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socioeconómica de los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil. La inmigración de venezolanos a suelo ecuatoriano, es un fenómeno social, 

que empezó cuando la situación política, económica y social en Venezuela, atravesaba su 

peor momento. Llegar a Ecuador no ha sido fácil para ellos, muchos han tenido que 

escoger el peligroso camino de las “trochas”. La investigación se desarrolla en la ciudadela 

Sauces de la ciudad de Guayaquil, sitio donde existe un asentamiento regular de una 
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población muy significativa de inmigrantes venezolanos. De acuerdo con la investigación 

documental realizada, la ciudad de Guayaquil es la predilecta para radicarse, debido a su 

amplia actividad comercial. Los resultados de esta investigación, fueron obtenidos a través 

de un enfoque mixto, el alcance es documental y descriptiva. Se emplearon la observación 

y la encuesta para la recopilación de datos. La encuesta fue realizada a 46 venezolanos. 

Los resultados arrojados por las encuestas, muestran que la situación socioeconómica de 

los inmigrantes venezolanos no es precaria; sin embargo, hay mucho que mejorar. Se 

corroboró que la mayoría se encuentra en condición migratoria de no registrado, viven de 

la informalidad, sus ingresos son bajos y no están afiliados a la seguridad social. En base 

a las conclusiones, se constató que una cantidad considerable llegó por transporte terrestre, 

existen leyes que amparan a los inmigrantes y se deben formular acciones que mejoren 

aún más las condiciones de vida de los inmigrantes venezolanos. 
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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la presente investigación, es analizar la situación 

socioeconómica de los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil. La inmigración de venezolanos a suelo ecuatoriano, es un fenómeno social, 

que empezó cuando la situación política, económica y social en Venezuela, atravesaba su 

peor momento. Llegar a Ecuador no ha sido fácil para ellos, muchos han tenido que 

escoger el peligroso camino de las “trochas”. La investigación se desarrolla en la 

ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, sitio donde existe un asentamiento regular 

de una población muy significativa de inmigrantes venezolanos. De acuerdo con la 

investigación documental realizada, la ciudad de Guayaquil es la predilecta para 

radicarse, debido a su amplia actividad comercial. Los resultados de esta investigación, 

fueron obtenidos a través de un enfoque mixto, el alcance es documental y descriptiva. 

Se emplearon la observación y la encuesta para la recopilación de datos. La encuesta fue 

realizada a 46 venezolanos. Los resultados arrojados por las encuestas, muestran que la 

situación socioeconómica de los inmigrantes venezolanos no es precaria; sin embargo, 

hay mucho que mejorar. Se corroboró que la mayoría se encuentra en condición 

migratoria de no registrado, viven de la informalidad, sus ingresos son bajos y no están 

afiliados a la seguridad social. En base a las conclusiones, se constató que una cantidad 

considerable llegó por transporte terrestre, existen leyes que amparan a los inmigrantes y 

se deben formular acciones que mejoren aún más las condiciones de vida de los 

inmigrantes venezolanos. 

 

Palabras clave: inmigración – análisis socioeconómico – migración internacional – 

remesas 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to analyze the socioeconomic situation of 

Venezuelan immigrants in the Sauces neighborhood in the city of Guayaquil. The 

immigration of Venezuelans to Ecuadorian soil is a social phenomenon that began when 

the political, economic and social situation in Venezuela was at its worst. Arriving in 

Ecuador has not been easy for them, many have had to choose the dangerous path of the 

"trochas". The research is developed in the Sauces neighborhood in the city of Guayaquil, 

a place where there is a regular settlement of a very significant population of Venezuelan 

immigrants. According to the documentary research carried out, the city of Guayaquil is 

the preferred place to settle, due to its wide commercial activity. The results of this 

research were obtained through a mixed approach, the scope is documentary and 

descriptive. Observation and survey were used for data collection. The survey was 

conducted with 46 Venezuelans. The results of the surveys show that the socioeconomic 

situation of Venezuelan immigrants is not precarious; however, there is much room for 

improvement. It was corroborated that most of them are unregistered migrants, live 

informally, have low incomes and are not affiliated with social security. Based on the 

conclusions, it was found that a considerable number arrived by land transport, there are 

laws that protect immigrants and actions should be formulated to further improve the 

living conditions of Venezuelan immigrants. 

 

 

Key words: immigration - socioeconomic analysis - international migration - remittances
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INTRODUCCIÓN 

Es importante conocer cuál es la situación socioeconómica de los inmigrantes 

venezolanos en la ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, dado que esta ciudad es 

la que más inmigrantes venezolanos ha acogido, esto se debe principalmente a la intensa 

actividad comercial propia de esta ciudad; en cuanto a la ciudadela Sauces, es consabido 

que es uno de los sectores en donde más se han radicado los inmigrantes venezolanos. 

Como objetivo general, se plantea analizar la situación socioeconómico de los 

inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil; mientras que, 

por medio de los objetivos específicos, se pretende indagar cómo llegaron a Ecuador, 

sistematizar los fundamentos teóricos, normativos y legales, y finalmente formular 

acciones en beneficio de este colectivo de personas. 

La estructura de esta investigación está compuesta por tres capítulos, en los cuales 

se abordan diversos tópicos que aportan sustancialmente a la realización de este trabajo 

de investigación. Es así que, en el planteamiento del problema, se fijan los objetivos a 

conseguir, se delimita el problema de estudio y se expone la idea a defender. 

En el marco teórico, se abordan tópicos como los antecedentes de la investigación, 

se analizan las teorías de la migración internacional, donde se evidencia que la migración 

venezolana obedece a una o varias teorías expuestas en esta investigación, se desarrolla 

cronológicamente las causas y consecuencias de las migraciones masivas de los países de 

la región latinoamericana. Del mismo modo, se analiza cronológicamente el fenómeno 

migratorio de venezolanos al llegar a Ecuador, haciendo un repaso de todas y cada una 

de las situaciones que han tenido que atravesar por permanecer en el mencionado país. 

Se insertan normativas legales vigentes, relacionadas al tema de investigación, 

cuyos artículos amparan, protegen y defienden, tanto al emigrante ecuatoriano como a los 

inmigrantes extranjeros. De hecho, muchos de los encuestados aseguran que una de las 

razones de haber venido a Ecuador, es la flexibilidad que tienen las leyes ecuatorianas en 

cuanto a temas de movilidad humana. 

Finalmente, se ejecuta el estudio de campo, con el objetivo de recopilar datos 

pertinentes a la presente investigación, que aporten a la consecución los objetivos 

específicos planteados.
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tema 

Análisis socioeconómico de los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 

de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

1.2 Planteamiento del Problema 

La migración masiva desde países subdesarrollados hacia otros más desarrollados 

es un fenómeno recurrente, especialmente en economías como las de América Latina y el 

Caribe. Esto, sin dejar de lado la migración de personas desde países del continente 

africano, cuya frecuencia es también bastante significativa. No obstante, existen otras 

causas relevantes que inciden en el fenómeno de la migración masiva.  

De acuerdo con organismos internacionales, los índices de migración desde países 

de la región latinoamericana han crecido exponencialmente, esto se debe en gran medida 

a los movimientos migratorios de venezolanos hacia países de la región y fuera de ella. 

En un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2020), 

informa que:  

Entre 2010 y 2019, el número de inmigrantes en la región aumentó en un 66%, 

mientras que el número de emigrantes aumentó un 26%. Unos 42,7 millones de 

personas viven fuera de sus países de nacimiento. Esto se debe principalmente a 

la migración venezolana, la cual no va a desaparecer pronto. (párr.1) 

 

Es importante conocer el contexto que llevó a millones de venezolanos a salir de 

su patria, pues paradójicamente es una de las naciones más ricas de América Latina y el 

Caribe en cuanto a recursos naturales; como son: el petróleo (con las mayores reservas 

del mundo), gas natural, diamantes, productos agrícolas, turismo, entre otros. Dicho esto, 

es necesario entender como un país con tantos recursos esté atravesando una crisis sin 

precedentes ni parangón. Son varios los motivos por los cuales salieron masivamente de 

su patria, como lo referencia Ocando (2021).  

Según la OEA, los venezolanos abandonan su país sin enfrentar una guerra 

convencional o un desastre natural, sino por cinco razones primordiales: una 



3 

 

emergencia humanitaria compleja, violaciones de derechos humanos, violencia 

generalizada, el colapso de servicios públicos y el desplome económico. (párr.12) 

 

Todo inicia a finales del siglo pasado, cuando Hugo Chávez es elegido 

democráticamente presidente de Venezuela. A partir de ese momento, empiezan a darse 

cambios sustanciales con respecto a la política económica, comercial y exterior. Por 

medio de sus prédicas socialistas, conquistó a un pueblo que venía exigiendo cambios, 

sobre todo en materia económica y social. 

En 1999, el país cambió su modelo al socialismo y eligió al presidente Hugo 

Chávez, quien luchó por el populismo, rompió los lazos con Estados Unidos y se 

sumó a China y a Rusia, que le prestaron a Venezuela miles de millones. Chávez 

gobernó hasta su muerte en 2013 y todavía es considerado un héroe de los pobres. 

(Gillespie, Brocchetto y Newton, 2017, párr.8) 

 

Las consecuencias de políticas erradas, originaron que desde el año 2015 

empiecen a emigrar masivamente cientos de miles de venezolanos. Es precisamente a 

partir de este año, cuando el drama migratorio del país Bolivariano se recrudece y se 

vuelve noticia mundial. La prensa y los medios de comunicación en general, 

documentaron escenas de sufrimiento y dolor por parte de estos individuos quienes salían 

dejándolo todo por encontrar días mejores.  

Desde 2015, más de 5.4 millones de personas tuvieron que dejar su país como 

resultado de la crisis económica, social y política que enfrenta Venezuela. 

Alrededor del 85% se desplazó a otro país de América Latina y el Caribe (ALC). 

Esta cifra, que no incluye a cientos de miles de personas retornadas, la convierte 

en la crisis migratoria de mayor gravedad en la historia de la región. (Organización 

Internacional del Trabajo y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2021, p.5) 

 

Respecto al número de migrantes venezolanos que se han refugiado en países de 

la región, Colombia -por su cercanía- ocupa el primer lugar, en segundo lugar, se 

encuentra Perú, mientras que Ecuador ocupa el cuarto lugar. En otros países como Brasil 

y Argentina, la llegada de migrantes venezolanos está en ascenso. El autor antes 

mencionado también manifiesta que:  

De Latinoamérica, los países donde hay más emigrantes y refugiados venezolanos 

son Colombia, con más de 2 millones; Perú, con más de un millón; y Chile y 

Ecuador, con más de 450 mil cada uno. Brasil ya ha acogido a más de 261 mil 

https://cnnespanol.cnn.com/author/patrick-gillespie/
https://www.abc.es/espana/abci-exodo-venezolano-desborda-sistema-espanol-primera-acogida-201907081311_noticia.html
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venezolanos, mientras que Argentina ha recibido a 173 mil. Panamá, República 

Dominicana y México, continúan en la tabla con más de 100 mil venezolanos cada 

uno. (párr.5) 

A continuación, se detallan los nombres de los países que han acogido a la mayor 

cantidad de migrantes venezolanos. 

 

       Figura 1: Países que acogen a la mayor parte de migrantes venezolanos 

       Fuente: Gil, (2021)  

       Elaborado por: Clavijo, D. (2022) 

 

Quienes optaron por sortear controles migratorios, y avanzar hacia el sur, inician 

su trayecto desde Colombia. Aquí se ven en la necesidad de atravesar las “trochas” (pasos 

fronterizos clandestinos), sitios por los cuales tienen que pagar para poder cruzar, ya que 

son espacios controlados por grupos subversivos y guerrilleros. “La “trocha”, como 

comúnmente se le conoce, es controlada por numerosos grupos vandálicos que obligan a 

los migrantes a sumarse a sus actividades delictivas como método de supervivencia” 

(Ardila, Lozano y Quintero, 2021, p.38).  

