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Resumen 

La investigación ha sido realizada en la Fundación Ciudadanos en Acción, institución que tiene 

el objetivo de contribuir a erradicar de manera progresiva a la mendicidad, la cual se define como 

el acto de pedir dinero, alimentos o cualquier tipo de bien material o económico con el cual la 

persona pueda subsistir y solventar tantos sus necesidades personales como las de su familia. 

El objetivo del estudio fue analizar a la mendicidad y su influencia en la dinámica familiar de las 

familias que son beneficiarias de la fundación. Para ello se utilizó una metodología de tipo 

cuantitativa, de alcance descriptivo, no experimental, en donde para la obtención de los 

resultados, se aplicó una batería de test y una encuesta estructurada, los resultados obtenidos 

fueron en primera instancia que en su mayoría los usuarios participantes del estudio son mujeres 

que se dedican a la actividad de mendicidad conjuntamente con sus hijos. En primera instancia, 

se pudo observar que las relaciones dentro del sistema conyugal son deficientes y distantes, en 

su mayoría la conexión del padre con los hijos es escasa y con carencias en la comunicación, 

las familias se encontraban principalmente en la categoría de riesgo y disfuncionales, según la 

escala de cada test. Por último, se evidencio que los efectos de la mendicidad en el contexto 

familiar actual son múltiples, desde discriminación, baja autoestima, bajos remuneraciones y 

exposición a enfermedades, por lo tanto, se llegó a la conclusión de que la mendicidad influye en 

la dinámica familiar de manera notoria, altera su organización, genera inestabilidad y repercute 

en los lazos que se mantienen dentro de cada subsistema.  

Palabras clave:  mendicidad, influencia, dinámica familiar, familia, inter relacionamiento 
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Abstract 

The research was conducted at the “Citizens in Action Foundation”, an institution that aims to 

contribute to the progressive eradication of begging, which is defined as the act of asking for 

money, food or any type of material or economic good with which the person can subsist and 

meet both his personal needs and those of his family. The objective of the study was to analyze 

begging and its influence on the family dynamics of the families that are beneficiaries of the 

foundation. For this purpose, a quantitative, descriptive, non-experimental methodology was 

used, where a battery of tests and a structured survey were applied to obtain the results. The 

results obtained were that most of the users participating in the study are women who are 

engaged in the activity of begging together with their children. In the first instance, it was observed 

that the relationships within the conjugal system are deficient and distant, the connection between 

the father and the children is scarce and there is a lack of communication; the families were mainly 

in the category of risk and dysfunctional, according to the scale of each test. Finally, it was found 

that the effects of begging in the current family context are multiple, ranging from discrimination, 

low self-esteem, low wages and exposure to diseases, therefore, it was concluded that begging 

influences family dynamics in a notorious way, alters its organization, generates instability and 

affects the ties that are maintained within each subsystem.  

Keywords: begging, influence, family dynamics, family, inter relationship 
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Introducción 

En nuestra ciudad es muy común observar a familias completas que recorren por diferentes 

lugares realizando labores de mendicidad, lo que significa una realidad alarmante para Cuenca, 

pues toma más fuerza durante estos últimos años cuando la situación económica se ha agravado 

y consecutivamente la pandemia. Dentro del artículo se realizó un estudio sobre la situación de 

mendicidad por la que atraviesan las familias de la ciudad, y como objetivos específicos en primer 

lugar se planteó: identificar las principales características socioeconómicas de las familias de la 

fundación Ciudadanos en Acción, que se encuentran en situación de mendicidad, con el fin de 

conocer los rangos de edades en los que se encuentran los participantes, su etnia, su nivel de 

instrucción, la estructura de su familia o de su hogar, sus ingresos diarios y en donde y cuando 

realiza la actividad de mendicidad. El segundo objetivo específico fue el de describir las 

dinámicas familiares de los hogares que se encuentran en situación de mendicidad de la 

fundación Ciudadanos en Acción, para el reconocimiento de su realidad familiar, todo esto 

mediante la aplicación de una batería de test seleccionados como idóneos para lograr cumplir 

con este objetivo. El último objetivo fue, evidenciar los efectos de la mendicidad en el sistema 

familiar de los hogares que se encuentran en situación de mendicidad en la Fundación 

Ciudadanos en Acción, el cual se pudo satisfacer mediante una última encuesta.  

En la presente investigación se abordaron las problemáticas que engloban la situación de 

mendicidad y cuáles son los principales factores que inciden en la decisión de laborar en las 

calles, de este modo nos brindó una visión más profunda de lo que en realidad significa la 

mendicidad y como afectan de manera directa en la dinámica familiar. Las relaciones familiares 

dependen en gran medida de la calidad del tiempo, el afecto, los lazos que se forjan y sin dejar 

de lado el bienestar biológico, son algunos de los puntos esenciales que muchas de las familias 

en situación de mendicidad carecen.  

La familia es el primer espacio en donde un ser humano crece y convive con las personas más 

cercanas de su vida, su familia, es por ello que a lo largo de la vía se generan lazos afianzados 

por el afecto los cuales están inmersos en la dinámica familiar y el inter relacionamiento, ya que, 

si este es negativo, pobre o nulo, el resultado será que el sistema no funcione sano ni 

adecuadamente, esta situación tendrá consecuencias a corto y largo plazo para todos los que 

conforman el sistema. Es por ello que la finalidad del estudio está en recabar la influencia de la 

mendicidad en la dinámica de las familias beneficiarias de la Fundación Ciudadanos en Acción, 
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para poder conocer cómo esta problemática incide en sus roles, normas, organización, tiempo 

en familia, autoestima, calidad de vida, jerarquías, límites, conexión entre subsistemas, etc. 

