, como la 

criminalización de la mendicidad. En muchas ciudades, las autoridades prohíben mendigar 

en las calles mediante ordenanzas que castigan a las personas que piden limosna, sin ofrecer 

alternativas para su reintegración en la sociedad. El 10% restante cree que el estado no influye 

en la mendicidad, porque existe una cultura que vive de esto y más que un hecho radical por 

culpa del estado es por el conformismo personal. 

Figura 13 

El Estado y su influencia en el trabajo informal 
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Figura 14 

El estado y su influencia en la mendicidad 

 

Imaginarios sociales en los miembros de estos grupos minoritarios 

Los imaginarios sociales en la mendicidad y el trabajo informal son un factor 

importante en la sociedad Cayambeña, no solo en los grupos internos, sino también en las 

personas externas a estas actividades económicas. En la ciudad un total del 70% del grupo 

de la mendicidad y trabajo informal si ha escuchado oír sobre los imaginarios sociales, cabe 

recalcar que muchos de estos, cuando se les explico lo que era, dijeron que si, que sabían que 

era, pero que no sabían que se denominaban así, mientras que el 30% no, ni con explicación 

posterior.  

Figura 15 

Imaginarios sociales en la ciudad de Cayambe en el grupo del trabajo informal 
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Figura 16 

Imaginarios sociales en la ciudad de Cayambe en el grupo de mendicidad 

Imaginarios sociales en las personas externas a la mendicidad y al trabajo informal 

Dentro de la sociedad Cayambeña existe una alta tasa de racismo, micro racismo y 

estereotipos, en donde se ve reflejada una serie de problemas que fomentan la exclusión 

social hacia las personas que piensan o que realizan actividades diferentes a otras personas. 

En las encuestas se pudo evidenciar que el 100% de las encuestados de ambos grupos 

minoritarios cree que si afecta o si influyen los imaginarios sociales de las personas ajenas a 

estas actividades económicas hacia las personas que realizan estas actividades económicas, 

se encontró un sin de situaciones en donde los imaginarios sociales han afectado a personas 

de estos grupos. 

Uno de los imaginarios más prevalentes sobre la mendicidad es el estigma asociado 

a la pobreza extrema. La mendicidad a menudo es vista como un fracaso personal o un 

resultado de la falta de esfuerzo, lo que lleva a la sociedad a criminalizar o deshumanizar a 

las personas que mendigan. Este imaginario de "mendigo perezoso" o "mendigo vicioso" se 

basa en la idea de que aquellos que piden limosna lo hacen por falta de iniciativa o porque 

no desean trabajar. Así, se asume que las personas en situación de mendicidad han elegido 
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este estilo de vida por negligencia, ignorando las causas estructurales como la pobreza, la 

exclusión social o la falta de educación.  Por otro lado, en el trabajo social, el imaginario más 

marcado es aquel que se ve reflejado como una forma de autonomía y emprendimiento. Este 

imaginario subraya la capacidad de las personas para crear sus propios medios de 

subsistencia, a pesar de la falta de acceso a trabajos formales. Se resalta la creatividad y la 

resiliencia de los trabajadores informales, como aquellos que han creado negocios en la calle 

o han desarrollado servicios fuera del marco laboral tradicional. Sin embargo, para FA esta 

visión, aunque positiva, tiende a ignorar la inseguridad y la falta de estabilidad inherentes a 

estos trabajos. Existe un imaginario que asocia el trabajo informal con desorden o caos 

urbano, especialmente en el caso de los vendedores ambulantes o aquellos que trabajan en la 

vía pública. Esta visión contribuye a la exclusión social de los trabajadores informales y 

justifica políticas que no les brindan el apoyo necesario para mejorar sus condiciones 

laborales. 

Figura 17 

Influencia de los imaginarios sociales en la sociedad Cayambeña 
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Figura 18 

Influencia de los imaginarios sociales en la sociedad Cayambeña 

Soluciones a los imaginarios sociales en la mendicidad y el trabajo informal. 