Una vez que los inmigrantes venezolanos están en la frontera colombo 

ecuatoriana, nuevamente prefieren; en muchos casos, ingresar a Ecuador a través de 

caminos ilegales (trochas), esto con el fin de evitar controles migratorios entre Colombia 

y Ecuador. “Son las rutas ideales para burlar los controles migratorios y la exigencia del 

carné de vacunación contra el coronavirus, que realiza esporádicamente Ecuador en 

Rumichaca. Según las autoridades colombianas, existen cien pasos ilegales que 

comunican a los dos países” (El Universo, 2021, párr.2).  
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Como se menciona anteriormente, el 90% de migrantes venezolanos ingresan a 

Ecuador en algún medio de transporte, sea terrestre o aéreo, mientras que tan solo un 10% 

lo hace a pie. Los asentamientos de venezolanos en Ecuador, se dan principalmente en 3 

provincias, estas son: Guayas, Manabí y Pichincha. “Según los datos, el 70% de 

los ciudadanos venezolanos habitan mayoritariamente en tres provincias: Pichincha con 

el 33%, Guayas con el 25% y Manabí con el 12%. Mientras, los 

migrantes colombianos residen principalmente en Pichincha, Sucumbíos y Esmeraldas” 

(González, 2021, párr.3).  

A partir del año 2015, Ecuador experimentó un fenómeno nunca antes visto: el 

ingreso de emigrantes venezolanos de forma masiva, cuyo destino, en la mayoría de los 

casos, era la ciudad de Guayaquil. Esto se debe principalmente a que la ciudad en mención 

es el puerto principal de la nación, lo que la convierte, en un lugar muy atractivo, para el 

comercio y los negocios.  

Según Pesantes (2019) “de los 350 000 venezolanos que han migrado a Ecuador, 

unos 20 000 se establecieron en la provincia del Guayas. La Asociación Venezuela en 

Ecuador asegura que en la región Costa, Guayaquil es el primer destino por la actividad 

comercial” (párr.1). Ciertamente, los inmigrantes venezolanos han escogido esta ciudad, 

debido a que es la capital económica del Ecuador. El comercio y los negocios se dan 

mayormente en esta ciudad de forma acelerada y en ingentes cantidades, esto se debe, 

además, a que es el “puerto principal” del país andino.  

La preferencia por parte de los migrantes venezolanos hacia Ecuador se debe 

principalmente a que tiene como moneda oficial el dólar. “Los emigrantes que llegan a 

Ecuador, valoran la moneda oficial, dólar, y la consideran como sana y estable, a 

diferencia del bolívar venezolano que se deprecia día a día, provocando una inflación 

acumulada” (Legarda y Folleco, 2019, p.17). 

La importancia de este trabajo, radica en indagar cuáles son las condiciones 

socioeconómicas de los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil.  

De acuerdo al Objetivo Nº10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos” 

de la Agenda 2030, una de sus metas es: “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, 

seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de 

políticas migratorias planificadas y bien gestionadas” (CEPAL, 2015). En base a este 
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objetivo, se pretende colaborar, por medio de propuestas claras y específicas, el alcance 

de dicho objetivo. 

En concordancia con el Objetivo Nº9 “Garantizar la Soberanía y la Paz, y 

Posicionar Estratégicamente al País en la Región y el Mundo”, del Plan Nacional del 

Buen Vivir, en su política 9.6, señala: “Proteger y promover los derechos de las personas 

en movilidad humana, así como su inclusión y participación en los planes, programas y 

proyectos culturales, turísticos, ambientales y comerciales, en el territorio nacional y en 

el exterior”. (SENPLADES, 2017). 

Con el presente trabajo, se pretende desarrollar acciones que sirvan para mejorar 

las condiciones de vida de los inmigrantes venezolanos, del mismo modo, que promuevan 

oportunidades para cada uno de ellos, y gocen de los mismos derechos como cualquier 

otro ciudadano; estos son: salud, vivienda, educación, seguridad, empleo. 

1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál es la situación socioeconómica de los inmigrantes venezolanos en la 

ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, Ecuador? 

1.4 Objetivo General 

Analizar la situación social y económica de los inmigrantes venezolanos en la 

ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, Ecuador 

1.5 Objetivos Específicos  

• Sistematizar los antecedentes y fundamentos teóricos y legales del tema de estudio 

• Investigar la situación social y económica de los inmigrantes venezolanos en la 

zona de estudio 

• Indagar como se desplazan los inmigrantes venezolanos hacia Ecuador 

1.6 Delimitación del problema 

La investigación se desarrolla en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil, 

en el período de octubre de 2021 hasta agosto de 2022. 
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1.7 Idea a defender 

El análisis socioeconómico de los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 

de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, permitirá conocer su situación social y económica 

en la actualidad. 

1.8 Línea de investigación 

La investigación “Análisis socioeconómico de los inmigrantes venezolanos en la 

ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, Ecuador” de la presente tesis corresponde a 

una línea de investigación a nivel Institucional, en específico a la línea dos que hace 

referencia a la Sociedad civil, derechos humanos y gestión de la comunicación. A nivel 

de Facultad Ciencias Sociales y Derecho corresponde una línea de investigación enfocada 

en el desarrollo, sostenibilidad económica y matriz productiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

A continuación, se muestran los antecedentes teóricos más relevantes para la 

presente investigación. 

2018. “Los derechos de las personas en situación de movilidad humana en 

Quito (DMQ): percepciones de los distintos actores involucrados a partir de la 

inmigración venezolana” 

Autora: Adriana Estefanía Sánchez López 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

La investigación de Sánchez, tuvo como objetivo general identificar la percepción 

que tienen los distintos actores involucrados en torno al cumplimiento de los derechos de 

las personas en situación de movilidad humana, respecto a educación, salud y empleo en 

el Distrito Metropolitano de Quito. 

El enfoque que se utilizó para esta investigación fue de carácter cualitativo, su 

marco metodológico fue el analítico-explicativo, con lo cual se logró conocer a 

profundidad las experiencias de los inmigrantes venezolanos y la mirada sobre el tema de 

funcionarios de instituciones públicas y representantes de organizaciones no 

gubernamentales. 

Los resultados obtenidos mediante esta investigación tienen puntos positivos y 

negativos. En cuanto a educación y salud, los inmigrantes venezolanos no han tenido 

problemas para acceder a ellas, de manera gratuita y de calidad. En cuanto al acceso al 

empleo, no todo ha sido ‘’color de rosa’’ para la comunidad de inmigrantes venezolanos, 

dado que, la gran mayoría de ellos poseen títulos de tercer nivel, pero debido a la escasez 

de plazas de trabajo, han tenido que optar por emplearse en cualquier oficio (incluso de 

limpieza), esto en el mejor de los casos; ya que, existen inmigrantes venezolanos con un 

alto grado de preparación, quienes se han tenido que dedicar a la informalidad, con tal de 

enviar remesas a su país natal. 
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Otro aspecto no tan positivo para ellos, ha sido la xenofobia sufrida por parte de 

muchos ciudadanos ecuatorianos, muchas veces con el pretexto que merman plazas de 

trabajos o que debido a ellos se ha incrementado la delincuencia. 

En la parte legal, también existen puntos a favor y en contra, si bien es cierto, la 

Constitución en uno de sus artículos ampara la movilidad humana, tampoco es menos 

cierto que la Ley Orgánica de Movilidad Humana, ha sido u traspiés para los inmigrantes 

que radican dentro del Ecuador, puesto que es restrictiva. 

Las conclusiones a las que se ha llegado por medio de esta investigación, son las 

siguientes: los inmigrantes venezolanos gozan de los mismos beneficios sociales como 

salud, educación, de manera gratuita; en cuanto a empleo, aún hay mucho por mejorar. 

Las leyes del Ecuador, son hasta cierto punto contradictorias, pues por un lado amparan 

y acogen a quienes deciden vivir en territorio ecuatoriano; por otro lado, ponen trabas y 

dificultan su permanencia, siendo estas restrictivas y vulnerando en algunos casos sus 

derechos. 

2018. Análisis del fenómeno inmigratorio venezolano y su incidencia en el 

nivel de empleo de los ecuatorianos durante el periodo 2013-2017, caso específico la 

ciudad de Guayaquil 

Autores: Gabriela Mercedes Cárdenas Arévalo, Genesis Yessael Pinos Gordillo 

Institución: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

La investigación de Cárdenas y Pinos tuvo como objetivo general analizar el 

fenómeno inmigratorio venezolano y su incidencia en el nivel de empleo de los 

ecuatorianos durante el periodo 2013-2017, caso específico: Ciudad de Guayaquil. 

Para este trabajo de investigación se empleó un enfoque mixto; es decir, 

cualitativo, porque entrevistaron a inmigrantes venezolanos, y cuantitativo, porque se 

narraron los hechos mediante el análisis de datos encontrados en una serie de tiempo. 

Los resultados de la investigación demuestran que, la llegada masiva de 

inmigrantes venezolanos a Ecuador, han provocado que incremente el subempleo, 

mientras que, con relación al pleno empleo, la llegada masiva de inmigrantes venezolanos 

a Ecuador, no ha causado mayor alteración. Estos resultados fueron obtenidos mediante 

un análisis de correlación, de acuerdo a los datos recabados durante las entrevistas 

efectuadas a los inmigrantes venezolanos. 
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Las conclusiones de esta investigación confirman que, la llegada de inmigrantes 

de forma masiva al Ecuador, incide significativamente en una de las modalidades de 

empleo (el subempleo), no siendo igual con el pleno empleo. Las razones por las cuales 

salieron de su país natal son diversas, entre las principales están: desempleo, inseguridad, 

falta de servicios básicos. 

2019. El trabajo informal de los migrantes venezolanos en la parroquia 

Olmedo (sector de la bahía) de la ciudad de Guayaquil periodo 2016-2018 

Autores: Carlos Javier Rodríguez Obando, Rubén Fabricio Jaramillo Moreano 

Institución: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

La investigación de Rodríguez y Jaramillo tuvo como objetivo general analizar el 

impacto económico y social en el campo laboral que tiene el trabajo informal de los 

inmigrantes venezolanos en la Parroquia Olmedo (Sector Bahía) de la ciudad de 

Guayaquil. 

El enfoque que se empleó en esta investigación fue de carácter cualitativo-

inductivo, a través de este enfoque, se busca indagar todo lo concerniente a la migración 

de venezolanos al Ecuador, específicamente conocer el efecto económico laboral que el 

desplazamiento de estos ciudadanos ha generado en el sector bahía de Guayaquil. 

Los resultados obtenidos mediante este estudio son diversos, entre los cuales está 

el hecho de que hayan salido de su país, en busca de mejores días y que el haberse quedado 

en Ecuador es debido al dólar.  

Los inmigrantes entrevistados, en su gran mayoría manifestaron que dedican más 

de 8 horas al día a la venta informal, así como sus ingresos bordean los $75 en promedio 

a la semana. Los resultados de las encuestas y entrevistas, también indican que existe un 

enorme descontento por parte de los nativos, debido a que, según ellos, les quitan o 

merman las ventas. 

Un 75% de los inmigrantes venezolanos señalaron que envían remesas a 

Venezuela, siendo este un porcentaje bastante elevado. De esto se tiene $40.5 en 

promedio aproximadamente. El 92% indica que estas remesas las envían por 

transferencias. 

Los resultados de la investigación, también indican que la causa por la cual un 

gran porcentaje de inmigrantes se dedican a esta actividad, es debido a que no cuentan 
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con la Visa de Trabajo, tan solo un 5% de los encuestados dijeron que si contaban con 

este documento. 

Las conclusiones de esta investigación son las siguientes: los vendedores 

informales venezolanos, han generado un ambiente de competencia en el sector de la 

Bahía, causando malestar a quienes llevan años dedicados a la informalidad y también a 

quienes se encuentran regulados. Las encuestas y entrevistas confirmaron una vez más, 

que la razón principal por la cual han salido de Venezuela, es debido a la escasez de 

alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad. Necesitan ser atendidos por el 

Estado, para que logren obtener sus Visas de Trabajo y poder salir de la informalidad. 

