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Resumen

Esta investigación explora la influencia de las redes migratorias en el flujo migratorio

de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo 2021-2023. Se centra en cómo estas

redes, definidas por lazos familiares, amistosos y comunitarios, facilitan o dificultan la

migración, afectando decisiones individuales y colectivas. Utilizando un enfoque

metodológico descriptivo basado en fuentes secundarias, el estudio analiza las

motivaciones detrás de la formación de estas redes y su impacto en la toma de decisiones

migratorias, el acceso a recursos y la adaptación de los migrantes. El análisis revela que

estas redes juegan un papel crucial en la configuración del proceso migratorio al

proporcionar apoyo e información esenciales, influyendo así en las elecciones y

experiencias de los migrantes.

Los hallazgos de este estudio proporcionan una comprensión integral de las

dinámicas de la migración ecuatoriana y ofrecen valiosas ideas para los formuladores de

políticas. Al destacar la importancia de las redes migratorias, la investigación subraya la

necesidad de políticas públicas más efectivas que reconozcan y aprovechen estas redes

para facilitar una migración más segura y ordenada. Además, el estudio sugiere que las

estrategias de integración deben diseñarse para apoyar y fortalecer estas redes, ayudando

a los migrantes a adaptarse mejor a sus nuevos entornos y a acceder a los recursos

necesarios. En general, esta investigación contribuye al campo más amplio de los estudios

migratorios al enfatizar la importancia de las conexiones sociales en el proceso migratorio y

proponer recomendaciones prácticas para mejorar las experiencias de los migrantes.

Palabras clave: Redes migratorias, flujo migratorio, Ecuador, Estados Unidos,
migración.
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Abstract

This research explores the influence of migratory networks on the migratory flow from

Ecuador to the United States during the period 2021-2023. It focuses on how these

networks, defined by family, friendship, and community ties, facilitate or hinder migration,

affecting individual and collective decisions. Utilizing a descriptive methodological approach

based on secondary sources, the study delves into the motivations behind the formation of

these networks and their impact on migratory decision-making, access to resources, and

migrant adaptation. The analysis reveals that these networks play a crucial role in shaping

the migration process by providing essential support and information, thus influencing the

choices and experiences of migrants.

The findings of this study provide a comprehensive understanding of the dynamics of

Ecuadorian migration and offer valuable ideas for policymakers. By highlighting the

importance of migratory networks, the research underscores the need for more effective

public policies that recognize and leverage these networks to facilitate safer and more

orderly migration. Additionally, the study suggests that integration strategies should be

designed to support and strengthen these networks, helping migrants to better adapt to their

new environments and access necessary resources. Overall, this research contributes to the

broader field of migration studies by emphasizing the significance of social connections in

the migration process and proposing actionable recommendations for improving migrant

experiences.

Keywords: Migratory networks, migratory flow, Ecuador, United States, migration.
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Introducción

La migración ha sido una constante en la historia de Ecuador, impulsada por

diversos factores económicos, sociales y políticos. Durante la década de 1990, Ecuador

experimentó una de sus peores crisis económicas, que culminó en el colapso del sistema

financiero en 1999 y la dolarización en el año 2000. Este periodo de inestabilidad

económica llevó a muchos ecuatorianos a buscar mejores oportunidades en el extranjero,

principalmente en Estados Unidos y España. En consecuencia, las remesas enviadas por

los migrantes se convirtieron en una fuente vital de ingresos para muchas familias en

Ecuador. Además de las crisis económicas, la inestabilidad política ha sido otro factor

determinante en la migración. La falta de confianza en el gobierno y las constantes crisis

políticas han impulsado a muchos ecuatorianos a emigrar. Esta inestabilidad ha afectado

también la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas de apoyo a los

migrantes y sus familias. Por otra parte, los desastres naturales, como los terremotos y

fenómenos climáticos como El Niño, han forzado a muchas personas a migrar en busca de

lugares más seguros y estables, contribuyendo así a los flujos migratorios.

