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La movilidad humana es un fenómeno complejo que ha cobrado especial 
relevancia en Ecuador durante el último decenio. La convergencia de múltiples 
flujos migratorios desde el sur global y de otros destinos históricamente 
consolidados, en busca de oportunidades económicas, seguridad, refugio y 
protección, representa importantes retos y desafíos tanto para los migrantes, 
como para el resto de la sociedad y el Estado ecuatoriano. El incremento 
vertiginoso en el arribo de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo de países como Venezuela, Colombia, Perú, Haití, Cuba y de otros 
orígenes emergentes como Pakistán, Bangladesh e Irán, ha acrecentado 
demandas vitales en un entorno usualmente deficitario para el acceso a 
bienes y servicios públicos. Pese a que el país se ha consolidado como espacio 
de tránsito en la amplia red de corredores migratorios hacia destinos como 
Estados Unidos y Canadá, la cantidad de población que se asienta en el 
Ecuador ascendió de 178.469 a aproximadamente 784.800 personas entre 
2010 y 2021 equivaliendo al 4.4 por ciento del total de residentes en el 
país.1 La problemática no sólo se circunscribe a la variación drástica en las 
cifras, sino, también, al incremento de las condiciones de vulnerabilidad de 
los grupos migrantes de mayor representatividad. En el contexto de la crisis 
por el Covid19 y el cierre del espacio fronterizo entre Ecuador y los países 
vecinos, proliferaron los pasos irregulares y por trochas, incrementando el 
número de personas con estatus irregular en el país que no se reflejan en 
las estadísticas y que permanecen en situaciones de privación persistente de 
derechos fundamentales.    

Considerando la notoriedad adquirida por el Ecuador como uno de los 
principales países de acogida, permanencia y tránsito de los flujos de movilidad 
humana en la región, en particular de venezolanos, el Comité Editor de Revista 
Cuadernos del Cendes y el Instituto de Estudios Avanzados en Desigualdades 
(IEAD) de la Universidad San Francisco de Quito, buscan, con este número 

1   Según el Portal de Datos sobre Migración (2022). Disponible en: https://www.migrationdataportal.org/es/
international-data?i=stock_abs_&t=2020&cm49=218. Consultado el 9 de septiembre de 2022. 
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especial, propiciar debates actuales sobre el nuevo panorama migratorio en 
la región, basados en recientes investigaciones empíricas sobre gobernanza 
de las migraciones. Este Dosier presenta una serie de contribuciones a los 
debates sobre la movilidad humana desde diversas aproximaciones teórico- 
metodológicas que son puestas en discusión a partir de las trayectorias y 
evoluciones que en el tiempo manifiestan las migraciones más notorias 
asentadas en el país. 

El primero de los artículos, a cargo Luis F. Jiménez y Jeff D. Pugh, aborda 
actitudes y experiencias de diferentes grupos migrantes poniendo de relieve 
sus desafíos y oportunidades de integración y participación política. En dicho 
material se problematiza sobre los pactos de invisibilidad que, en función de 
las características de la migración, sostienen los discursos y los repertorios 
de actuación gubernamental alrededor de ciertos grupos. A través de la 
aplicación de encuestas los autores comparan cómo se inhiben o posibilitan 
el acceso a derechos, la participación y la protección de poblaciones cubanas, 
haitianas, colombianas, venezolanas, chinas y de ecuatorianos retornados. 

María Mercedes Eguiguren, Cheryl Martens y Diego Martínez Godoy 
presentan un análisis de las respuestas de políticas del Estado ecuatoriano 
frente a la crisis de Covid, con énfasis en la situación de las personas en 
movilidad. A través del análisis de diferentes publicaciones, acciones y 
campañas del gobierno ecuatoriano y de las posturas adoptadas por las 
organizaciones internacionales, se ponen de relieve los déficits en los sistemas 
públicos de protección social. A la par, se fue fortaleciendo el rol del tercer 
sector y los enfoques asistencialistas en la gobernanza de las migraciones 
supliendo necesidades contingentes de la población. Los autores concluyen 
que la relativa ausencia del Estado en la gestión de los problemas públicos 
que afectan de manera notoria a la movilidad humana constituye una causal 
de precarización persistente de migrantes y refugiados en el Ecuador.

El tercer artículo, a cargo de Cristina Yépez Arroyo y Flavio Carrera Ver-
desoto explora la situación de migrantes LGBTIQ+ de origen venezolano 
en sus experiencias de acceso al trabajo, sus vínculos y redes de apoyo en 
contexto de pandemia donde se produce una intensificación de las barreras 
de acceso a fuentes de ingresos dignas, estables y permanentes. La discusión 
trae al primer plano, el rol de las personas entrevistadas en el marco de 
relaciones afectivas y de cuidado con sus familiares en Venezuela y en otros 
territorios. Las limitaciones previas enfrentadas por estas poblaciones, pos-
teriormente agudizadas por la pandemia, repercutieron de manera directa 
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en sus posibilidades de contribuir a sostener la vida de otras personas, 
acrecentando las situaciones de vulneración de derechos. 

Mauricio Phelan C. y Emilio Osorio A. presentan una perspectiva testi-
monial de los discursos de la diáspora venezolana en sus reacciones frente 
a los cambios en las políticas económicas del gobierno y a las eventuales 
posibilidades de retorno. La construcción de patrones basados en las 
respuestas de sesenta y siete personas entrevistadas en Venezuela y en varias 
comunidades de acogida, permitieron la identificación de escenarios posibles 
relacionados con los planes de estadía en el país, emigración y regreso, así 
como de la reunificación familiar o el desplazamiento hacia terceros países. 
Los autores valoran críticamente cómo las intenciones migratorias resultan 
modeladas tanto por los discursos asociados a la mejora de la situación 
económica en Venezuela como a las experiencias vividas por las personas y 
sus familias en la cotidianidad.

