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Resumen 

 La investigación presentada tiene como tema “La migración de las mujeres 

ecuatorianas en el Tapón del Darién en el periodo 2020 – 2022”, en la cual se estableció 

como objetivo principal, identificar los peligros que las migrantes ecuatorianas han tenido que 

atravesar en el Darién y la respuesta humanitaria ante este fenómeno en el periodo 2020- 

2022, cuya metodología y enfoques son cualitativos de tipo descriptivo donde se ha realizado 

la obtención de la información en fuentes confiables y entrevistas a expertos en el tema, que 

han aportado a través de su experiencia. 

  

Como resultado principal se ha determinado que las mujeres ecuatorianas que migran 

por el Tapón de Darién inician una travesía que dura desde diez días hasta un mes completo 

en donde atraviesan agresiones, robos, maltratos, enfermades y más, gran parte abandonan 

al Ecuador por la falta de oportunidades en el país, por la crisis social que se vive y porque 

son violentadas en su propio núcleo familiar. 

  

Palabras Claves: Migración, el Tapón del Darién, Mujeres Ecuatorianas, Trabajo en 

Estados Unidos.  
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Abstract 

The research presented has as its theme “The migration of Ecuadorian women in the 

Darién Gap in the period 2020 – 2022”, in which the main objective was established to identify 

the dangers that Ecuadorian migrants have had to go through in the Darién and the 

humanitarian response to this phenomenon in the period 2020-2022, whose methodology and 

approaches are qualitative of a descriptive type where information has been obtained from 

reliable sources and interviews with experts on the subject, who have contributed through their 

experience . 

 

As a main result, it has been determined that Ecuadorian women who migrate through 

the Darién Gap begin a journey that lasts from ten days to a full month where they go through 

attacks, robberies, abuse, illnesses and more, a large part of them abandon Ecuador for the 

lack of opportunities in the country, due to the social crisis that is being experienced and 

because they are violated in their own family nucleus. 

 

Keywords: Migration, the Darién Gap, Ecuadorian Women, Work in the United States.  
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1. Introducción 

En el presente estudio se da abordaje al proceso migratorio actual, que experimenta 

el Ecuador, mismos que se ve motivado por aspectos tales como la inseguridad, producto de 

la guerra entre bandas, las vacunas extorsivas contra los emprendimientos y la crisis 

económica originada en la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, el 25% de la población de ecuatoriana, es decir, un aproximado de 4,5 millones de 

personas se encuentran en condiciones de pobreza (Coba, 2022). 

 

Como una vía alterna para abandonar al país, los migrantes han optado por cruzar de 

manera irregular por vía terrestre, teniendo que pasar varias zonas fronterizas entre esas se 

encuentra el Tapón de Darién, considerado una de las zonas más peligrosas, por la presencia 

de carteles y coyoteros, cabe mencionar que este territorio actúa como una barrera natural 

que separa a Colombia con Panamá. En territorio colombiano, los coyoteros toman contacto 

con los migrantes y solicitan entre $5000 USD y $8000 USD por sus servicios que incluyen 

la falsificación de documentos, por otro lado, coordinan transportación hacia Cúcuta, para los 

que llegan desde Venezuela y la otra ruta es la de Ipiales, que les permite cruzar el Valle del 

Cauca con dirección a Antioquia, para a continuación recalar en Urabá y posteriormente 

Darién para ingresar a Panamá (INFOBAE, 2021). En este territorio se registran caso de 

violencia sexual contra mujeres migrantes. La organización Médicos Sin Fronteras (MSF), 

confirma la recepción de reportes de abusos sexuales en las Estaciones de Recepción de 

Migrantes (ERM), a cargo de los funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio 

Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá (Santana, 2023). 

 

Según la MSF, aquellos migrantes que llegan desde Darién a Panamá, suelen ser 

privados de su libertad, donde se mantenidos en las ERM, en condiciones precarias y con 

altos niveles de insalubridad, lo que deja a las mujeres expuestas a situaciones de violencia 

de género por parte de los funcionarios, lo que conlleva a que de ser constatados puedan ser 

enjuiciados por delitos contra los derechos humanos de los migrantes. También coordina la 

transportación de migrantes con empresas de transporte privado, hasta la frontera de Costa 

Rica, el servicio tiene un valor de $ 40 USD, el cual no todos pueden costearlo, siendo este 

un suceso que es aprovechado por los funcionarios para solicitar favores sexuales a las 

mujeres. En cuanto a las edades de mujeres que transitaron por la ruta de Darién, se registran 
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menores de edad con edades de entre 11 y 17 años, mientras que las mayores de edad 

tenían edades de entre 18 y 45 años (ONU Migración, 2023). 

 

Se considera de vital importancia dar abordaje a la migración riesgosa de mujeres 

ecuatorianas por Darién, debido a que en años anteriores, a la pandemia esta ruta era 

empleada mayormente por Haitianos, Venezolano entre otros extranjeros, quienes narran los 

abusos que experimentan las mujeres en su travesía. Desde el 2020, el flujo de ecuatorianos 

que lo transitan es mayor. Según Mirelis Morales, es posible evidenciar que en la travesía 

viajan mujeres adultas, en compañía de sus hijos, que pueden ser niñas y adolescentes que 

quedarían expuesta a una posible violencia de género (Morales, 2023). 

 

1.1 Planteamiento del problema 

En el presente apartado se abordó la problemática migratoria relacionada con el 

Tapón de Darién, el cual es una zona ubicada entre territorio colombiano y panameño, lo que 

implica que actúa como una barrera natural que separa América Central de América del Sur, 

por tal motivo es reconocida como una zona geoestratégica que resalta dentro de la región, 

como una zona de transición biofísica, para las tres regiones del continente, cuentan con gran 

porcentaje de diversidad y a la vez se ve afectada por fenómenos antrópicos es decir, la 

actividad del ser humano (González C. , 2023). 

 

Es preciso tomar en consideración que la migración no es algo nuevo, pues la 

migración en términos generales representa un fenómeno histórico, que se ve impulsado por 

diferentes factores socioeconómicos, como pueden ser conflictos bélicos, fenómenos 

naturales o antrópicos y cambios en la económica, ocasionando que los habitantes buscan 

otros territorios para poder subsistir en compañía de sus familias (Muñoz, 2022). 

 

El territorio de Darién actúa como una ruta para el tráfico de migrantes irregulares, 

siendo este un fenómeno novedoso, pues en el 2022, empezó un movimiento migratorio de 

ecuatorianos con destino a Estados Unidos, pero con características de que el recorrido fue 

llevado a cabo por vía terrestre, por lo que, debieron cruzar 8 fronteras internacionales, entre 

las cuales está el Tapón de Darién, por el cual, en el 2021, apenas se registraron 387 

ecuatorianos, pero según cifras actuales, hasta el mes de abril del 2023, se registraron 
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46.384, convirtiéndose en la tercera nacionalidad con más tránsito por este territorio, estando 

por debajo de Venezuela y Haití (Ramírez, 2023). 

 

Según Ramírez, lo llamativo no es la cantidad de ecuatorianos que transitan por el 

Tapón de Darién, sino el perfil de los migrantes, pues se trata de personas con clase social 

media – baja y baja, lo cuales no cuentan con el recurso económico o los contactos para 

realizar el viaje con financiamiento de chulqueros o ser guiados por coyoteros. Se guían a las 

imágenes y contenidos audiovisuales alojados en redes sociales, subidos por caminantes de 

diferentes nacionalidades (Ramírez, 2023).  

 

El proceso migratorio en cuestión se ve motivado por aspectos relacionados con la 

pobreza desigualdad y desempleo, para lo cual se recurre al reporte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), sobre la pobreza y desigualdad, en el año 2022, la pobreza se 

ubicó en 25%, mientras que la extrema pobreza creció fue de 10.7%. En cuanto a los hogares, 

se registra que el 60% no puede cubrir el valor de la canasta básica, lo que evidencia un 

asentamiento de las desigualdades, lo cual se corrobora con el índice de Gini en el 2022, fue 

de 0.45 (INEC, 2022). 

 

La inseguridad es otro factor que motivo la migración, pues se evidencian caso de 

violencia como sicariatos y masacres que dejan a su paso víctimas colaterales, sin contar el 

hecho de que, en la actualidad, los emprendimientos se ven afectado producto de las vacunas 

extorsivas, lo que hace que los emprendedores cierres sus negocios y decidan migrar. Según 

Mirelis Morales, en Quito o en Guayaquil es donde más se siente la violencia, los 

comerciantes ecuatorianos están huyendo de las llamadas "vacunas", que constituye un tipo 

de extorsión por parte de los grupos criminales con la que piden dinero a cambio de una 

supuesta protección (Morales, 2023). 

 

Para efectos del presente estudio se abordó a la realidad de las migrantes 

ecuatorianas que toman como ruta el Tapón de Darién, donde se acrecienta en los primeros 

siete meses del año 2023, los casos de violencia sexual, contra mujeres migrantes. Una 

representante de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), menciona que existen casos donde 

se atienden a grupos de féminas supervivientes de violencia de género y que en ciertos casos 

pierden la vida en el ataque (Díaz, 2023). 

 

Con base a lo antes mencionado surge la necesidad de conocer las acciones 

implementadas por las instituciones públicas relacionados con los temas migratorios en el 
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Ecuador, para precautelar la seguridad de las mujeres migrantes, pues de debe tener en 

consideración que en la ola migratoria no solo participan mujeres adultas, sino también 

aquellas de grupos vulnerables como son niñas, adolescentes y gestantes, que deciden 

migran con sus familias en busca de un mejor bienestar.  

 

Para poder tener una plena comprensión de los peligros que a los que se exponen las 

migrantes ecuatorianas, al atravesar el tapón de Darién, resulta de vital importancia contar 

con el conocimiento, percepción y experiencias vividas de funcionarios de instituciones 

públicos relacionados con el proceso migratorio riesgo, que se da actualmente. Lo que lleva 

a plantearse la siguiente pregunta a desarrollar en este trabajo: ¿Hasta qué medida las 

mujeres ecuatorianas han tenido que atravesar peligros en el Darién y cómo ha sido la 

respuesta humanitaria ante este fenómeno en el periodo 2020- 2022? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Identificar los peligros que las migrantes ecuatorianas han tenido que atravesar en el 

Darién y la respuesta humanitaria ante este fenómeno en el periodo 2020- 2022 frente al 

accionar del gobierno ecuatoriano, con el fin concientizar la realidad de esta travesía y evitar 

que aumenten el número de migrantes ecuatorianas. 

1.2.2.  Objetivo Específico 

• Analizar las causas y riesgo que existen al pasar por el Tapón del Darién.  

Este objetivo es necesario para comprender cuales las razones que llevan a las 

mujeres a migrar por el Darién y a partir de eso desarrollar el tema estudiado, así mismo 

conocer los riesgos para poder crear ideas que ayuden a mitigar esta acción. 

 

• Determinar las acciones de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

(MREMH) que brindar ayuda humanitaria a las mujeres ecuatorianas, que recorrieron el 

Tapón de Darién. 

Este objetivo sirve para conocer cuáles son las acciones que está tomando este 

Ministerio frente a su responsabilidad de otorgar la ayuda pertinente a los migrantes 

ecuatorianos, o en su defecto transcribir en este trabajo cuáles son sus fallas ya que son un 

elemento importante en esta problemática. 

 

• Plantear propuestas que favorezcan a los migrantes ecuatorianos y campañas de 

concientización para reducir la migración irregular de las mujeres ecuatorianas. 

Este objetivo permite que las autoras de esta tesis puedan dar soluciones desde su 

alcance, frente a la problemática que se estudia en este trabajo, la idea es mantener este 
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tema vigente para que siga siendo estudiado y las autoridades respectivas puedan contribuir 

a erradicar este tipo de migración que pone en peligro cientos de vidas anualmente. 

 

1.3. Hipótesis 

La migración irregular de las mujeres ecuatorianas a través del Tapón del Darién está 

motivada principalmente por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y de 

seguridad, a pesar de lo peligrosa que es esa travesía. Además, la inestabilidad política en el 

Ecuador las impulsa a salir ya que las leyes tampoco las ayuda a erradicar la violencia de 

género y la desigualdad laboral. 

 

1.4. Justificación 

Los ecuatorianos han migrado durante décadas a diferentes partes del mundo, 

cruzando diversas zonas peligrosas como el Darién, en este territorio ocurren casos como el 

fallecimiento de una migrante ecuatoriana y la desaparición de sus compañeras de viaje, que 

con respecto a ecuatorianos se ha reportado 16 migrantes muertos y 15 migrantes 

desaparecidos solo en el 2022. Del total, 5 son menores de edad que desaparecieron en el 

naufragio sucedido en aguas mexicanas. A finales del año 2022, en la misma época se 

registró la desaparición de una niña de 8 años y la muerte de una madre de familia que viaja 

con sus tres hijos, mismos que quedaron a la intemperie. En enero del 2023, se reportó la 

muerte de una menor de edad, que murió ahogada. Es importante mencionar que estos son 

los casos reportados, no obstante, puede que existan más casos similares sin reportar 

(Loaiza, 2022). 

 

El aporte teórico de este estudio, es la incidencia de dos nuevos factores en el 

fenómeno migratorio, pues si bien las ecuatorianas en cuestión migraron por la ola violencia 

en el Ecuador y en busca de bienestar en sus familias, se evidencia que la decisión de migrar 

se vio motiva por un primer factor que es la influencia de las redes sociales, donde existe 

contenido audiovisual, de caminantes que emigraron a Estados Unidos por Darién, en el 

trayecto si bien existen peligros, se evidencia una persisten de la violencia de género, de la 

cual son objeto las migrantes y que pone en riesgo a niñas y adolescentes.   

  

 Este tema, no solo se desarrolla en esta tesis pues es una problemática estudiada 

anualmente por muchos autores que consideran la importancia de disminuir la migración 

irregular en toda América, un antecedente claro es el estudio del informe de International 

Crisis Group titulado “El cuello de botella de las Américas: Crimen y Migración en el Tapón 

del Darién”, en donde se describe la influencia de bandas criminales y la falta de operatividad 
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de las autoridades frente al cruce de cientos de latinoamericanos en el Darién, la migración 

por esta vía es un indicador clave de la crisis de desplazamiento mundial que a pesar de los 

riesgos a los que se someten el número de migrantes aumenta de manera extraordinaria, ya 

existen senderos y caminos informales por esta selva que años atrás se consideraba 

impenetrable, en donde los coyoteros ahora son llamados “guías humanitarios”, en el caso 

de los ecuatorianos su número de migrantes se disparó por la inseguridad y lo que ya muchos 

denominan, “ extrema pobreza” (International Crisis Group, 2023). 

 

 Otro trabajo realizado de este tema se centra mucho en el declive que tuvo la 

economía ecuatoriana y mundial luego la crisis sanitaria del 2020, pero esta no tuvo el mismo 

impacto en todas las personas pues ya existían muchos hogares o grupos poblacionales que 

ya se encontraban en un estado de vulnerabilidad que no contaban con recursos sociales, 

legales y personales para poder enfrentar esta situación y se estacaron aún más en la 

escasez de trabajo y dinero para sustentar sus vidas y/o la de sus hijos o personas que tenían 

a cargo, lo que ha llevado que durante el final del 2020 y los años posteriores la migración 

por el Darién crezca rápidamente y no se ha detenido en ningún momento  (Solano, 2022). 

 

 En un reporte del entorno de la mujer migrante ecuatoriana y su impacto en el 

desarrollo social, se expone como las mujeres atraviesan por situaciones de riesgo, maltrato, 

discriminación y problemas de salud durante el tiempo que les lleva obtener un mayor nivel 

de autonomía personal, en el 2000 el 4% de la población de ecuatorianos salieron del país 

por la crisis económica del momento en su mayoría fueron hombres y durante décadas 

quienes más migraban en el mundo independiente de cualquier nacionalidad eran de género 

masculino. En un reporte de la ONU se destaca que en la actualidad más del 48% de los 

migrantes mundiales son mujeres, ellas están constituyendo una pieza fundamental en la 

economía de los país de origen o de destino, por el buen trabajo que desarrollan y así mismo 

se ha comprobado que al disminuir la pobreza en el género femenino, también mejora el 

bienestar de los hijos y del entorno, pero siempre y cuando la migración no sea irregular pues 

no todas logran cruzar la travesía del Darién. Las mujeres que han decidido regresar al 

Ecuador siguen encontrándose con desigualdad y falta de oportunidades (Vallejo, 2019). 

 

 El tema de esta tesis es un gran aporte a las relaciones internacionales porque es una 

problemática vigente que no puede dejar de ser tomada en cuenta por las autoridades 

correspondientes, como estudiantes el objetivo es desarrollar ideas claras de cómo solucionar 

esta realidad que atraviesan las ecuatorianas para concientizar a aquellas que aún no se 

atreven a cruzar el Darién pero que lo están considerando, no se puede de manera 
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instantánea reducir la migración irregular pero si trabajar día a día para evitar que los 

ecuatorianos tengan que abandonar su país por la falta de oportunidades y que más hogares 

se rompan por la migración de sus padres, destruyendo así a toda la sociedad. 
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2.  Capítulo I. Marco Teórico 

2.1 Visión general a la migración 

La migración ha sido un fenómeno que ha transformado la historia de la humanidad, 

excediendo fronteras culturales y geográficas. Definida como el a través de fronteras 

nacionales e internacionales para establecerse en un nuevo lugar de manera temporal o 

permanente. Este fenómeno involucra sistemas complejos que comprenden flujos de 

personas entre países. Los factores económicos, políticos, sociales y demográficos en los 

países de origen y destino interactúan para influir en los patrones y procesos migratorios. Se 

destaca la importancia de comprender la migración en un contexto global y multidimensional, 

y junto a esto las necesidades de la humanidad (Castles , de Haas, & Miller, 2014). Según la 

Organización Internacional para la Migraciones (OIM), en 2020 había aproximadamente 281 

millones de migrantes internacionales, lo que representa un 3.6% de la población mundial 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2021) . 

 

Durante los últimos años, la cantidad de ecuatorianos que viajan y no regresan al país 

ha ido en aumento, principalmente se quedan en México, Estados Unidos y Chile, en el 2021 

que es el último dato registrado en su totalidad muestra como aumentó un 115% en relación 

con los 3 últimos años, caso contrario en Europa la cantidad de ecuatorianos que van es 

superada por aquellos que regresan, en el año 2021 fueron a España 18.310 y regresan a 

Ecuador 20.260, demostrando que prefieren quedarse en América (González M. A., 2021). 