Reducir los imaginarios sociales en la ciudad de Cayambe sobre el trabajo informal 

es un proceso importante para poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores 

informales y para poder promover una sociedad y una cultura más inclusiva y empática. La 

importancia de buscar la igualdad y equidad en la ciudad se puede notar en casos donde los 

imaginarios sociales crecen y hace que muchas personas pierdan oportunidades por estos 

imaginarios. Para un 40% de la comunidad es importante buscar esta igualdad para que así 

exista una convivencia más sana, 10% ayudando a diferentes sectores económicos, 20% 

brindando apoyo y oportunidades laborales, 10% en buscar apoyo en grupos y proyectos 

sociales y 10% estudiando los casos para que de este modo se pueda ayudar y no juzgar. 

El bienestar de la comunidad puede verse afectada por estos fenómenos 

socioeconómicos de la ciudad de Cayambe, en donde las soluciones brindadas por el grupo 

de la mendicidad fue un 40% dar oportunidades a los jóvenes, un 30% es ayudar a los 

migrantes y un 30% se basa en realizar charlas sobre la mendicidad y sus imaginarios.  
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Figura 19 

Soluciones a los imaginarios sociales en la ciudad 

 

Figura 20 

Soluciones a los imaginarios sociales en la ciudad 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo de investigación sugiere que las posibles causas y consecuencias del 

aumento del trabajo informal y la mendicidad en la ciudad de Cayambe son: 1. Conformismo, 

2. Migración y 3. Falta de oportunidades. 

El conformismo puede ser entendido por los imaginarios sociales como una práctica 

personal donde, la mayoría de sus casos puede surgir por la falta de alternativas viables en el 

mercado laboral, la normalización de las condiciones precarias de trabajo, la falta de 

oportunidades o falta de apoyo institucional lo que conlleva en un factor psicológico como 

la aceptación de pobreza o resignación. En Cayambe, se puede notar conformismo sobre todo 

en vendedores informales, en donde se acostumbraron a sus actividades diarias y se crea una 

vinculación con los imaginarios sociales que resulta interesante porque existe una diversidad 

de opiniones, donde muchos vendedores realizan esta actividad por flexibilidad de horarios 

y por autosuficiencia personal y otros por necesidad. 

La mendicidad y el conformismo reflejan las complicadas realidades de las personas 

que se encuentran atrapadas en sistemas socioeconómicos deficientes, que no ofrecen las 

mismas oportunidades a todos. El conformismo puede resultar en una aceptación pasiva de 

la pobreza y la desigualdad, mientras que la mendicidad es un síntoma de las carencias 

materiales y sociales extremas. Sin embargo, en muchos casos, estas actitudes o 

comportamientos no son producto de una elección individual consciente, sino de un entorno 

que limita las opciones y oportunidades para cambiar la situación. 

La migración y el aumento de la mendicidad están interrelacionados debido a 

múltiples factores, como las dificultades económicas, la falta de acceso a servicios, la 

discriminación, el aislamiento social y las políticas migratorias restrictivas. Las personas 
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migrantes a menudo se encuentran atrapadas en un ciclo de pobreza y exclusión social, lo 

que las lleva a depender de la mendicidad como un medio de supervivencia. La creación de 

políticas más inclusivas y programas de integración social y laboral es crucial para mitigar 

este fenómeno y ofrecer a las migrantes mejores oportunidades para mejorar su calidad de 

vida. La migración y el trabajo informal están estrechamente vinculados, ya que los migrantes 

se ven empujados hacia la informalidad por las barreras estructurales, discriminación o falta 

de recursos. Por otro lado, la informalidad laboral puede generar una competencia desleal en 

los mercados de trabajo, erosionando las condiciones laborales en general. 

La Falta de oportunidades en el trabajo informal está vinculada a una serie de factores 

estructurales y sociales que contribuyen a la precarización laboral. Abordar este problema 

requiere de políticas públicas que fomenten la formalización del empleo, el acceso a la 

educación y la capacitación, la mejora de las condiciones laborales y la creación de un 

entorno económico más justo y equitativo.  