2020. “Migración forzada venezolana: desplazamiento e impacto social en la 

ciudad de Guayaquil, 2018 - 2019” 

Autor: Abg. Jesús Vicente Mora Pilco  

Institución: Instituto Superior en Postgrado en Ciencias Internacionales “Dr. 

Antonio Parra Velasco” 

La investigación de Mora tiene como objetivo general determinar el impacto 

social de los migrantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil para realizar un proyecto 

de ordenanza municipal que sirva para canalizar la ayuda humanitaria dentro de los 

parámetros jurídicos del sistema ecuatoriano para la atención, integración y protección de 

los derechos de migrantes, refugiados y desplazados. 

En esta investigación se utilizó un enfoque mixto; es decir, cualitativo y 

cuantitativo puesto que, se recopiló información de diversas formas, mediante 

tabulaciones de entrevista, lectura de periódicos, revistas, pronunciamientos de 

profesionales respecto a una problemática o fenómeno social. 

Los resultados obtenidos en esta investigación, ponen en evidencia la falta de 

políticas públicas que velen por los derechos de inmigrantes venezolanos, especialmente 

en temas relacionados a lo laboral. Se requiere de ordenanzas municipales, que regulen 

la población de inmigrantes venezolanos en la ciudad de Guayaquil, con el fin de que 

estos puedan ser censados e identificados, con lo cual, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado, sabrá de las necesidades y precariedades que padecen esta comunidad. 

Las conclusiones a las que llegó el autor, señalan que producto de las condiciones 

socioeconómicas que viven en Venezuela, tuvieron que abandonar su patria, incluso 
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caminando. Haber escogido a Ecuador como destino, tiene varias razones, entre las cuales 

destaca su cercanía con Venezuela, su moneda, oportunidades laborales; por último, la 

flexibilidad de las leyes ecuatorianas con los inmigrantes. Se da relevancia también, al 

hecho de que deberían aumentar las oportunidades laborales para los inmigrantes, 

competir en el mercado laboral de igual a igual con los residentes; así como, velar por los 

derechos de todos ellos, amparados en convenios internacionales de movilidad humana. 

2020. “Estudio del comportamiento diferencial del migrante venezolano 

radicado en Guayaquil y del sector formal, en términos del envío de remesas” 

Autor: Ellie Francine Griffin Portes 

Institución: Universidad Casa Grande 

El objetivo general de esta investigación es analizar las motivaciones del envío de 

remesas de los migrantes venezolanos residentes en Guayaquil que laboran en el sector 

formal: Periodo 2019. 

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, ya que, examina una base de 

datos de 379 encuestas, aplicadas a inmigrantes venezolanos, a través de análisis clúster, 

factorial y discriminante en SPSS. Las encuestas se llevaron a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador.  

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que existen 2 tipos de 

motivaciones de enviar remesas a su país de origen, estos son: las altruistas y las egoístas. 

En cuanto a los factores del envío de remesas los 2 principales son: “aporta ingresos 

familiares o amigos” y “mejora el estilo de vida familiar o amigos”, estos últimos 

entrarían en las motivaciones altruistas. Los resultados de la investigación también 

señalan que, en promedio los inmigrantes venezolanos envían remesas menores a los 

$100 al mes, independientemente de las motivaciones.  

Las conclusiones de esta investigación evidencian que, existía una mínima 

diferencia entre los grupos que enviaban remesas de manera altruista versus de manera 

altruista-egoísta, ya que por lo general mayormente envían remesas con un valor menor 

a $100 con frecuencia mensual. 

2021. Caracterización de las dinámicas socio-económicas de la migración de 

los ciudadanos venezolanos hacia Ecuador 

Autor: Eco. Ramón Plasencia Dayse Verónica 
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Institución: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

La investigación de Ramón tuvo como objetivo general, determinar los factores 

de la migración de venezolanos sobre el entorno socioeconómico del Ecuador. 

El enfoque que se utilizó en esta investigación fue de carácter cuantitativo, ya que 

se realizaron encuestas, cuyos resultados se utilizaron para el análisis estadístico de datos. 

Los resultados arrojados en esta investigación dan cuenta que, el Ecuador es 

atractivo para los migrantes venezolanos, por su moneda, que es el dólar americano. 

Debido a que la gran mayoría no están legalizados, sufren de precarización laboral. Esta 

situación ha desencadenado otra problemática social, ya que, muchos de ellos pese a ser 

profesionales y poseer experiencia en diversas áreas, han tenido que optar por dedicarse 

a la informalidad, en el mejor de los casos, ya que otros, viven en la mendicidad.  

Con respecto a la sanidad, aproximadamente la mitad de los encuestados, han 

usado el sistema de salud pública del Ecuador. Otro de los resultados concernientes a la 

salud, destaca en que un 7% de los encuestados, tienen hijos nacidos en el Ecuador. 

Las conclusiones obtenidas en esta investigación señalan que, la situación social, 

política y económica ha obligado a los venezolanos a salir del país que los vio nacer. La 

escasez de alimentos, medicinas y seguridad; así como, el desempleo, la devaluación de 

la moneda, falta de viviendas, han sido detonantes para que los ciudadanos del hermano 

país, se vean en la obligación de buscar mejores días para ellos y los suyos. 

2.2 Fundamentos teóricos 

Antes de iniciar con las Teorías Económicas sobre la Migración Internacional, es 

necesario que se aborden algunos conceptos, al menos de manera superficial, esto, con el 

fin de comprender mejor, sobre las teorías a tratarse en este apartado de la investigación. 

Existen varias teorías económicas, desde distintas vertientes del pensamiento 

económico y escuelas económicas; sin embargo, todas las teorías económicas, tienen 

como objetivo principal, el tratar de explicar mediante modelos y/o hipótesis, lo que 

ocurre en cierto campo de la economía. Coll (2020), sostiene: “Denominamos teoría 

económica al conjunto de hipótesis, de modelos, que tratan de aportar una explicación 

teórica a los sucesos que ocurren en la economía real” (párr.1). 
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2.2.1 Teorías Económicas sobre la Migración Internacional 

Las teorías económicas se subdividen en dos grandes ámbitos de la economía, 

estos son: la macroeconomía y la microeconomía. Como afirma Castro (1999), “En 

resumen, la teoría económica metodológicamente puede dividirse formalmente en 

microeconomía y macroeconomía” (párr.14). 

Es así que, se puede decir que la economía tiene dos grandes frentes, el de la 

microeconomía, que se encarga del estudio de las empresas y las familias y el de la 

macroeconomía que se encarga del estudio de una economía global. “Mientras la 

microeconomía estudia el comportamiento de los agentes últimos de la economía como 

son las familias y las empresas, la macroeconomía estudia el comportamiento de la 

economía a nivel global” (Gestión, 2020, párr.11). 

En cuanto a Migración Internacional, se manejan varias teorías, las cuales se 

abordarán más adelante, no sin antes conceptualizar los términos de Migración y 

Migración Internacional. Para tener una idea mucho más clara sobre la diferencia que 

existe entre Migración Interna y Externa o Internacional, CEPAL (2021), afirma: 

La definición más aceptada en la actualidad indica que la migración es el cambio 

de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico u administrativo 

debidamente definido. Si el límite que se cruza es de carácter internacional 

(frontera entre países), la migración pasa a denominarse “migración 

internacional”. Si el límite que se atraviesa corresponde a algún tipo de 

demarcación debidamente reconocida dentro de un país (entre divisiones 

administrativas, entre área urbana y rural, etc.), la migración pasa denominarse 

“migración interna.” (párr.1) 

 

Dicho esto, se entiende que la Migración Internacional, se da cuando existe un 

desplazamiento desde una nación hacia otra. No obstante, para que la Migración 

Internacional no se confunda con un simple flujo de migrantes por visitas o turismo, existe 

otra condición, que es el tiempo que se permanezca en el otro país. “Toda persona que 

atraviesa fronteras nacionales, cambia su residencia y permanece el suficiente tiempo 

viviendo en un país distinto, independientemente de la nacionalidad que posea, entraría 

dentro de la definición de migrante internacional” (Sarrible, 2002, p.124). 

Las migraciones internacionales se dan por varios factores, así lo manifiesta Aruj 

(2008), sobre este fenómeno social: 

Las explicaciones que dan cuenta de los motivos de este fenómeno se vinculan 

con la falta de trabajo, la persecución político-ideológica, la inseguridad producto 
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de la violencia, las guerras, la persecución étnico religiosa, los problemas 

socioeconómicos, el mejoramiento de la calidad de vida, la búsqueda de desarrollo 

individual o familiar, oportunidades de empleo y educación, acceso a bienes y 

servicios, entre otras. (p.98) 

 

Dicho esto, se podría definir a la Inmigración Internacional, como el flujo, 

desplazamiento, movimiento o traslado de una persona o grupo de personas, desde un 

país hacia otro, cuya estancia será prolongada y permanente, siendo las principales causas 

de índole económicos, políticos, educativos, religiosos, culturales, ambientales y bélicos. 

2.2.2 Teoría Neoclásica 

El ser humano, desde siempre ha buscado los medios, para ser más productivo, 

con el fin de obtener mayores beneficios para sí mismo y los suyos. Desde tiempos 

inmemoriales, se ha movilizado hacia aquellos lugares donde la tierra es más fértil, el 

agua es más abundante y los animales de caza o también conocidos como carne de caza 

se hallan con mucha facilidad. 

Las Teorías Neoclásicas, básicamente están relacionadas con los movimientos 

migratorios de índole laboral, donde las personas siempre buscan mejorar sus condiciones 

de vida y la de sus familiares, mediante el esfuerzo físico y/o mental, a cambio de una 

remuneración monetaria que satisfaga sus anhelos y aspiraciones. Esto, explica 

someramente, porque grupos de personas de determinado país, buscan mejores 

condiciones laborales y salariales en una patria que no es la suya; por supuesto, se trata 

de Migraciones Internacionales. Cabe la aclaración, puesto que esta teoría es aplicable 

también en el caso de las Migraciones Internas. Respecto a las Teorías Neoclásicas, Salas 

(2009), expone lo siguiente: 

Para la explicación de los movimientos migratorios, la teoría neoclásica utiliza la 

combinación de la concepción micro de la decisión individual, que obedece a la 

búsqueda de beneficios personales o de bienestar. Los individuos migran hacia 

lugares donde pueden obtener mejores salarios y mejores condiciones de vida que 

en el lugar donde residen; con la contraparte macroestuctural [sic], en el que la 

migración resulta de una redistribución en el espacio de los factores de producción 

en respuesta a los salarios diferenciados hasta que se perdiese el incentivo. (p.31) 

2.2.3 Teoría Neoclásica Macroeconómica 

Está relacionada con indicadores macroeconómicos, donde la oferta y la demanda 

laboral son los principales protagonistas. Los salarios juegan un rol importante en la teoría 

neoclásica de la migración internacional, debido a que quienes migran, no solo se 
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trasladan hacia países donde haya mayor oferta de trabajo; sino también, donde los 

salarios sean considerablemente representativos y cubran sus necesidades.  

Desde una perspectiva macroeconómica, el argumento central de la teoría 

neoclásica, es que los movimientos de población se originan básicamente, a partir 

de un contexto de disparidad en los niveles salariales (en términos reales, no sólo 

nominales) entre los países de origen y destino de la migración (Todaro, 1976; 

Stark, 1991, como se citó en Canales, 2017) 

 

Esta teoría, postula que, en algunas ocasiones, los flujos migratorios resultan 

beneficiosos para ambas partes; es decir, tanto para los países emisores como para los 

receptores, debido a que, al aumentar la demanda de trabajo en los países receptores, 

produce que los salarios desciendan; mientras que, en los países desde donde emigran las 

personas, los salarios suelen incrementarse, al existir escasez de mano de obra.  