Marco Teórico 

La Pobreza 

La pobreza es definida según Valdés (2017), como un problema que existe a medida que se 

implementó el capitalismo a nivel mundial, ya que el capital se acumula únicamente en ciertos 

estratos de la población, dejando por fuera a un porcentaje elevado de personas del mundo en 

situación de pobreza o con falta de recursos económicos, la pobreza es un dilema que altera la 

organización social, ya que consigo, ubica a quienes más gozan de privilegios en la punta de la 

pirámide, y a quienes carecen de estas facilidades en la base, conteniendo todo el peso de lo 

que está por encima de ellos impidiéndoles el acceso a varias posibilidades en su vida.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC (2018), con un total del 25% de la 

población ecuatoriana es pobre y el 9% se encuentra actualmente en estado de pobreza extrema, 

lo que supone que entorno a la satisfacción de las necesidades básicas, la auto realización y la 

generación de las expectativas de vida, existen dificultades y trabas que persisten con el tiempo 

y las circunstancias que el país ha ido atravesando en los últimos años.  

La Mendicidad 

De la mano con la pobreza, los autores Angulo, Sánchez, Flores, y Escola (2020) nos dicen que, 

la mendicidad está ligada a la distribución desigual del dinero, representa un fenómeno social 

que se debe a varias causas, pero que no discrimina en cuanto a nacionalidad, raza, sexo, edad, 

etc. Se presenta a nivel mundial y se concentra mayormente en niños/as, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores, que se ubican en carreteras, plazas, parques, 

etc. y a través de solicitar dinero, ropa o alimentos, acumulan sus ingresos para sobrevivir el día 

a día.  

En la investigación realizada por Palomeque (2021), que analiza el impacto de las políticas 

ejecutadas en la ciudad de Cuenca para las personas en situación de mendicidad y como afectan 

en su calidad de vida, nos dice que la mendicidad es un problema social que delimita y crea una 

línea divisoria entre quienes tienen cubiertas sus necesidades básicas y las que no, las personas 

que cuentan con los suficientes recursos económicos y las que desafortunadamente no, quienes 
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gozan de la estructura del capitalismo y por otro lado quienes se encuentran en situación de 

desigualdad. 

La Familia 

La familia y su concepto según Gómez y Guardiola (2014), es un grupo de individuos que están 

vinculados entre sí por lazo consanguíneos, estos individuos conviven en un mismo lugar, se 

desarrollan y comparten varias actividades a lo largo de su vida, además de los lazos biológicos, 

la familia también se mantiene enlazada por el afecto y el ánimo de permanecer juntos. La familia 

representa la conformación de una pareja y sus hijos en un lugar seguro para ser y pertenecer, 

está también está sujeta a cambios que la misma sociedad le impone y a la cual se adapta 

perfectamente, en cuanto a su estructura las familias son diferentes y diversas, en cuanto a la 

cultura cada familia posee rasgos de identidad cultural sin ningún parecido entre naciones o 

pueblos, cada familia se organiza de diferente manera y funciona a su ritmo.  

Dinámica Familiar 

Velasquez y Luna (2015), definen a la dinámica familiar como el conjunto de funciones básicas 

que la familia debe cumplir ya que de estas se desprenden algunos aspectos que influyen en la 

organización familiar, estas funciones elementales que los sistemas de familia deben realizar son 

en primer lugar la de comunicarse, reproducirse, educarse, apoyarse socialmente, apoyarse 

económicamente, lograr la autonomía y la creación de normas. Estas tareas tienen el objetivo de 

que la familia sea capaz de resolver conflictos de manera conjunta, sobrellevar crisis y 

complementarse entre sus miembros. Si uno de estos componentes cambia o se ve afectado, 

repercutirá negativamente en el funcionamiento familiar.  

Por otro lado, Henao y Montoya (2019) nos dicen que la dinámica familiar también hace 

referencia a toda interacción y el modo en el cual las personas del círculo familiar conviven, si 

existe algún orden en particular, si los miembros ejercen el rol que les corresponde, si existe un 

cumplimiento de normas, la delimitación de los límites y la distribución de las tareas. Cuando 

hablamos de que la dinámica familiar no está funcionando bien, probablemente la familia tenga 

problemas en torno a lo antes mencionado o su contexto es hostil, lo cual altera la dinámica en 

el sistema y en las relaciones entre sus miembros.  
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Relaciones Familiares 

Ticona, (2017) Refiere a las relaciones familiares como las conexiones que mantienen los 

miembros de una familia entre sí, puntualmente señala que estas relaciones familiares están 

definidas por el grado de cohesión familiar, el manejo de las normas que existen para una sana 

convivencia, la capacidad de superación ante la adversidad y al manejo óptimo de los recursos 

que tiene la familia a su alcance. Así se rescatan tres dimensiones, la primera que señala la 

capacidad de la familia para mantenerse unida y apoyarse, la segunda que atiende a la 

percepción de las dificultades y por último la dimensión de expresión que remite al grado de 

facilidad con que la familia logra comunicar sus emociones y su sentir. 