En el contexto contemporáneo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto

profundo en los flujos migratorios globales. En Ecuador, la pandemia exacerbó la situación

económica, aumentando las tasas de desempleo y pobreza, y generó descontento y

desconfianza en las instituciones. Esto llevó a muchos ecuatorianos a ver en la migración

una vía de escape ante la falta de oportunidades y la incertidumbre generada por la

pandemia. Paralelamente, a nivel global, las políticas migratorias se han endurecido,

especialmente en Estados Unidos. La administración de Donald Trump implementó una

serie de medidas restrictivas que continuaron, en parte, bajo la administración de Joe Biden,

incluyendo mayores controles fronterizos, restricciones en las solicitudes de asilo y

deportaciones. A pesar de estas barreras, las redes migratorias han jugado un papel crucial

en facilitar la migración, proporcionando información y apoyo para sortear las dificultades

legales y logísticas. Sin embargo, el aumento en la migración irregular ha expuesto a los

migrantes a mayores riesgos, incluyendo detenciones, deportaciones y explotación por

parte de traficantes de personas. A pesar de estos desafíos, las comunidades de migrantes
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y las organizaciones no gubernamentales han desempeñado un papel fundamental en

brindar apoyo y asistencia a los migrantes, tanto en tránsito como en los países de destino.

La teoría de las redes migratorias sostiene que la migración no es un proceso

aislado, sino que está influenciada por las conexiones sociales entre los migrantes y sus

comunidades de origen y destino. Según Gutierrez et al. (2020), las redes migratorias

actúan como mecanismos que facilitan el flujo de información, recursos y apoyo emocional,

reduciendo los costos y riesgos asociados con la migración. Estas redes pueden incluir

familiares, amigos y organizaciones comunitarias que brindan asistencia a los migrantes. En

este sentido, las redes migratorias han jugado un papel crucial en la facilitación de los flujos

migratorios a lo largo del tiempo, las mismas que están compuestas por familiares, amigos y

conocidos que ya han migrado, proporcionando información, apoyo económico y emocional,

y ayudando en la integración de los nuevos migrantes en el país de destino.

El auge de las redes sociales ha transformado profundamente las dinámicas

migratorias, introduciendo nuevas plataformas para la comunicación y el intercambio de

información. Estudios recientes, como el de Statista (2015), han demostrado que las redes

sociales digitales, como Facebook y WhatsApp, desempeñan un papel crucial en la toma de

decisiones migratorias. Estas plataformas no solo ofrecen a los potenciales migrantes una

ventana a las experiencias de otros migrantes, sino que también facilitan el mantenimiento

de conexiones transnacionales. Desde la década de 1990, se ha observado que las redes

migratorias han sido fundamentales para reducir los costos y riesgos asociados con la

migración. Estas redes proporcionan información esencial sobre el proceso migratorio,

incluyendo detalles sobre rutas, documentos necesarios y estrategias para evitar peligros y

riesgos durante el viaje. Además, ofrecen apoyo económico vital, ya que los migrantes

establecidos suelen enviar remesas a sus familiares y amigos en el país de origen. Este

apoyo financiero ayuda a cubrir los costos del viaje y el asentamiento inicial en el país de

destino, marcando una diferencia significativa en la decisión de migrar y en la capacidad

para hacerlo de manera segura y exitosa.

Así mismo, el apoyo emocional también es una parte vital de las redes migratorias,

puesto que migrar a un nuevo país puede ser una experiencia estresante y aislante. Sin

embargo, tener una red de contactos que ofrece apoyo emocional puede aliviar estos

sentimientos de aislamiento y estrés. Las redes proporcionan un sentido de comunidad y

pertenencia, lo cual es crucial para la integración exitosa en el país de destino. Estudios
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previos de Brennan (2014) y Aruj (2008) han demostrado que estas redes pueden influir en

la elección del destino y las rutas migratorias. Los migrantes tienden a seguir las rutas y

destinos donde ya tienen contactos establecidos, ya que esto les ofrece una mayor

seguridad y previsibilidad. Además, las redes migratorias pueden facilitar el acceso a

recursos y oportunidades en el país receptor, como empleo, vivienda y servicios sociales.