Como resultado de este desplazamiento la demanda de trabajo decrece y los 

salarios aumentan en los países pobres, mientras que la demanda de trabajo se 

incrementa y los salarios caen en los países ricos, conduciendo, en equilibrio, a 

una diferencia salarial internacional que sólo refleja los costes pecuniarios y 

psíquicos del desplazamiento internacional. (Massey, et al., 1993) 

 

Cabe recalcar, que esta condición no siempre se da, caso puntual el de Venezuela, 

desde donde han emigrado millones de personas, alojándose en países de América Latina 

y el Caribe, en cuyos países, efectivamente ha descendido el costo de la mano de obra, 

cumpliéndose el postulado de los países receptores; sin embargo, el país emisor, no ha 

experimentado el aumento de los salarios de los trabajadores, ya que existen otras 

variables que intervienen en la economía de este país, como por ejemplo, falta de 

inversión, falta de producción, escasez de recursos como materias primas, problemas 

sociopolíticos, bloqueo por parte de Estados Unidos, entre otras variables. 

Precisamente, debido a esta situación, los inmigrantes venezolanos en la región, 

han sido fuertemente vilipendiados y humillados, esto pese a que recientes estudios 

científicos, afirman que no existe correlación entre el ingreso de inmigrantes con el 

desempleo y la baja de salarios. El premio Nobel de Economía 2021, David Card así lo 

demostró en sus investigaciones realizadas desde los años 80 en la ciudad de Miami. 

Card comparó las tendencias de salarios y empleo en Miami con la evolución de 

los mismos en otras cuatro ciudades. A pesar del enorme aumento en la oferta 

laboral, Card no encontró efectos negativos para los residentes de Miami con bajos 

niveles de educación. Los salarios no cayeron y el desempleo no aumentó en 

relación con el resto ciudades. (Leitón, 2021, párr.18) 
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Empero, se debe tener en consideración que los estudios como los del economista 

y catedrático canadiense David Card, fueron realizados en Miami, Estados Unidos, donde 

obviamente, existe una economía mucho más robusta que la América Latina y el Caribe. 

Respecto a lo mencionado Tornos, A. (2006) sostiene: 

Por cierto, que estos aspectos de la teoría neoclásica “macro” no se cumplen desde 

luego en nuestras migraciones desde hace más de un siglo: los salarios no suben 

en Latinoamérica o en África [sic] proporcionalmente a la fuerza de trabajo que 

de ellos se ausenta con las migraciones. Y en los países de destino, en vez de 

producirse una baja general de los salarios, se produce la “dualización” del 

mercado laboral. (p.4) 

2.2.4 La teoría de la atracción-expulsión o push-pull 

Esta teoría fue desarrollada por Everett Lee en el año 1966, este análisis es 

holístico, puesto que su estudio es a nivel general de las causas que provocan los 

movimientos migratorios. Esta teoría fue desarrollada en base a dos fuertes elementos que 

influyen mucho en el fenómeno migratorio, estos son: la “atracción” y la “expulsión”, 

cuyos factores son determinantes para que se produzcan las migraciones. Respecto a esta 

teoría, Salas (2009) manifiesta que: 

El marco analítico “push-pull” o “atracción-repulsión”, reconoce la interacción de 

fuerzas de expulsión de carácter económico entre las que se encuentran: la 

sobrepoblación, el desempleo-subempleo, el hambre, la baja productividad 

agrícola, la falta de tierra, etc., o social que considera: la falta de seguridad, de 

servicios, mismas que ejercen presión sobre la población en las áreas de partida, 

al mismo tiempo que factores positivos en las áreas de destino la atraen hacia ella, 

como es el caso de: demanda de empleo en el sector industrial y servicios, 

percepción de jornales más altos, mejores oportunidades de educación, servicios 

sociales y recreación, etc. (p.28) 

 

Del mismo modo, Everett Lee señala que los migrantes siempre van a buscar el 

destino que más factores positivos ofrezcan. “Según el esquema de Lee, el migrante se 

traslada hacia aquellas áreas con predominio de factores positivos y la valoración de los 

mismos se acrecienta cuanto mayor sean las disparidades entre las dos regiones 

implicadas” (Salas, 2009, p.29). Dicho esto, podría decirse que, en esta teoría, la 

“atracción” no solo está determinada por el factor económico; sino más bien, influyen 

factores como la distancia, el lenguaje, la cultura, el clima, el costo de la vida, entre otros. 

Respecto a lo mencionado en estas líneas, Arango (1985), expresa: 



18 

 

La pertenencia a una misma comunidad cultural, lingüística o histórica, 

normalmente, eleva el grado de información del migrante potencial y disminuye, 

consiguientemente, la incertidumbre del desplazamiento, y, además, reduce los 

costes efectivos de la migración, por lo que también modifica la distancia. (p.19)   

 

 Se puede resumir a continuación, que las fuerzas de la atracción y la expulsión, 

ejercen una fuerte presión para el migrante al momento de tomar la decisión de partir 

hacia otras tierras. Mientras la expulsión es una variable que no se puede controlar, o 

dicho en otras palabras, la expulsión posee factores independientes (hablando 

estrictamente de migración), como por ejemplo el pésimo manejo de la economía de un 

país, guerras, desastres naturales, entre otros. Mientras que la atracción, hasta cierto 

punto, se puede controlar; es decir, el migrante puede decidir su lugar de destino, basado 

en factores como la distancia, el lenguaje, cultura, costos de viaje, entre otros. 

 

2.3 Antecedentes de la migración en América Latina y el Caribe 

En América Latina y el Caribe, el fenómeno de la migración no es reciente; de 

hecho, los primeros movimientos migratorios masivos, surgieron a mediados del siglo 

XX, siendo la principal razón el excesivo crecimiento demográfico. En relación a esto, 

Pellegrino (2003) señala: “Entre 1955 y 1965 el crecimiento promedio de la población 

latinoamericana alcanzó su máximo (alrededor de 3% anual)” (pp.12, 13). 

A finales de los años sesenta e inicios de los setenta, las migraciones desde países 

de América Latina y el Caribe hacia países del primer mundo, poseen un tinte político, 

pues es consabido, que durante esta década la región vivía tiempos de dictaduras, 

especialmente países del cono sur, entre estos están, Chile, Uruguay y Argentina, siendo 

Cuba, el país del Caribe, más representativo en este contexto.  

A principios de los años sesenta, los principales inmigrantes latinoamericanos 

eran de origen cubano, en su mayoría exiliados, seguidos de venezolanos, 

argentinos, colombianos, chilenos, peruanos y uruguayos. A partir de entonces 

disminuyó la importancia de los cubanos y creció un 45% el número de 

inmigrantes nacidos en Uruguay, Chile y Argentina, muchos de los cuales 

escapaban de regímenes dictatoriales. (Martínez, 2008, p.145) 

 

Para los años ochenta, los países de América Latina y el Caribe, estaban sufriendo 

los coletazos de las crisis políticas y económicas de las dos décadas anteriores, las cuales, 

como se menciona anteriormente, se caracterizaron por dictaduras y gobiernos de facto, 
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cuyos efectos provocaron la salida de forma masiva hacia países como Estados Unidos y 

países del viejo continente. 

Las crisis económicas y políticas por las que atravesaron la mayoría de los países 

latinoamericanos en los años ochenta, afectaron seriamente el nivel de vida de sus 

clases medias, provocando que familias enteras saliesen, fundamentalmente hacia 

Estados Unidos, pero también hacia Europa, buscando la “estabilidad” y “calidad 

de vida” que habían perdido. (Yépez y Herrera, 2007, p.38) 

 

Durante los años noventa, la historia no varía mucho en los países de la región 

latinoamericana. Durante esta década, la mayoría de los países de la región, eran 

gobernados por gobiernos de corte neoliberal. Argentina con Carlos Menen (1989-1999), 

Brasil con Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), en el Perú, Alberto Fujimori (1992-

2000), Chile con Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). 

Esta década, fue también una época de profunda inestabilidad política, social y 

económica, en países como Ecuador y Venezuela, donde los gobiernos no se sostenían y 

eran derrocados por la fuerza militar o movilizaciones de grupos sociales, como los 

indígenas en el caso de Ecuador. Estos derrocamientos, eran en gran medida producto de 

las medidas económicas neoliberales ejecutadas por los gobiernos de turno de aquel 

entonces. 

Los hechos señalados en los párrafos anteriores, fueron determinantes para que en 

los países de la región se produzca una nueva oleada de emigrantes hacia otros lares en 

busca de días mejores. En esta ocasión, Europa, pero principalmente España, Italia y 

Portugal, se habían convertido en los destinos más atractivos por los migrantes del sur y 

del centro de América.  

Progresivamente, durante toda la década de los años noventa se produce una 

llegada silenciosa de dominicanos, peruanos, ecuatorianos, colombianos, 

bolivianos que van a preparar el terreno para la entrada de otros inmigrantes: van 

a sembrar las primeras semillas para la conformación de las redes laborales y 

sociales y convertir a Europa, especialmente Italia, España y Portugal, en el 

destino preferido de muchos latinoamericanos. (Yépez y Herrera, 2007, p.10) 

 

Los desplazamientos masivos de ciudadanos de América Latina y el Caribe han 

continuado durante este nuevo siglo: los cubanos y su travesía por huir de la dictadura 

cubana, los mexicanos y sus peripecias al tratar de atravesar el desierto de Arizona, el 

pueblo colombiano huye del conflicto bélico entre militares y paramilitares, los 

ecuatorianos, quienes tuvieron que salir masivamente a causa del infame “feriado 
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bancario”; sin lugar a dudas, las emigraciones que más ruido han hecho durante este siglo, 

son las de venezolanos, quienes huyen de un Estado fallido, producto de equívocas 

políticas públicas en lo social y económico. Vanguardia (2019), lo resume así: 

Las migraciones del siglo XXI han significado pérdidas de vidas, destrucción de 

familias y comunidades, los migrantes enfrentan incomprensión, rechazo, 

xenofobia y el planeta no ha hallado solución válida para el problema que viven 

Alemania, E.U., Gran Bretaña, Francia, Italia, México y Colombia, entre otros 

(párr. 6) 

2.4 Emigración y la Economía en América Latina 

En relación al análisis precedente, las emigraciones de los pueblos de América 

Latina han sufrido varias etapas y procesos a lo largo de los últimos 60 años, donde se 

evidencia que la principal causa de los movimientos migratorios de esta región, es el 

factor económico. 

Las economías endebles de la región latinoamericana, han llevado a situaciones 

difíciles, a miles de ciudadanos latinoamericanos, quienes, no han tenido otra salida que 

“huir” de su patria, dejándolo todo. Sin embargo, este fenómeno tiene una arista muy 

peculiar, esta es: el impacto económico que ha generado en los países de la región y la 

salida de sus habitantes a otras naciones. 

Para abordar esta temática, hay que tener claro que la globalización económica, 

ha jugado un rol importante, pues gracias a este fenómeno, ha sido posible un intercambio 

comercial más fluido entre naciones. En tanto que, en lo concerniente a la presente 

investigación, la globalización económica ha permitido que el intercambio de mano obra 

se dé también de forma natural y fluida. Es importante señalar esta idea, debido a que no 

todas las migraciones se producen por expulsión o son forzadas. Muchas de las 

emigraciones, ocurren por oportunidades laborales, cuyos países de destinos, solicitan 

mano de obra calificada, principalmente. 