Roles 

Los roles según Ruiz y Guzmán (2021), dan una mirada a la forma en la cual se organizan las 

familias de todo el mundo, estos roles sin duda están condicionados por la sociedad en donde 

se desarrolla la familia. Los roles puntúan qué miembro de la familia debe realizar ciertas 

actividades que le corresponden entorno a su edad y etapa del desarrollo, en la sociedad actual 

la mujer se introdujo en el campo laboral para poder abastecer las demandas económicas de su 

hogar, los niños por otra parte deben cumplir el rol de hijos, estudiar y ayudar en las tareas del 

hogar. Cada miembro de la familia cumple un rol importante y estos no pueden ser transferidos.  

Límites Dentro de la Familia 

Para el autor Solorio y Sutton (2014), los límites son modelos con los cuales las generaciones 

familiares se interrelacionan de manera frecuente y que son subyacentes a la comunicación tanto 

verbal como no verbal. Los límites entonces representan una delimitación de lo que los 

progenitores permiten, no permiten o negocian con sus hijos, es por eso que se clasifican en tres 

tipos: el primero son los límites difusos que como su nombre lo dice, estos se encuentran 

descoordinados y no existe claridad en las reglas de hogar, además de que son establecidos sin 

un orden o control. Por otra parte, los límites flexibles están delimitados con claridad y dan 

espacio a que cada miembro adopte autonomía en sí mismo. Por último, los límites rígidos son 

aquellos en donde alguno de los miembros obstaculiza la interacción entre los demás miembros, 

no son nada permeables ni negociables.  
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Las Jerarquías en la Familia 

Según la autora Veccionacce (2021), expone que la jerarquía familiar no es más que el 

implementar la autoridad en aquellos miembros con los cuales conviven y dependen de la figura 

de mando en el hogar, las jerarquías ayudan a la toma de decisiones, establece normas y límites 

y a la vez organizan de manera equitativa a las demás áreas de la familia. La jerarquía además 

está en constante cambio y se va transformando de acuerdo al contexto y la configuración de la 

familia que varía con el pasar de los años.  

Organización Familiar 

Fontes (2018), refiere a la organización familiar como el orden en el cual los miembros de un 

conjunto familiar se alinean y se distribuyen para cumplir con las actividades que demanda su 

contexto, existen familias que están organizadas mejor que otras porque cuentan con el tiempo 

y el número de integrantes necesario para cubrir con todo, en cambio las que están menos 

organizadas pueden presentar falencias en funciones tan básicas como comunicarse.  

Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida para Becerra, Fernández, y Pérez (2011), está relacionado 

básicamente en la satisfacción de varias necesidades humanas, si estas son cubiertas con 

facilidad quiere decir que una persona o un conjunto de personas están viviendo con calidad. 

Para muchos la calidad de vida está relacionada directamente con el dinero pues lo relacionan 

con la obtención de la felicidad, sin embargo, al referirnos a este tema tan amplio se debe tomar 

en cuenta que para tener un vida con una calidad buena y estable, se debe gozar también de 

salud física y emocional, el trabajar en un ambiente laboral con buenas condiciones, formar un 

hogar sólido, el cuidado del medio ambiente que nos rodea, el estar en una sociedad segura, el 

amar, el respetar, el tratar a todos por igual, etc. La calidad de vida tiende a cambiar porque con 

el paso del tiempo existen nuevas necesidades y nuevos planes de vida que buscan satisfacerse 

o cumplirse.  
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Metodología 

En la presente investigación se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, en donde el universo 

total fueron 80 familias que ejercen la mendicidad y que son parte del proyecto de erradicación 

progresiva de la mendicidad de la Fundación Ciudadanos en Acción. Posteriormente se realizó 

un muestreo de tipo probabilístico por conveniencia en donde se seleccionaron a 40 familias las 

cuales fueron seleccionadas acorde a ciertos requisitos de inclusión que debían cumplir para 

formar parte del estudio. Entonces se filtraron a los sistemas que estén conformadas por dos o 

más integrantes, que convivan permanentemente en el hogar, que sean usuarios del programa 

y que se encuentren inmersos en la actividad de mendicidad, al ser una población finita se 

seleccionó a este estrato del universo total como muestra estratificada, descartando a las familias 

unipersonales  

Los datos socioeconómicos que sirvieron para sustentar el primer objetivo se recuperaron de una 

fuente secundaria denominada la “matriz de caracterización”, la cual contiene información de los 

usuarios y sus familias que participan en el proyecto de mendicidad de la Fundación ciudadanos 

en Acción. Para estudiar a la familia se obtuvo datos de fuentes primarias a través de la aplicación 

del test “Como es SU familia” y “Como es TU familia” en su forma breve de la autora Hidalgo 

(1998), estos reactivos se deben aplicar a la madre o al padre y a uno de los hijos, evalúa 

mediante factores como es la conexión entre los miembros de la familia, además de que abarca 

ítems para poder conocer acerca de jerarquías y roles, a la vez evalúa cómo se organiza el 

núcleo familiar y las relaciones que mantienen con la familia ampliada, es importante mencionar 

que para  obtener resultados válidos se debe aplicar el cuestionario en niño/as o adolescentes 

en el rango de edades de entre los 10 a los 19 años . Posteriormente se aplicó un segundo 

reactivo denominado FF-SIL del autor Cuesta (1999) el cual consta de 14 ítems los cuales deben 

ser respondidos por cualquier miembro de la familia, el reactivo permite conocer los niveles de 

cohesión, armonía, comunicación, adaptabilidad, afectividad, responsabilidad, y permeabilidad. 