El aumento de la mendicidad por falta de oportunidades refleja las fallas de un sistema 

que no ha sido capaz de garantizar condiciones de vida dignas para todos. Para abordar este 

problema es fundamental implementar políticas públicas integrales que no solo apunten a 

erradicar la pobreza, sino también a mejorar las oportunidades educativas, laborales y 

sociales. Además, se deben fortalecer las redes de apoyo y asistencia para los grupos más 

vulnerables y garantizar el acceso a servicios de salud, rehabilitación y vivienda para quienes 

se encuentran en situación de mendicidad. 

De igual modo, las personas creen que en general, la mendicidad y el trabajo informal 

no es algo nuevo en la ciudad de Cayambe. Se tiene claro que, si aumentó por la pandemia, 

pero existe desde mucho antes, lo que ha causado que exista diferenciaciones entre lo cultural 

y lo esencial económicamente, cayendo en imaginarios sociales y que exista una cultura 
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sesgada en diferencias en formas de personas, de actuar y sobre todo de conllevar estos 

problemas juzgado más que ayudando y dejando de lado estas problemáticas por sentirse 

influenciado por la manera de pensar social. 
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ANEXO A (FORMULARIOS DE ENCUESTAS) 

Preguntas para las entrevistas a profundidad (Trabajo informal) 

1. ¿Cree usted que el tema cultural influye en el crecimiento del trabajo informal? 

2. ¿Cuáles cree usted que son los factores socioeconómicos más importantes para el 

crecimiento del trabajo informal? 

3. ¿Cuáles son las ideologías que están marcadas dentro la actividad económica del 

trabajo informal? 

4. ¿Cree usted que existe factores personales para trabajar informalmente en la ciudad 

de Cayambe? 

5. ¿Cree usted que en la época postpandemia el trabajo informal aumento en la ciudad? 

6. ¿Sabe usted algunas maneras para poder prevenir el trabajo informal dentro de la 

ciudad? 

7. ¿El estado tiene influencia negativa para el aumento del trabajo informal? 

8. ¿Usted ha escuchado sobre los imaginarios sociales? 

9. ¿Los imaginarios sociales tienen una influencia en los pensamientos culturales de las 

personas ajenas a esta actividad económica? 

10. Los imaginarios sociales de las personas han influenciado en el tema económico-

social de los grupos en la ciudad de la Cayambe ¿Cómo cree usted que estos se 

podrían minimizar para enfocarnos en lo que realmente importante que sería el trabajo 

informal como problemática en la ciudad? 

Preguntas para las entrevistas a profundidad (Mendicidad)  

1 ¿Cree usted que el tema cultural influye en el crecimiento de la mendicidad? 
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2 ¿Cuáles cree usted que son los factores socioeconómicos más importantes para el 

crecimiento de la mendicidad? 

3 ¿Cuáles son las ideologías que están marcadas dentro la actividad económica de la 

mendicidad? 

4 ¿Cree usted que existe factores personales para usar la mendicidad como actividad 

económica en la ciudad de Cayambe? 

5 ¿Cree usted que en la época postpandemia la mendicidad aumento en la ciudad? 

6 ¿Sabe usted algunas maneras para poder prevenir la mendicidad dentro de la ciudad? 

7 ¿El estado tiene influencia negativa para el aumento de la mendicidad? 

8 ¿Usted ha escuchado sobre los imaginarios sociales? 

9 ¿Los imaginarios sociales tienen una influencia en los pensamientos culturales de las 

personas ajenas a esta actividad económica? 

10 Los imaginarios sociales de las personas han influenciado en el tema económico-

social de los grupos en la ciudad de la Cayambe ¿Cómo cree usted que estos se 

podrían minimizar para enfocarnos en lo que realmente importante que sería la 

mendicidad como problemática en la ciudad? 
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ANEXO B (DIARIO DE CAMPO) 

16 de septiembre 

-Las ventas informales es más en verduras, frutas o cosas de comer. 

- Municipales siempre están detrás o en carro o a pie. 

-Llegue al sector CNT a las 2:36pm, me causo curiosidad que en la puerta estaban 4 personas 

de la mendicidad, en la calle restauración 3 más y 2 en la calle Ascázubi. 

-4:18pm siguen el mismo lugar, aumento un adulto y dos niños. 