Diversos autores y organismos, como el Banco Mundial y la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), sostienen que en la actualidad los 

movimientos migratorios son característicos de los procesos de la globalización, 

y son el resultado natural del equilibrio entre la falta de oportunidades en los países 

con poco desarrollo y la demanda de mano de obra en los países con nivel de 

desarrollo alto. (Banco Mundial, 2010; CEPAL, 2006. Como se citó en Rentería, 

2015, p.41) 

 

Este tipo de movimientos migratorios tiene sus bemoles para los países emisores, 

la razón por la cual se hace esta aseveración, se debe a que, por un lado, se generan 
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remesas, que se traducen en ingresos para el país de origen. Por otra parte, existe una 

“fuga de cerebros” cuyos dueños, terminan dejando todos sus conocimientos para el 

desarrollo de otras naciones, más no de las suyas. “Es decir, una vez producidas, tienen 

un impacto negativo en el origen por su naturaleza selectiva, y se constituyen entonces en 

procesos que profundizan el subdesarrollo, incrementando las desigualdades y 

perpetuando el atraso” (De Haas, 2010, Nyberg-Sørensen, 2002. Como se citó en Lozano 

& Gandini, 2011, p.679).  

En relación a este tema, para muchos autores, el envío de remesas de este tipo de 

emigrantes, conocidos también como emigrantes calificados, se justifica sobremanera, 

ante la disyuntiva si es beneficioso que salgan de su país de origen o se queden en él 

aportando a su desarrollo. Con respecto a las remesas que envían los emigrantes 

calificados (13 o más años de escolaridad) y los no calificados (menos de 13 años de 

escolaridad), se tienen varias hipótesis, sobre qué tipos de emigrantes envían más 

remesas. Existen estudios como el de Lozano & Jardón (2012), quienes plantean:  

Un resultado importante de este trabajo es que la remesa promedio de los hogares 

con inmigrantes de ALC que incluyen integrantes con estudios universitarios es 

186 dólares superior a la de los hogares que no tienen migrantes con estudios 

universitarios. Aunque la diferencia de los promedios (1,552 dólares anuales para 

el primer grupo de hogares y 1,366 dólares para el segundo) no es estadísticamente 

significativa, hacemos énfasis sobre el esfuerzo económico que realizan los 

hogares con inmigrantes no calificados para enviar remesas a sus países de origen 

–esto a pesar de que sus ingresos son menores al que obtienen los hogares con 

inmigrantes calificados. (p.28) 

 

Por otra parte, existen otros estudios, los cuales plantean que los emigrantes 

calificados envían menos remesas que los no calificados, el factor común para que esto 

suceda, es que generalmente este tipo de emigrantes suelen llevar consigo a su familia, 

mientras que los no calificados, suelen permanecer menos tiempo en el país de destino.  

[Esos migrantes] son más propensos a emigrar con sus familias y a permanecer de 

forma definitiva en el país de destino, además de que están menos interesados en 

un eventual retorno a sus países de origen. Por el contrario, los migrantes de baja 

calificación tienden a enviar más dinero debido a que la naturaleza de su migración 

es de carácter temporal; además, son más propensos a retornar a su país de origen 

(Adams 2009: 99. Como se citó en Lozano & Jardón, 2012, p.9). 

 

Ahora bien, enfocando el análisis del impacto económico dentro la región LAC, 

en relación a las remesas enviadas por lo emigrantes a sus países de origen, se tienen datos 
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muy relevantes sobre estas trasferencias y/o envíos. Países de la región de América Latina 

y el Caribe, han sido sostenidos económicamente por las remesas. Existen ejemplos 

puntuales de lo mencionado anteriormente, donde exponen en términos porcentuales 

cuanto del PIB representan estos valores. 

Para el crecimiento económico de Latinoamérica estos flujos de financiamiento 

son relevantes, sin embargo, adquieren mayor importancia en los países donde 

constituyen una de las primeras fuentes de ingresos en divisa, entre los que se 

encuentran El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; que en el 2007 

constituyeron para estas economías el 20%, 12,5%, 25% y el 14% del PIB, 

respectivamente (CEPAL, 2007. Como se citó en Bee, 2013, pp. 73,74). 

 

Cabe considerar, que estos flujos de dinero que reciben los países tercermundistas, 

tampoco son la panacea para salir de las graves crisis económicas que atraviesan estos 

países. De hecho, existen controversias sobre esta temática, -tal como la teoría de los 

emigrantes calificados versus los no calificados-. Este debate, se centra en si las remesas 

aportan o no lo suficiente para el desarrollo de los países que las reciben. En relación a 

este tópico, Bee (2013) menciona: 

Los estudios en cuanto a la relación remesas-crecimiento no revelan un consenso, 

pues mientras algunos afirman que las remesas, al dirigirse fundamentalmente al 

consumo, estimulan la demanda y la producción, otros trabajos en los que se 

utilizan métodos estadísticos encontraron que la relación no es estadísticamente 

significativa o es positiva pero no suficientemente fuerte. (p.74) 

 

Dentro de este mismo análisis, se debe tener en cuenta que las remesas tampoco 

han sacado de la pobreza a los más pobres de la región, puesto que quienes tienen más 

oportunidades de viajar, son aquellos que cuentan con los recursos suficientes o acceden 

a créditos para salir del país, por lo consiguiente, es a manos de sus familiares a quienes 

llegan las remesas.  

Un estudio que incluyó a 11 países encontró que en la mitad de los países el 

impacto en la pobreza fue escaso, justamente porque una proporción elevada de 

los hogares receptores de remesas pertenecían a los quintiles de ingresos más 

altos. (Acosta et al., 2007. Como se citó en Cortés, 2011, p.185)  

 

De cualquier modo, es evidente que las remesas representan ingentes ingresos para 

los países de LAC, aun cuando estos, no contribuyan con el desarrollo del país que las 

recibe. No se puede ignorar que los aportes de estos rubros son significativos para la 

región; tal es el caso, que en 2021 las remesas alcanzaron cifras récord, considerando que 
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estos rubros son solo dentro de la región. Así, Naciones Unidas (2021), da a conocer estas 

cifras “Los flujos de remesas hacia los países de América Latina y el Caribe alcanzarían 

un nuevo máximo de 126. 000 millones de dólares en 2021, lo que supondría un aumento 

del 21,6% con respecto al año anterior” (párr.1). 

2.5 Contemporaneidad de la emigración venezolana hacia Ecuador 

A partir del año 2015 el flujo migratorio de venezolanos hacia Ecuador ha ido en 

aumento, pese a que inicialmente era considerado un país de tránsito. Banco Mundial 

(2020) afirma que: “Al inicio del éxodo venezolano, Ecuador se caracterizó por ser un 

país de tránsito hacia Perú u otros países del cono sur como Chile y Argentina” (p.15). 

Es a partir del año 2016, cuando se ve un incremento significativo de ciudadanos 

venezolanos en tierras ecuatorianas, pues ya no veían a la nación como simple “corredor 

humano”; por el contrario, consideraron a Ecuador como un país que les brindaba 

garantías para establecerse. Durante este año, arribaron 102 910 venezolanos, salieron 

79.026, quedando un saldo migratorio de 23.884 inmigrantes venezolanos (Morán, 2020).  

Para el año 2017, la situación en Venezuela se agudizaba aún más, las crisis 

sociales, políticas y económicas, provocaron que más venezolanos salgan de su patria, 

siendo Ecuador uno de los principales países de destino. Dado que, en este país, 

encontraron las garantías jurídicas que necesitaban, se había convertido también, en una 

red social de inmigrantes venezolanos.  

Según la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador, sus compatriotas llegaron a 

las principales ciudades por referencias de amigos y familiares. Pero con el pasar 

del tiempo se dieron cuenta que hay mejores opciones para emprender en otras 

urbes del país. (Márquez, 2017, párr.3) 

 

Instalado el gobierno de Lenin Moreno en Ecuador, en el año 2018, el ingreso de 

migrantes venezolanos no cesa; por el contrario, se registraban mayores ingresos de 

inmigrantes venezolanos, aunque, como se ha mencionado anteriormente, no todos los 

migrantes se quedaban a residir. Este hecho, provoca que el gobierno ecuatoriano de ésa 

época, endurezca sus leyes, con la finalidad de que merme el ingreso de venezolanos, aun 

cuando estas acciones, contravenían la Ley Orgánica de Movilidad Humana, expedida en 

el gobierno de Rafael Correa Delgado. Referente a esta situación, España (2018), 

menciona que: 
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El Gobierno ecuatoriano ha anunciado que, no se permitirá la entrada de ningún 

venezolano en el país sin que presente su pasaporte. Un nuevo requisito que, 

además de restringir las preferencias que la ley ecuatoriana ya concedía a los 

vecinos de Sudamérica, complicará aún más el atropellado éxodo de los que huyen 

de la crisis de Venezuela. (párr.1) 

 

Es así que la situación de los venezolanos se torna mucho más compleja, 

recrudeciendo aún más su deplorable condición. Ante tan polémica decisión, las críticas 

y reclamos de propios y extraños no se hicieron esperar. “La medida levantó rápidamente 

polémica por entrar en contradicción con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que 

solamente exige un documento nacional de identidad a los ciudadanos sudamericanos que 

quieran ingresar, circular o salir de Ecuador” (España, 2018, párr.4). Del mismo modo, 

Rodríguez, Alarcón y Vera (2019), sentencian: 

En el caso de Ecuador, se emitieron en el año 2018 varias resoluciones 

ministeriales que provocaron una regresividad de derechos para las personas 

migrantes venezolanas. Además, se generalizó un discurso proveniente de 

autoridades estatales y replicado por los medios de comunicación, que afianzó la 

xenofobia y la inseguridad de las personas migrantes en el país. (p.2) 

 

Transcurre el año 2019, y los inmigrantes venezolanos continúan arribando a 

Ecuador, pese a las fuertes restricciones aplicadas por el gobierno de aquel entonces. De 

hecho, la tendencia y presencia de venezolanos seguía en aumento. De acuerdo con la 

Organización Internacional para las Migraciones (2020), indica: 

Ecuador es uno de los países de la región que mayor número de ciudadanos 

venezolanos ha acogido; según datos oficiales de Ministerio de Gobierno, con 

corte 9 de diciembre 2019 se registró un total de 359.983 venezolanos residiendo 

en el país. (párr.1) 

 

Debido a la imparable ola migratoria, el gobierno del expresidente Lenin Moreno, 

toma otra de las decisiones más polémicas de su mandato, en respuesta a la creciente 

llegada de migrantes venezolanos, decide solicitar Visa, conocida como “visa 

humanitaria”. Este requisito es indispensable, para que los inmigrantes venezolanos 

puedan residir en Ecuador. Es decir, ahora tienen que tramitar documentos como: cédula 

de identidad, pasaporte, certificado de antecedentes penales, visa, entre otros. Palomino 

(2021), afirma: 

El 26 de agosto de 2019 la Presidencia de Lenin Moreno impuso la exigencia a 

todos los venezolanos de una visa humanitaria para ingresar al país. Antes de esta 
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medida los venezolanos podían entrar a Ecuador tras presentar documentos de 

identidad como la cédula, el pasaporte y los antecedentes penales. (párr.15) 

 

Evidentemente, este nuevo requisito puso en aprietos, a quienes pretendían llegar 

a Ecuador con el fin de residir en el país andino, no solo por la tramitología que exigían; 

sino también, porque para ellos conseguir el dinero para obtener el documento, es una 

tarea titánica, casi imposible. 

La visa por razones humanitarias les permitirá obtener una residencia en el país y 

es un trámite que se puede hacer en línea. Puede solicitarse en los consulados de 

Ecuador en Caracas, Bogotá y Lima. Cuesta 50 dólares, una cifra que para muchos 

migrantes es inalcanzable. (BBC News Mundo, 2019, párr.13) 

 

Siguiendo con el orden cronológico, el 2020 fue un año muy particular. El Covid-

19, sorprendió a todo el planeta con su llegada y Ecuador no fue la excepción; 

ciertamente, fue el país más golpeado dentro de la región. La pandemia, provocó que por 

primera vez luego de 5 años, el saldo migratorio de venezolanos sea negativo. En la 

relación a este fenómeno, Morán (2020) afirma:  

Los venezolanos dejaron masivamente Ecuador en este 2020. No solo lo 

confirman las cifras oficiales sino también las decenas de historias de los 

migrantes que han tenido que emprender un retorno hacia su país natal, huyendo 

de la pandemia. (párr.1) 

 

Esta situación precaria, dificultó las condiciones de los inmigrantes venezolanos, 

ya que no eran atendidos en los centros médicos públicos, tampoco podían trabajar, 

teniendo en cuenta que en su gran mayoría viven de la informalidad, ni salir del país para 

retornar porque las fronteras estaban cerradas. 