Para su calificación se utiliza una escala sujeta a un puntaje dependiendo la selección: Casi 

Nunca (1), Pocas Veces (2), A veces (3), Muchas Veces (4) y Casi Siempre (5), dichos puntajes 

se suman y mediante el total de puntos de clasifica a la familia como Funcional; 70 a 57 puntos, 

Moderadamente funcional: 56 a 43, Disfuncional: 42 a 28 puntos, Severamente disfuncional: 27 

a 14 puntos. Por último, se aplicó una pequeña encuesta que fue por elaboración propia y que 

evalúa los efectos que conlleva la mendicidad en el contexto familiar actual, consta de 7 ítems 

los cuales miden cómo perciben a la mendicidad, si esta actividad les ha traído consigo efectos 
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negativos tanto individuales como familiares o si representa una oportunidad para poder mejorar 

su calidad de vida.  

Para la tabulación de los resultados se utilizó la herramienta SPSS la cual permite el ingreso de 

todos los datos recopilados en la aplicación de la batería de test y codificarlos mediante códigos, 

de esta manera cada puntaje y respuesta fue registrada en la base de datos, Para la obtención 

de las tablas con los porcentajes se cruzaron variables que tengan mayor afinidad, puedan 

relacionarse y analizarse, por otro lado también se insertaron tablas en donde se rescataron los 

puntajes válidos de cada variable y su clasificación de acuerdo a la puntuación de cada factor de 

la batería de reactivos que se manejaron.  

Resultados 

Principales características socioeconómicas de las familias del proyecto de mendicidad 

de la fundación Ciudadanos en Acción. 

Tabla 1 

Sexo y Edad 

Sexo 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 Total 

hombre 1 2% 2 40% 2 40% 0 0% 0 0% 5 100
% 

mujer 5 14,3
% 

12 34,3
% 

12 34,3
% 

6 17,1% 0 0% 35 100
% 

Total 6 15% 14 35% 14 35% 6 15% 0 0% 40 100
% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio  

 

Los datos recopilados mediante la matriz de caracterización y el análisis de (Tabla 1) evidencian 

que los participantes del estudio en su mayoría son mujeres, sin embargo, entorno a las edades 

los porcentajes coinciden en que las edades rondan entre los 30 hasta los 50 años con un 34,3% 

en ambas categorías.  
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Etnia 

A partir de los datos socioeconómicos recopilados en torno a la etnia, se obtuvo que en su 

mayoría la población es mestiza con un total de 38 personas. Sin embargo, en una minoría 

también existió una persona que se identifica como montubia una última afroecuatoriana.  

Nivel de Instrucción 

El 69,2% de usuarios participantes tienen un nivel de instrucción de primaria incompleta, el 21,3% 

completo la primaria, apenas el 5,7% accedió a la educación secundaria pero no la culminaron y 

por último el 3,8% de participantes logro completar la secundaria, siendo esta la minoría. 

 

Tabla 2 

Tipo de familia y número de integrantes 

 

 Número de Integrantes  

Tipo de familia 1-3 4-6 6 a más Total 

Nuclear 1 7,7% 12 92,3% 0 0% 13 100,0% 

Monoparental 9 60% 5 33,3% 1 6,7% 15 100,0% 

Extendida 0 0% 0 0% 5 100% 5 100,0% 

Ensamblada 0 0% 6 100% 0 0% 6 100,0% 

Trasnacional 0 0% 0 0% 1 100% 1 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio  

Al analizar la (Tabla 2) en donde se encuentran las variables de tipo de familia y el número de 

integrantes, esta nos revela que en su mayoría son familias nucleares con un 92,3% con un 

número de integrantes de entre 4 a 6, mientras que la familia monoparental representa un 60% 

en la categoría de 1 a 3 miembros. 
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Tabla 3 

Días que realiza mendicidad e ingresos diarios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio  

De las 40 familias participantes del estudio, 10 de ellas labora de 2 a 3 días en la semana y 

durante estos días obtienen un ingreso diario de 0,1 centavos a 5$, Así también, 7 familias 

trabajan de 1 a 2 días y obtienen ingresos de 0,1 a 5$ representando. Finalmente es importante 

resaltar que existen 7 participantes que laboran toda la semana y obtienen ingresos de 6 a 10$ 

diarios. 

Tiempo que realiza la mendicidad y lugar en donde la práctica. 

A partir de los datos socioeconómicos obtenidos se pudo rescatar que las personas en situación 

de mendicidad laboran principalmente en calles, carreteras, parques y mercados. Además de en 

su mayoría, los participantes llevan un periodo de tiempo de 7 a 12 meses realizando labores de 

mendicidad.  

 

 

 

 

 

 Ingreso diario 

0,1-5$ 6-10$ Total  

¿Cuántos 
días 

mendiga a 
la semana? 

1-2 5 71,4% 2 28,6% 7 100% 

2-3 9 90% 1 10% 10 100% 

3-4 6 85,7% 1 14,3% 7 100% 

4-5 4 80% 1 20% 5 100% 

5-6 1 25% 3 75% 4 100% 

Toda la semana 3 42,9% 4 57,1% 7 100% 

Total 28 70% 12 30% 40 100% 
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Dinámicas familiares de los hogares que se encuentran en situación de mendicidad 

Aplicación del Test “Como es SU familia” 

Tabla 4 

Conexión Conyugal 

Porcentaje Valido  

 Nunca  
Muy rara 

vez 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 

Total 

El padre dedica tiempo cada día para 
hablar con los hijos  

27,5% 32,5% 40% 100% 

Me satisface como conversamos con mi 
esposo/pareja. 