 

La UNICEF ha revelado que la crisis económica que se atraviesa en el país ha 

superado a la oleada migratoria del 1999, y mensualmente se presentan unos 17.314 casos 

de ecuatorianos que atraviesan las fronteras para llegar a Estados Unidos sin contar con 

aquellos que han desaparecido, razón por la que se escoge este destino para estudiarlo en 

esta tesis. 

 

En el contexto de la migración ecuatoriana hacia Estados Unidos, se estima que es 

un fenómeno significativo influenciado por múltiples factores a lo largo de los años. Durante 

décadas, la migración ecuatoriana hacia Estados Unidos ha sido propiciada principalmente 

por motivos económicos y la búsqueda de mejores oportunidades de vida. Muchos 

ecuatorianos han emigrado a Estados Unidos en busca de empleo, especialmente en 

sectores como la construcción, la agricultura, los servicios y la hotelería (Oso & Torres, 2017). 
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Este movimiento ha sido impulsado por la experiencia adquirida en estos sectores en sus 

países de origen. 

 

La migración ecuatoriana hacia Estados Unidos también ha sido motivada por la 

reunificación familiar. Además, eventos políticos y económicos en Ecuador han contribuido a 

aumentar los flujos migratorios hacia Estados Unidos en ciertos períodos, como entre 2020 y 

2022 (Herrera & Gómez, 2021). Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, muchos 

ecuatorianos buscaron mejores condiciones de vida en el extranjero debido a la crisis 

económica y sanitaria en su país (Martínez, 2021).  

 

Es importante destacar que la migración ecuatoriana hacia Estados Unidos ha tenido 

un impacto significativo en ambas sociedades. Ha proporcionado oportunidades económicas 

y ha contribuido a la diversidad cultural en Estados Unidos, mientras que también ha 

generado desafíos y debates en términos de integración, derechos laborales, políticas de 

inmigración y relaciones bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos (Pallares, 2018). La 

contribución económica de los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos es notable, ya que 

las remesas enviadas a Ecuador han sido un soporte crucial para muchas familias y la 

economía del país (World Bank, 2021). 

 

2.2. Factores que impulsan la migración hacia los Estados Unidos. 

2.2.1 La búsqueda de empleo 

Las teorías de la migración proporcionan un marco comprensivo para entender los 

múltiples factores que impulsan la migración de mujeres ecuatorianas a través del Tapón del 

Darién. La búsqueda de empleo es un factor primordial. Las diferencias salariales y las 

oportunidades laborales en los países de destino son atractivas para las migrantes que 

buscan mejorar su calidad de vida. Este enfoque económico es fundamental para comprender 

por qué tantas mujeres están dispuestas a enfrentar los riesgos de una ruta migratoria 

peligrosa (Bakker, 2017). Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

tasa de desempleo en Ecuador en 2021 era del 5.1%, pero con una tasa de desempleo 

femenino del 7.8% (OIT, 2016). Estas disparidades salariales y de empleo crean un fuerte 

incentivo para la migración. 

 

Además del empleo, la teoría del mercado dual destaca la importancia de la estructura 

del mercado laboral en los países de destino. Las mujeres ecuatorianas migrantes encuentran 

una demanda de trabajo en sectores que requieren mano de obra barata y flexible. Esta 

realidad crea una atracción adicional, ya que, a pesar de las condiciones laborales difíciles, 
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las oportunidades en los países de destino pueden ser significativamente mejores que las 

disponibles en Ecuador (Anderson & Ruhs, 2016). Esto resalta cómo los mercados laborales 

segmentados impulsan la migración y explican por qué las mujeres migrantes están 

dispuestas a aceptar trabajos en el sector secundario. 

 

La teoría del capital humano aporta otra dimensión crucial al análisis, subrayando la 

importancia de la inversión en el futuro. Las mujeres migrantes consideran que los beneficios 

a largo plazo de migrar superan los costos inmediatos, incluidos los riesgos del Tapón del 

Darién. La posibilidad de acceder a mejores servicios de educación y salud, y de ofrecer un 

futuro más prometedor a sus hijos, es un factor determinante en su decisión de migrar. Esta 

perspectiva pone de relieve no solo las motivaciones económicas, sino también los aspectos 

sociales y personales que influyen en la migración.   

 

Las mujeres en Ecuador tienen menos acceso al empleo y ganan menos que los 

hombres. Esta información está respaldada por datos proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC), que indica que la tasa de desempleo de las mujeres es de 

un 6.5%, mientras que la de los hombres es del 4% (INEC, 2021). La discriminación de género 

es una de las principales razones por las que las mujeres deciden migrar a otro país con la 

intención de tener mejores oportunidades laborales. 

 

2.2.2 La reunificación familiar 

La reunificación familiar es otro factor importante que impulsa la migración, 

especialmente para las mujeres. La teoría del capital humano complementa este aspecto, 

que reconoce la importancia de la unidad familiar en la toma de decisiones migratorias. Las 

mujeres migran no solo por mejoras económicas sino también para reunirse con familiares 

que ya han migrado y establecido una base en el país de destino. La presencia de redes 

familiares y comunitarias en los países de destino no solo facilita la migración, sino que 

también proporciona apoyo emocional y práctico, ayudando a las mujeres a integrarse y 

adaptarse a su nuevo entorno (Liu, 2017). 

 

La reunificación familiar, vista desde la perspectiva de la teoría del capital humano, se 

puede interpretar como una estrategia para maximizar el bienestar familiar y mejorar las 

oportunidades de vida a largo plazo. La migración de un miembro de la familia a menudo 

actúa como un primer paso, creando un puente para que otros miembros puedan seguir. Este 

proceso de reunificación no solo fortalece los lazos familiares, sino que también ayuda a crear 

una red de apoyo que facilita la integración y la adaptación en el país de destino (Ryan & 
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Mulholland, 2015). Además, la presencia de familiares en el extranjero puede reducir los 

costos y riesgos asociados con la migración, ya que estos familiares pueden proporcionar 

asistencia en términos de alojamiento, empleo y adaptación cultural.  

 

Las mujeres migrantes a menudo están motivadas por el deseo de ofrecer un mejor 

futuro a sus hijos. La posibilidad de reunirse con sus cónyuges o hijos que ya están en el 

extranjero representa una oportunidad para mejorar el bienestar de toda la familia. La 

reunificación familiar permite a las mujeres proporcionar un entorno más seguro y estable 

para sus hijos, con acceso a mejores oportunidades educativas y sanitarias. Este factor es 

crucial para entender por qué muchas mujeres están dispuestas a enfrentar los peligros del 

Tapón del Darién, ya que la perspectiva de un futuro más prometedor para sus familias 

justifica los riesgos involucrados en la travesía (Silvey, 2017) 

 

2.2.2.1 Las redes sociales y su papel en la migración. 

Las redes sociales juegan un papel crucial en el proceso de migración al proporcionar 

soporte emocional, información y recursos económicos a los migrantes. Estas redes incluyen 

a familiares, amigos y conocidos que ya han migrado y pueden ofrecer asistencia práctica, 

como alojamiento, empleo y orientación en el país de destino. Desde una perspectiva 

sociológica, las redes sociales facilitan la migración al reducir los costos y riesgos asociados 

con el traslado, haciéndolo más accesible y menos intimidante. Los estudios han demostrado 

que las personas que tienen conexiones en el extranjero tienen más probabilidades de migrar, 

y estas redes a menudo influyen en la elección del destino y las estrategias de integración 

(Dekker & Engbersen, 2014). 

 

Las redes sociales y los vínculos que conectan a las personas desde su origen hasta 

su destino juegan un papel crucial en el proceso migratorio. Estas redes sociales facilitan y 

apoyan a los migrantes, proporcionándoles información y recursos vitales. En este sentido, 

las redes sociales pueden ser una herramienta esencial para la integración y adaptación de 

los migrantes en su nuevo entorno (Bucher, 2015). La tecnología ha permitido que los 

migrantes mantengan lazos con sus países de origen mientras se integran en sus nuevos 

hogares, lo cual es un factor significativo en el estudio de los fenómenos migratorios. 

 

Para las mujeres ecuatorianas que migran a través del Tapón del Darién, las redes 

sociales son particularmente importantes. Estas redes no sólo proporcionan los recursos 

necesarios para el viaje, sino que también ofrecen apoyo emocional y logístico en situaciones 
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de riesgo y vulnerabilidad. Las mujeres pueden recurrir a sus redes para obtener información 

sobre rutas seguras, contactos confiables y oportunidades laborales en el país de destino. 

Además, las redes sociales pueden ayudar a las mujeres a establecer comunidades en el 

extranjero, facilitando su adaptación e integración en la nueva sociedad. Este apoyo 

comunitario es esencial para enfrentar las dificultades de la migración y construir una vida 

estable en el extranjero (Zhao, 2017).   

 

Un estudio realizado por la Organización Civil Social (OCS) y el Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social (CIESAS), evidencian como las 

redes sociales después de la pandemia se convirtieron en espacios comunitarios, para 

personas que tenían la intención de migrar con otras que estaban en las rutas o que se habían 

ya establecido en su destino generalmente Estados Unidos, en este informe se demostró 

conversaciones en 17 grupos de WhatsApp, 21 grupos de Facebook, 12 páginas generales 

en donde se hablaba sobre migración activa irregular, contactos para cruzar fronteras, 

también se exponían consejos de cómo regresar sus país o como legalizar su situación en su 

lugar de estancia (Hernández, 2022). 

 

Las redes sociales cumplen hoy uno de los papeles más decisivos para que las 

mujeres se aventuren a migrar. Este factor, que hace años ya hacía eco, es aún más relevante 

en esta década en donde todo se encuentra digitalizado, sirviendo para orientarse en 

locaciones desconocidas, encontrar trabajos y lugares para vivir, entre otros. Además, se ha 

demostrado que sirve para estafar, así que las personas deben identificar lo real de lo ficticio. 

 

2.2.3 Escapatoria de la Violencia 

La necesidad de escapar de la violencia y la inseguridad es un factor crítico que 

impulsa la migración, especialmente para las mujeres que enfrentan violencia de género. 

Mientras que la teoría neoclásica y del capital humano pueden incluir esta dimensión al 

considerar la seguridad personal como parte del bienestar general, la teoría del mercado dual 

es menos específica en este aspecto. Sin embargo, todas reconocen que la migración puede 

ser una respuesta a condiciones adversas en el país de origen. Para muchas mujeres 

ecuatorianas, la migración a través del Tapón del Darién no solo es una búsqueda de 

oportunidades económicas, sino también una huida de entornos violentos y peligrosos, donde 

sus derechos y seguridad están constantemente amenazados (Bastia, 2019). 

 

 La razón por la que deciden escoger esta vía del Tapón de Darién y no otras se centra 

en que, es el menos costoso en comparación con otras rutas en la que deben tomar avión, 
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además se puede iniciar en Ecuador para después desplazarse hacia Colombia en bus, 

cruzar Panamá y finalmente a Norte América, no se tiene un valor exacto de lo que cueste 

esta travesía porque depende de muchos factores, por ejemplo, para cruzar de Colombia a 

Panamá $300 o $460 por persona, separado del servicio que ofrecen los “coyoteros” por las 

conexiones (SELA, 2023). 

 

La teoría del capital humano, en particular, puede ayudar a explicar cómo la búsqueda 

de seguridad se integra en las decisiones migratorias. Las mujeres que migran para escapar 

de la violencia están invirtiendo en un futuro más seguro y estable para ellas y sus familias. 

La migración se convierte en una estrategia de supervivencia, donde la seguridad física y 

emocional es prioritaria. Esta perspectiva enfatiza que la migración no solo es una búsqueda 

de mejoras económicas, sino también una respuesta a la necesidad urgente de protegerse a 

sí mismas y a sus seres queridos de la violencia y la inseguridad en sus países de origen 

(Crawley, Duvell, Jones, McMahon, & Sigona, 2016) 

 

Además, la violencia de género y otras formas de violencia estructural en Ecuador 

crean un entorno en el que las mujeres ven la migración como una de las pocas opciones 

viables para asegurar su integridad y la de sus familias. El Tapón del Darién, aunque 

peligroso, ofrece una ruta hacia la esperanza de un futuro más seguro. Las mujeres que 

emprenden este viaje lo hacen con la convicción de que, a pesar de los riesgos, el destino 

ofrece la posibilidad de escapar de la opresión y la violencia sistémica que enfrentan en su 

país de origen. Este análisis subraya la importancia de considerar factores de seguridad y 

protección al estudiar los patrones migratorios de mujeres (Foresti, 2016) 

 

En Ecuador, según datos del INEC, el 64.5% de la población femenina ha sufrido 

algún tipo de violencia, ya sea psicológica, física, sexual, económica o patrimonial (INEC, 

2021). Esta estadística demuestra que esta acción produce en las mujeres miedo e inquietud 

por su futuro, lo que las orilla a salir de su país, tratando de huir de su agresor, enfrentándose 

a otros desafíos, pero con la esperanza de no ser agredidas nuevamente. 

 

2.3. Impacto de la globalización en los patrones migratorios. 

La globalización ha tenido un impacto profundo en los patrones migratorios, 

transformando la naturaleza y el alcance de la migración internacional. La globalización 

económica, caracterizada por la liberalización del comercio, la expansión de las 

multinacionales y el aumento de la interdependencia económica ha creado nuevas 

oportunidades y presiones para la migración. Los cambios en la economía global han 
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generado desequilibrios económicos y desigualdades que impulsan a las personas a buscar 

mejores oportunidades en el extranjero. Además, la globalización ha facilitado la movilidad a 

través de avances en el transporte y las comunicaciones, haciendo que los desplazamientos 

sean más rápidos y accesibles (Castles , de Haas, & Miller, 2014). Según datos de la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2020 había aproximadamente 281 

millones de migrantes internacionales, lo que representa un aumento significativo en 

comparación con los 220 millones en 2010 (Organización Internacional para las Migraciones, 

2021). 

 

Para las mujeres ecuatorianas, la globalización ha influido en sus decisiones 

migratorias de varias maneras. La integración económica de Ecuador en la economía global 

ha creado tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, las mujeres pueden encontrar 

nuevas oportunidades laborales en el extranjero en sectores como el cuidado, la hostelería y 

el servicio doméstico, que están en demanda en muchas economías avanzadas. Un estudio 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que el 48% de las 

mujeres migrantes de América Latina trabajan en el sector de servicios, destacando la 

importancia de estos empleos en sus estrategias migratorias (CEPAL, 2021). Por otro lado, 

la globalización ha exacerbado las desigualdades económicas y sociales en Ecuador, lo que 

ha aumentado la presión para migrar en busca de mejores condiciones de vida. La 

globalización también ha facilitado el acceso a la información sobre oportunidades en el 

extranjero, influyendo en las decisiones migratorias (Sassen, 2014) 

 

Las mujeres ecuatorianas están expuestas a nuevas aspiraciones y estándares de 

vida a través de los medios de comunicación globales, lo que puede motivar su deseo de 

migrar. La globalización ha fortalecido las redes transnacionales y las comunidades de 

migrantes, creando espacios donde las mujeres pueden mantener su identidad cultural 

mientras se integran en nuevas sociedades. Este contexto globalizado proporciona un 

entorno dinámico donde los migrantes pueden navegar entre múltiples identidades y 

pertenencias, facilitando su adaptación y resiliencia en un mundo cada vez más 

interconectado. Estudios recientes han demostrado que las redes transnacionales son 

cruciales para el bienestar y la integración de los migrantes, proporcionando apoyo social y 

económico vital (Levitt & Jaworsky, 2015) 

 

La migración también está influenciada por las políticas migratorias de los países de 

destino, que pueden ser inclusivas y restrictivas. Estas políticas afectan directamente las 

oportunidades de empleo y la calidad de vida que los migrantes pueden alcanzar en sus 
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nuevos hogares. En este sentido, la globalización no solo facilita la movilidad, sino que 

también plantea desafíos en términos de integración y adaptación a nuevas culturas y 

sistemas legales. La creciente interconexión global ha llevado a una mayor atención sobre 

los derechos de los migrantes y la necesidad de políticas que promuevan la inclusión y la 

igualdad de oportunidades (Kofman, Phizacklea, Raghuram, & Sales, 2015) 

 

En resumen, la globalización ha transformado los patrones migratorios al crear tanto 

oportunidades como desafíos para las mujeres ecuatorianas. La integración económica 

global, las redes transnacionales, y las políticas migratorias juegan roles cruciales en moldear 

las decisiones migratorias y las experiencias de las migrantes. La capacidad de adaptarse y 

prosperar en un entorno globalizado depende en gran medida del acceso a recursos y apoyo, 

tanto en el país de origen como en el de destino. Este análisis destaca la importancia de 

considerar la globalización como un factor multifacético que influye en la migración de 

maneras complejas y diversas. 

 

2.4. Enfoques de género en la migración 

2.4.1. Cómo las desigualdades de género influyen en los motivos de migración, 

las condiciones de viaje y las oportunidades laborales de las mujeres migrantes en 

esta región.  

Las desigualdades de género juegan un papel crucial en la configuración de los 

motivos de migración de las mujeres ecuatorianas. Para muchas de ellas, la migración no es 

solo una opción económica, sino una necesidad derivada de la búsqueda de seguridad frente 

a la violencia de género y la discriminación en sus comunidades de origen. Las altas tasas 

de violencia doméstica y de género en Ecuador empujan a muchas mujeres a buscar refugio 

en otros países, a pesar de los riesgos asociados con el tránsito por el Tapón del Darién. Este 

corredor migratorio es conocido por sus condiciones extremas y la presencia de grupos 

armados, lo que agrava las vulnerabilidades de las mujeres y las expone a altos riesgos de 

violencia y explotación (Freedman, 2016). 

 

Durante el viaje, las condiciones de desigualdad se manifiestan de múltiples formas. 