21 de septiembre 

-Llegué a las 3:16 al parque central para observar más las actividades y las actitudes de las 

personas, pero me encontré con un grupo de adictos, y personas sentadas, en el parque central 

no hay tantos vendedores, más bien a sus alrededores. 

-Después de 23 minutos paso un vendedor de aguas de coco por el centro del parque, pero 

nadie compro. 

30 de septiembre 

-Me acerque a tratar con las personas de la mendicidad, la mayoría son extranjeros 

- había un señor que estaba vendiendo fresas de chocolate, a los pocos minutos le vi irse en 

una moto (¿necesidad o algo más? 

-No todos son amables, y lo que más se vende son los aguacates 

-fui por el sector del Tuti (barrio central), lo que más se vende son frutas 

-las personas que salen del Aki o el Santa María, compran legumbres a afuera 

-Existe redes de información, ya se conocen entre todos 

10 de octubre 
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-Me comentaron sobre un refugio, los mismos migrantes, pero hasta por información pide 

algo a cambio. 

-Hay tanta gente, que es mejor delimitar las encuestas en 10 personas por sector o por 

fenómeno 

-A la mendicidad le importa el dinero, se enojaron porque les di pan y no dinero. 

14 de octubre 

Empecé las encuestas, los del sector informal algunos amables, otros no mucho, pero por las 

personas que compran, y prefieren vender. Delimite puntos, CNT, Parque central y el refugio. 

29 de octubre 

-Fui al sector de la plaza de toros, solo hay gente en el semáforo, pero las mochilas en el 

suelo o en la vereda, pero los migrantes de esta zona son más agresivos y su actividad es 

limpiar los parabrisas. 

-Sector central, CNT y el refugio se quedan como puntos focales. 
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ANEXO C (EVIDENCIA FOTOGRÁFICA) 
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ANEXO D (BASE DE DATOS) 

Base de datos en el trabajo informal  

 

 

 

 

 

 

Base de datos en la mendicidad  

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10

Sí Migracion Conformismo Si Si Si Si Si Si Ayuda a migrantes

No Desempleo Necesidad Si No Si Si No Si Dar oportunidades a los jovenes

Sí Migracion Conformismo Si Si Si No Si Si Ayuda a migrantes

No Falta de oportunidades Conformismo Si Si No Si No Si Charlas

Sí Falta de oportunidades Necesidad Si Si Si Si No Si Dar oportunidades a los jovenes

No Falta de oportunidades Necesidad Si Si No Si No Si Charlas

Sí Falta de oportunidades Necesidad Si No Si Si No Si Charlas

Sí Falta de oportunidades Necesidad Si Si Si Si No Si Charlas

Sí Migracion Conformismo Si No No Si No Si Ayuda a migrantes

No Falta de oportunidades Necesidad Si Si No Si Si Si Dar oportunidades a los jovenes

PREGUNTA 1 PREGUNTA 2 PREGUNTA 3 PREGUNTA 4 PREGUNTA 5 PREGUNTA 6 PREGUNTA 7 PREGUNTA 8 PREGUNTA 9 PREGUNTA 10

SI Desempleo Necesidad Si Si Charlas preventivas Si SI Fijarnos en el problema y no en la persona

SI Migracion Necesidad NO No Crear fuentes de trabajo Si NO SI Ayudando a personas necesitadas

NO Falta de oportunidades Necesidad Si No Charlas Si SI SI Buscar igualdad

SI Desempleo Conformismo Si Si Atencion en la problematica No NO SI Igualdad

NO Falta de oportunidades Necesidad Si No Charlas Si NO SI Igualdad

SI Migracion Necesidad Si No Dar oportunidades a jovenes No NO SI Buscar igualdad

SI Migracion Necesidad Si Si Dar empleo a nativos Si NO SI Estudiando los casos 

SI Desempleo Conformismo Si No No Si NO SI Apoyo a grupo de vendedores

SI Migracion Conformismo Si Si NO Si SI SI Brindar oportunidades

SI Migracion Valor monetario del dolar Si Si Charlas Si NO SI Oportunidades
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