32,5% 20% 47,5% 100% 

Es fácil expresar mis sentimientos a mi 
esposo/pareja 

37,5% 25% 37,5% 100% 

Mi esposo/pareja me entiende 42,5% 20% 37,5% 100% 

Si estoy e dificultades, lo comento con 
mi esposo o pareja 

32,5% 20% 47,5% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

A partir del análisis de (Tabla 4), se puede interpretar que los porcentajes mayores se concentran 

en la escala de con frecuencia y casi siempre, este factor evalúa la conexión conyugal y la 

comunicación entorno al día a día y a situaciones de conflicto, sin embargo, los porcentajes no 

tienen gran diferencia con los obtenidos en la escala de nunca y muy rara vez, entonces se puede 

decir que gran parte de los participantes también presentan dificultades entorno a la conexión 

con su pareja. Este fenómeno sin duda se puede dar por varias causas, una de ellas es la 

estructura de la familia, ya que en muchas de ellas la relación conyugal está disuelta de manera 

legal o informal, estos procedimientos en muchos de los casos no se desenvuelven de manera 

pacífica y dificultan el relacionamiento.   
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Tabla 5 

Organización Familiar 

Porcentaje Válido. 

 Nadie-No se-
Todos-Varia 

La madre-El 
padre 

Ambos Total 

¿Quién manda en nuestra 
familia? 

17,5% 70% 12% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

En torno al análisis de (Tabla 5), los datos revelan que el 70% de usuarios a los cuales se les 

aplicó el test manifiestan que la autoridad en el hogar la ejerce tanto el padre como la madre. Sin 

embargo, el 17,5% señala que desconocen quién manda dentro de su familia, es decir no 

identifican una figura de autoridad parental.  

Escala de riesgo del Factor Uno 

Los porcentajes obtenidos mediante el análisis y calificación de los ítems del factor uno, nos 

indican que el 65% de usuarios se encuentran en riesgo en torno al factor uno, que alude a la 

conexión con la pareja y la organización familiar. Sin embargo y no menos importante el 35% se 

encuentra en la categoría de alto riesgo.  
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Tabla 6 

Conexión con la madre y familia 

Porcentaje Valido  

Variable Nunca  
Muy 

rara vez 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 

Total 

Nos turnamos en las tareas y responsabilidades 
de la casa  

0,0% 25% 75% 100% 

Cada uno expresa lo que desea o piensa 2,5% 30% 67,5% 100% 

Nos gusta pasar juntos el tiempo libre 0,0% 12,5% 87,5% 100% 

La madre dedica tiempo cada día para hablar con 
los hijos. 

5,0% 12,5% 82,5% 100% 

Compartimos una comida cada día.  2,5% 17,5/ 80% 100% 

Nos reunimos en algún momento del día para 
conversar y/o compartir alguna actividad.  

5,0% 35% 60% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

En torno al análisis de (Tabla 6) se puede inferir que los porcentajes se concentran mayormente 

en la escala de don frecuencia y casi siempre, por ende, conexión con la madre y la familia es 

buena y equilibrada. Las variables de este factor evalúan el nivel de conexión con la madre, el 

tiempo de calidad en familia y la distribución de tareas del hogar, así, el 75% indica que las tareas 

y responsabilidades del hogar son turnadas, siendo relevante también el 87,5% responde que 

les gusta pasar tiempo en familia y compartir actividades.  

Escala de Riesgo Factor Dos 

Mediante la calificación de los ítems del factor dos que alude a la conexión con la madre y la 

familia, estos resultados nos revelan que el 85% de los usuarios no tienen riesgo. Sin embargo, 

el 12,5% se encuentra en riesgo, lo cual significa que existe una escasa relación con la madre y 

los demás familiares. 
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Aplicación del Test “Como es TU familia” 

Tabla 7 

Conexión con el padre 

Porcentaje Valido  

Variables  Nunca  
Muy rara 

vez 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 

Total 

El padre dedica tiempo cada día para 
hablar con los hijos  

42,5% 30% 27,5% 100% 

Me satisface como conversamos con mi 
padre. 

40% 32,5% 27,5% 100% 

Es fácil expresar mis sentimientos a mi 
padre 

45% 37,5% 17,5% 100% 

Mi padre me entiende 57,5% 27,5% 15% 100% 

Si estoy en dificultades, lo puedo contar 
a mi padre. 

40% 22,5% 37,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

Mediante el análisis de (Tabla 7), se puede inferir que los porcentajes mayores se concentran en 

la escala de algunas veces, muy rara vez y nunca. Las variables de este factor evalúan la 

conexión con el padre y los resultados se acumulan en los parámetros de medición más bajos, 

por ende, se puede deducir que la calidad de la conexión con el padre es deficiente y escasa. El 

42,5% de participantes indica que el padre no destina un espacio para poder conversar en el día, 

esto puede traducirse en padres negligentes o periféricos que demuestran poco interés en 

relacionarse con sus hijos, por otra parte, el 57,5% responde que rara vez o nunca sienten que 

su padre los entiende, el 40% responde que son raras las veces que pueden contarle a su padre 

si se encuentran en problemas. Estos resultados denotan que existe poca cohesión en torno al 

subsistema del padre con los hijos. 
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Tabla 8 

Organización Familiar  

Puntaje Válido. 

 Nadie-No se-
Todos-Varia 

La madre-El 
padre 

Ambos Total 

¿Quién manda en mi 
familia? 

10% 70% 20% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

Con el análisis de (Tabla 8) referente a quien manda en la familia, el 70% señala que la autoridad 

está en la madre o el padre, mientras que el 10% dice que varía o desconocen quien mantiene 

la figura de autoridad paternal dentro de su familia.  