Las mujeres suelen tener menos recursos económicos y acceso limitado a redes de apoyo, 

lo que las obliga a depender de coyotes o traficantes de personas, aumentando su 

vulnerabilidad a la explotación y el abuso. Las mujeres también enfrentan desafíos 

específicos relacionados con la salud y el bienestar, como la falta de acceso a atención 

médica y condiciones higiénicas, además de la necesidad de cuidar a sus hijos durante el 

viaje. Estas dificultades aumentan considerablemente los riesgos que enfrentan, 
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exacerbando las desigualdades que ya viven en sus países de origen (Donato & Gabaccia, 

2016). 

 

En cuanto a las oportunidades laborales, las desigualdades de género afectan a las 

mujeres migrantes cuando llegan a su destino. Las mujeres ecuatorianas a menudo se ven 

relegadas a trabajos informales, mal remunerados y sin protección laboral, como el servicio 

doméstico y el cuidado de personas. Estas ocupaciones, típicamente feminizadas, no solo 

ofrecen menores salarios y condiciones laborales más precarias, sino que también perpetúan 

las desigualdades de género al limitar las oportunidades de movilidad económica y social. 

Además, la discriminación y los estereotipos de género en el mercado laboral dificultan aún 

más la integración y el acceso a empleos dignos para las mujeres migrantes (Bastia, 2019). 

 

2.4.2. Violencia de género y migración: Experiencias de las mujeres migrantes 

ecuatorianas. 

La violencia de género es una de las principales razones que impulsan a muchas 

mujeres ecuatorianas a migrar. En Ecuador, las tasas de violencia doméstica y feminicidio 

son alarmantemente altas, y muchas mujeres no encuentran protección adecuada dentro de 

sus comunidades o a través de las instituciones estatales. La migración se convierte en una 

estrategia para escapar de entornos violentos y buscar seguridad y mejores condiciones de 

vida en otros países. Sin embargo, este intento de huida frecuentemente expone a las 

mujeres a nuevos riesgos y peligros, especialmente durante el tránsito por el Tapón del 

Darién, donde las condiciones son extremadamente peligrosas y prevalece la violencia de 

género (UN WOMEN, 2019). 

 

Durante el viaje, las mujeres migrantes enfrentan un riesgo significativo de violencia 

sexual y explotación. Informes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos 

documentan casos de abuso y violencia perpetrados por traficantes de personas, grupos 

armados e incluso autoridades. Estas experiencias traumáticas no solo afectan la salud física 

y mental de las mujeres, sino que también tienen consecuencias a largo plazo para su 

capacidad de integración y adaptación en los países de destino. La falta de protección y de 

mecanismos de denuncia efectivos agrava aún más esta situación, dejando a muchas 

mujeres en un estado de vulnerabilidad extrema (Freedman, 2016). 

 

Además, la violencia de género no termina con la llegada al destino; muchas mujeres 

migrantes continúan enfrentándose a discriminación y explotación en los países de acogida. 

Las condiciones de precariedad laboral y la falta de redes de apoyo adecuadas perpetúan un 
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ciclo de violencia y desigualdad. Las mujeres migrantes, especialmente aquellas en 

situaciones irregulares, tienen acceso limitado a servicios de protección y justicia, lo que 

dificulta su recuperación y empoderamiento. Un enfoque integral que incluya la perspectiva 

de género es esencial para abordar estas problemáticas y ofrecer soluciones que protejan y 

promuevan los derechos de las mujeres migrantes (Kofman, Phizacklea, Raghuram, & Sales, 

2015). 

 

2.4.3. El rol de las mujeres como agentes de cambio en la migración. 

A pesar de los numerosos desafíos y riesgos que enfrentan, las mujeres migrantes 

también actúan como agentes de cambio, tanto en sus comunidades de origen como en las 

de destino. A través de la migración, muchas mujeres logran mejorar sus condiciones de vida 

y las de sus familias, enviando remesas que son fundamentales para la economía doméstica 

y comunitaria. Estas remesas no solo alivian la pobreza, sino que también pueden financiar 

la educación, la salud y otros servicios esenciales, contribuyendo al desarrollo económico y 

social de sus países de origen (Orozco, 2002). 

 

En los países de destino, las mujeres migrantes también desempeñan roles cruciales 

en el ámbito laboral y comunitario. A menudo trabajan en sectores esenciales como el 

cuidado, la salud y los servicios domésticos, aportando significativamente a las economías 

locales. Su participación en el mercado laboral puede desafiar y transformar las normas de 

género establecidas, promoviendo una mayor equidad e inclusión. Además, las mujeres 

migrantes suelen ser activas en la creación y fortalecimiento de redes comunitarias y 

organizaciones de apoyo, que no solo brindan asistencia inmediata a otros migrantes, sino 

que también promueven la cohesión social y la integración (Hondagneu-Sotelo, 2014). 

 

El reconocimiento del rol de las mujeres como agentes de cambio es esencial para 

desarrollar políticas y programas que no solo protejan sus derechos, sino que también 

potencien sus capacidades y contribuciones. Las intervenciones deben centrarse en 

empoderar a las mujeres migrantes, garantizando su acceso a recursos, formación y 

oportunidades laborales dignas. Asimismo, es crucial fomentar su participación en la toma de 

decisiones a nivel comunitario y político, asegurando que sus voces y experiencias sean 

escuchadas y consideradas en el diseño de políticas migratorias y de desarrollo (Freedman, 

2016). A pesar de los numerosos desafíos y riesgos que enfrentan, las mujeres migrantes 

también actúan como agentes de cambio, tanto en sus comunidades de origen como en las 

de destino. A través de la migración, muchas mujeres logran mejorar sus condiciones de vida 

y las de sus familias, enviando remesas que son fundamentales para la economía doméstica 
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y comunitaria. Estas remesas no solo alivian la pobreza, sino que también pueden financiar 

la educación, la salud y otros servicios esenciales, contribuyendo al desarrollo económico y 

social de sus países de origen (UN WOMEN, 2019). 

 

En los países de destino, las mujeres migrantes también desempeñan roles cruciales 

en el ámbito laboral y comunitario. A menudo trabajan en sectores esenciales como el 

cuidado, la salud y los servicios domésticos, aportando significativamente a las economías 

locales. Su participación en el mercado laboral puede desafiar y transformar las normas de 

género establecidas, promoviendo una mayor equidad e inclusión. Además, las mujeres 

migrantes suelen ser activas en la creación y fortalecimiento de redes comunitarias y 

organizaciones de apoyo, que no solo brindan asistencia inmediata a otros migrantes, sino 

que también promueven la cohesión social y la integración (Hondagneu-Sotelo, 2014). 

 

El reconocimiento del rol de las mujeres como agentes de cambio es esencial para 

desarrollar políticas y programas que no solo protejan sus derechos, sino que también 

potencien sus capacidades y contribuciones. Las intervenciones deben centrarse en 

empoderar a las mujeres migrantes, garantizando su acceso a recursos, formación y 

oportunidades laborales dignas. Asimismo, es crucial fomentar su participación en la toma de 

decisiones a nivel comunitario y político, asegurando que sus voces y experiencias sean 

escuchadas y consideradas en el diseño de políticas migratorias y de desarrollo (Freedman, 

2016). 

 

2.5. Geopolítica de la migración en el Tapón del Darién 

2.5.1. Descripción de las políticas migratorias y de seguridad en la región del 

Tapón del Darién y su impacto en la migración de mujeres ecuatorianas. 

Las políticas migratorias y de seguridad en la región del Tapón del Darién tienen un 

impacto significativo en los flujos migratorios, especialmente en el caso de las mujeres 

ecuatorianas. Esta región, caracterizada por su geografía inhóspita y la presencia de actores 

armados, es una de las rutas más peligrosas para los migrantes que buscan llegar a América 

Central y del Norte. Las políticas de seguridad en esta área a menudo priorizan la vigilancia 

y la detención de migrantes, lo que puede aumentar los riesgos y las dificultades que 

enfrentan durante su tránsito (González-Murphy & Koslowski , 2011). 

 

Las mujeres migrantes se ven particularmente afectadas por estas políticas, ya que 

las condiciones de inseguridad y la falta de rutas seguras aumentan su vulnerabilidad a la 

violencia y la explotación. Las políticas restrictivas de migración no solo dificultan el paso 
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seguro por la región, sino que también pueden empujar a las mujeres a depender de 

traficantes de personas y redes de trata, exponiéndolas a mayores riesgos de abuso. 

Además, la falta de coordinación entre las autoridades de los países involucrados puede 

resultar en una protección insuficiente y en la violación de los derechos humanos de las 

mujeres migrantes (Freedman, 2016). 

 

En respuesta a estos desafíos, es esencial desarrollar políticas migratorias que 

consideren las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres. Esto incluye la 

implementación de medidas de protección en las rutas migratorias, la creación de 

mecanismos de denuncia y apoyo efectivos, y la cooperación internacional para garantizar la 

seguridad y los derechos de los migrantes. Las políticas deben centrarse en la protección de 

los derechos humanos y en la promoción de vías seguras y legales para la migración, 

abordando las causas estructurales que impulsan a las mujeres a migrar a través de rutas 

peligrosas como el Tapón del Darién (González-Murphy & Koslowski , 2011). 

 

2.5.2. Acuerdos internacionales, como el acuerdo entre Ecuador y Colombia, y 

su influencia en los flujos migratorios en esta zona. 

Los acuerdos internacionales, como el firmado entre Ecuador y Colombia, tienen un 

impacto significativo en la regulación de los flujos migratorios en la región del Tapón del 

Darién. Estos acuerdos buscan coordinar esfuerzos para gestionar la migración y mejorar la 

seguridad en las fronteras. En teoría, tales acuerdos deberían facilitar la movilidad segura y 

ordenada de los migrantes, ofreciendo protección y apoyo a aquellos en tránsito. Sin 

embargo, la implementación y efectividad de estos acuerdos varían, y en muchos casos, no 

abordan adecuadamente las necesidades específicas de los migrantes, especialmente de las 

mujeres (UN WOMEN, 2019). 

 

El acuerdo entre Ecuador y Colombia, por ejemplo, se enfoca en la cooperación para 

el control migratorio y la lucha contra el tráfico de personas. Si bien estas medidas son 

importantes, a menudo se centran en la seguridad y el control más que en la protección de 

los derechos humanos de los migrantes. Las mujeres, que enfrentan riesgos particulares de 

violencia y explotación, pueden encontrar que estas políticas no brindan el apoyo y la 

protección necesarios. En muchos casos, las medidas de seguridad pueden incluso aumentar 
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los peligros al empujar a los migrantes hacia rutas más ocultas y peligrosas (González-

Murphy & Koslowski , 2011). 

 

Para mejorar la eficacia de estos acuerdos, es crucial incorporar una perspectiva de 

género que reconozca y aborde las vulnerabilidades específicas de las mujeres migrantes. 

Esto incluye la creación de mecanismos de protección específicos, la formación de las 

autoridades en derechos humanos y género, y la implementación de políticas que promuevan 

la seguridad y el bienestar de todas las personas migrantes. Además, es necesario un 

enfoque coordinado y multilateral que incluya a todas las partes involucradas, desde los 

gobiernos hasta las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar una protección 

integral y efectiva (Freedman, 2016)  

 

2.5.3. Políticas migratorias y su impacto en la migración de mujeres 

ecuatorianas. 

Las políticas migratorias tienen un impacto directo en las experiencias de las mujeres 

ecuatorianas que migran a través del Tapón del Darién. Las políticas restrictivas y de control 

pueden aumentar los riesgos y las dificultades que enfrentan estas mujeres, exponiéndolas a 

condiciones de inseguridad y explotación. Por ejemplo, las políticas de detención y 

deportación pueden desalentar a las mujeres de buscar ayuda y protección, obligándolas a 

depender de redes clandestinas que a menudo son peligrosas. Además, la falta de 

mecanismos de protección específicos para mujeres migrantes puede agravar su 

vulnerabilidad durante el tránsito y en los países de destino (Freedman, 2016). 

 

Las mujeres ecuatorianas que migran a través del Tapón del Darién a menudo 

enfrentan desafíos adicionales debido a su género. Las políticas que no consideran estas 

diferencias pueden perpetuar las desigualdades y aumentar la vulnerabilidad de las mujeres. 

Por ejemplo, las mujeres pueden tener menos acceso a recursos y apoyo durante el viaje, lo 

que las hace más susceptibles a la explotación y la violencia. Además, las políticas que se 

centran únicamente en el control y la seguridad pueden ignorar las necesidades de salud y 

bienestar de las mujeres migrantes, exacerbando las condiciones precarias que ya enfrentan 

(UN WOMEN, 2019). 

 

Para mitigar estos impactos, es esencial desarrollar políticas migratorias que sean 

sensibles al género y que ofrezcan protección y apoyo adecuados a las mujeres migrantes. 

Esto incluye la implementación de medidas de protección en las rutas migratorias, la creación 

de mecanismos de denuncia y apoyo efectivos, y la cooperación internacional para garantizar 
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la seguridad y los derechos de los migrantes. Las políticas deben centrarse en la protección 

de los derechos humanos y en la promoción de vías seguras y legales para la migración, 

abordando las causas estructurales que impulsan a las mujeres a migrar a través de rutas 

peligrosas como el Tapón del Darién (González-Murphy & Koslowski , 2011). 

 

2.5.4. La externalización de fronteras y su efecto en la seguridad y derechos de 

las mujeres migrantes. 

La externalización de fronteras, práctica en la que los países delegan controlar sus 

fronteras a estados vecinos o terceros países, influye profundamente en la seguridad y los 

derechos de las mujeres migrantes. Esta estrategia, adoptada por muchos países para 

gestionar la migración, puede trasladar los riesgos y las responsabilidades de la protección 

de los migrantes a países con menos recursos y capacidades para hacerlo. En el contexto 

del Tapón del Darién, la externalización puede significar que las mujeres migrantes enfrentan 

mayores peligros y menos protección a medida que intentan cruzar esta región peligrosa 

(FitzGerald, 2020). 

 

La externalización de fronteras puede exacerbar las condiciones de inseguridad y 

violencia que enfrentan las mujeres migrantes. Al trasladar el control de la migración a países 

de tránsito, se incrementa la dependencia de las mujeres en redes de tráfico y contrabando, 

aumentando su exposición a la explotación y la violencia. Además, los países de tránsito a 

menudo carecen de los recursos y la voluntad política para proteger adecuadamente los 

derechos de los migrantes, lo que puede resultar en violaciones sistemáticas de derechos 

humanos y en la perpetuación de condiciones de inseguridad para las mujeres migrantes 

(Freedman, 2016). 

 

Para mitigar los efectos negativos de la externalización de fronteras, es fundamental 

que las políticas migratorias internacionales incluyan mecanismos de protección sólidos y 

recursos adecuados para los países de tránsito. Esto incluye fortalecer las capacidades 

institucionales para proteger y ayudar a los migrantes, y aplicar políticas que aborden las 

causas estructurales de la migración y promuevan la seguridad y los derechos de las mujeres 

migrantes. Un enfoque cooperativo y basado en los derechos humanos es esencial para 

garantizar que la externalización de fronteras no perpetúe la vulnerabilidad y la inseguridad 

de las mujeres migrantes (FitzGerald, 2020). 

 

2.6 Impacto socioeconómico de la migración en el Tapón del Darién 
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2.6.1. Evaluación de los efectos de la migración en las comunidades de origen 

y destino de las mujeres ecuatorianas. 

La migración de mujeres ecuatorianas a través del Tapón del Darién tiene un impacto 

significativo en las comunidades de origen y destino. En las comunidades de origen, la 

migración puede resultar en una pérdida temporal de fuerza laboral y de capital humano, lo 

que puede afectar negativamente la economía local y la cohesión social. Sin embargo, las 

remesas enviadas por las mujeres migrantes juegan un papel crucial en la economía de sus 

comunidades, ayudando a mejorar el bienestar de las familias y financiando servicios 

esenciales como la educación y la salud (Cardenas & Sarmiento, 2019). En 2019, las remesas 

constituyeron aproximadamente el 4% del PIB de Ecuador, subrayando su importancia 

económica (Banco Central del Ecuador, 2020). 

 

En las comunidades de destino, las mujeres migrantes a menudo ocupan trabajos en 

sectores esenciales como el cuidado, la salud y los servicios domésticos. Su contribución es 

fundamental para el funcionamiento de estas economías, aunque a menudo trabajan en 

condiciones precarias y con salarios bajos. La integración de mujeres migrantes también 

puede traer beneficios culturales y sociales, enriqueciendo la diversidad y promoviendo la 

inclusión. Sin embargo, enfrentan desafíos significativos, incluyendo la discriminación y la 

falta de acceso a servicios y derechos laborales, lo que puede limitar su capacidad para 

integrarse plenamente y contribuir a su nueva comunidad (Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), 2023). Por ejemplo, en 2020, un estudio reveló que el 65% de las 

mujeres migrantes trabajaban en empleos informales sin acceso a beneficios sociales 

(PNUD, 2021). 

 

Para maximizar los beneficios de la migración y mitigar sus impactos negativos, es 

esencial desarrollar políticas que apoyen tanto a las comunidades de origen como a las de 

destino. Esto incluye programas que faciliten el envío y uso efectivo de remesas, así como 

políticas de integración que promuevan el acceso de las mujeres migrantes a empleos dignos, 

educación y servicios de salud. Además, es crucial abordar las causas estructurales de la 

migración, como la falta de oportunidades económicas y la violencia de género en los países 

de origen, para mejorar las condiciones de vida y reducir la necesidad de migrar (Monleón, 

2020). 

 

2.6.2. Migración y desarrollo económico: Los impactos económicos de la 

migración. 
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La migración tiene un impacto significativo en el desarrollo económico tanto de los 

países de origen como de los países de destino. En los países de origen, la salida de 

trabajadores puede inicialmente reducir la fuerza laboral disponible, afectando la producción 

y el crecimiento económico a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, la migración puede 

aliviar la presión sobre los mercados laborales nacionales y mejorar las oportunidades 

económicas para aquellos que permanecen, al reducir la competencia por empleos y 

aumentar los salarios. Además, los migrantes suelen adquirir nuevas habilidades y 

conocimientos en los países de destino, que pueden transferir de vuelta a sus países de 

origen si regresan, contribuyendo al desarrollo económico local (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2021). 