Los migrantes venezolanos que residen en Ecuador han tenido que lidiar con una 

pandemia en un país extranjero, con pocas oportunidades, xenofobia y más crisis 

económica. Muchos de ellos decidieron retornar a su país por trayectos irregulares 

exponiéndose a circunstancias peligrosas. Otros han enfrentado los embates de 

esta crisis sin precedentes en el país con el poco apoyo que han recibido, lo que 

les convierte en una de las poblaciones más vulnerables. (Ecuador Chequea, 2020, 

párr1) 

 

2.6 Marco Legal 

El presente trabajo está fundamentado en normas legales de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), la Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) el Plan 
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Nacional de Desarrollo Creando Oportunidades (2021-2025). Fueron seleccionados los 

artículos que mejor se ajustan al tema de investigación, dando sustento al presente trabajo. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

La Constitución de la República del Ecuador, emitida por la Asamblea Nacional 

en el año 2008, posee varios artículos en los cuales garantiza derechos, libertades, 

seguridad y libre movilidad para todos los extranjeros que residan en Ecuador, sin 

importar las causas por las cuales se alojaron en la nación. A continuación, se indicarán 

los artículos más importantes respectos a las garantías que dicta la Constitución. 

Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano 

tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución. (p.10) 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su 

vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su etnia, 

religión, nacionalidad, ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus 

opiniones políticas. Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas en movilidad humana 

y ejercerá la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, adoptará, ejecutará 

y evaluará políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción de sus 

organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional. 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán 

a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y 

ejecutores, y en consecuencia: 

Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los 

habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento 

transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. 

Ley Orgánica de Movilidad Humana (2017) 
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La Ley Orgánica de Movilidad Humana, expedida desde la Presidencia de la 

República del Ecuador y aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en el año 

2017, posee varios artículos que serán considerados en el presente trabajo investigativo, 

mismos que refuerzan y aseguran la protección a los inmigrantes que se encuentran en 

suelo ecuatoriano. La presente ley fue promulgada mediante Registro Oficial, el 6 de 

febrero del año 2017. 

Capítulo III: Personas extranjeras en el Ecuador. Sección I: Definición, derechos 

y obligaciones Del presente Capítulo, se han considerado los siguientes artículos, los 

cuales fundamentan y apoyan el presente trabajo investigativo. 

Artículo 43.- Derecho a la libre movilidad responsable y migración segura. 

Las personas extranjeras en el Ecuador tendrán derecho a migrar en condiciones de 

respeto a sus derechos, integridad personal de acuerdo a la normativa interna del país y a 

los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador. El Estado realizará todas las 

acciones necesarias para fomentar el principio de la ciudadanía universal y la libre 

movilidad humana de manera responsable. 

Artículo 46.- Derecho a la participación y organización social. Las personas 

extranjeras tendrán derecho a conformar organizaciones sociales para el ejercicio de sus 

derechos y la realización de actividades que permitan su integración y participación en la 

sociedad conforme a la normativa vigente. 

Artículo 48.- Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes. Las 

niñas, niños y adolescentes extranjeros o hijos de personas extranjeras que residan en el 

Ecuador tendrán derecho a que las instituciones públicas y privadas del Estado, dentro 

del ámbito de sus competencias y capacidades, aseguren un adecuado conocimiento de la 

cultura, tradiciones e historia del Ecuador a fi n de garantizar la integración a la sociedad 

ecuatoriana y entendimiento recíproco. 

Artículo 49.- Derecho a la participación política. Las personas extranjeras que 

residan en el Ecuador tendrán derecho al voto y a ser elegidos para cargos públicos, 

siempre que hayan residido legalmente en el país al menos cinco años, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución y la ley. Las personas visitantes temporales en el Ecuador no 

podrán inmiscuirse en asuntos de política interna del Ecuador.  

Artículo 50.- Derecho al registro de títulos. Las personas extranjeras que residan 

en el Ecuador tendrán derecho a la homologación y reconocimiento de sus estudios 
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realizados en el exterior en todos los niveles, de conformidad con la ley e instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. La autoridad competente 

establecerá los procedimientos de homologación y reconocimiento en las mismas 

condiciones que las personas ecuatorianas. 

Artículo 51.- Derecho al trabajo y a la seguridad social. Las personas 

extranjeras que residan en el Ecuador tienen derecho al trabajo y a acceder a la seguridad 

social, para lo cual sus aportes se calcularán con base en los ingresos reales declarados 

para la obtención de su residencia. Cuando la persona residente trabaje bajo relación de 

dependencia sus aportes se calcularán con base a su remuneración.  

Artículo 52.- Derecho a la salud. Las personas extranjeras que residan en el 

Ecuador tienen derecho a acceder a los sistemas de salud de conformidad con la ley y los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Las instituciones 

públicas o privadas que prestan servicios de salud no podrán, en ningún caso, negarse a 

prestar atención de emergencia en razón de la nacionalidad o la condición migratoria de 

una persona. El Estado ecuatoriano promoverá políticas que protejan a las personas 

extranjeras en el Ecuador en caso de enfermedad, accidentes o muerte, siendo necesario 

para la persona residente contar con un seguro público o privado que consolide este 

beneficio. 

Plan Nacional de Creación de Oportunidades (2021-2025) 

El Plan Nacional de Creación de Oportunidades 2021-2025, consta de 5 ejes y 16 

objetivos, para el presente trabajo se ha considerado el Eje Institucional, Objetivo 16: 

Promover la integración regional, la inserción estratégica del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las personas en situación de movilidad humana.  

Entre las garantías que se ofrecen en el Objetivo 16, la que concierne a la presente 

investigación es la siguiente: Se priorizará el tema de movilidad humana de los 

ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en el país, por lo cual se impulsarán 

procesos de regularización de estatus migratorio, así como la aceptación e inclusión de 

los inmigrantes, garantizando los derechos y la seguridad de los migrantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Enfoque de la investigación 

Esta investigación posee un enfoque mixto, puesto que se emplearon los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. El método cuantitativo permitió obtener información numérica, 

debido a que, por medio de encuestas, se recolectaron datos que posteriormente fueron 

analizados mediante herramientas estadísticas. En cuanto al enfoque cualitativo, fue 

empleado, para analizar e interpretar los resultados obtenidos mediante las encuestas.  

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en una misma investigación o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento, y justifica la utilización de este enfoque en su 

estudio considerando que ambos métodos (cuantitativo y cualitativo) se 

entremezclan en la mayoría de sus etapas, por lo que es conveniente combinarlos 

para obtener información que permita la triangulación como forma de encontrar 

diferentes caminos y obtener una comprensión e interpretación, lo más amplia 

posible, del fenómeno en estudio. (Medina, 2013. Como se citó en Guelmes y 

Nieto, 2015, p.24) 

3.2 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es documental, debido a que se ha recopilado una 

gran cantidad de información, obtenida desde trabajos académicos, artículos científicos y 

prensa en general, como periódicos y revistas digitales. Tancara (1993), señala: 

La investigación documental, como una serie de métodos y técnicas de búsqueda, 

procesamiento y almacenamiento de la información contenida en los documentos, 

en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y suficientemente 

argumentada de nueva información en un documento científico, en segunda 

instancia. (p.94) 

 

Por otro lado, la investigación es descriptiva, porque se basa en el estudio de un 

segmento de la población (inmigrantes venezolanos), cuya fuente de recopilación de 

datos, tanto cualitativos como cuantitativos, se han llevado a cabo desde las técnicas de 

la observación y las encuestas. Los datos recopilados, han sido analizados e interpretados, 

sin inferir en los resultados arrojados. “Los métodos de recolección de datos empleados 

son la observación, encuesta y estudio de casos. A partir de la observación, se suelen 
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extraer datos cualitativos, mientras que la encuesta suele proporcionar datos 

cuantitativos” (Gross, 2010; como se citó en Guevara, Verdesoto y Castro, 2020, p.166). 

3.3 Técnica e instrumentos para obtener los datos 

Las técnicas empleadas para esta investigación han sido la encuesta y la ficha de 

observación. El instrumento de la encuesta consiste en un cuestionario de 20 preguntas, 

cuya finalidad es la recopilación de datos, que ayuden a comprender de mejor forma la 

situación socioeconómica de los inmigrantes venezolanos y descubrir de primera mano, 

cuáles son las condiciones en las que viven en la actualidad.  

La técnica ficha de observación fue empleada con la finalidad de conocer la 

presencia y movimientos de los inmigrantes venezolanos dentro de la zona de estudio, 

con lo cual se determinó, en promedio, el número de individuos a encuestar. Por medio 

de esta técnica, también se logró averiguar otros aspectos como: lugares que más 

frecuentan, actividades económicas que realizan, como se relacionan socialmente y sus 

hábitos. 

3.4 Población y muestra 

Al no encontrar información en fuentes oficiales sobre el número de inmigrantes 

venezolanos en la zona de estudio, para obtener la población fue necesario valerse de la 

técnica de la observación, la cual se aplicó durante tres sábados por el periodo de tres 

semanas consecutivas que van desde el 11 al 25 de junio del año en curso, obteniendo un 

promedio de 46 inmigrantes venezolanos. 

En cuanto al tamaño de la muestra, se tomó el 100% de la población observada, 

la técnica de muestreo que se utilizó es el muestreo no probabilístico por conveniencia. 

En relación a este tipo de muestreo, Ozten y Manterola, (2017), afirman que: “Permite 

seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos. Esto, fundamentado en 

la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (p.230). 
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3.5 Presentación y análisis de resultados 

• Información preliminar 

De este grupo de preguntas, se obtuvo información preliminar, las cuales han sido 

útiles para conocer ciertas características de los encuestados y han servido para allanar 

las preguntas posteriores. 

1. Sexo 

 

Tabla 1 Sexo de los inmigrantes venezolanos 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Masculino 28 61% 

Femenino 18 39% 

Totales 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

   

 

Figura 2 Sexo de los encuestados 

Fuente: Tabla 1 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

Como se observa en la Figura 3, existe presencia mayoritaria de sexo masculino, 

con más de la mitad de la muestra, mientras que la presencia femenina constituye el 

restante. 
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2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Tabla 2 Edades de los inmigrantes encuestados 

 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

18-25 años 10 22% 

26-35 años 17 37% 

36-45 años 11 24% 

46-55 años 6 13% 

56-65 años 2 4% 

66 años o más 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)  
 

 

Figura 3 Rango de edad de los inmigrantes venezolanos 

Fuente: Tabla 2 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

En cuanto a las edades de los encuestados, se puede interpretar que predominan 

los inmigrantes venezolanos con un rango de edad de 26 a 35 años, en tanto que los que 

se encuentran en el rango de edad de 56 a 65 años son los de menor porcentaje. 
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3. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Guayaquil? 

 

Tabla 3 Tiempo viviendo en Guayaquil 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

0-1 año 14 30% 

2-3 años 13 28% 

4-5 años 16 35% 

6-7 años 3 7% 

8 años o más 0 0% 

Totales 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

   

 

Figura 4 Tiempo viviendo en Guayaquil 

Fuente: Tabla 3 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

Como se observa, más de la tercera parte de los encuestados, indican que tienen 

entre 4 y 5 años en la ciudad de Guayaquil, otra tercera parte señala que llevan entre 0 y 

1 año en la ciudad antes mencionada. 
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4. Su situación migratoria en Ecuador es de: 

 

    
Tabla 4 Situación migratoria en Ecuador 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Turista 2 4% 

Residencia temporal 17 37% 

Residencia permanente 6 13% 

No registrado 21 46% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

   
 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Figura 5 Situación migratoria en Ecuador   
Fuente: Tabla 4 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)     
 

Análisis: 

Como se observa en la Figura 6, casi la mitad de los encuestados indican que su 

situación migratoria es de no registrados, mientras que una tercera parte de menciona que 

poseen residencia temporal. La octava parte señala que cuentan con residencia 

permanente. 
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• Indicador social 

5. ¿Ha vivido en situación de calle? 