Tabla 9 

Rol del Padre 

Puntaje Válido. 

 Nadie-No se-
Varía 

Otra Persona Mi Padre Total 

¿Quién funciona como 
padre en mi familia? 

27,5% 15% 57,5% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

Los datos analizados en (Tabla 9) revelan que el 57,5% de participantes señalan que quien 

funciona como padre dentro de su familiar es el mismo padre, sin embargo, el 27,5% no delimita 

quien ejerce este rol dentro del sistema familia o que puede variar.  

Escala de riesgo del Factor Uno 

Mediante la calificación de los ítems correspondientes a la conexión con el padre y la 

organización familiar, se obtuvo que el 47,5% corresponde a usuarios que no tienen riesgo, por 
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otra parte, el 35% representa a usuarios que se encuentran en alto riesgo en cuanto a su relación 

con el progenitor y al orden de su familia.  

Tabla 10 

Conexión con la Madre 

Porcentaje Valido 

 Nunca  
Muy rara 

vez 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 

Total 

Mi madre dedica tiempo cada día para hablar 
con los hijos  

42,5% 30% 27,5% 100% 

Me satisface como conversamos con mi madre 40% 32,5% 27,5% 100% 

Es fácil expresar mis sentimientos a mi madre 45% 37,5% 17,5% 100% 

Mi madre me entiende 57,5% 27,5% 15% 100% 

Si estoy en dificultades, lo puedo contar a mi 
madre. 

40% 22,5% 37,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

Al analizar (Tabla 10) se puede inferir que los porcentajes mayores se concentran en la escala 

de algunas veces, muy rara vez y nunca. Las variables de este factor evalúan la conexión con la 

madre y los resultados se acumulan en los parámetros de medición más bajos, por ende, se 

puede deducir que la calidad de la conexión con la madre es deficiente y escasa, lo cual puede 

repercutir en la dinámica e inter relacionamiento de los hijos con su madre ya que el 42,5% señala 

que la madre dedica muy rara vez o nunca tiempo para hablar, además el 45% dice que le resulta 

difícil expresar sus sentimientos con su madre, entonces el nivel de comunicación materno filial 

es pobre y deficiente.  

Tabla 11 

Conexión con la familia nuclear 

Porcentaje Valido  

 Nunca  
Muy rara 

vez 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Casi 
siempre 

Total 

Compartimos alguna comida cada día.  7,5% 40% 52,5% 100% 
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Hacemos algo como familia por lo 
menos una vez a la semana 

15% 49% 45% 100% 

Nos gusta pasar juntos el tiempo libre.  2,5% 32,5% 65% 100% 

Nos turnamos las tareas y 
responsabilidades de la casa 

7,5% 32,5% 60% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

Mediante el análisis de (Tabla 11) se puede inferir que los porcentajes mayores se concentran 

en los parámetros de la escala pertenecientes a con frecuencia y casi siempre, entendiéndose 

así que la conexión con la familia nuclear es fuerte y con un alto grado de cohesión, ya que se 

puede rescatar que el 65% señala que les gusta pasar el tiempo libre juntos, además el 52,5% 

comparte por lo menos una comida al día. El mantener una buena conexión y relación con todos 

los miembros de la familia, implica mantener el orden y una comunicación sana, en donde el 

tiempo libre en familia sea utilizado en actividades que fortalezcan los lazos de afecto. 

Tabla 12 

El rol de la madre 

Puntaje Valido. 

 Nadie-No se-
Varia 

Otra Persona Mi Madre Total 

¿Quién funciona como 
madre en mi familia? 

5,0% 2,5% 92,5% 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

Con el análisis de (Tabla 12) el porcentaje más relevante considera que el miembro que funciona 

como madre dentro de su sistema familiar, es la misma madre, por otra parte, el 5% señala que 

desconocen que miembro de la familia ejerce como esta figura. El tener bien delimitado de quien 

ejerce el rol de madre dentro del núcleo familiar representa que dentro de estas familias el rol de 

madre se distingue con claridad, es decir, la madre cumple con las funciones que debe cumplir 

como progenitora y sus hijos la ven como tal.  

Escala de riesgo del Factor Dos 
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Mediante la calificación de los ítems correspondientes al factor dos se obtuvo que el 42,5% 

representa a usuarios que no presentan riesgo en cuanto a la conexión con la madre y la familia 

nuclear, por otro lado, el 40% representa a usuarios que se encuentran en riesgo, estos puntajes 

obtenidos denotan que existen una conexión escasa entre la madre con sus hijos y también entre 

los demás miembros del sistema. Sin embargo, la diferencia es mínima en cuanto a los 

participantes que no se encuentran en riesgo.  

Aplicación Test FF-SIL 

Tabla 13 

Clasificación de las familias por puntajes según el Test FF-SIL 

Puntaje Valido 

 Recuento Porcentaje 

Severamente Disfuncional 3 7,5% 

Disfuncional 19 47,5% 

Moderadamente Funcional 14 35,0% 

Funcional 4 10,0% 

Total 40 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 

A partir del análisis de (Tabla 13) se obtuvo que 47,5% de las familias participantes del estudio 

se categorizan como sistemas disfuncionales, siendo este el mayor porcentaje representa una 

situación preocupante dado que el cuestionario evalúa varios factores que permiten una buena 

cohesión y organización familiar. Por otro lado, es alarmante encontrar que apenas el 10% de 

familias son funcionales, Dentro de la dinámica familiar, si todas las partes del sistema funcionan 

adecuadamente estas mismas harán que la familia se encuentre en un estado de equilibrio 

homeostasis, sin embargo, si uno o algunos miembros del sistema presenta dificultades, este se 

verá en problemas.  
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Efectos de la mendicidad en el sistema familiar de los hogares que se encuentran en 

situación de mendicidad. 