 

En los países de destino, los migrantes a menudo ocupan puestos de trabajo en 

sectores cruciales como la construcción, la agricultura, los servicios domésticos y el cuidado 

de la salud, sectores que frecuentemente enfrentan escasez de mano de obra. La presencia 

de migrantes puede incrementar la productividad y la eficiencia en estos sectores, 

promoviendo el crecimiento económico. Además, la diversidad cultural y la innovación que 

los migrantes aportan pueden estimular la economía y fomentar un entorno más dinámico y 

competitivo. Sin embargo, es importante que las políticas laborales y migratorias aseguren la 

protección de los derechos de los migrantes para evitar su explotación y garantizar su 

contribución efectiva al desarrollo económico (UN DESA, 2020). 

 

La migración también puede tener efectos redistributivos, ya que las remesas 

enviadas por los migrantes a sus familias en los países de origen pueden reducir la pobreza 

y promover el desarrollo. Las remesas ayudan a financiar el consumo y la inversión en 

educación, salud y pequeñas empresas, lo que puede tener efectos multiplicadores en la 

economía local. En 2020, las remesas globales alcanzaron los 540,000 millones de dólares, 

reflejando su importancia en las economías de los países en desarrollo (World Bank, 2020). 

Para maximizar estos beneficios, es esencial desarrollar políticas que faciliten el envío de 

remesas y promuevan su uso productivo. Además, es crucial abordar las desigualdades y 

asegurar que los migrantes tengan acceso a empleos dignos y bien remunerados en los 

países de destino, contribuyendo así de manera más significativa al desarrollo económico 

global (Organización Internacional para las Migraciones, 2021). 

 

 A nivel microeconómico, las remesas pueden mejorar significativamente la calidad de 

vida de las familias receptoras. Permiten a las familias financiar gastos esenciales, invertir en 

la educación de sus hijos, mejorar sus viviendas y acceder a mejores servicios de salud. Este 
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flujo de ingresos puede reducir la pobreza y aumentar la resiliencia económica de las familias 

ante crisis económicas y desastres naturales. Además, las remesas pueden fomentar el 

emprendimiento y la creación de pequeñas empresas, contribuyendo al desarrollo económico 

local y generando empleo. En 2019, se estimó que las remesas representaron más del 50% 

de los ingresos de muchas familias en las zonas rurales de Ecuador (Banco Central del 

Ecuador, 2020)  

 

Para maximizar los beneficios de las remesas, es crucial implementar políticas que 

faciliten su envío y uso efectivo. Esto incluye la reducción de los costos de transacción y la 

promoción de servicios financieros accesibles para las familias receptoras. Además, es 

importante crear programas que orienten a las familias sobre el uso productivo de las 

remesas, promoviendo la inversión en proyectos sostenibles y el desarrollo comunitario. Las 

alianzas entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado pueden jugar un 

papel crucial en la creación de un entorno favorable para el envío y uso de remesas, 

asegurando que estos flujos de dinero contribuyan de manera significativa al desarrollo 

económico y la reducción de la pobreza en los países de origen (World Bank, 2020).  

 

2.6.3. Discriminación laboral y brecha salarial de género en contextos 

migratorios. 

La discriminación laboral y la brecha salarial de género son problemas persistentes 

que afectan a las mujeres migrantes en todo el mundo. En muchos casos, las mujeres 

migrantes enfrentan barreras significativas para acceder a empleos dignos y bien 

remunerados, debido a su estatus migratorio, la falta de reconocimiento de sus calificaciones 

y habilidades, y la prevalencia de estereotipos de género. Esta discriminación se traduce en 

una segregación ocupacional, donde las mujeres migrantes se emplean principalmente en 

sectores informales y de baja remuneración, como el trabajo doméstico, el cuidado de 

personas y la agricultura, donde sus derechos laborales no se respetan (ILO, 2018). 

 

La brecha salarial de género es otro aspecto crítico que afecta a las mujeres 

migrantes. Incluso cuando logran acceder a empleos formales, las mujeres a menudo ganan 

menos que sus contrapartes masculinas por el mismo trabajo. Esta disparidad salarial refleja 

no solo la discriminación de género, sino también una valoración insuficiente del trabajo 

realizado predominantemente por mujeres. Además, las mujeres migrantes pueden enfrentar 

múltiples formas de discriminación basadas en su género, origen étnico y estatus migratorio, 

lo que exacerba las desigualdades económicas y limita sus oportunidades de movilidad social 

y económica (UN WOMEN, 2019). Un estudio de 2020 encontró que las mujeres migrantes 
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en América Latina ganaban, en promedio, un 25% menos que los hombres en trabajos 

similares (PNUD, 2021). 

 

Para abordar la discriminación laboral y la brecha salarial de género en contextos 

migratorios, es fundamental implementar políticas inclusivas y de equidad de género en el 

mercado laboral. Esto incluye la adopción de legislaciones que promuevan la igualdad 

salarial, el reconocimiento de las calificaciones y habilidades de las mujeres migrantes, y la 

provisión de programas de capacitación y desarrollo profesional. Además, es esencial 

fomentar la sensibilización y la educación sobre los derechos laborales de las mujeres 

migrantes, tanto entre los empleadores como entre las propias trabajadoras. La colaboración 

entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es clave para promover la 

igualdad de género y garantizar que las mujeres migrantes puedan acceder a empleos dignos 

y contribuir plenamente al desarrollo económico (ILO, 2018); (UN WOMEN, 2019). 

 

2.7. Estrategias de supervivencia y empoderamiento de las mujeres migrantes 

Exploración de las estrategias que emplean las mujeres migrantes para hacer frente 

a los desafíos durante su travesía por el Tapón del Darién y su integración en las 

comunidades receptoras: Existen diversos programas gubernamentales y no 

gubernamentales diseñados para apoyar a las mujeres migrantes ecuatorianas. Estos 

programas ofrecen una variedad de servicios, incluyendo asistencia legal, apoyo psicológico, 

formación profesional y acceso a servicios de salud. Los programas gubernamentales a 

menudo se centran en la protección de los derechos de los migrantes, la provisión de 

asistencia consular y la facilitación de la reintegración para aquellos que regresan a Ecuador. 

Estos programas buscan garantizar que las mujeres migrantes tengan acceso a los recursos 

y el apoyo necesarios para enfrentar los desafíos de la migración (Ruales & Franco, 2019) 

 

Por otro lado, las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñan un papel 

crucial en la provisión de apoyo directo a las mujeres migrantes. Estas organizaciones suelen 

ofrecer servicios especializados que abordan las necesidades específicas de las mujeres, 

como refugios para víctimas de violencia, programas de empoderamiento económico y apoyo 

en la integración en los países de destino. Las ONG también trabajan en la defensa de los 

derechos de las mujeres migrantes, abogando por políticas más inclusivas y protectoras a 
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nivel nacional e internacional. La colaboración entre el gobierno y las ONG es esencial para 

ofrecer un apoyo integral y efectivo a las mujeres migrantes (UN WOMEN, 2019). 

 

Para mejorar el apoyo a las mujeres migrantes, es crucial fortalecer la coordinación 

entre los diferentes actores involucrados, asegurando que los programas sean accesibles y 

respondan a las necesidades reales de las mujeres. Esto incluye la provisión de información 

clara y accesible sobre los servicios disponibles, la eliminación de barreras burocráticas y la 

promoción de un enfoque basado en los derechos humanos. Además, es importante fomentar 

la participación de las mujeres migrantes en el diseño y la implementación de estos 

programas, asegurando que sus voces y experiencias sean escuchadas y consideradas 

(Freedman, 2016). Según datos de UN Women (2019), cerca del 70% de las mujeres 

migrantes enfrentan barreras significativas para acceder a servicios esenciales, lo cual resalta 

la importancia de mejorar la difusión de información y accesibilidad. 

 

2.8. Marco legal y derechos humanos 

 Revisión de los marcos legales nacionales e internacionales que protegen los 

derechos de las mujeres migrantes en el contexto del Tapón del Darién: Una revisión 

exhaustiva de los marcos legales nacionales e internacionales que protegen los derechos de 

las mujeres migrantes en el contexto del Tapón del Darién revela una compleja red de 

normativas diseñadas para salvaguardar su seguridad y bienestar. A nivel internacional, 

instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Internacional sobre la Protección 

de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares establecen 

estándares para garantizar la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres 

migrantes (UN WOMEN, 2019). A nivel nacional, tanto Ecuador como Colombia han 

promulgado leyes y políticas específicas para abordar las necesidades de estas mujeres, 

incluyendo disposiciones relacionadas con la prevención de la violencia de género, el acceso 

a la atención médica y la protección jurídica (Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador., 

2020). 

Estos marcos legales buscan asegurar que las mujeres migrantes reciban un trato 

justo y tengan acceso a servicios esenciales durante su tránsito por el Tapón del Darién. Por 

ejemplo, en Colombia, la Ley 1257 de 2008 aborda la prevención y sanción de la violencia 

contra las mujeres, mientras que en Ecuador, el Plan Nacional para la Erradicación de la 

Violencia de Género establece directrices claras para la protección de las mujeres en 

situación de movilidad (Gobierno de Colombia, 2020). Sin embargo, la implementación 
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efectiva de estas leyes es fundamental para garantizar que las mujeres migrantes puedan 

beneficiarse de las protecciones que ofrecen. 

 

2.9. Interseccionalidad y diversidad en la migración femenina 

2.9.1. Experiencias migratorias de las mujeres ecuatorianas según su contexto 

socioeconómico y cultural. 

La diversidad de experiencias migratorias de las mujeres ecuatorianas en el Tapón 

del Darién se ve influenciada por su contexto socioeconómico y cultural. Las mujeres de 

entornos urbanos y con mayor nivel educativo pueden tener más oportunidades y recursos 

disponibles en comparación con las de áreas rurales y con menor nivel educativo (UNHCR, 

2020). Además, las condiciones económicas y sociales en sus lugares de origen pueden 

influir en sus motivaciones para migrar y en las estrategias que emplean durante su travesía. 

 

Por ejemplo, las mujeres que enfrentan altos niveles de pobreza y violencia en sus 

comunidades pueden estar más dispuestas a asumir riesgos migratorios en busca de una 

vida mejor, mientras que aquellas que tienen acceso a redes de apoyo y recursos económicos 

pueden tener opciones más seguras y viables para migrar (Martínez, 2021). Un estudio 

reciente indicó que el 65% de las mujeres migrantes de entornos rurales mencionaron la 

violencia doméstica como un factor principal para su migración (UNHCR, 2020). 

 

2.9.2. Factores de resiliencia y empoderamiento en la migración femenina. 

La migración femenina a través del Tapón del Darién presenta diversos factores de 

resiliencia y empoderamiento que influyen en la capacidad de las mujeres para hacer frente 

a los desafíos y adversidades durante su travesía. Entre estos factores se encuentran la 

solidaridad entre mujeres migrantes, el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y el 

desarrollo de habilidades de negociación y liderazgo (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2021). Además, el mantenimiento de la identidad cultural y el sentido de 

comunidad puede proporcionar a las mujeres migrantes una fuente de fortaleza y apoyo 

emocional en momentos de dificultad (Díaz, 2023).  

 

Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones destacó que el 75% 

de las mujeres migrantes que participaron en programas de empoderamiento informaron una 

mayor capacidad para enfrentar los desafíos migratorios y una mejora en su bienestar general 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2021). Estos factores contribuyen a la 

resiliencia individual de las mujeres migrantes y también a catalizar procesos de 
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empoderamiento que les permitan participar en la toma de decisiones y en la defensa de sus 

derechos durante y después de su migración. 

 

2.10. Rutas y desplazamiento de las mujeres migrantes. 

2.10.1 Principales rutas que atraviesan las mujeres al migrar irregularmente. 

A continuación, se presenta una tabla de algunas de las rutas que toman las migrantes 

ecuatorianas para cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos, ya sea por tierra o por 

aire: 

 

Tabla 1. Rutas de Migración 

Ruta Descripción de Situación y Riesgo 

Ruta Terrestre: El tapón del Darién 
(Panamá) 

Es una región rodeada de selva, los 
migrantes atraviesan caminando. Los 
migrantes llegan a esta ruta por influencia de 
coyoteros, que promocionan su ruta mediante 
Facebook o TikTok. 

Los riesgos naturales son: montañas 
empinadas, animales salvajes, 
enfermedades. 

Otros riesgos: violencia sexual y robos 
de grupo armados de un clan llamado del 
Golfo. 

Ruta Terrestre: Frontera Colombo-
Ecuatoriana 

Esta ruta inicia en el Terminal 
Terrestre de Carcelén, en el Norte de Quito, 
avanzando hasta el puente Internacional de 
Rumichaca, que limita la frontera Colombo-
Ecuatoriana, dirigiéndose hasta el 
departamento de Antioquía y cruzando en 
embarcaciones hasta el Darién. 

Esta ruta es peligrosa por la fauna, 
geografía y amenaza de grupos armados. 

Ruta Terrestre: La Bestia México Esta ruta sucede cuando los migrantes 
llegan a México y se suben a un tren de carga 
conocido como “la Bestia” que recorre el país 
de sur a norte. 

Esta ruta es severamente peligrosa ya 
que los migrantes suben a este tren cuando 
está a gran velocidad, mientras corren el 
riesgo de morir o sufrir amputaciones tras su 
caída. También sufren de asaltos por bandas 
criminales. 
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Ruta por aire: Quito- Nicaragua Esta ruta al ser por aire es mucho más corta, 
los migrantes lo hacen por un vuelo que los 
lleva de Quito a Nicaragua, guiado por los 
traficantes. 

Este solo es el primer paso, porque 
luego siguen por vía terrestre, hacia los 
Estados Unidos, lo hacen por medio de 
camiones, algunos de ellos mueren en el 
trayecto por la falta de comida, agua y el calor 
sofocante. 

Esta ruta se hizo más frecuenta 
cuando Guatemala y México retomaron el 
pedido de visa a los ecuatorianos, por el poco 
regreso que se estaba dando. 

 

Fuente: El Comercio, 2022  

 

2.10.2 Experiencia migratoria irregular de mujeres  

La migración de mujeres hacia el mundo es una situación creciente que se ha 

intensificado en los últimos años. En el período 2020-2022, diversos factores han 

contribuido a que miles de mujeres migren a través del Tapón del Darién, 

abandonando sueños, familia, amigos y una realidad que muchas veces es 

insostenible debido a la falta de oportunidades y a la violencia (UN WOMEN, 2019). 

Ecuador carece de políticas efectivas que detengan la migración de las mujeres 

ecuatorianas, mientras que los índices de abuso, agresiones y desigualdad 
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contribuyen a problemas económicos, emocionales y sociales (Human Rights Watch, 

2022)  

Las mujeres enfrentan diversas realidades durante su migración. Los enfoques 

feministas destacan cinco aspectos clave de su experiencia migratoria:  

• Perspectiva de género: Las mujeres enfrentan agresiones físicas y verbales, así como 

discriminación durante su viaje (Martínez, 2021). 

• Violencia de género y vulnerabilidad: Muchas son víctimas de abuso sexual y 

explotación por parte de traficantes y otros migrantes (Organización Internacional para las 

Migraciones, 2021). 

• Roles de género y responsabilidades de cuidado: Las mujeres migrantes a menudo 

se convierten en el único sostén de sus hijos durante el viaje. 

• Empoderamiento y resistencia: Las mujeres demuestran resiliencia y capacidad para 

enfrentar desafíos, cuidándose entre sí para superar el viaje (UN WOMEN, 2019). 

• Acceso a derechos y servicios: La falta de acceso a servicios de salud, educación y 

justicia en su país de origen motiva a muchas mujeres a migrar, aunque la migración 

irregular también limita el acceso a estos servicios (Human Rights Watch, 2022). 

 

2.10.3 Complejidad y multidimensionalidad de la migración de mujeres. 

La migración de mujeres a través del Tapón del Darién es un fenómeno complejo que 

no se puede reducir a una sola explicación. Reflexionar sobre ello permite entender las 

diversas fuerzas y razones que determinan la vida de las migrantes: 

• Interseccionalidad: Factores como género, clase social, etnia, estatus migratorio y 

orientación sexual se interceptan para formar una experiencia migratoria única 

(Crenshaw, 2020). 

• Impacto en las comunidades de origen y destino: Las migrantes contribuyen 

económicamente a sus familias mediante remesas, influenciando positivamente sus 

comunidades de origen (Organización Internacional para las Migraciones, 2021). 

• Necesidad de políticas inclusivas: Se requieren políticas que reconozcan y aborden las 

necesidades específicas de las mujeres migrantes, garantizando acceso a servicios 

básicos y protección contra la violencia de género. 

• Escuchar las voces de las mujeres migrantes: Las experiencias positivas y negativas 

de otras mujeres influyen en las decisiones de migración. Es crucial adoptar un enfoque 

participativo centrado en los derechos humanos para valorar la diversidad de experiencias 

(UN WOMEN, 2019). 
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2.10.4 Casos similares de rutas principales que atraviesan las mujeres al migrar 

irregularmente en Europa. 

El Proceso de La Valeta es un ejemplo relevante en el contexto europeo. En 

noviembre de 2015, la Cumbre de La Valeta sobre migración reunió a líderes europeos y 

africanos para reforzar la cooperación y abordar los desafíos de la migración, adoptando un 

plan de acción para potenciar la migración regular y la movilidad segura (Council, 2015). En 

febrero de 2022, la sexta cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea reforzó esta 

asociación, buscando abordar de manera conjunta los desafíos migratorios (Council, 2022). 

 

Tabla 2. Flujos migratorios en las rutas occidentales. 

Rutas Descripción de Situación y 
Riesgo 

Ruta marítima y terrestre: Mediterráneo 
Occidental 

Esta ruta hace referencia a las 
llegadas irregulares a España. Los 
migrantes pasan por Marruecos y Argelia, 
tanto por mar, a través del Mediterráneo 
llegando a la España peninsular, como por 
tierra, a las ciudades españolas de Ceuta y 
Melilla en el norte de África.   

 

Ruta marítima de África Occidental Esta ruta hace referencia a las 
llegadas irregulares a las islas Canarias. 
Los migrantes parten de Marruecos, el 
Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y 
Gambia emprendiendo el peligroso viaje a 
lo largo de la costa de África Occidental 
para llegar a las dichosas islas Canarias. 

Se bautizó como las «crisis de los 
cayucos» por el nombre de las 
embarcaciones de pescadores típicas de 
Senegal y Mauritania. 

Fuente:  Unión Europea, 2023. 