La presente investigación tiene como hipótesis que las redes migratorias

desempeñan un papel crucial en facilitar el acceso a recursos y la adaptación de los

migrantes ecuatorianos en Estados Unidos, influyendo significativamente en la decisión de

migrar y en la superación de las barreras económicas, legales y sociales durante su proceso

migratorio. Para abordar esta hipótesis, la investigación se centra en la pregunta principal:

¿Cómo influyen las redes migratorias en el flujo migratorio, centrándonos en el caso

específico de la oleada migratoria ecuatoriana hacia Estados Unidos durante el período

2021-2023? Adicionalmente, se plantean preguntas secundarias que profundizan en

diferentes aspectos de este fenómeno: ¿Cuáles son los factores que impulsan la formación

y consolidación de las redes migratorias en el contexto de la oleada migratoria ecuatoriana

hacia Estados Unidos? ¿Cómo contribuyen las redes sociales y las conexiones personales

en la toma de decisiones de los migrantes ecuatorianos durante este período migratorio?

¿En qué medida las redes migratorias facilitan o dificultan el acceso a recursos y apoyo

para los migrantes ecuatorianos durante su trayectoria hacia Estados Unidos?

El objetivo principal de esta investigación es comprender la influencia de las redes

migratorias en el flujo migratorio ecuatoriano hacia Estados Unidos durante el periodo

comprendido entre 2021 y 2023, para determinar cómo estas redes afectan las decisiones y

dinámicas migratorias, y así poder elaborar estrategias y políticas más efectivas para

gestionar los flujos migratorios y apoyar a los migrantes en su proceso de adaptación.

La presente investigación persigue los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las razones detrás de la formación de las redes migratorias en la

oleada migratoria ecuatoriana hacia Estados Unidos entre 2021 y 2023, y cómo afectan las

decisiones de los migrantes, para entender los factores subyacentes que impulsan estas

dinámicas migratorias.

- Analizar cómo las redes sociales y las conexiones personales influyen en las

decisiones de los migrantes ecuatorianos durante su migración hacia Estados Unidos en el

periodo mencionado, incluyendo la elección de rutas y destinos, para comprender el papel

de la comunicación y la información en el proceso migratorio.
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- Explorar cómo las redes migratorias ayudan u obstaculizan el acceso a

recursos y apoyo para los migrantes ecuatorianos durante su viaje hacia Estados Unidos,

incluyendo la información proporcionada, la asistencia económica y el apoyo emocional,

para evaluar la eficacia y los desafíos de estas redes en el apoyo a los migrantes.

Esta investigación se justifica, en primer lugar, como un precedente de estudio que

permitirá a futuros investigadores identificar los factores clave que impulsan la migración no

solo en Ecuador, sino a nivel global. Esta identificación es esencial para diseñar

intervenciones que aborden las causas subyacentes de la migración y proporcionen

soluciones sostenibles. En un mundo cada vez más interconectado, comprender las

dinámicas migratorias se vuelve fundamental para prever y gestionar los movimientos

poblacionales. Las migraciones no solo afectan a los individuos que migran, sino también a

las comunidades que dejan atrás y a las que llegan. Al desentrañar los factores que

impulsan a los ecuatorianos a migrar hacia Estados Unidos entre 2021 y 2023, esta

investigación aportará un valioso conocimiento que puede ser aplicado en contextos

migratorios similares en otras partes del mundo. La identificación de estos factores ayudará

a diseñar políticas que mitiguen los impulsos migratorios negativos, fomentando

migraciones seguras y planificadas que beneficien tanto a los migrantes como a las

sociedades involucradas.

Además, las redes migratorias juegan un papel crucial en la seguridad y bienestar de

los migrantes. Al entender cómo estas redes operan y su impacto en el proceso migratorio,

se pueden desarrollar estrategias para maximizar sus beneficios y mitigar sus desventajas.

Las redes migratorias proporcionan información vital, apoyo económico y emocional, y

facilitan la integración de los migrantes en sus destinos. Por ejemplo, el apoyo económico y

emocional que estas redes proporcionan puede ser mejor canalizado y ampliado,

reduciendo así los riesgos asociados con la migración irregular y mejorando la calidad de

vida de los migrantes. En muchos casos, estas redes son la diferencia entre el éxito y el

fracaso en la migración. Los migrantes que cuentan con el respaldo de una red sólida tienen

más probabilidades de superar los desafíos que enfrentan en el camino y establecerse de

manera exitosa en su nuevo entorno. Por lo tanto, una comprensión profunda de estas

redes permitirá desarrollar políticas y programas que fortalezcan sus aspectos positivos y

minimicen sus potenciales riesgos.