El quinto artículo, bajo la autoría de Taymi Milán Paradela, Jessica 
Iracema Flores Torres y Andrea Valencia Torres, aborda el complejo tema 
de las «trampas de pobreza» y los efectos perniciosos de los programas de 
transferencias en efectivo a la población migrante. Las autoras desarrollan un 
estudio exploratorio para definir la configuración de factores que inciden en 
la aparición de dichas «trampas de pobreza» en presencia de vulnerabilidades 
y limitaciones estructurales para hacerles frente. De acuerdo con estas 
condiciones, las lógicas de respuesta asistencial generan una respuesta auto-
mática basada en la entrega de dinero en efectivo para suplir necesidades 
básicas durante un tiempo determinado. A pesar de ello, las asistencias tienden 
a diversificarse y a reproducirse a través de tiempos cada vez más prolongados 
en un segmento de la población. En el texto son puestos a discusión los 
repertorios de comportamiento oportunista, las limitaciones institucionales 
para hacerles frente, así como los factores estructurales que imposibilitan la 
integración socio económica de las personas en las comunidades de acogida. 

Finalmente, el sexto artículo, a cargo de Patricio Trujillo Montalvo, Milton 
Reyes Herrera y Antonio Trujillo Ribadeneira, ofrece una caracterización 
detallada e históricamente situada, sobre la migración china en la Cuenca 
de Guayas y la estructuración de su identidad étnica y política. Los autores 
desarrollan cómo se establecieron las diferentes construcciones y discursos 
sociales alrededor de la diáspora china y su descendencia en el Ecuador 
desde sus espacios de incidencia en la configuración cultural, ecológica y 
social en los territorios del litoral ecuatoriano. Las estrategias de integración, 
mestizaje y de una amplia red de negocios establecidos, permitieron a este 
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flujo migratorio vincularse de manera exitosa a la comunidad de acogida a 
través del tiempo. 

La segunda parte de la revista abre con la entrevista de Cristen Dávalos 
a la profesora e investigadora Soledad Álvarez Velasco, quien ha desarrollado 
estudios críticos sobre las intersecciones entre la migración irregularizada en 
tránsito del sur al norte global, la externalización de las políticas de control 
fronterizo de los Estados Unidos y sus repercusiones en la configuración de 
los corredores migratorios en América Latina. La conversación reconstruye los 
últimos años de trayectoria investigativas y académica de Soledad, desde sus 
motivaciones y aportes a la discusión regional sobre los tránsitos migratorios, 
las movilidades y el control estatal a través de las políticas públicas. 

El documento «La actual política migratoria ecuatoriana y su impacto 
en la problemática de violencia basada en el género» escrito por Manuela y 
Miriam Ernst, trae al primer plano las repercusiones de las políticas securitistas 
del Estado ecuatoriano sobre el acceso de las mujeres en movilidad, a servicios 
de protección frente a situaciones de violencia. A través del análisis cualitativo 
de diferentes  fuentes las autoras evidencian los obstáculos relacionados con 
la escasa asignación de presupuesto, la falta de información y difusión de las 
rutas de acceso a los diferentes servicios, el mal funcionamiento del Sistema 
de Prevención y Erradicación de Violencia contra las Mujeres, la dispersión 
estadística, el aumento de casos de violencia, las limitaciones y obstáculos 
para acceder a la administración de justicia y a la reparación integral, entre 
otros.

En la sección reseñas, se comienza con la del evento II Congreso Inter-
nacional Crisis y Migración, intitulado: «Ser migrante: nuevas tendencias, 
políticas y futuros», el cual tuvo lugar entre el 7 y el 8 de junio de 2022. 
Durante este espacio se debatió sobre la experiencia migrante desde aproxi-
maciones de la academia, la investigación y la acción profesional y social. 
Entre los principales temas debatidos se encontraron las nuevas tendencias 
en materia de protección, asilo y derechos humanos a la luz de los cambios 
introducidos en el sistema de normatividad internacional. Asimismo, se 
expusieron diferentes estudios sobre cultura, género, hábitat, gobernanza, 
políticas públicas y desarrollo local. El abordaje a las narrativas y discursos 
sostenidos alrededor de la migración en los medios de comunicación y redes 
sociales ocupó un espacio relevante en la discusión plenaria. 

La segunda reseña presentada corresponde al libro Migration in South 
America, editado por Gioconda Herrera y Carmen Gómez en 2022, la cual 



C  E  N  T  R  O   D  E   E  S  T  U  D  I  O  S   D  E  L   D  E  S  A  R  R  O  L  L  O

CUADERNOS DEL CENDES

AÑO 39. N° 111

 TERCERA ÉPOCA

SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022

CARACAS-VENEZUELA XI

C  E  N  T  R  O   D  E   E  S  T  U  D  I  O  S   D  E  L   D  E  S  A  R  R  O  L  L  O

XI

C  E  N  T  R  O   D  E   E  S  T  U  D  I  O  S   D  E  L   D  E  S  A  R  R  O  L  L  O

XI

Presentación

la realiza Oswaldo Herrera, quien destaca la complejidad de los procesos 
migratorios intrarregionales en su diversidad y alcances. La obra reseñada, 
se articula a través de diez artículos, estructurados en tres secciones que 
desarrollan temas sobre movilidades emergentes y su expresión en diversas 
formas de exclusión y las políticas de control y regulación de las migraciones 
en perspectiva regional. La sección de cierre de la obra ofrece un análisis 
diverso sobre racismos, xenofobia y las luchas por los derechos de las personas 
migrantes. 

Taymi Milán
Mª Mercedes Eguiguren

Cheryl Martens

     Editoras invitadas
                    