 

2.10.5 Implicaciones para futuras investigaciones y políticas públicas. 

Las futuras investigaciones y políticas públicas deben considerar varios aspectos 

clave: 

• Investigaciones interdisciplinarias: Examinar la migración femenina desde diversas 

perspectivas como la sociología, economía y estudios de género permite una 

comprensión más completa (Martínez, 2021). 

• Estudios longitudinales: Estos estudios son cruciales para entender las trayectorias 

migratorias, experiencias laborales y cambios en identidades y relaciones de género 

a lo largo del tiempo  
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• Análisis de políticas migratorias: Evaluar y desarrollar políticas que favorezcan o 

regulen la migración, incluyendo el acceso a visas, permisos de trabajo y protección 

contra la discriminación de género (UN WOMEN, 2019). 

• Enfoque en la violencia de género: Fortalecer mecanismos de protección y apoyo, 

promoviendo políticas efectivas para prevenir la violencia de género (Human Rights 

Watch, 2022). 

• Empoderamiento económico y laboral: Promover el empoderamiento femenino 

mediante capacitaciones profesionales y redes de apoyo empresarial. 

• Participación política y social: Eliminar barreras legales y sociales que limiten la 

participación de las mujeres en cualquier ámbito, permitiéndoles elegir quedarse en 

su país sin tener que migrar ilegalmente  

 

La participación gubernamental es crucial en estos casos. Las estadísticas alarmantes 

requieren la intervención de expertos para mejorar la vida en Ecuador, garantizando un 

enfoque más inclusivo, equitativo y justo (Human Rights Watch, 2022). 
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3. Capítulo II. Marco Metodológico 

3.1 Enfoque de la Investigación. 

La investigación sobre la migración de mujeres ecuatorianas a través del Tapón del 

Darién en el periodo 2020-2022 se centró en un enfoque cualitativo. Según Nizama, la 

modalidad cualitativa se trata de un procedimiento que somete a análisis, información o datos 

no cuantificables como libros, artículos científicos, disertaciones, dibujos, imágenes o 

gráficos. Este enfoque es idóneo para comprender fenómenos sociales complejos que no 

pueden ser fácilmente cuantificados. La investigación cualitativa es particularmente adecuada 

para analizar las percepciones y experiencias de las personas o grupos sociales, 

proporcionando una comprensión profunda de sus realidades (Nizama, 2020).  

  

El enfoque cualitativo se justifica en esta investigación debido a la naturaleza de los 

datos involucrados, que son principalmente experiencias vividas, percepciones y 

conocimientos subjetivos de los actores implicados en los procesos migratorios, 

particularmente los migrantes. Este enfoque permite a los investigadores profundizar en las 

narrativas personales y contextuales, revelando las múltiples capas de significado detrás de 

la migración irregular de las mujeres ecuatorianas. La autenticidad y la objetividad en la 

recopilación de estos datos son esenciales para proporcionar una visión completa y precisa 

del fenómeno (Nizama, 2020). 

  

Al adoptar un enfoque cualitativo, los investigadores pueden obtener una visión rica y 

detallada de las motivaciones y desafíos que enfrentan las mujeres migrantes ecuatorianas. 

A través de la recopilación de datos cualitativos, se pueden identificar patrones y tendencias 

en las experiencias migratorias, lo que ayudará a formular recomendaciones informadas para 

mejorar las políticas y prácticas de apoyo a estas mujeres en su travesía a través del Tapón 

del Darién. Este enfoque permite una comprensión integral de los factores que impulsan la 

migración y las experiencias específicas de las mujeres afectadas, facilitando así la creación 

de soluciones más efectivas y adaptadas a sus necesidades. 

 

3.2 Tipos de Investigación. 

Esta tesis se basó en una investigación descriptiva, que, según Guevara et al., 

identifica características de una cultura o grupo social y analiza la naturaleza y el progreso de 

un fenómeno a lo largo del tiempo. La investigación descriptiva se centra en entender el 

comportamiento de un grupo social en un contexto específico, proporcionando una 

descripción detallada de las acciones y eventos que ocurren. Este tipo de investigación es 
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crucial para comprender el panorama completo de las experiencias de las mujeres 

ecuatorianas migrantes (Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 2020). 

 

En este estudio, se buscó detallar las acciones implementadas por las instituciones 

públicas para brindar ayuda humanitaria a las mujeres víctimas de violencia de género que 

han transitado por el Tapón del Darién. Además, se realizará una descripción de la 

problemática en torno a esta región, conocida por su alto nivel de peligrosidad. La descripción 

minuciosa permitió a los autores emitir conclusiones basadas en información confiable y 

formular propuestas para abordar y solucionar el conflicto estudiado. La investigación 

descriptiva es adecuada para este propósito, ya que facilita la recopilación de datos detallados 

sobre las condiciones y circunstancias que enfrentan las mujeres migrantes (Guevara Alban, 

Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 2020). 

 

Para lograr una descripción adecuada, es esencial utilizar diversos recursos, 

incluyendo citas bibliográficas de sitios web, libros, documentales y entrevistas. Contrastar 

estas fuentes permitieron examinar los puntos más valiosos y pertinentes para el trabajo, 

asegurando que las conclusiones sean bien fundamentadas y que las recomendaciones sean 

efectivas y aplicables en el contexto de las mujeres migrantes ecuatorianas. Este enfoque 

permitirá a los investigadores obtener una visión holística y precisa del fenómeno migratorio, 

lo que es fundamental para desarrollar intervenciones y políticas más efectivas. 

 

3.3 Lugar y Período dónde se desarrolló el tema. 

La investigación se centró en Ecuador y el Tapón del Darién, una región crucial para 

entender la problemática migratoria abordada en esta tesis. Este tramo de selva espesa y 

peligrosa entre Colombia y Panamá representa uno de los mayores desafíos para los 

migrantes que buscan llegar a América del Norte. El estudio abarcó el período de 2020 a 

2022, una fase en la que la situación socioeconómica y política en Ecuador se vio gravemente 

afectada por la pandemia de COVID-19, exacerbando las condiciones que impulsan la 

migración (Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 2020). 

 

Durante estos años, se ha observado un aumento significativo en la migración 

irregular de mujeres ecuatorianas, motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades y la 

huida de la violencia y la pobreza. El análisis de este periodo permite comprender cómo la 

crisis sanitaria mundial y otros eventos locales han intensificado la vulnerabilidad de las 

mujeres y las han llevado a tomar rutas extremadamente riesgosas como el Tapón del Darién. 
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Esta elección refleja una desesperación profunda y una falta de alternativas viables dentro de 

Ecuador (Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 2020). 

 

La elección del período de 2020 a 2022 también permitió a los investigadores capturar 

las tendencias recientes y actuales en la migración, proporcionando un contexto 

contemporáneo que es vital para formular recomendaciones políticas y prácticas relevantes. 

El estudio de estos años específicos ofrece una oportunidad única para analizar cómo las 

crisis globales y nacionales pueden transformar los patrones migratorios y afectar de manera 

desproporcionada a las mujeres. Comprender estos factores es esencial para diseñar 

estrategias que aborden las causas profundas de la migración y protejan mejor a las mujeres 

en tránsito. 

 

3.4 Universo y Muestra de Investigación. 

Para esta investigación cualitativa, se utiliza una muestra no probabilística, 

seleccionando a los participantes con base en criterios específicos de inclusión. La técnica 

de recolección de datos principal es la entrevista no estructurada, que, según Borjas, trata 

una temática específica sin preguntas predeterminadas, permitiendo un diálogo espontáneo 

y abierto con los informantes clave. Este enfoque facilita que los participantes se expresen 

libremente y proporcionen información rica y detallada sobre sus experiencias y 

conocimientos (Borjas, 2020). 

 

Los criterios de inclusión para seleccionar a los participantes del estudio incluyen su 

profesión en el área de relaciones internacionales, su experiencia en temas de migración y 

su involucramiento en la atención a migrantes que han transitado por el Tapón del Darién. 

Además, se incluyen representantes de instituciones públicas relacionadas con las 

migraciones. Esta selección cuidadosa asegura que los datos recolectados sean relevantes 

y específicos para el tema de estudio, proporcionando una comprensión profunda y matizada 

de la problemática (Borjas, 2020). 

 

Las entrevistas abiertas permiten obtener respuestas diversas y ricas en matices, que 

ayudan a comprender la complejidad de la migración irregular de mujeres ecuatorianas. Las 

opiniones y experiencias de los entrevistados se analizarán y contrastarán con fuentes 

documentales para construir una visión integral del problema. Este enfoque holístico es 

crucial para desarrollar recomendaciones informadas y aplicables que puedan mejorar las 

condiciones y el apoyo a las mujeres migrantes. Además, el uso de una muestra no 
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probabilística permite una selección más intencionada de los participantes, garantizando que 

los informantes clave aporten perspectivas valiosas y pertinentes al estudio. 

 

Dado que se trata de una investigación cualitativa, se utilizó una muestra no 

probabilística. En este caso se establecen criterios de inclusión a partir de los cuales se 

escogen a los posibles participantes del estudio. A continuación, se presenta los criterios de 

inclusión:   

• Profesión del área de relaciones internacionales  

• Experiencia en temas de migración   

• Atención a migrantes que tomaron la ruta de Darién  

• Representantes de instituciones públicas relacionadas con las migraciones.  

 

No se obtuvo una respuesta general, ya que los entrevistados respondieron a 

preguntas abiertas, sus opiniones se tomarán para comprender la realidad del problema a 

tratar. Además, se seguirá usando fuentes que sustenten y vayan de la mano con lo dicho 

por parte de los entrevistados. 

 

3.5 Definición y comportamiento de variables independientes 

En esta investigación, se definieron y analizaron diversas variables que son cruciales 

para comprender el fenómeno de la migración de mujeres ecuatorianas a través del Tapón 

del Darién. Estas variables permitieron a los investigadores desarrollar cuestionamientos 

profundos sobre los factores que contribuyen a esta problemática y formular preguntas 

esenciales para recolectar información significativa y llegar a conclusiones objetivas. 

 

Las variables principales incluyen factores socioeconómicos, como el nivel de pobreza 

y las oportunidades de empleo en Ecuador; factores de seguridad, como la violencia de 

género y la inseguridad en el país; y factores personales, como las expectativas y 

motivaciones individuales de las mujeres migrantes. Además, se considerarán variables 

relacionadas con el contexto migratorio, como las políticas migratorias y las condiciones en 

el Tapón del Darién. Estas variables fueron cruciales para entender el comportamiento y las 

decisiones de las mujeres migrantes (Jaramillo & Aguirre, 2023).  

 

El análisis del comportamiento de estas variables permitió a los investigadores 

identificar patrones y tendencias en las experiencias migratorias de las mujeres ecuatorianas. 

Este enfoque facilitará la formulación de hipótesis y teorías sobre los factores que impulsan 

la migración y las consecuencias de esta decisión. La comprensión detallada de estas 
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variables también ayudará a diseñar intervenciones y políticas más efectivas para apoyar a 

las mujeres migrantes y abordar las causas subyacentes de la migración irregular (Jaramillo 

& Aguirre, 2023). 

 

En el siguiente cuadro se presenta las variables que permitieron a los investigadores 

desarrollar cuestionamientos de los factores que conllevan la problemática del tema 

estudiado, para realizarse preguntas cruciales, recolectar información y dar conclusiones 

objetivas con un significado importante. 

 

Tabla 3. Definición de Variables  
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Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos y/o 
Métodos 

Factores que  
contribuyen al 
aumento de la 
migración de 
mujeres 
ecuatorianas por el 
Tapón del Darién 

Según un 
informe de BBC algunos 
de los factores que 
contribuyen al aumento 
de migración irregular de 
las mujeres ecuatorianas 
por el Tapón del Darién 
son: la escalada de la 
violencia, las secuelas de 
la pandemia, México 
volvió a exigir la visa, las 
extorsiones, y razones 
personales (Morales, 
2023). 

 

Al hallar los 
factores que 
inciden en el 
aumento de 
migración 
irregular, se 
determina las 
consecuencias 
que ocasionan 
para buscar una 
solución que 
frene este 
acontecimiento. 

Fuentes primarias y 
secundarias como 
entidades 
gubernamentales, 
entrevistas a 
profesionales en el 
tema y a mujeres 
que han atravesado 
el Darién. 

Realidad de la vida 
de las mujeres 
ecuatorianas que 
migran de manera 
irregular 

En el informe de BBC, la 
viceministra de Movilidad 
Humana de Ecuador,  
Silvia Espíndola, expone 
que: esta es una 
situación muy dolorosa, 
cuando viajan por el 
Darién no solo se 
exponen a topografías 
sino también a 
extorsiones, violaciones 
o diferentes accidentes 
que atentan contra su 
vida. La realidad es que 
ahora, la migración 
irregular se hereda, 
muchas de las personas 
que lo hacen 
actualmente, fueron 
aconsejados por sus 
padres, que también lo 
hicieron (Morales, 2023). 

Al conocer la 
realidad de las 
mujeres 
migrantes, se 
debe medir 
cuales son los 
cambios positivos 
o negativos que 
han tenido a raíz 
de su decisión. 

Fuentes primarias y 
secundarias como 
entidades 
gubernamentales, 
asociaciones y 
fundaciones que 
brindan apoyo a las 
mujeres migrantes, 
sobre todo opiniones 
de aquellas que 
viven esta situación. 

Elaborado por: Autora 

3.6 Métodos Empleados. 

El método inductivo es fundamental en esta investigación. Según Jaramillo y Aguirre 

(2023), el método inductivo sigue un proceso de linealidad causa-efecto, donde la causa se 

infiere y el efecto se observa. Este método permite formular leyes generales a partir de la 

observación de casos particulares, explicando cómo se comporta un fenómeno determinado 

y anticipando su comportamiento en situaciones similares. En el contexto de esta 

investigación, se utiliza el método inductivo para comprender las causas y efectos de la 
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migración riesgosa de mujeres ecuatorianas por el Tapón del Darién (Jaramillo & Aguirre, 

2023) 

 

El uso del método inductivo es relevante en este estudio por la necesidad de una 

comprensión profunda y contextualizada de los fenómenos migratorios. Al observar y analizar 

casos específicos de mujeres que han migrado a través del Tapón del Darién, los 

investigadores pueden identificar patrones comunes y extraer conclusiones generales sobre 

las razones subyacentes a esta migración. Este enfoque permite a los investigadores formular 

hipótesis y teorías que explican por qué estas mujeres optan por tomar rutas peligrosas y 

cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Además, el método inductivo facilita la 

identificación de factores contextuales y situacionales que influyen en la migración, 

permitiendo así una evaluación más completa y matizada del fenómeno (Jaramillo & Aguirre, 

2023) 

 

La investigación se basa en un estudio de caso exploratorio, lo que permite una 

exploración detallada y contextualizada de los motivos detrás de la migración de mujeres 

ecuatorianas. Este enfoque inductivo ayuda a caracterizar su comportamiento migratorio y a 

desarrollar protocolos que sensibilicen a los migrantes sobre los peligros asociados con esta 

práctica ilegal. El estudio de caso proporciona una perspectiva profunda y rica sobre las 

experiencias individuales y colectivas de las mujeres migrantes, permitiendo a los 

investigadores obtener una visión holística de las dinámicas migratorias. Además, la 

investigación se centra en la recolección de datos cualitativos a través de entrevistas, lo que 

proporciona información valiosa y perspectivas de expertos en el tema. Estas entrevistas 

permitieron a los investigadores capturar las voces y experiencias de los actores clave, 

ofreciendo una comprensión más completa y matizada del fenómeno migratorio (Jaramillo & 

Aguirre, 2023). 

 

Las preguntas de la entrevista fueron diseñadas para explorar en profundidad las 

razones de la migración irregular, las consecuencias de esta decisión y posibles soluciones 

para frenar esta tendencia. Las entrevistas no estructuradas permiten a los participantes 

explayarse libremente sobre sus experiencias y percepciones, lo que facilita la recolección de 

datos ricos y detallados. Las respuestas se interpretaron de manera objetiva, proporcionando 

una base sólida para formular ideas y conclusiones que informen las políticas y prácticas 

destinadas a apoyar a las mujeres migrantes y reducir los riesgos asociados con su travesía 

por el Tapón del Darién. A través del análisis de estas respuestas, los investigadores pueden 

identificar patrones comunes, evaluar las causas subyacentes y proponer soluciones 
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efectivas y viables para abordar la migración irregular de mujeres ecuatorianas. Este enfoque 

inductivo permite una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno migratorio, lo 

que es esencial para el desarrollo de políticas y prácticas que puedan mejorar las condiciones 

y el apoyo a las mujeres migrantes (Jaramillo & Aguirre, 2023). 

 

También se usó la entrevista como un método empleado en esta tesis realizada a 

expertos en el tema, que aporten con su opinión en el desarrollo de este trabajo. A 

continuación, se enlista las preguntas a responder por parte de los entrevistados:  

 

1. ¿Conoce usted a alguien que haya migrado irregularmente por el Tapón del 

Darién? 

2. Explique, ¿Cuál considera usted que es la principal razón por la que las 

mujeres ecuatorianas migran irregularmente? 

3. ¿Conoce las consecuencias que tienen las mujeres ecuatorianas al migrar de 

manera irregular? 

4. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las mujeres 

ecuatorianas antes de decidir migrar? 

5. ¿De qué manera influye el entorno social y familiar en la decisión de las 

mujeres de migrar? 

6. ¿Qué tipo de apoyo o resistencia encuentran las mujeres ecuatorianas durante 

su tránsito por el Tapón del Darién? 

7. ¿Cómo afecta la migración irregular la vida de las mujeres ecuatorianas una 

vez llegan a su destino? 

8. ¿Considera usted que las políticas gubernamentales influyen en la decisión de 

las mujeres ecuatorianas al migrar irregularmente, aun sabiendo los riesgos a los que se 

someten? 

9. ¿Cuál cree usted que sería una solución o propuesta que frene esta migración 

irregular por parte de las mujeres ecuatorianas? 
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Una vez respondidas las preguntas por parte de los entrevistados, se interpretará y 

analizará lo dicho, para formular ideas que concluyan adecuadamente. 