Aplicación de la encuesta estructurada 

Tabla 14 

Efectos que conllevan la mendicidad en el contexto familiar actual 

Puntajes Válidos 

 Totalmente 
en 

desacuerdo 

Un 
poco de 
acuerdo 

Ni en 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Siente que la actividad de 
mendicidad que usted realiza 
es valorada por la sociedad  

47,5% 17,5% 27,5% 7,5% 10% 

Al realizar la actividad de 
mendicidad usted se ha 
sentido discriminado/a 

12% 30,5% 20% 37,5% 10% 

Los ingresos que obtiene por 
esta actividad son suficientes 
para cubrir los gastos y la 
demanda económica de su 
hogar 

35% 32,5% 15% 12,5% 5,0% 

La actividad de mendicidad ha 
sido la causa de enfermedades 
en su familia 

22,5% 30% 17,5% 20% 10% 

La actividad de mendicidad le 
permite atender las actividades 
domésticas y de cuidado 

27,5% 25% 15% 25% 7,5% 

Los problemas por los que 
atraviesa mi familia se han 
disminuido desde que obtengo 
ingresos económicos a través 
de la mendicidad 

40% 27,5% 22,5% 7,5% 2,5% 

Mi nivel de autoestima ha 
mejorado considerablemente 
desde que ejerzo la 
mendicidad 

37,5% 17,5% 25% 17,5% 2,5% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la recopilación de datos socioeconómicos para el 

desarrollo del estudio 
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Los datos obtenidos a través del análisis de (Tabla 14) nos revelan información de gran 

importancia. Entorno al primer ítem, el 47,5% de los encuestados dice estar totalmente en 

desacuerdo en que la mendicidad en valorada en la sociedad, mientras que apenas el 7,5% dice 

estar de acuerdo, el 37,5% dice estar un muy de acuerdo al sentirse discriminado cuando realiza 

labores de mendicidad y únicamente el 12% señala sentirse en desacuerdo con este ítem. Por 

otro lado, el 35% indica estar muy desacuerdo en que los ingresos obtenidos por la mendicidad 

son suficientes para cubrir las necesidades del hogar. El 30% responde que se encuentra un 

poco de acuerdo con que la actividad de mendicidad a sido la causa de enfermedades en su 

familia, por otra parte, el 25% señala que el ejercer la mendicidad le permite atender las 

actividades domésticas y de cuidado, el 27,5% en cambio, dice que esta labor no le permite 

dedicarles tiempo a actividades del hogar y de cuidado con los hijos. El 40% de encuestados 

señala que sus problemas no han disminuido desde que mendiga y por último 37,5% se 

encuentra en desacuerdo cuando se menciona si su nivel de autoestima ha mejorado a raíz de 

ejercer la mendicidad. 

Discusión 

Las familias y las múltiples realidades por la cuales atraviesan cada una de ellas va a depender 

mucho de las condiciones donde estas se desarrollen, es por ello que esta investigación ha 

indagado y recabado información específicamente en familias que se encuentran en situación de 

mendicidad. En el presente se estudió, se planteó el objetivo de analizar a la mendicidad, se 

influencia en la dinámica familiar y en la organización de las familias participantes del estudio, 

para el campo de la Orientación Familiar estos resultados tienen un nivel de relevancia muy alto 

pues la dinámica familiar representa un conjunto de interacciones, relaciones y conductas diarias, 

las cuales pueden modificarse entorno a las circunstancias, de manera que la familia adopte 

mecanismos de adopción y de defensa, o entre en un estado de riesgo por alguna falencia 

interna.  

Guatrochi y Irueste (2020), señalan en su investigación que la familia y su estructura ha ido 

cambiando con el tiempo, el ideal de la familia que contiene a los dos progenitores y a los hijos 

se va disolviendo cada vez más, pues la situación actual de los países y del mundo en general 

abre la oportunidad a nuevas configuraciones familiares, en base a lo antes mencionado y al 

presente artículo se puede destacar que efectivamente la familia y su composición va cambiando, 

ya que la muestra con la cual se trabajó contenía varios tipos de familia, así, 15 de nuestras 

familias pertenecían a sistemas monoparentales, de las cuales el 60% están conformadas de 1 
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a 3 participantes. Las familias nucleares por su parte fueron 13 de las cuales el 92,3% se 

componen de 4 o 6 miembros, en porcentajes menores también se contó con la participación de 

familias ensambladas, extendidas y transnacionales.   

Benach (2018), menciona en base a sus resultados que los hogares más afectados por la 

situación de mendicidad y pobreza son aquellos sistemas unipersonales, sin embargo durante 

los últimos años los índices de mujeres y niños practicando esta actividad ha aumentado, en 

base a la investigación antes mencionada y a la realizada por mi persona, se puede confirmar 

que efectivamente las mujeres son aquellas que realizan en gran parte esta actividad pues los 

datos socioeconómicos recopilados mediante la matriz de caracterización de la fundación se 

obtuvo que de los 40 usuarios participantes, 38 son mujeres que ejercen la mendicidad 

conjuntamente con sus hijos.  