    
Tabla 5 Situación de calle de los inmigrantes venezolanos 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Debajo de un puente 0 0% 

En la Terminal Terrestre 4 9% 

No ha vivido en situación de calle 42 91% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)   
 

 

      

 

 

       

       

       

       

       

       

 

 

Figura 6 Situación de calle de los inmigrantes venezolanos    
Fuente: Tabla 5 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)     
 

Análisis: 

En la Figura 7 se puede apreciar que un porcentaje bastante considerable de 

encuestados, menciona que no han vivido en situación de calle, mientras que un 

porcentaje mínimo indica que sí lo han hecho. 
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6. La vivienda donde usted habita es: 

 

Tabla 6 Tipo de vivienda donde habitan los inmigrantes venezolanos 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Propia 0 0% 

Alquilada 39 85% 

Prestada 1 2% 

Compartida 4 9% 

Otros 2 4% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

   

 

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Figura 7 Modalidades de vivienda que habitan los inmigrantes venezolanos  

 Fuente: Tabla 6 

 Elaborado por: Clavijo, D (2022)    
 

Análisis: 

Al observar la Figura 8, se verifica que más de las tres cuartas partes de 

inmigrantes venezolanos encuestados tienen que arrendar en los lugares donde viven, 

porcentaje muy superior en relación al resto de modalidades, mientras que una décima 

parte de ellos indica que comparten sus domicilios con otros inmigrantes. 
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7. ¿Cuántos hijos tiene usted? 

    
Tabla 7 Número de hijos 

    

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

0-1 hijos 39 85% 

2-3 hijos 1 2% 

4-5 hijos 4 9% 

6 hijos o más 2 4% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)  
 

 

 

     

 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Figura 8 Número de hijos     

 Fuente: Tabla 7 

 Elaborado por: Clavijo, D (2022)    
 

 

Análisis: 

Como se observa en la Figura 8, al ser consultados respecto al número de hijos, 

más de las tres cuartas partes de encuestados señala que está dentro del rango de 0 a 1 

hijo, siendo este el más representativo, mientras que una décima parte manifiesta que 

están dentro del rango de 4 a 5 hijos, siendo el segundo resultado más significativo.  
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8. ¿En qué tipo de instituciones estudian sus hijos? 

    
Tabla 8 Tipos de instituciones donde estudian sus hijos 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Instituciones fiscales 14 30% 

Instituciones privadas 

Instituciones fiscomisionales 

5 

0 

11% 

0% 

No estudian 3 7% 

No aplica 24 52% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)    
 

 

      

 

 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

Figura 9 Tipos de instituciones donde estudian sus hijos   

 Fuente: Tabla 8 

 Elaborado por: Clavijo, D (2022)    
 

Análisis: 

Respecto al tipo de instituciones donde estudian los hijos de los encuestados, una 

tercera parte responde que los hijos estudian en instituciones fiscales, siendo este, el 

mayor porcentaje entre los tipos de instituciones, seguido por algo más de una décima 

parte de quienes contestan que sus hijos estudian en instituciones privadas. 
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9. En caso de enfermedad, ¿a dónde acude usted? 

 

Tabla 9 Sistemas de salud que usan en caso de enfermedad 

  

Opciones 
Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Subcentros de Salud del MSP 25 54% 

Hospitales del IESS 3 7% 

Médico particular 9 20% 

Automedicación 8 17% 

Ninguna 1 2% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

    

 

                            Figura 10 Sistemas de salud que usan en caso de emergencias 

 Fuente: Tabla 9 

 Elaborado por: Clavijo, D (2022)    
 

Análisis: 

De acuerdo con los resultados de la Figura 11, más de la mitad de los encuestados, 

acuden a subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública, existe una quinta parte que 

prefieren acudir a un médico particular, mientras que una décima quinta parte, indica que 

acuden a los hospitales del IESS. 
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• Indicadores económicos 

10. ¿Cuál de los siguientes servicios básicos representa su mayor egreso? 

 

Tabla 10 Servicios básicos que representan sus mayores egresos 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Energía eléctrica 19 41% 

Agua potable 11 24% 

Telefonía móvil 4 9% 

Internet 10 22% 

No sabe 2 4% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos de la ciudadela Sauces de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

 

 

  
 

 

       

      

      

      
 

 

 

 

 

Figura 11 Servicios básicos que representan sus mayores egresos  
Fuente: Tabla 10 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

Análisis: 

Analizando esta pregunta, se infiere que, para los inmigrantes venezolanos 

encuestados, el servicio básico que representa sus mayores egresos es la energía 

eléctrica, tal como se observa en la Figura 12, ya que dos quintas partes de ellos así lo 

señalan. 
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11. ¿Cuál es su principal fuente de ingreso? 

 

Tabla 11 Principal fuente de ingreso 

    

Opciones 
Valor 

absoluto 
Valor relativo 

Trabajo formal 16 35% 

Trabajo informal en las calles 24 52% 

Tiene su propio emprendimiento 6 13% 

Recibe ayuda económica de familiares y/o amigos 0 0% 

Otro tipo de ingresos 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)   
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      
   

  
 

Figura 12 Principal fuente de ingreso    
Fuente: Tabla 11 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

Como se observa en la Figura 12, más de la mitad de los encuestados indica 

que viven del trabajo informal, una tercera parte de inmigrantes venezolanos, señala 

que sus ingresos provienen del trabajo formal, finalmente una octava parte manifiesta 

que poseen sus propios emprendimientos. 
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12. ¿Cuántas personas dependen de usted? 

 

Tabla 12 Cargas familiares 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

1 8 17% 

2 11 24% 

3 11 24% 

4 o más 11 24% 

Ninguna 5 11% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

  

 

 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

Figura 13 Cargas familiares     
Fuente: Tabla 12 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

En cuanto a las cargas familiares de los encuestados, el 24% se repite en las 

opciones 2, 3 y 4 o más, mientras que un 17% menciona que tan solo 1 persona depende 

ellos. El otro 11% manifiesta que no tienen cargas familiares. 
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13. En promedio, ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? 

 

Tabla 13 Ingresos mensuales 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

$0-$199 12 26% 

$200-$399 16 35% 

$400-$599 14 30% 

$600-$799 3 7% 

Más de $800 1 2% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

  
 

      

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Figura 14 Ingresos mensuales    
Fuente: Tabla 13 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

  
 

Análisis: 

Como se observa en la Figura 15, más de la mitad de los encuestados contestan 

que cuentan con ingresos que están por debajo del Salario Básico Unificado, mientras que 

dos quintas partes de los encuestados, afirman que sus ingresos superan una remuneración 

básica mensual. 
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14. ¿Usted está afiliado a…? 

 

Tabla 14 Tipos de afiliación 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

IESS seguro voluntario 0 0% 

IESS relación de dependencia 5 11% 

Seguro privado 3 7% 

Ninguna 38 83% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

  
 

       

      

      

      

      

      

      

      

 

Figura 15 Tipo de afiliación a seguros    
Fuente: Tabla 14 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede evidenciar en la Figura 16, más de las tres cuartas partes de los 

encuestados indicaron no estar afiliados a ningún tipo de seguro. Existe una décima 

parte de la muestra que están afiliados al IESS bajo relación de dependencia. 

Finalmente, una décima quinta parte indica que contaban con algún tipo de seguro 

privado. 
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15. ¿Cuáles son sus mayores gastos mensuales? 

 

    
Tabla 15 Gastos más representativos 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Vivienda 26 57% 

Alimentación 19 41% 

Educación 0 0% 

Salud 0 0% 

Otros gastos 1 2% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

Figura 16 Gastos más representativos     
Fuente: Tabla 15 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

En relación a la Figura 17, se puede apreciar que la vivienda representa el gasto 

más representativo, pues más de la mitad aseveran aquello. La alimentación ocupa un 

segundo lugar con algo más de dos quintas partes.  
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16. En promedio, ¿Cuánto dinero envía mensualmente a Venezuela? 

    
Tabla 16 Remesas que envían a Venezuela mensualmente 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

$0-$20 16 35% 

$21-$40 13 28% 

$41-$60 5 11% 

$61-$80 4 9% 

Más de $80 8 17% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)  
 

 

      

     

     

     

     

     

     

 

Figura 17 Remesas enviadas a Venezuela 

Fuente: Tabla 16 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

 

Análisis: 

De acuerdo con la Figura 18, la tercera parte de los inmigrantes venezolanos 

encuestados envían remesas entre $0 a $20, mientras que una sexta parte de ellos indica 

que remesan más de $80. Algo más de una cuarta parte, señalan que mandan entre $21 y 

$40. 
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• Otras percepciones 

17. ¿Bajo qué condiciones regresaría usted a Venezuela? 

 

    
Tabla 17 Condiciones para regresar a Venezuela 

  

Opciones 
Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Mejora la situación económica en Venezuela 24 52% 

Cambia de presidente 9 20% 

Se complica la situación económica en Ecuador 2 4% 

Le ofrecen una mejor oportunidad de trabajo 0 0% 

Existe apego familiar 7 15% 

No regresaría 4 9% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

       

      

      

      

      

      

      

Figura 18 Condiciones para regresar a Venezuela   
Fuente: Tabla 17 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)    
 

Análisis: 

Cuando se les consultó bajo qué condiciones regresarían a Venezuela, más de la 

mitad indica si mejora la situación económica de Venezuela, Es interesante también, 

conocer que casi una décima parte de los encuestados menciona que no regresaría a 

Venezuela bajo ninguna condición. 
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18. ¿Por qué escogió a Ecuador para radicarse? 

    
Tabla 18 Razones que llevaron a escoger a Ecuador para radicarse 

  

Opciones 
Valor 

absoluto 

Valor 

relativo 

Mejores condiciones laborales 5 11% 

La moneda local es una divisa 9 20% 

Familiares o amigos lo esperaban en el país 24 52% 

Es un punto de paso antes de llegar a otro país 5 11% 

Leyes migratorias más flexibles 3 7% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

        

       

       

       

       

       

       

       

Figura 19 Razones que llevaron a escoger a Ecuador para radicarse   
Fuente: Tabla 18 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

Análisis: 

Como se observa en la Figura 18, más de la mitad de los encuestados señala que 

escogieron a Ecuador, debido a que los esperaban familiares y/o amigos, la moneda local 

también fue una razón de peso, dado que una quinta parte de los encuestados manifiestan 

que el dólar es la razón por la cual escogieron este país. 
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19. ¿Cómo llegó usted a Ecuador? 

    
Tabla 19 Como llegaron a Ecuador 

   

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Transporte terrestre 38 82% 

Transporte aéreo 4 9% 

Caminando 4 9% 

Otros 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

  
 

 

        

       

       

       

       

       

 

Figura 20 Medios de transporte para llegar a Ecuador 

Fuente: Tabla 19 

Elaborado por: Clavijo, D (2022)     
 

Análisis: 

La Figura 21 muestra que más de la mitad de los inmigrantes venezolanos 

encuestados ingresaron a Ecuador por transporte terrestre, mientras que casi una décima 

parte lo hizo por vía aérea y otra caminando. 
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20. ¿En algún momento se ha sentido discriminado en Guayaquil por su 

nacionalidad? 

 

    
Tabla 20 Percepción de discriminación por su nacionalidad 

  

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Si 14 30% 

No 30 65% 

No sabe 2 4% 

No contesta 0 0% 

Total 46 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

   
 

     

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Figura 21 Percepción de discriminación por su nacionalidad   
Fuente: Tabla 20 

Elaborado por: Clavijo, D (2022) 

 

 

 

     
Análisis: 

Cuando se les consultó si en algún momento se han sentido discriminados, más de 

la mitad de los encuestados menciona que no se habían sentido discriminados, mientras 

que una tercera parte señala que si habían sentido algún tipo de discriminación.  
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INFORME FINAL 

 

Por medio de un informe final, se realizará un análisis general de los resultados 

más destacados que se obtuvieron durante la encuesta realizada a los inmigrantes 

venezolanos radicados en la ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil.  