 

3.7 Procesamiento y Análisis de Información. 

El análisis de la información recolectada sigue un procedimiento estructurado y 

meticuloso para garantizar la validez y relevancia de los hallazgos. Primero, se examinaron 

los antecedentes históricos de la migración irregular de mujeres en Ecuador hacia diversos 

destinos. Este análisis histórico es crucial para identificar las razones que llevan a las mujeres 

a elegir rutas peligrosas como el Tapón del Darién, especialmente durante los años 2020, 

2021 y 2022. Según Borjas, comprender el contexto histórico permite situar las decisiones 

migratorias en un marco más amplio, reflejando las condiciones socioeconómicas, políticas y 

culturales que han influido en la migración durante estos años (Borjas, 2020). 

 

La etapa inicial del análisis implica revisar literatura existente y datos históricos sobre 

migración femenina en Ecuador. Se exploran factores como la violencia de género, la falta de 

oportunidades económicas, y las políticas migratorias que han empujado a estas mujeres a 

buscar alternativas en otros países. Este contexto histórico proporciona una base sólida para 

entender las motivaciones actuales y los desafíos específicos que enfrentan estas mujeres al 

cruzar el Tapón del Darién. Se identifican patrones y tendencias en la migración, lo que ayuda 

a situar los casos individuales en un contexto más amplio y a comprender mejor las fuerzas 

estructurales que impulsan esta migración irregular (Borjas, 2020). 

 

A continuación, se aplican los métodos y tipos de investigación previamente 

mencionados para obtener información confiable y válida. Este proceso incluye una búsqueda 

exhaustiva de datos verificados en libros, sitios web, bases de datos migratorias, y otras 

fuentes relevantes. Según Guevara et al., la recopilación de datos secundarios de fuentes 

confiables es esencial para construir un marco teórico robusto y objetivo que sustente el 

análisis y las conclusiones de la investigación. Se revisan estudios previos, informes 

gubernamentales, y datos estadísticos para corroborar la información obtenida de las 

entrevistas y asegurar que el análisis se base en evidencia sólida (Guevara Alban, Verdesoto 

Arguello, & Castro Molina, 2020). 

 

La información recopilada se organiza de manera sistemática para facilitar su análisis. 

Se utilizan herramientas cualitativas como la codificación temática para identificar y clasificar 

patrones emergentes en los datos. Este enfoque permite a los investigadores construir 

categorías y subcategorías que reflejan los temas más relevantes de la investigación, como 
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los motivos de la migración, los riesgos enfrentados durante el viaje, y las experiencias de 

violencia de género. La triangulación de datos, que implica el uso de múltiples fuentes y 

métodos para corroborar la información, se emplea para aumentar la fiabilidad y validez de 

los hallazgos (Guevara Alban, Verdesoto Arguello, & Castro Molina, 2020) 

 

Finalmente, se analiza detalladamente lo expuesto por los entrevistados y el universo 

escogido para el estudio. Las respuestas y opiniones de los participantes se interpretarán 

para proporcionar un contexto claro de la realidad que viven las mujeres migrantes. Este 

análisis cualitativo se complementa con la formulación de propuestas que permitan cumplir 

los objetivos establecidos en la tesis. Según Nizama, es crucial que las recomendaciones 

derivadas del análisis sean prácticas y efectivas para abordar los desafíos identificados. Las 

propuestas deben ser específicas y viables, basadas en una comprensión profunda de las 

experiencias y necesidades de las mujeres migrantes (Nizama, 2020). 

 

El proceso de análisis incluye la identificación de temas recurrentes en las entrevistas, 

la comparación de estos temas con los datos secundarios recopilados, y la interpretación de 

los hallazgos en el contexto de la literatura existente. Se destacan las experiencias personales 

y las narrativas de las mujeres migrantes para dar voz a sus historias y asegurar que las 

recomendaciones sean sensibles a sus realidades. Las conclusiones se basan en una 

combinación de análisis teórico y empírico, proporcionando una base sólida para la 

formulación de políticas y prácticas que puedan mejorar la situación de las mujeres migrantes 

ecuatorianas (Nizama, 2020). 

 

El procedimiento que se realizará, para el análisis de la información recolectada 

durante el desarrollo de la tesis, lleva a cabo ciertos puntos que son los siguientes: 

1.- A raíz del marco teórico, comprender los antecedentes de la historia de la 

migración irregular de las mujeres en el Ecuador hacia diversos destinos, para discernir por 

qué eligen con mayor frecuencia cruzar por el Tapón del Darién, sobre todo en la época 

estudiada que es durante los años 2020, 2021 y 2022. 

2.- Aplicar todos los métodos y tipos de investigación escogidos antes mencionados, 

que permite obtener información confiable y válida. 

3.- Realizar una búsqueda exhaustiva de información verás la cual se encontrará en 

libros, sitios web, bases migratorias, Ministerios de Ecuador e internacionales y más, que 

permita crear un criterio objetivo del tema escogido.  
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4.- Elaborar un análisis adecuado de lo expuesto por los entrevistados y el universo 

que se ha escogido para el estudio, ya que son un papel fundamental en esta investigación 

pues sus repuestos y/o opiniones permitirán dar un contexto más claro de la realidad que 

viven los migrantes 

5.- Formular propuestas que permitan cumplir los objetivos establecidos en esta tesis, 

ya que esa es la finalidad. 
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4. Capítulo III. Análisis e Interpretación de Resultados 

4.1 Crecimiento de la migración irregular por parte de las mujeres ecuatorianas 

La feminización de la migración ecuatoriana se ha podido registrar desde finales de 

los años Noventa y muchas de ellas empiezan a migrar como trabajadoras independientes o 

encabezando proyectos migratorios en pro a su familia y no solo lo hacen aquellas que 

habitan en las zonas rurales sino también de zona urbana. Durante muchas décadas el 

sexismo se ha convertido en un factor crucial para la formación del mercado laboral y mucha 

de las condiciones laborables depende de la voluntad de los empleadores, lo que ocasiona 

que los inmigrantes se vuelvan vulnerables (Cardoso & Gives, 2019). 

 

Históricamente la emigración de los ecuatorianos se ha dado hacia los Estados 

Unidos, por diversos factores.  A pesar de las duras leyes que pueden existir en el país del 

Norte, la patrulla fronteriza de este país ha mostrado que la cantidad de ecuatorianos que han 

detenido va en incremento, en comparación desde el año 2018 al 2021, En 2018, se 

detuvieron a 1.998 personas, en 2019, la cifra aumentó a 3.857, en 2020 se registraron 10.462 

detenciones, y en 2021, el número se disparó a 47.807. Son cifras bastante alarmantes y por 

supuesto el número de denuncias por desapariciones durante el trayecto del paso del Darién 

para cruzar la frontera también ha ido en aumento, así mismo el incremento por deportaciones 

sobre todo en la época de pandemia, durante esos años 2020 y 2021 se deportaron alrededor 

de 10.000 personas con nacionalidad ecuatoriana (Herrera & Gómez, 2021). 

 

Según los empleadores, las mujeres latinas que migran irregularmente hacia Estados 

Unidos tienen una característica para ser escogidas, ya que generalmente les ofrecen 

trabajos para ser ama de casa, cuidadora de niños o ancianos, se cree que poseen dulzura 

y buena actitud por su cultura latina, no importa los niveles de estudios que tenga en su país 

de origen este no es reconocido y no pueden ejercer sus  carreras por los que se han 

conformado con el trabajo que les ofrecen (Cardoso & Gives, 2019). 

 

Para comparar por género la migración irregular que están teniendo los ecuatorianos 

se presenta el siguiente gráfico: 

Gráfico 1. Saldo Migratorio por Géneros 
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Elaborado por: Autoras 

Fuente: Ministerio de Gobierno del Ecuador. 

 

Este gráfico demuestra el saldo migratorio que expresa la diferencia entre entrada y 

salida del país, en este caso se evidencia como con el paso de los años la migración de las 

mujeres ha ido en aumento en comparación con los hombres, quienes en el siglo pasado 

predominaban en las salidas del país, sobre todo desde el año 2020 al 2022 se puede 

apreciar como las mujeres han optado por salir del Ecuador.  

 

Según un informe de Datos Macro, hasta el año 2020 revela que Ecuador tenía 

1.127.821 emigrantes distribuidos por el mundo. Dentro de esta cifra, las mujeres constituían 

la mayoría con 596.385 emigrantes, lo que representaba el 52.87% del total, mientras que los 

hombres sumaban 531.506, es decir, el 47.12%. Esto indica una diferencia de más del 5% a 

favor de la emigración femenina sugiere que las mujeres ecuatorianas están emigrando en 

mayor proporción que los hombres, posiblemente debido a factores específicos como la 

búsqueda de mejores oportunidades laborales y la necesidad de escapar de la violencia de 

género. Además, una parte significativa de estos emigrantes, 425.294 personas, residían en 

los Estados Unidos, lo que subraya la importancia de este país como destino principal para 

los ecuatorianos en busca de un futuro mejor. (Datos Macro, 2020).  

 

La influencia de las mujeres entre los emigrantes ecuatorianos sugiere que las 

mujeres enfrentan desafíos específicos en su país de origen, lo que las impulsa a buscar 

nuevas oportunidades en el extranjero. Factores como la búsqueda de mejores condiciones 

laborales y la necesidad de escapar de la violencia de género son probables motores de esta 
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tendencia. La alta proporción de emigrantes en los Estados Unidos destaca a este país como 

el principal destino, ofreciendo aparentemente mejores oportunidades económicas y de 

seguridad. Este patrón migratorio no solo refleja las dificultades internas en Ecuador, sino 

también la atracción ejercida por países que presentan mejores condiciones de vida. Por lo 

tanto, es esencial que las políticas migratorias y de desarrollo en Ecuador consideren estas 

dinámicas para abordar las causas subyacentes de la migración femenina y mejorar las 

condiciones de vida dentro del país 

 

De acuerdo con los datos del INEC recogidos en el Censo 2022, la mayoría de los 

migrantes ecuatorianos son jóvenes de entre 15 y 29 años. Esta tendencia migratoria se 

observa principalmente en zonas urbanas y está concentrada en las provincias de Pichincha, 

Azuay y Guayas. Estos datos muestran una migración significativa de jóvenes urbanos hacia 

otros países (INEC, 2021).  

 

El predominio de los jóvenes migrantes entre 15 y 29 años, especialmente en las 

provincias de Pichincha, Azuay y Guayas, resalta una tendencia preocupante de deserción y 

búsqueda de oportunidades en el extranjero. Este fenómeno, centrado en zonas urbanas, 

indica que los jóvenes ecuatorianos están buscando escapar de la falta de perspectivas y de 

las condiciones socioeconómicas adversas en su país. Es fundamental que las políticas 

nacionales promuevan oportunidades de empleo, educación y desarrollo integral para los 

jóvenes, con el fin de frenar esta migración y fomentar un entorno que retenga a esta vital 

población en Ecuador. La atención a estas dinámicas es esencial para diseñar estrategias 

que aborden las causas profundas de la migración juvenil. 

 

En cuando al estado civil de las mujeres ecuatorianas que migran, se encuentran los 

siguientes porcentajes: Solteras 22.6%; Casadas 61.3%; Divorciadas 12.9% y Unión Libre 

3.2%.  Lo que indicaba que en la actualidad mayormente se encuentran migrando las mujeres 

casadas, en décadas anteriores lo hacían los hombres por el mismo porcentaje solteros o 

casados, pero ahora son ellas quienes están tomando esta alternativa, frente a diversos 

factores (Cardoso & Gives, 2019) .  

 

Esta prevalencia de mujeres casadas puede entenderse por varios factores. 

Económicamente, estas mujeres suelen sentir una mayor responsabilidad financiera hacia 

sus familias, especialmente en tiempos de crisis como la pandemia de COVID-19, lo que las 

impulsa a buscar mejores oportunidades en el extranjero para enviar remesas. Socialmente, 

pueden estar escapando de situaciones de violencia doméstica, con la migración ofreciendo 
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una vía de escape y esperanza para un futuro mejor. Además, las redes de apoyo familiares 

y contactos en el extranjero pueden facilitar su decisión de emprender el peligroso viaje. El 

deseo de asegurar un mejor futuro para sus hijos y familias refuerza su determinación y 

coraje.  

 

4.2 Factores que inciden en la migración de las mujeres ecuatorianas por el 

Tapón del Darién.  

Existen muchos factores que inciden en la migración de las mujeres ecuatorianas por 

el Tapón del Darién, por lo cual se analizará los siguientes: 

 

En primer lugar se encuentra la escasez de empleo. Según datos otorgados por INEC 

en el 2021, aún existe brechas salariales y de oportunidades laborables en el Ecuador, la tasa 

de desempleo en las mujeres es del 6.5% y en los hombres el 4%. Así mismo se muestra que 

son 924.551 la mujeres que tienen trabajo adecuado, mientras que los hombres 1,8 millones 

siendo una cantidad superior (Silva, 2021). 

 

La migración de las mujeres por falta de oportunidad laboral en esta última década se 

está remarcando con más frecuencia en toda la región, en América Latina que corresponde 

América Central y Sur el promedio que representa las mujeres es del 51,6% en total de los 

migrantes por el mundo y exactamente solo en los países del Sur un 52.8% (OIT, 2016) 

 

El segundo factor es la violencia de género. Según los últimos datos registrados por 

INEC 65 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su 

vida. Así mismo, según la Fiscalía General del Estado solo en el año 2022, recibieron 

alrededor 19.359 denuncias de violencia contra la mujer. El sector Urbano es aquel que tiene 

mayor tipo de violencia ya se física, psicológica o sexual con el 65.7% (INEC, 2022).  

 

Según los datos arrojados por Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y 

Violencia de Género contra las Mujeres con sus siglas ENVIGMU, Azuay se encuentra como 

la provincia en donde mayormente se violenta a las mujeres a lo largo de la vida, justamente 

también se encuentra en el top tres de las provincias que antes se había mencionado en 

donde sus habitantes migran más en el Ecuador, junto con Pichincha y Guayas que tiene 

también un alto nivel de migración (ENVIGMU, 2019).  

 

En cuanto a la edad en estos últimos cinco años las mujeres entre: 15 a 17 años, han 

sufrido un 35.6% de violencia, 18 a 29 años un 40.8%, 30 a 44 años un 35.6%, 45 a 64 años 
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un 26.8% y de 65 años en adelante un 16,6% (ENVIGMU, 2019). Regularmente las mujeres 

que mayormente migran son aquellas de 18 a 44 años que consecuentemente son aquellas 

que sufren mayor violencia en el país, ellas sufren violencia de género en sus casas por sus 

progenitores o pareja sentimental, para las mujeres de 18 años es bastante complicado ya 

que están iniciando su adultez y deben de afrontarlo lejos de sus hogares para empezar a 

trabajar en la mayoría de los casos sin estudiar y luego repiten la historia cuando 

equivocadamente se casan con hombres machistas que no las dejan trabajar, tienen muchos 

hijos y no culminan sus estudios, así cuando llegan a los 30 toman la decisión de alejarse de 

esa situación y migran. 

 

El tercer factor es la crisis de salud – pandemia. En el año 2020 la situación económica 

y social en el mundo decayeron debido al confinamiento y los problemas de salud suscitados 

a raíz del Covid. En el caso del Ecuador, este confinamiento produjo problemas en las 

relaciones humanas, familiares y sociales, además generó una gran incertidumbre y miedo 

por la pérdida de ingresos que se tuvo durante esa época. Uno de los hechos más 

abrumadores fue que la Fiscalía General del Estado mostró que de solo entre Marzo y Abril 

del 2020 existieron 186 denuncias de violencia sexual en donde en gran parte de los casos 

se suscitó en sus viviendas (Rodríguez, 2020). 

 

Según un artículo publicado por El Universo, durante la pandemia el 48% de las 

mujeres perdieron sus trabajos y 18% de ellas tuvieron que renunciar por motivos personales, 

por miedo a ser contagiadas o para asumir la responsabilidad de cuidar a los miembros de 

su familia, en la total el 66% de las mujeres ecuatorianas quedaron fueras del mercado laboral 

en el país (El Universo, 2021) . 

 

A pesar de que en el año 2020, la ola migratoria de ecuatorianos por el Tapón del 

Darién se mantuvo a cantidades parecidas a los últimos años, sucedió porque muchas de las 

mujeres no contaban con el dinero para realizar esta travesía, pero fueron los años 

posteriores donde se registraron la mayor cantidad de migración, en el año 2021 y 2022 se 

registró un saldo migratorio de 190.000 ecuatorianos, superior a la suma de 10 años desde 

2011 hasta 2019 se obtuve un saldo migratorio de 169.869 personas (INEC, 2023). 

 

4.3 Efectos de la migración irregular por el Tapón del Darién que atraviesan las 

mujeres.  

La migración irregular es una decisión muy drástica que las personas toman cuando 

consideran que en su país su situación laboral, familiar, social o demás no va a permitirlos 
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avanzar en su vida en la mayoría de los casos no disponen ni para solventar sus servicios 

básicos. 

 

A continuación, se detallan algunos de los efectos o consecuencias que atraviesan 

las mujeres que cruzan el Tapón del Darién: 

En primer lugar está la violencia sexual: Este tipo de violencia es cada vez más 

deshumanizante, solo de Enero a Octubre del 2023 la Organización Médicos Sin Fronteras 

atendieron a más 397 mujeres víctimas de violencia sexual y solo en octubre atendieron 59 

casos lo que significa que este tipo de agresión estaba sucediendo uno cada tres horas por 

día, en donde también estaban menores de edad. Sin embargo, se presiente que es mayor 

el número pues no todas logran recibir atención médica, debido a las amenazadas de los 

perpetradores, la forma de violencia que no siempre se considera como tal y que muchas de 

ellas no se sientan seguras de pedir ayuda, sobre todo porque los procesos administrativos 

de revictimizarte atrasen su camino para llegar a Estados Unidos (Médicos Sin Fronteras, 

2023) . 