Esta investigación también aportará información valiosa para diseñar estrategias de

integración y apoyo tanto en el país de origen como en el país de destino. En Ecuador,
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conocer el rol de las redes migratorias puede ayudar a las autoridades y organizaciones a

ofrecer programas de apoyo más efectivos para las familias de migrantes y aquellos que

consideran migrar. Estos programas pueden incluir asistencia financiera, orientación legal y

apoyo psicológico, creando un entorno más favorable para quienes deciden emprender el

viaje migratorio. En el país de destino, esta información puede ser utilizada para mejorar los

servicios de integración, facilitando la adaptación de los migrantes a su nuevo entorno y

promoviendo una convivencia más armoniosa y productiva. Por ejemplo, los servicios de

integración pueden ser diseñados para considerar las necesidades específicas de los

migrantes ecuatorianos, como el acceso a empleo, educación y servicios de salud. Además,

fomentar la inclusión social y económica de los migrantes puede tener un impacto positivo

en la cohesión social y el desarrollo económico de las comunidades receptoras. Una

integración exitosa beneficia tanto a los migrantes como a la sociedad en su conjunto,

promoviendo un entorno en el que todos puedan prosperar.

Finalmente, esta investigación contribuirá a una gestión migratoria más humana y

eficiente. Al proporcionar una visión integral de cómo las redes migratorias influyen en el

flujo migratorio ecuatoriano, las políticas pueden ser diseñadas para apoyar mejor a los

migrantes en todas las etapas de su viaje. Esto abarca desde la planificación y el viaje hasta

la integración en el país de destino. Una gestión informada por este tipo de estudios

permitirá una respuesta más adaptada y sensible a las realidades y necesidades de los

migrantes, mejorando su bienestar y contribuyendo al desarrollo social y económico tanto

de los países emisores como receptores. Además, una gestión migratoria eficiente puede

ayudar a prevenir situaciones de explotación y abuso, asegurando que los migrantes sean

tratados con dignidad y respeto. En conclusión, esta investigación no solo abordará una

cuestión académica relevante, sino que también tendrá implicaciones prácticas importantes

para la política migratoria y el bienestar de los migrantes. Proporcionará una base sólida

para futuras investigaciones y políticas, promoviendo un enfoque más integrado y humano

en la gestión de los flujos migratorios, y contribuyendo así a un mundo en el que la

migración sea una opción segura y beneficiosa para todos.
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Capítulo I: Marco Teórico

1.La migración y la influencia de las redes migratorias en la migración

1.1. Definiciones de Migración

La migración siempre ha sido parte de la historia humana, influyendo en el tamaño,

la composición y la distribución de la población. Según Gutiérrez et al. (2020), las personas

dejan su país de origen por diversas razones, ya sea por voluntad propia o por necesidad,

en busca de mejores oportunidades, asilo político o reunificación familiar. Este fenómeno ha

evolucionado con las necesidades humanas. Arrieta (2017) distingue entre emigración, que

es la salida de personas de su país para vivir en otro, e inmigración, que es la llegada de

personas de otros países con la intención de quedarse. León (2015) afirma que migrar es

una parte natural del comportamiento humano motivado por factores sociales, económicos y

políticos.

En el contexto ecuatoriano, la migración internacional está principalmente impulsada

por factores económicos que afectan a la sociedad de diversas maneras, según Paladines

(2018). Estos factores económicos, junto con desastres naturales y enfermedades, empujan

a los ecuatorianos a decidir migrar. Además, hay que considerar la falta de trabajo, la

persecución política o ideológica, la inseguridad causada por la violencia, las guerras, la

persecución étnica o religiosa, los problemas socioeconómicos, el deseo de mejorar la

calidad de vida, y la búsqueda de desarrollo personal o familiar, así como oportunidades de

empleo y educación (Aruj, 2008).