Se constata que casi la mitad de los inmigrantes venezolanos encuestados no están 

registrados; es decir, que se encuentran dentro del país como indocumentados, esta es una 

de las causas por las cuales más de la mitad ellos tengan que vivir del trabajo informal, 

percibiendo ingresos por debajo del Salario Básico Unificado y no puedan gozar de una 

afiliación a la seguridad social. 

Con relación a aspectos sociales, es importante conocer que el 91% de ellos no ha 

vivido en situación de calle, esto se debe principalmente a que los esperaban familiares 

y/o amigos; sin embargo, cabe aclarar que el 85% de los encuestados manifiestan que 

alquilan, mientras que tan solo el 9% menciona que comparten sus domicilios con otras 

personas. Respecto a la salud y la educación, en ambos casos el mayor porcentaje de los 

encuestados indican que satisfacen estas necesidades por medio de los servicios que 

brinda el sector público. 

Otro aspecto a destacar, es que el principal medio de transporte mediante el cual 

llegan los inmigrantes venezolanos es por transporte terrestre, mientras que una mínima 

parte de ellos, indican que llegaron por vía aérea o caminando. 

Con respecto a la discriminación, la mayoría responde que no han sido víctimas 

de discriminación por su nacionalidad, lo cual es positivo para el país que los acoge; sin 

embargo, existe una tercera parte de ellos, que mencionó que si han sufrido algún tipo de 

discriminación. 
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CONCLUSIONES 

 

• Para sistematizar los antecedentes y fundamentos teóricos y legales del 

tema de estudio, se concluye que los desplazamientos humanos desde 

siempre se han dado por la búsqueda de una mejor calidad de vida, como 

se argumenta en las teorías de la migración internacional, en el caso 

específico de los migrantes venezolanos, se puede asegurar que la teoría 

que mejor se adapta a ellos, es la de Atracción-Expulsión o Push-Pull. Del 

mismo modo se evidencia que las leyes ecuatorianas cuentas con normas 

pro inmigrantes. 

 

• Al indagar como se desplazan los inmigrantes venezolanos hacia Ecuador 

se constata que la gran mayoría de ellos se trasladan por medio de 

vehículos terrestres, aunque una minoría lo ha hecho caminando. 

 

• Es necesario formular acciones de mejora con relación a los inmigrantes 

venezolanos en la ciudadela Sauces de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, 

ya que mediante la encuesta se descubre que en su gran mayoría están en 

condiciones migratorias ilegales, perciben ingresos por debajo del Salario 

Básico Unificado, no cuentan con empleo formal y en un gran porcentaje, 

no cuentan con afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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RECOMENDACIONES 

 

Regularizar la situación migratoria de los inmigrantes venezolanos, ayudaría a 

este colectivo de personas a conseguir un empleo formal, mejorando sus ingresos 

y calidad de vida de ellos y los suyos y permitiéndoles también, gozar de 

beneficios sociales a través de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

Realizar trabajos investigativos sobre la situación actual de los inmigrantes 

venezolanos en la ciudad de Guayaquil, contribuiría a conocer en qué condiciones 

viven en otros sectores de la urbe porteña y qué acciones debería tomar el Estado, 

para beneficiar a este colectivo de individuos de la población ecuatoriana. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de la encuesta 

 

 

ENCUESTA 

Dirigido a: Los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

Objetivo: Analizar la situación social y económica de los inmigrantes 

venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Información 

que será relevante para desarrollar el proyecto de titulación Análisis socioeconómico de 

los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Nombre del aplicador: David Leonardo Clavijo Campozano 

Fecha de aplicación: 02/07/2022 

• Información preliminar 

1. Su sexo es: 

 Masculino 

 Femenino 

 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

 66 o más 

 

3. ¿La vivienda en que usted habita es…? 

 Propia 

 Alquilada 

 Prestada 

 Compartida 
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4. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Guayaquil? 

 0-1 años 

 2-3 años 

 4-5 años 

 6-7 años 

 8 años o más 

 

5. Su situación migratoria en Ecuador es: 

 Turista 

 Residencia temporal 

 Residencia permanente 

 No registrado 

 

• Indicador social 

6. ¿Ha vivido en situación de calle? 

 Debajo de un puente 

 En la Terminal Terrestre 

 En un parque 

 No contesta 

 No ha vivido en situación de calle 

 

7. ¿Cuántos hijos tiene? 

 0-1 

 2-3 

 4-5 

 6 o más 

 

8. ¿Dónde estudian sus hijos? 

 Instituciones fiscales 

 Instituciones privadas 

 Instituciones fiscomisionales  

 Fundaciones 

 No estudian 

 

9. En caso de enfermedad, ¿a dónde acude? 

 Subcentros de salud del Ministerio de Salud Pública 

 Subcentros de Salud del Municipio 

 Hospitales del IESS 

 Médico particular 

 Automedicación – Farmacia 

 Ninguna  

 

 



76 

 

10. ¿Cuál de los siguientes servicios básicos representa su mayor egreso? 

 Energía eléctrica 

 Agua potable 

 Telefonía móvil 

 Internet  

 

• Indicador económico 

11. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? 

 Trabajo formal 

 Trabajo informal en las calles 

 Tiene su propio emprendimiento 

 Recibe ayuda económica de familiares y/o amigos 

 Otro tipo de ingresos 

 

12. ¿Cuántas personas dependen de usted? 

 Ninguna 

 1 

 2 

 3 

 4 o más 

13. En promedio, ¿Sus ingresos mensuales son? 

 $0 - $199 

 $200 - $399 

 $400 - $599 

 $600 - $799 

 Más de $800 

 

14. ¿Usted está afiliado a…? 

 IESS seguro voluntario 

 IESS relación de dependencia 

 Seguro privado 

 No me interesa 

 No contesta 

 

15. ¿Cuáles son sus mayores gastos mensuales? 

 Vivienda 

 Alimentación 

 Educación de los hijos 

 Vestimenta 

 Salud 

 Otros gastos 
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16. En promedio, ¿Cuánto dinero envía mensualmente a Venezuela? 

 $0 - $20 

 $21 - $40 

 $41 - $60 

 $61 - $80 

 Más de $80 

 

• Otras percepciones 

17. ¿Estaría dispuesto a regresar a Venezuela si…? 

 Mejora la situación económica de su país 

 Cambia de presidente 

 Se complica la situación económica en Ecuador 

 Le ofrecen una mejor oportunidad de trabajo  

 Existe apego familiar 

 No regresaría 

 

18. ¿Por qué escogió a Ecuador para radicarse? 

 Mejores condiciones laborales 

 La moneda local es una divisa 

 Familiares o amigos lo esperaban en el país 

 Es un punto de paso antes de llegar a otro país 

 Leyes migratorias más flexibles 

 

19. ¿Cómo llegó usted a Ecuador? 

 Transporte terrestre 

 Transporte aéreo 

 Caminando  

 Otros 

 

20. ¿En algún momento se sintió discriminado en Guayaquil por su 

nacionalidad? 

 Si 

 No  

 No sabe 

 No contesta 
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Anexo 2. Ficha de observación 

Dirigido a: Los inmigrantes venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador. 

Objetivo: Observar en qué condiciones viven los inmigrantes venezolanos en la 

ciudadela Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Información que será relevante 

para desarrollar el proyecto de titulación Análisis socioeconómico de los inmigrantes 

venezolanos en la ciudadela Sauces 6 de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Nombre del aplicador: David Leonardo Clavijo Campozano 

Fecha de aplicación: Durante 3 sábados consecutivos, los días 11, 18 y 25 de 

junio del año 2022 

Se recorre la ciudadela Sauces en su totalidad, con el fin de verificar cuál de las 

etapas es donde existen mayor flujo de inmigrantes venezolanos, de acuerdo a las 

investigaciones realizadas con antelación, indican que Sauces 6 es donde existe una 

mayor afluencia del objeto de estudio. No obstante, se verifica etapa por etapa, cuál es el 

sector donde existe la mayor cantidad de inmigrantes venezolanos y se confirma que en 

efecto es la ciudadela Sauces 6.  

Una vez confirmada esta información, se conversa con muchos de los inmigrantes 

venezolanos, a quienes se les consultó dónde y en qué horarios se encuentran a más 

venezolanos en el sector. Indicaron que los horarios en los que mayor afluencia de 

inmigrantes venezolanos hay, es a partir de las 08h00 hasta las 11h00, y en la noche desde 

las 19h00 hasta las 23h00, generalmente suelen reunirse en el puesto o negocio de uno de 

ellos. 

A primera vista se logra observar que en su gran mayoría se dedican el trabajo 

informal, vendiendo todo tipo de productos, como bebidas hidratantes, refrescos, postres, 

cigarrillos, caramelos, accesorios electrónicos, entre otros productos. Algunos de ellos 

están acompañados de sus hijos o de algún otro familiar. Muchos de ellos se dedican 
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también al “delivery”; de hecho, se observa que suelen reunirse al caer la noche cerca de 

la avenida principal de Sauces 6. 

También se observó personas que corrieron con algo más de suerte, por así decirlo, 

pues contaban con su propio emprendimiento o trabajaban de manera formal, estos 

últimos, principalmente en restaurantes del sector; excepto uno de ellos que trabaja en 

una veterinaria. Entre los emprendimientos que se conocieron mientras se hacían los 

recorridos fueron el de una pareja con su propio gabinete y un señor que alquila lavadoras 

a domicilio. 

Otra de las observaciones que se hizo, fueron sus microsociedades, ya que se 

reúnen en diversos lugares del sector en cuestión, para compartir experiencias, cómo les 

va en su jornada laboral, cómo está el negocio, algo muy particular que se observó en 

estas reuniones es que casi todos fuman.  

Se observa que son personas joviales y amenas, bastante conversadores y muy 

carismáticos, no son irrespetuosos con las demás personas, pese a que se observa que 

entre ellos son muy bromistas, cualquiera que pase por su lado identifica que son 

venezolanos por su acento y lo fuerte que hablan. 

Pese a los estereotipos que se tiene especto a los inmigrantes venezolanos, se pudo 

observar que están vestidos de forma adecuada, no lucen desaliñados ni desaseados, 

tampoco aparentan tener algún tipo de enfermedad o quebranto en su salud, generalmente 

se alimentan en la calle, pues debido a que sus actividades comerciales las realizan en la 

calle, les resulta más cómodo y rápido comer en algún local del sector. 

Se pudo observar que tan solo una pareja de esposos vive en situación de calle, 

están acompañados de sus dos hijas y suelen limpiar parabrisas en uno de los semáforos 

de esta concurrida avenida, coincidentemente fueron los más parcos y esquivos al 

momento de hacer la encuesta, pues pensaban que se tenía otras intenciones. 

Estas observaciones se las realizó durante los 3 sábados previos a la encuesta, se 

determinó el número de 46 inmigrantes a encuestar, en base al promedio de inmigrantes 

que se cuantificó. El primer sábado se observaron a 43 inmigrantes, el segundo sábado 

46 inmigrantes y el último sábado 49 inmigrantes, dando un total de 138 inmigrantes.  
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Anexo 3. Mapa de delimitación de la zona de estudio 
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Anexo 4. Fotos de la zona de estudio 
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Anexo 5. Figuras de caminos clandestinos o trochas 

 

               

 

 

 

 

              Figura 22 Caminos clandestinos o trochas entre Colombia y Venezuela 

Fuente: eldiario, (2021) 

Elaborado por: Clavijo, D. (2022) 
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     Figura 23 Caminos clandestinos o trochas entre Colombia y Ecuador 

     Fuente: Portafolio, (2020) 

     Elaborado por: Clavijo, D. (2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