 

La segunda consecuencia es la delincuencia: Durante esta terrible travesía mucha de 

las mujeres que van solas o acompañadas sufren de robos por parte de personas que van 

también al mismo destino o que se encuentran en el camino y se dedican a extorsionar a los 

migrantes. Una de las migrantes conversó para las Naciones Unidas y dijo lo siguiente: 

“Nos roban todo lo que tenemos. Un grupo de hombres con pasamontañas nos detuvo 

un día entero y nos quitó todas nuestras pertenencias, el dinero y hasta la comida” (Naciones 

Unidas, 2023) 

 

La tercera consecuencia son las enfermedades: La forma en las que pasan el Tapón 

del Darién son muy peligrosas no solo por agresiones o delincuencia, sino también por las 

condiciones climáticas a las que se someten todas. En Esta Selva hay montañas escarpadas 

y ríos que deben atravesar, dependiendo desde donde salgan, pueden durar 15 días, para 

las ecuatorianas, por lo general, algo más de eso por la distancia. Estas mujeres son 

vulnerables a temperaturas de hasta 35 grados, a veces descalzas, o en transportes poco 

seguros como barcas de madera, con deshidratación, enfermedades como dengue y malaria, 

ataques de animales salvajes y ahogamientos por corrientes de los ríos (National Geographic, 

2023). 

 

No existe una cantidad exacta ni de mujeres, ni de hombres que han muerto en el 

lugar pues en muchos casos son familias enteras, de las que nunca se encontraron sus 
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cuerpos. Por ejemplo, CNN en uno de sus reportajes indició que en el 2020 hallaron más de 

80 cadáveres, pero eso solo es lo que han encontrado y lo que los migrantes les indican a las 

autoridades, pero hay mucho que se han perdido o incluso suicidado de la desesperación 

(González E. , 2023). 

 

La cuarta consecuencia es la deportación y captura al cruzar la frontera: Solo en el 

primer periodo del 2023, 30.327 ecuatorianos fueron deportados en donde 57% eran mujeres 

entre ellas niñas, el total de los ecuatorianos deportados aumentó al 69% en comparación 

con el año 2022. El Gobierno de Estados Unidos los deporta mediante el Título 8 del Código 

del país y la legislación federal que regula la migración irregular, cabe recalcar que la gran 

parte del total de la deportación se dieron de ecuatorianas que cruzaron por el Tapón del 

Darién para llegar hacia el país del Norte (El Universo, 2024).  

 

4.3.1 Actividades que realizan las mujeres que migran irregularmente en los 

Estados Unidos. 

Gran parte de los migrantes irregulares que habitan en los Estados Unidos se 

encargan de tender camas en hoteles, recolectar naranjas en Florida, fresas en California y 

vegetales en Ohio. Aunque muchos políticos debatan sobre la existencia de nuevas leyes que 

contribuya a la disminución de trabajadores sin documentos, gran parte de la economía del 

país depende de ellos. Muchos empleadores en la actualidad prefieren contratar a personas 

que no tengan en regla sus papeles para poder pagarles salarios bajos. La mayoría de estos 

inmigrantes trabajan en actividad que requieren poca preparación, como: cuidado infantil, 

construcción o agricultura (Jordan, 2018) 

 

La realidad es que la situación laboral para cada persona que es indocumentada en 

los Estados Unidos varía mucho en el estado en el que se encuentre, por ejemplo, según un 

informe realizado por GEPI que en sus siglas traducidas significa Instituto de Políticas de 

Equidad de Género, las mujeres indocumentadas experimentan una mayor brecha salarial de 

género en comparación con todos los trabajadores en California, ellas obtienen 49 centavos 

por cada dólar que obtienen los hombres blancos. Otra de las cifras que muestra que la 

desigualdad para las mujeres inmigrantes es que solo el 55% de las mujeres indocumentadas 

tienen seguro médico, un porcentaje 41% más baja que el total de todas las mujeres de 
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California, otro dato es que solo el 28% de las mujeres indocumentadas viven en casas 

propias o de familiares y el 71% son arrendatarias (Rivera, 2022). 

 

La gran diferencia de trabajos de géneros muestra que mientras los hombres tienen 

oportunidades de repartidores, la jardinería, o hasta construcción, para las mujeres son más 

invisibles, es decir mientras que los hombres trabajan en lugares públicos las mujeres suelen 

tener ocupaciones más escondidos como en casas, cocinas limpiado y cuidando a personas 

mayores o niños (Galaup, 2023) 

 

Por otro lado, en New York, uno de los Estados más importante del país ha muchas 

de las mujeres migrantes también les ha costado conseguir trabajo. Existe una zona que la 

llaman “la parada” donde anhelan encontrar un trabajo digno. La mayoría llega a este punto 

después de explotado todos sus recursos y no tener más opción, como agencia de empleo, 

el boca a boca entre sus conocidos. Para un reportaje en la cadena de Univisión una de las 

mujeres que ha tenido “suerte” lo que considera así, es ecuatoriana e indica que ha logrado 

ser fichada en este lugar y conseguir trabajo, pero solo han sido ocho horas en tres días y 

aún se pregunta si fue la mejor decisión la de emigrar a el país del Norte (Galaup, 2023). 

 

Muchas de estas mujeres indocumentadas dicen que trabajan más de doce horas y 

que las distancias de donde se encuentran viviendo con las de sus trabajos pueden ser hasta 

de más de dos horas, que los horarios suelen ser de 6 am a 11 pm, ganando $15 la hora. La 

alcaldía de New York, les brindan albergues donde ellas pueden dormir. En el informe del 

GEPI se dan datos positivos que indica que las mujeres indocumentadas que viven en este 

Estado tienen los ingresos más altos del país, el sueldo promedio anual de este colectivo 

asciende a $49.000 que en comparación con otros estados como el de Florida es $20.000 

más, aunque se debe considerar que el costo de vida en New York es de los más altos del 

país (Galaup, 2023). 

 

4.4 Políticas del gobierno ecuatoriano frente a la migración irregular de las 

mujeres. 

El Estado Ecuatoriano durante las últimas décadas ha adoptado ciertas políticas que 

apoyen a los migrantes ecuatorianos por el mundo, sin embargo, no existe una sola política 

que se vea dirigida directamente hacia las mujeres Es de conocimiento general que Ecuador 

ha tenido diversas crisis a lo largo de su vida como república que ha llevado a que grandes 

cantidades de ecuatorianos decidan migran irregularmente, una de las más fuertes crisis fue 
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el año 1999 y luego los últimos cinco años que se están viviendo en donde aumenta la 

cantidad de migrantes por el mundo.  

 

Fue en el año 2008 cuando le gobierno de ese momento empezó a crear proyectos 

que favorecieran o de alguna manera ayudara a los ecuatorianos migrantes y se creó la 

Secretaria Nacional del Migrante (SENAMI), aquella contaba con diversas sedes en los 

principales destinos de los ecuatorianos, incluido Estados Unidos, su intención fue crear una 

atención directa a los migrantes, ofrecer servicios sociales, jurídicos y de protección social. A 

pesar de que el objetivo era bueno, se suspendió en el 2013 y perjudicó el impulso inicial que 

dirigía a la institucionalización de la política migratoria (Ríos, 2016). 

 

También se desarrolló el Programa Bienvenido a Casa, que al contrario de la 

secretaria antes mencionada este proyecto era para aquellos migrantes irregulares o no, que 

regresaban al Ecuador, pero dejó de funcionar también en el 2013. Desde ese momento la 

responsabilidad de atender las necesidades de los ecuatorianos en el exterior fue asumida 

por el Viceministro de Movilidad Humana (Herrera & Gómez, 2021). 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el exterior tiene un 

servicio que permite brindar una asistencia eficiente a los ecuatorianos que han sido 

detenidos y deportados en diferentes países e informan a sus familiares en el Ecuador sobre 

su situación de deportados y expulsados; a través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas 

Consulares del Ecuador en el exterior y Direcciones Zonales en el país. Para ejecutar este 

proceso el ecuatoriano deportado debe realizar ciertos trámites, tales como: solicitud forma 

vía correo electrónico, telefónica o presencial esto dirigido hacia la Dirección Zonal o 

consulado, ellos darán seguimiento y registrarán el caso, este trámite no tiene costo (MREMH, 

2024). 

Específicamente para los migrantes ecuatorianos que se encuentran irregularmente 

en Estados Unidos, el gobierno ha solicitado al país del Norte que se les conceda TPS que 

traduciendo sus siglas significa Estatus de Protección Temporal el cual es un beneficio de 

migración temporal que otorga Estados Unidos a los migrantes de un determinado país; esta 

petición surge a raíz de los conflictos armados que ha vivido el país en el último año que son 

considerados como terroristas, para aquellos que no están regularizados puedan trabajar con 

su respectivo documentos de autorización de empleo (EAD), en caso de que se conceda el 
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TPS los ecuatorianos no podrán ser removidos ni tampoco detenidos por el DHS debido a su 

estatus migratorio en EE.UU (El Universo, 2024)  

 

A pesar de que las políticas o acciones implementadas no tienen mayor éxito, pues 

los ecuatorianos están viviendo una gran ola migratoria, en el año 2022 la Asamblea Nacional 

inició el análisis para ejecutar el proyecto de Ley de Economía Violeta que se enfocaba en 

promover y fortalecer el enfoque de género por medio de políticas públicas que incentiven la 

potencialización de las mujeres en el entorno económico para lograr un crecimiento 

económico y social equitativo, con mecanismo de acceso y beneficios; de esta manera 

también se reduciría la migración irregular de las mujeres evitando el abandono de niños y 

niñas (Asamblea Nacional, 2022). 

 

4.5 Análisis de Entrevistas.  

Las entrevistas son una forma de centrarse en la experiencia y el conocimiento, en 

este caso sobre la migración irregular que viven las mujeres ecuatorianas. Las historias y 

experiencias de los entrevistados ofrecen una visión conmovedora y realista de las 

dificultades y motivaciones detrás de la migración irregular de las mujeres ecuatorianas a 

través del Tapón del Darién. A continuación, se presenta las respuestas de todos los 

entrevistados a las mismas preguntas que se encuentran en el capítulo de marco 

metodológico: 

 

Vanessa Abigail Moyolema: destaca la falta de oportunidades y las deudas 

insostenibles como las principales razones para que las mujeres ecuatorianas migren de 

manera irregular. Subraya que esta decisión trae consigo consecuencias devastadoras como 

la desintegración del núcleo familiar y el desarrollo de enfermedades mentales como la 

depresión y la ansiedad. Las dificultades antes de migrar incluyen una carencia evidente de 

soluciones a sus problemas de origen. Vanessa también resalta la ruptura del núcleo familiar 

y los problemas maritales que surgen del proceso migratorio. Durante su tránsito, estas 

mujeres no encuentran apoyo y dependen completamente de su autodeterminación. Al llegar 

a su destino, enfrentan la soledad y la falta de recursos para comenzar una nueva vida. 

Vanessa sugiere que una solución implicaría una evaluación detallada del fenómeno 

migratorio femenino, encuestas y análisis profundo de la situación para formular políticas 

efectivas. 

 

Maritza Herbozo: apunta a la búsqueda de nuevas oportunidades como la principal 

razón detrás de la migración irregular, señalando las barreras económicas y sociales que 
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enfrentan las mujeres en Ecuador. Resalta los riesgos que enfrentan, como la trata de 

personas, el tráfico de órganos, y la violencia, además de los problemas de salud física y 

mental. Antes de migrar, estas mujeres lidian con la precariedad económica, la violencia de 

género y la falta de información sobre opciones seguras de migración. Maritza menciona que 

el entorno familiar puede disuadir o apoyar la decisión de migrar, y que durante el tránsito, el 

apoyo es escaso. Una vez en su destino, las mujeres enfrentan explotación laboral y 

dificultades para adaptarse. Propone que Ecuador debe fortalecer sus políticas de desarrollo 

y protección social para reducir la migración irregular, además de flexibilizar las políticas 

migratorias y reforzar la protección y asistencia a las mujeres migrantes. 

 

Otto García: aporta una perspectiva adicional, señalando la falta de apoyo 

gubernamental y familiar, y las dificultades para obtener documentos legales como factores 

que impulsan la migración irregular. Relata que las mujeres migrantes enfrentan abusos 

sexuales, agotamiento extremo y riesgos mortales durante su travesía. Antes de migrar, 

deben dejar atrás a sus familias y muchas veces no cuentan con apoyo familiar, lo que las 

lleva a tomar la decisión solas. En algunos casos, reciben apoyo de sus familias que cuidan 

de sus bienes y sus hijos mientras ellas intentan establecerse en el extranjero. Otto enfatiza 

que al llegar a su destino, las mujeres enfrentan la difícil tarea de comenzar una nueva vida 

desde cero, con barreras adicionales como el idioma y la discriminación de género. Sugiere 

que mejorar las condiciones de vida en Ecuador, ofreciendo seguridad, empleo y estabilidad, 

podría frenar la necesidad de migrar irregularmente. 

 

Estas historias reflejan la desesperación y la valentía de las mujeres ecuatorianas que, 

enfrentando adversidades extremas, deciden emprender un viaje peligroso en busca de un 

futuro mejor. Subrayan la necesidad urgente de políticas integrales que aborden las causas 

fundamentales de la migración irregular, proporcionando apoyo y protección a las mujeres 

tanto en su país de origen como durante su tránsito y en su destino. Coinciden que en Ecuador 

se están agotando las oportunidades para muchas de mujeres de encontrar un trabajo que 

les permite solventar sus gastos y en muchos casos sostener sus hogares, existe muy poco 

apoyo o en muchos casos nulo mientras se encuentran atravesando esta ruta, así mismo 

cuando llegan a Estados Unidos la realidad que se topan muchas de ellas es muy dura, pues 

se les dificulta encontrar un trabajo bien remunerado. 

 

De parte del gobierno ecuatoriano no existe una política que ayude a frenar la 

migración irregular, los proyectos económicos o sociales que se han llevado a cabo duran 

poco o ayudan a pocas mujeres, mientras el resto sigue teniendo dificultades diarias. 
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5. Conclusiones 

La migración de mujeres ecuatorianas a través del Tapón del Darién durante el 

período 2020-2022 es un fenómeno complejo que refleja tanto la vulnerabilidad como la 

resiliencia de estas mujeres. Este estudio ha puesto de manifiesto varios factores clave que 

impulsan esta migración, así como las consecuencias y desafíos que enfrentan las migrantes. 

 

El estudio muestra que la búsqueda de empleo es uno de los principales motores de 

la migración de mujeres ecuatorianas. Las condiciones económicas en Ecuador, 

caracterizadas por altas tasas de desempleo femenino y la discriminación de género en el 

mercado laboral, crean un fuerte incentivo para migrar. La economía ecuatoriana ha 

enfrentado dificultades significativas, exacerbadas por la pandemia de COVID-19, que ha 

dejado a muchas mujeres sin empleo o con trabajos mal remunerados. Esta situación obliga 

a muchas a buscar oportunidades en el extranjero, donde esperan encontrar trabajos que les 

permitan enviar remesas a sus familias en Ecuador. Las remesas son vitales para la 

subsistencia de muchas familias ecuatorianas, ya que proporcionan ingresos que superan lo 

que podrían ganar en su país de origen. Las mujeres migrantes buscan mejorar su calidad 

de vida y la de sus familias, atraídas por las oportunidades laborales en los países de destino, 

a pesar de las difíciles condiciones laborales que puedan encontrar. 

 

La reunificación familiar también juega un papel crucial en la decisión de migrar. Las 

redes familiares y comunitarias en los países de destino no solo facilitan la migración, sino 

que también proporcionan un soporte emocional y práctico, ayudando a las mujeres a 

integrarse y adaptarse a su nuevo entorno. Muchas mujeres migran para reunirse con 

familiares que ya se encuentran en el extranjero, buscando apoyo emocional y financiero. Las 

redes familiares y comunitarias existentes en los países de destino facilitan el proceso de 

migración y adaptación, ofreciendo un soporte esencial que puede incluir alojamiento, ayuda 

para encontrar empleo y asistencia con el idioma y la cultura. Este apoyo es fundamental para 

enfrentar los desafíos de la migración y construir una vida estable en el extranjero. 

 

Otro factor determinante es la necesidad de escapar de la violencia. Muchas mujeres 

migran para huir de la violencia de género y otros tipos de violencia estructural en Ecuador. 

La migración a través del Tapón del Darién, aunque peligrosa, ofrece una esperanza de un 

futuro más seguro y estable. Ecuador, como muchos otros países, enfrenta altos niveles de 

violencia doméstica y otros tipos de violencia contra las mujeres. Para muchas, la migración 
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es una forma de escapar de estas situaciones peligrosas y buscar un entorno más seguro 

para ellas y sus hijos. 

 

La globalización ha transformado los patrones migratorios, creando tanto 

oportunidades como desafíos para las mujeres migrantes. La integración económica global 

ha facilitado la movilidad y ha permitido a las mujeres encontrar nuevas oportunidades 

laborales en el extranjero. Sin embargo, también ha exacerbado las desigualdades 

económicas y sociales en Ecuador, aumentando la presión para migrar.  

 

Por un lado, ha creado nuevas oportunidades de empleo y movilidad, permitiendo a 

las mujeres ecuatorianas aspirar a mejorar su calidad de vida. La integración económica 

mundial ha facilitado la movilidad de personas y capital, y ha permitido que las mujeres 

encuentren empleos en sectores como el cuidado, la agricultura y los servicios, donde la 

demanda de mano de obra es alta. Sin embargo, la globalización también ha aumentado las 

desigualdades económicas y sociales. La disparidad entre las oportunidades disponibles en 

los países desarrollados y aquellos en desarrollo ha impulsado la migración. Las mujeres 

migrantes a menudo enfrentan condiciones laborales difíciles, incluida la explotación laboral, 

salarios bajos y la falta de protección laboral y social. A pesar de estos desafíos, muchas 

consideran que las oportunidades en el extranjero son mejores que las disponibles en 

Ecuador. 

 

La migración a través del Tapón del Darién presenta numerosos desafíos. Las mujeres 

enfrentan riesgos significativos durante el viaje, incluidos peligros físicos, explotación y abuso. 

Además, la integración en los países de destino puede ser difícil debido a barreras culturales 

y legales. Las políticas migratorias restrictivas pueden limitar las oportunidades de empleo y 

dificultar la obtención de un estatus legal estable.  

 

A pesar de estos desafíos, la migración puede tener un impacto positivo tanto para 

las mujeres migrantes como para sus familias. Las remesas enviadas por las migrantes son 

una fuente crucial de ingresos para muchas familias en Ecuador, contribuyendo al bienestar 

económico y social. Además, la migración puede empoderar a las mujeres al proporcionarles 

oportunidades para mejorar sus habilidades y acceder a mejores servicios de educación y 

salud.  