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a los migrantes

como aquellos que se trasladan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de

un país o cruzando una frontera internacional, de manera temporal o permanente (OIM,

2023). En América Latina, la migración intrarregional es la más común, ya que muchos

países son usados como puntos de tránsito antes de llegar a los destinos finales (Ruíz,

2002). Sosa (2016) explica que la migración intrarregional ocurre entre países con

similitudes históricas, culturales y/o políticas, mientras que la migración extrarregional se

refiere a movimientos migratorios fuera de estas regiones.
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Gómez (2010) establece que la migración tiene dos componentes: la salida o

emigración y la entrada o inmigración, ambos pudiendo ocurrir dentro o fuera de las

fronteras nacionales. Rodríguez (2000) añade que los flujos migratorios pueden analizarse

según el tipo de vía utilizada (regular o irregular) y el motivo del proceso migratorio (forzado

o voluntario). La migración puede implicar un cambio de residencia permanente o temporal,

pasando a menudo por países de tránsito. Los países de tránsito pueden convertirse en

destinos finales si los migrantes se quedan sin recursos económicos para completar el viaje.

Además, hay casos donde la migración es planificada (migración regular) y otros

donde se realiza por desesperación, miedo o esperanza de encontrar mejores

oportunidades (migración irregular). En esta última, surgen factores de riesgo importantes,

como la exposición a peligros orgánicos, psicológicos y sociales, que hacen que los

migrantes sean una población altamente vulnerable (Petit, 2003). Es crucial destacar que,

en muchas situaciones migratorias, los niños también se ven involucrados en el proceso,

enfrentándose a numerosos desafíos y riesgos adicionales.

1.2. Factores que impulsan la migración

1.2.1. Factores económicos

La teoría macroeconómica clásica sostiene que la disparidad de ingresos entre los

países y comunidades de origen y destino es una de las principales razones que impulsan a

las personas a migrar. Las teorías económicas más recientes amplían este marco al sugerir

que los hogares utilizan la migración como una estrategia para diversificar sus fuentes de

ingresos, reduciendo así el riesgo económico asociado a la dependencia de una única

fuente. En este sentido, las brechas económicas entre los Estados nación se están

ampliando, lo que incrementa la motivación para migrar por razones económicas (Banco

Mundial, 2022). Sin embargo, es importante señalar que las personas más pobres rara vez

disponen de los recursos necesarios para una migración internacional; cuando emigran, lo

hacen principalmente dentro de sus países o hacia naciones vecinas con mejores

oportunidades económicas.

En el caso de Ecuador, la mayoría de los migrantes son jóvenes en busca de

trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la participación global de los

jóvenes en la fuerza laboral ha disminuido desde 1999, y en 2019 la tasa de desempleo

juvenil fue del 13,6% (OIT, 2020). Esta tasa es particularmente alta en África Septentrional

(30% en 2019) y en los Estados árabes (23% en 2019), superando considerablemente los

niveles del resto del mundo (OIT, 2020). Además, los jóvenes tienen más probabilidades de
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estar subempleados o de ocupar empleos en los que son muy vulnerables a periodos

frecuentes de desocupación. Por lo tanto, los emigrantes tienden a elegir destinos con

economías en crecimiento, donde existan oportunidades laborales y donde sus habilidades

y recursos puedan satisfacer sus necesidades y aspiraciones, lo que les permita alcanzar

una mejor calidad de vida.

En términos generales, la decisión de migrar implica sopesar los costos y beneficios

asociados, y las causas que intervienen en este fenómeno social son diversas. Hangen

(2010) señala un creciente dinamismo en las investigaciones empíricas destinadas a

comprender las causas y efectos de las migraciones. Además, sugiere que el factor común

que subyace en la decisión de migrar implica consideraciones de seguridad frente a riesgos,

los cuales son analizados a lo largo de un período de tiempo determinado. Aunque esta

hipótesis puede parecer abstracta, contiene elementos realistas y útiles basados en la

racionalidad. Además, en Ecuador, factores como las disfuncionalidades en los mercados

financieros del país de origen, junto con cuestiones relacionadas con el prestigio, el poder y

otros objetivos personales, así como los rasgos socio-culturales como el nivel de educación,

estado civil y etnia, también son determinantes en la decisión de migrar.