Rueda (2015), menciona que la pobreza es el detonante de muchos fenómenos sociales, entre 

ellos, el escaso acceso a la educación, las personas que no cuentan con los recursos económicos 

necesarios descuidan su derecho a la educación, reemplazándolo con el trabajo a tempranas 

edades, con lo antes mencionado y con los datos obtenidos mediante la presente investigación 

se puede confirmar que la mendicidad limita el acceso a la educación, ya que apenas el 39,5% 

de adultos participantes en el estudio finalizó la primaria, siendo este un patrón transgeneracional 

que se repite a lo largo de los años en donde se priorizaba el trabajo y las remuneraciones 

económicas, antes que la educación.   

Dentro de los hallazgos importantes que se obtuvieron mediante la aplicación de la batería de 

test se encontró que la conexión de los hijos con el padre es deficiente, así también la relación 

en el subsistema conyugal es escasa y en algunos casos conflictiva, ya que el 65% de los 

participantes adultos a través de su puntaje obtenido en el test se encuentra en “Riesgo” según 

la escala, el 52,5% de niños/as o adolescentes que respondieron el cuestionario se en 

encuentran en “Riesgo” o “Alto riesgo” según la escala.  

Finalmente, los resultados de la presente investigación coinciden con los datos obtenidos por 

Angulo J. P., (2020), en su investigación ya que esta menciona que las personas que ejercen la 

mendicidad son apartados de la sociedad, generando desigualdades y tachándolos como 

mendigos, las personas inmersas en esta labor son discriminados, vistos con tristeza y 

desagrado, lo que los limita a desarrollarse de manera libre por los prejuicios que se mantienen. 

A partir de los antes mencionado y de los resultados obtenidos mediante este artículo, se rescata 
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que el 47,5% de los participantes considera que la mendicidad no es valorada en la sociedad, el 

37,5% de encuestados señalan haberse sentido discriminados al realizar actividades de 

mendicidad, el 37,5% dice estar en desacuerdo en que su nivel de autoestima ha mejorado desde 

que realiza prácticas de mendicidad, por último el 40% indica que sus problemas no se han visto 

disminuidos desde que obtiene ingresos por la mendicidad.  

El presente estudio aporta resultados de gran importancia para poder conocer a profundidad de 

todo lo que implica la mendicidad, los hallazgos evidencias que el nivel de organización familiar 

se ve perjudicado por la falta de recursos económicos, a esto se suma la falta de oportunidades 

laborales, lo que obliga a las personas a inmiscuirse en la mendicidad. El tratar de subsistir con 

lo mínimo al día significa acortar gastos, renunciar a oportunidades y que el nivel de calidad de 

vida baje. Cuando la familia atraviesa esta crisis es claro que todo es sistema entrara en un 

conflicto que es difícil de sobrellevar, esto desestabilizará a la dinámica familiar, alterando los 

roles, límites, normas, jerarquías, comunicación, lazos y cohesión familiar, 

Conclusiones 

La mendicidad es un fenómeno que se viene dando desde los orígenes de la sociedad y que ha 

acarreado un sinnúmero de problemáticas a las cuales están expuestas las personas que ejercen 

esta profesión. El objetivo principal del presente artículo es el de analizar la influencia de la 

mendicidad en la dinámica familiar en las familias usuarias de la Fundación Ciudadanos en 

Acción, en primer lugar, se puede inferir que la mendicidad ataca a todo el sistema familiar, lo 

desorganiza y lo mantiene en una etapa de crisis de manera indefinida. Las familias que formaron 

parte del estudio requieren de muchos servicios a los cuales no tienen acceso por falta de 

recursos económicos, es por ello que nacen los conflictos dentro de la familia  

El tipo de familia que predominó en el estudio fue la monoparental que, al aplicar el test “Como 

es SU familia”, se pudo comprobar que la causa de que la mayoría de familias este conformadas 

por uno de los progenitores, es que existe una conexión deficiente entre el subsistema conyugal, 

la comunicación era poco satisfactoria y esporádica. Se pudo inferir mediante las respuestas de 

los participantes, que algunos no lograban definir quien tenía el mando dentro de su hogar, lo 

que significa que las jerarquías están mal delimitadas, en cuanto al rol del padre en repetidas 

ocasiones lo ejercía la madre o una persona diferente a los progenitores. 

La dinámica familiar depende mucho de la calidad de las relaciones entre los subsistemas 

familiares, en la investigación se obtuvo que en mayor cantidad la relación del padre con los hijos 



  
 27 

Carlos Alexis Pastuizaca Parapi 
 

es deficiente, mientras que los lazos con la madre pueden llegar a ser más fuertes. En cuanto a 

la evaluación de la percepción del funcionamiento familiar, existieron en su mayoría familias 

disfuncionales. Por último, los efectos de la mendicidad en el contexto de la familia actual, 

resultan un foco de atención para todos los profesionales a los cuales nos compete el bienestar 

mental y social de las personas, la actividad de mendicidad desemboca en actos de 

discriminación constante, sin contar de que la población que subsiste mediante esta actividad 

vive con lo mínimo al día, no logran obtener servicios de salud, educación y viviendas de calidad, 

por lo que están expuestos a enfermedades.  

Es importante tener en consideración que la mendicidad es un conjunto de problemas a los 

cuales la familia se ve expuesta y que ella misma debe afrontarlos, creando mecanismos de 

defensa, adoptando resiliencia y lograr una estabilidad en la dinámica familiar, de este modo se 

logra una homeostasis y una armonía en la familia. Es importante conocer el contexto en el cual 

se desarrollan las familias en situación de mendicidad y brindar una atención especializada y 

enfocada en las necesidades de cada una de ellas.  
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