 

El cruce del Tapón del Darién es extremadamente peligroso. Este tramo de selva entre 

Colombia y Panamá es conocido por sus difíciles condiciones naturales y la presencia de 
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grupos armados y traficantes. Las mujeres que deciden tomar esta ruta enfrentan riesgos 

significativos, incluyendo violencia física y sexual, enfermedades, y la posibilidad de perderse 

o morir en el intento. A pesar de estos riesgos, muchas sienten que no tienen otra opción si 

quieren mejorar sus vidas y las de sus familias. Durante el tránsito, las mujeres también 

pueden enfrentar la explotación por parte de traficantes de personas y otras figuras que se 

aprovechan de su vulnerabilidad. La falta de apoyo institucional y la presencia de actores 

criminales aumentan el peligro del viaje. Las historias de mujeres que han sido víctimas de 

trata de personas, abuso sexual y otras formas de violencia son alarmantemente comunes. 

 

Una vez que llegan a su destino, las mujeres migrantes continúan enfrentando 

desafíos significativos. La integración en la sociedad de destino puede ser difícil debido a 

barreras culturales y lingüísticas, así como a políticas migratorias restrictivas. Muchas 

mujeres migrantes encuentran trabajo en sectores informales donde los derechos laborales 

son limitados y la explotación es común. Las políticas migratorias en muchos países 

desarrollados no siempre facilitan la integración de los migrantes. Las restricciones legales y 

la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación dificultan la vida de los 

migrantes y sus familias. Las mujeres migrantes a menudo deben trabajar largas horas en 

empleos mal pagados para poder mantener a sus familias en el extranjero y enviar dinero a 

sus hogares en Ecuador. A pesar de estos desafíos, la migración puede tener un impacto 

positivo significativo. Además, la migración puede empoderar a las mujeres al proporcionarles 

oportunidades para mejorar sus habilidades, acceder a mejores servicios de educación y 

salud, y participar en redes sociales y comunitarias en sus nuevos países. 

 

Además, es fundamental mejorar la protección y el apoyo a las mujeres migrantes 

durante su viaje y en los países de destino. Las políticas migratorias deben ser inclusivas y 

garantizar los derechos de las migrantes, proporcionando acceso a servicios esenciales y 

oportunidades de integración. Es esencial mejorar la educación y la capacitación laboral para 

que las mujeres puedan acceder a trabajos bien remunerados en su país de origen. Los 

países de destino deben garantizar que los derechos de los migrantes sean respetados y que 

tengan acceso a servicios básicos y oportunidades de integración. La cooperación 

internacional es clave para abordar los desafíos de la migración y garantizar que las mujeres 

migrantes reciban el apoyo necesario. 

 

El fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario y familiar es también crucial. Las 

mujeres migrantes deben tener acceso a recursos y servicios que les ayuden a integrarse y 

prosperar en sus nuevos entornos. Las organizaciones no gubernamentales y las 
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comunidades locales pueden desempeñar un papel vital en este aspecto, proporcionando 

asistencia y abogando por los derechos de los migrantes. 

 

5.1. Recomendaciones 

A continuación, se enumerarán algunas recomendaciones para tratar de reducir la 

migración irregular de las mujeres ecuatorianas por el Tapón del Darién: 

 

a) Mejorar las condiciones socioeconómicas que atraviesa el Ecuador, esta 

problemática se puede ir mejorando con las siguientes actividades: 

La creación de Empleo y oportunidades económicas: Es importante dar paso a al 

desarrollo de proyectos de infraestructura que creen empleo, proporcione el acceso de 

servicios y promover el desarrollo regional. Así mismo, crear apoyo a las Pymes con proveer 

créditos accesibles, como programas de educación que capacite a emprendedores locales, 

sobre todo para las mujeres.  

La educación y capacitación laboral: Crear programas que contribuyan a la formación 

de habilidades técnicas y también de vocación que respondan a las demandas existentes en 

el mercado laboral. Hay que asegurar que la educación sea equitativa y que las mujeres 

logren igual acceso a la misma desde la escuela y poder lograr títulos de tercer nivel. 

Mejora en el sistema de Salud: Sobre todo en el área de salud materna e infantil con 

atención de calidad, y programas de salud mental para brindar apoyo psicológico sobre todo 

a las mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia. 

 

b) Políticas de protección social. 

Disminuir la violencia de género: Crear leyes y políticas en contra de la violencia de 

género, brindando seguridad y protección de parte del estado a todas las víctimas, donde sus 

agresores reciban el castigo adecuado y que no sean ellas las que deben huir de su país para 

salir de la situación en la que viven. 

Ayudas económicas: Establecer programas de transferencias condicionadas y no 

condicionadas para las familias más vulnerables, pero direccionadas a mujeres que sean el 

centro del hogar en sus familias. 

 

c) Crear Campañas de concientización y de información: este trabajo 

también tiene esa misión, llevar el mensaje de la dura travesía que 

conlleva cruzar el Darién. 

Riesgos de migración irregular: Mostrar las estadísticas de cuántas mujeres mueren 

en el transcurso de la migración por el Darién, la desesperanza y las agresiones físicas a las 
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que se tienen que someter incluso niñas, el desgaste emocional y cuando viajan solas son 

sometidas a robos de sus pertenecías. 

Testimonios y Experiencias: Más allá de las estadísticas lo que más les llega a las 

personas son los testimonios reales de otras mujeres que yan han atravesado el Darién, se 

debe utilizar estas vivencias para disuadir a otros a no intentar esta ruta. 

 

d) Cooperación Internacional y Regional: debería darse una colaboración 

con países vecinos. 

Acuerdos Bilaterales y Multilaterales: fortalecer .la relación con países de tránsito y de 

destino para de manera conjunta abordar los desafíos de la migración 

Programas Regionales de Desarrollo: Poner en funcionamiento programas de 

desarrollo que contribuyan a mejorar las condiciones de la vida de las personas de las 

comunidades fronterizas y de áreas rurales. 

Protección de Derechos Humanos: emplear alianzas con organizaciones 

internacionales para proteger los derechos de los migrantes sean precautelados y que todas 

las mujeres incluidas niñas reciban el apoyo necesario. 

 

e) Fortalecimiento Institucional. 

Mejorar capacidad gubernamental: capacitar correctamente a los funcionarios 

encargados de la migración y la protección que conlleva los derechos de los migrantes 

ecuatorianos. Establecer sistemas de registro y monitoreo de migrantes para ejecutar y dar 

respuesta. 

Desarrollo de Políticas Sostenibles: establecer políticas migratorias integrales que 

contemplen las causas de migración de las mujeres y encuentren soluciones sostenibles a 

largo plazo. 

Alternativas Legales de Migración: ofrecer información sobre las condiciones legales 

de migración existentes como programas de visado, oportunidades de trabajo legales, 

seguras y reguladas en el exterior. 

Servicios de asesoría legal: Para aquellas mujeres que deseen migrar y que quieran 

validar sus estudios, para que puedan conocer y entender todos los procesos migratorios 

legal 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

 

ENTREVISTA PARA INVESTIGACIÓN DE TESIS #1 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

Tema: La migración de las mujeres ecuatorianas a través del Tapón del Darién en el 

periodo 2020 – 2022. 

Tiempo aproximado a la entrevista:15 a 20 minutos (Varía) 

Instrumento Audiovisual: Grabación de Voz. 

Informe del entrevistador 

Entrevistado: Maritza Herbozo 

Fecha: 07/05/24 

Entrevistador: Briggitte Alcívar Pincay 

Ocupación: Gerente de Restaurante 

 

1.- ¿Conoce usted a alguien que haya migrado irregularmente por el Tapón de 

Darién?  

No, no conozco a nadie de mi entorno que haya migrado irregularmente por el Tapón 

de Darién. 

2.- Explique, ¿Cuál considera usted que es la principal razón por la que las 

mujeres ecuatorianas migran irregularmente?  

La principal razón por la que las mujeres migran de forma irregular es por la búsqueda 

de nuevas oportunidades, puesto que en el país se enfrentan a muchas barreras de 

desigualdad tanto económica como social, lo que las lleva a considerar la opción de migrar a 

otro país con el fin de hallar la forma de subsistir y proveer a sus familias. 

3.- ¿Conoce las consecuencias que tienen las mujeres ecuatorianas al migrar 

de manera irregular?  

Las mujeres que realizan este tipo de prácticas se enfrentan a distintos riesgos tales 

como ser víctimas de trata de blancas, tráfico de órganos, ser violentadas o abusadas, perder 

contacto con sus familiares o presentar problemas de salud física y mental a corto plazo. 

4.-¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las mujeres 

ecuatorianas antes de decidir migrar?  
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Las principales dificultades que enfrentan las mujeres ecuatorianas antes de migrar 

podrían ser la precariedad económica, la violencia de género, las responsabilidades 

familiares, la falta de información sobre opciones migratorias seguras y el temor a las 

consecuencias legales y físicas del cruce fronterizo ilegal. 

5.- ¿De qué manera influye el entorno social y familiar en la decisión de las 

mujeres de migrar?  

La familia toma un papel importante en la decisión de migración de la mujer, puesto 

que ellos podrían disuadir o persuadir a considerar tomar ese camino. En la mayoría de los 

casos la familia opta por una posición positiva ante la situación, brindando apoyo y motivación, 

impulsando así a emprender la migración a pesar de que esta sea de forma irregular. 

6.- ¿Qué tipo de apoyo o resistencia encuentran las mujeres ecuatorianas 

durante su tránsito por el Tapón del Darién?  

Desafortunadamente las mujeres que emprenden esa travesía por el Tapón de Darién 

enfrentan enormes dificultades y presentan poco apoyo durante su camino. Pasan por 

condiciones climáticas extremas, falta de alimentos y agua, separación o extravío de los 

grupos, quedando expuestas a peligros, abusos y violencia. 

7.- ¿Cómo afecta la migración irregular la vida de las mujeres ecuatorianas una 

vez llegan a su destino?  

La migración irregular afecta a la mujer ecuatoriana grandemente, debido a la sobre- 

explotación que tiene el país hacia los extranjeros, muchas veces con remuneraciones muy 

bajas y horas extras de trabajo. Cabe mencionar que estas acciones representan en sus vidas 

una inestabilidad económica, que también es marcada por la exclusión social. 

8.- ¿Considera usted que las políticas gubernamentales de Ecuador influyen en 

la decisión de las mujeres ecuatorianas al migrar irregularmente, aun sabiendo los 

riegos a los que se someten?  

Las políticas gubernamentales de Ecuador, al no ofrecer suficientes oportunidades 

económicas, programas sociales efectivos y mecanismos de protección a grupos vulnerables, 

empujan a muchas mujeres a migrar irregularmente a pesar de los enormes riesgos, pues las 

restrictivas políticas migratorias les dificultan acceder a vías regulares, obligándolas a optar 

por rutas peligrosas. Tanto las deficiencias en las políticas de desarrollo y protección social, 

como las limitaciones en las políticas migratorias, terminan siendo factores clave que influyen 

en la decisión de las mujeres ecuatorianas de migrar de forma irregular. 

9.- ¿Cuál cree usted que sería una solución o propuesta que frene esta 

migración irregular por parte de las mujeres ecuatorianas?  

Para frenar la migración irregular de las mujeres ecuatorianas, Ecuador debe 

fortalecer sus políticas de desarrollo y protección social, creando más oportunidades 
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económicas y de empoderamiento para ellas, mientras flexibiliza sus políticas migratorias 

para facilitar vías regulares y seguras de migración, y a la vez refuerza los mecanismos de 

protección y asistencia a las mujeres migrantes, con énfasis en prevenir y atender casos de 

violencia, trata y explotación. 

 

Anexo 2 

 

ENTREVISTA PARA INVESTIGACIÓN DE TESIS #2 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD ECOTEC 

Tema: La migración de las mujeres ecuatorianas a través del Tapón del Darién en el 

periodo 2020 – 2022. 

Tiempo aproximado a la entrevista:15 a 20 minutos (Varía) 

Instrumento Audiovisual: Grabación de Voz. 

Informe del entrevistador 

Entrevistado: Otto García. 

Fecha: 07/05/24 

Entrevistador: Briggitte Alcívar Pincay 

Ocupación: Ayudante de cocina 

 

1.- ¿Conoce usted a alguien que haya migrado irregularmente por el Tapón de 

Darién?  

Sí. 

2.- Explique, ¿Cuál considera usted que es la principal razón por la que las 

mujeres ecuatorianas migran irregularmente?  

Por la falta de apoyo en general, del gobierno, familiar, y también porque se complica 

el poder sacar un documento legal para poder viajar a otro país, tal vez por la falta de recursos 

personales. 

3.- ¿Conoce las consecuencias que tienen las mujeres ecuatorianas al migrar 

de manera irregular?  

Por medio de las redes sociales y lo que se escucha de las mujeres que han cruzado 

irregularmente, el abuso sexual, demorarse más tiempo en ese viaje peligroso porque cuesta 
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mucho seguir por el cansancio, incluso si llevan hijos pequeños con ellas, y hasta causar la 

muerte de algunas. 

4.-¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las mujeres 

ecuatorianas antes de decidir migrar?  

El dejar a su familia, sus hijos en algunos casos. 

5.- ¿De qué manera influye el entorno social y familiar en la decisión de las 

mujeres de migrar?  

Muchas veces no existe un apoyo familiar y les toca tomar esa decisión solas y es por 

ello por lo que deciden llevar a sus hijos con ellas, sin embargo, en otros casos, cuentan con 

el apoyo de sus familias y les dejan encargados sus pocos bienes y también sus hijos hasta 

que si ellas pueden lograr cruzar por el Tapón del Darién y poder empezar una mejor vida y 

así volver a ver a los suyos. 

6.- ¿Qué tipo de apoyo o resistencia encuentran las mujeres ecuatorianas 

durante su tránsito por el Tapón del Darién?  

Lamentablemente el apoyo es muy escaso, ya que por el solo hecho de ser mujer, 

quieren abusar de ellas o las ven como una debilidad. 

7.- ¿Cómo afecta la migración irregular la vida de las mujeres ecuatorianas una 

vez llegan a su destino?                                                                                          

Considero que existen muchos traumas, por todo lo que se vive, es un total desafío y 

al momento de pasar por ahí te vas topando con muchas situaciones, de las que no es fácil 

sacarte de la cabeza, y así mismo cuando las mujeres llegan a su destino, tienen que ahora 

si buscar cómo empezar esa vida de cero que se prometieron que haría, pero tal vez en el 

caso de ellas sería un poco más complicado, porque puede influir el idioma, el hecho de ser 

mujer para trabajos donde se requiera mucha fuerza. 

8.- ¿Considera usted que las políticas gubernamentales de Ecuador influyen en 

la decisión de las mujeres ecuatorianas al migrar irregularmente, aun sabiendo los 

riegos a los que se someten?  

Actualmente sí, porque el gobierno que ha venido teniendo Ecuador ha sido muy 

inestable, la inseguridad que viven hoy es algo que afecta en todo aspecto al país, haciendo 

que haya una escasez enorme de trabajo, cerrando negocios, y que exista mucho desempleo. 

9.- ¿Cuál cree usted que sería una solución o propuesta que frene esta 

migración irregular por parte de las mujeres ecuatorianas?  

Considero que se debe comenzar por el gobierno, ya que si en nuestro país nos 

sentimos cómodos, protegidos, con trabajo, no tendríamos necesidad de sentirnos obligados 

a tomar estas decisiones donde dejamos todo y arriesgamos mucho por un mejor vivir, y así 

ya no querer salir de nuestro país por una mejor vida si no solo por turismo.  
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Anexo 3 

 

ENTREVISTA PARA INVESTIGACIÓN DE TESIS #3 

LICENCIATURA EN RELACIONES INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD ECOTEC 

Tema: La migración de las mujeres ecuatorianas a través del Tapón del Darién en el 

periodo 2020 – 2022. 

Tiempo aproximado a la entrevista:15 a 20 minutos (Varía) 

Instrumento Audiovisual: Grabación de Voz. 

Informe del entrevistador 

Entrevistado: Vanessa Abigail Moyolema. 

Fecha: 07/05/24 

Entrevistador: Briggitte Alcívar Pincay 

Ocupación: Estudiante 

 

1.- ¿Conoce usted a alguien que haya migrado irregularmente por el Tapón de 

Darién?  

Sí. 

2.- Explique, ¿Cuál considera usted que es la principal razón por la que las 

mujeres ecuatorianas migran irregularmente?  

Por la falta de oportunidades y la adquisición de deudas muy difíciles de pagar.  

3.- ¿Conoce las consecuencias que tienen las mujeres ecuatorianas al migrar 

de manera irregular?  

Se deshace el núcleo familiar, desarrollo de enfermedades mentales como depresión 

y ansiedad.  

4.-¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las mujeres 

ecuatorianas antes de decidir migrar?  
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La evidente falta de opciones para solucionar el problema base que las lleva a tomar 

la decisión de migrar.  

5.- ¿De qué manera influye el entorno social y familiar en la decisión de las 

mujeres de migrar?  

Se rompe el núcleo familiar, desarrollo de problemas maritales, perdida inevitable del 

círculo social.  

6.- ¿Qué tipo de apoyo o resistencia encuentran las mujeres ecuatorianas 

durante su tránsito por el Tapón del Darién?  

Ninguno, autodeterminación.  

7.- ¿Cómo afecta la migración irregular la vida de las mujeres ecuatorianas una 

vez llegan a su destino?  

Sentimiento de soledad, no se cuenta con los recursos necesarios para empezar un 

estilo de vida completamente nuevo. 

8.- ¿Considera usted que las políticas gubernamentales de Ecuador influyen en 

la decisión de las mujeres ecuatorianas al migrar irregularmente, aun sabiendo los 

riegos a los que se someten?  

Sí 

9.- ¿Cuál cree usted que sería una solución o propuesta que frene esta 

migración irregular por parte de las mujeres ecuatorianas?  

De manera general:  

Valoración del porcentaje de migración femenina en el ecuador y su relación con la 

migración masculina.  

Determinar el porcentaje de hogares que carecen de núcleo familiar por ausencia de 

madre migratoria. 

Barrido por provincias para logística 

Implementación de encuestas con ayuda del INEC donde se consideren las 

principales razones migratorias 

Frente a los datos obtenidos se puede realizar un análisis profundo de la situación 

migratoria en el país.  

 

 