Asimismo, en un contexto macroeconómico, el destino de los migrantes está

influenciado por la demanda laboral y migratoria de los países receptores. Bajo condiciones

similares, el movimiento migratorio está sujeto a la globalización y al crecimiento económico

mundial, aspectos que abarcan desde las tarifas de transporte hasta las perspectivas de

empleo a nivel global. En este contexto, Ecuador no es una excepción, ya que su situación

económica y social impulsa a muchos de sus ciudadanos a buscar mejores oportunidades

en el extranjero. La migración ecuatoriana se caracteriza por una búsqueda constante de

mejorar las condiciones de vida, motivada por la falta de oportunidades laborales y

económicas en el país.

1.2.2. Factores demográficos

El crecimiento de la población se está ralentizando en muchos lugares del mundo. A

pesar de esto, debido a las tasas de fecundidad del pasado y del presente, la población

mundial seguirá aumentando incluso aunque la fecundidad disminuya. La mayoría de la

gente vive en países con ingresos medios (Population Reference Bureau, 2020). A nivel

global, la cantidad de hijos por mujer ha bajado a 2.3, pero en países de ingresos bajos

sigue siendo alta, con un promedio de 4.6 hijos por mujer (Population Reference Bureau,

2020). En los países con ingresos más altos, la fecundidad está por debajo del nivel de

reemplazo, con 1.6 hijos por mujer (Population Reference Bureau, 2020).
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Se espera que en los países con ingresos altos la población disminuya debido al

envejecimiento de la sociedad. Las proyecciones sugieren que el número de personas de

65 años o más aumentará de 700 millones en 2020 a 1,500 millones en 2050

(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, 2020). Sin la

inmigración, estas diferencias en las tasas de fecundidad implican que las proporciones de

población de los diferentes países cambiarán en las próximas décadas. En este contexto, la

inmigración se presenta como un factor crucial para equilibrar las proporciones de población

en países con tasas de fecundidad bajas y poblaciones envejecidas.

Por otro lado, existen diferencias significativas y cambiantes en la forma en que

mujeres, niñas, hombres, niños y personas no binarias migran. Desafortunadamente, la

recolección de datos sobre los diversos géneros aún está muy ausente, y los esfuerzos para

llenar estos vacíos varían entre los países. Aunque las diferencias de género afectan a

todas las personas, es importante destacar aspectos relacionados con las mujeres. En este

sentido, se observa un número creciente de mujeres desplazándose, muchas para ocupar

empleos en sectores altamente marcados por el género, como el trabajo doméstico y la

enfermería.

En el caso específico de Ecuador, la migración ha sido una estrategia de vida

adoptada por muchas mujeres que buscan mejorar sus condiciones socioeconómicas. A

medida que las barreras a la migración disminuyen en los países de origen para las mujeres

y las oportunidades se amplían en los países de destino, especialmente en servicios de

cuidado de ancianos en países donde la población envejece, es probable que aún más

mujeres se desplacen. Este fenómeno establece que cada vez más mujeres migran de

forma independiente o como principales proveedoras de ingresos. Además, los cambios en

las actitudes hacia las mujeres, algunos de los cuales aumentan su experiencia de

violencia, están impulsando la migración femenina (Hallock, Soto y Fix, 2018).

En Ecuador, las mujeres emigran principalmente hacia países como Estados Unidos,

España e Italia. Estos destinos ofrecen mayores oportunidades laborales, especialmente en

el sector de servicios. Sin embargo, la migración femenina también se ve impulsada por la

necesidad de escapar de situaciones de violencia y mejorar las condiciones de vida de sus

familias. Las remesas enviadas por estas mujeres se han convertido en un apoyo

económico crucial para sus hogares en Ecuador, reflejando el impacto significativo de la

migración en la economía y la estructura familiar del país.
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1.2.3. Factores ambientales

Los cambios ambientales, especialmente debido al cambio climático, pueden tener

un gran impacto en las tierras, las personas y la migración. Según las proyecciones del

Quinto Informe de Evaluación del Intergovernmental Panel of Climate Change (2014), el

desplazamiento de personas por motivos climáticos aumentará durante el siglo XXI. En este

sentido, se define que hay cuatro formas principales en las que el cambio climático y otros

factores ambientales afectan los patrones migratorios. Primero, las sequías persistentes y

recurrentes afectan gravemente a las comunidades rurales que dependen de la agricultura

de secano, así como la desertificación y la degradación de las tierras. En el caso de

Ecuador, esto podría impactar a las comunidades agrícolas de la costa y la sierra, afectando

su seguridad alimentaria y provocando desplazamientos internos hacia áreas más seguras.

Segundo, la subida del nivel del mar y la erosión costera pueden convertir vastas

áreas en zonas inhabitables, acabando con medios de sustento como la agricultura. Esto

podría afectar especialmente a las comunidades costeras ecuatorianas, como en la región

de Esmeraldas o en las Islas Galápagos, donde el aumento del nivel del mar amenaza la

subsistencia y el hábitat humano. En Tercer lugar, los desastres naturales repentinos,

aunque no siempre relacionados con el clima, están aumentando en frecuencia e

intensidad. En Ecuador, un país con alta actividad sísmica y volcánica, los desastres

naturales como terremotos y erupciones volcánicas pueden causar desplazamientos

repentinos y masivos, como ocurrió en el terremoto de 2016 en la costa ecuatoriana.

Cuarto, los conflictos por recursos escasos pueden llevar a la inestabilidad política y

al desplazamiento masivo de personas. En el caso de Ecuador, la competencia por recursos

naturales como el agua y la tierra entre comunidades locales y empresas extractivas puede

generar tensiones y desplazamientos internos, especialmente en áreas rurales y

amazónicas. Además, el IPCC (2014) indica que los fenómenos meteorológicos extremos

son la conexión más directa entre el cambio climático y la migración. A largo plazo, la

subida del nivel del mar, la erosión costera y la pérdida de productividad agrícola tendrán un

gran impacto en los flujos migratorios. Por otra parte, la resiliencia de los hogares juega un

papel crucial en su capacidad para enfrentar los factores ambientales. Los hogares más

resilientes tienen más capacidad para quedarse y adaptarse al cambio ambiental. Sin

embargo, también son los que tienen los recursos necesarios para migrar si es necesario.

Por otro lado, los más vulnerables, que son los más afectados por estos cambios, son los

que menos recursos tienen para alejarse de los lugares afectados.
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1.2.4. Factores sociales y culturales

Las redes sociales desempeñan un papel crucial como impulsoras de la migración al

proporcionar a los migrantes información y recursos para facilitar su proceso de traslado,

desde cruzar fronteras hasta integrarse en nuevas comunidades. Estas plataformas son

especialmente relevantes en el contexto ecuatoriano, donde los migrantes utilizan redes

sociales para conectarse con familiares y amigos que ya se han establecido en el país de

destino, facilitando así su adaptación y búsqueda de oportunidades.

La formación y reunificación familiar también son motivos sociales significativos que

impulsan la migración. En Ecuador, es común que los miembros de una familia migran para

reunirse con aquellos que ya han emigrado en busca de mejores condiciones de vida,

especialmente en países como España y Estados Unidos, donde existe una gran diáspora

ecuatoriana. Este proceso contribuye a mantener la cohesión familiar y fortalecer los lazos

culturales incluso a través de fronteras internacionales (Ciria & Rivera, 2015).

La búsqueda de mejores oportunidades educativas es otro factor social relevante

que motiva la migración desde Ecuador. Muchos padres ecuatorianos emigran con el

objetivo de ofrecer a sus hijos una educación de mayor calidad en el extranjero,

aprovechando las oportunidades académicas disponibles en países receptores. Esta

tendencia se refleja en el aumento de estudiantes ecuatorianos que buscan estudiar en el

exterior, ya sea en programas de intercambio o en instituciones educativas internacionales,

lo que a su vez contribuye a la internacionalización de la educación y la diversidad cultural

(Peláez et al, 2021).

1.3. Teorías que explican la migración

1.3.1. Teorías neoclásicas

En la segunda mitad del siglo XX, la teoría neoclásica desempeñó un papel crucial

en el estudio de las migraciones al aplicar sus principios a los factores laborales. Esta teoría

parte de dos supuestos: a) El ser humano es sedentario por naturaleza debido a razones

económicas, y b) En su decisión de emigrar, el migrante actúa de manera racional para

maximizar las ventajas del proceso. Según la teoría neoclásica, las migraciones

internacionales se deben a decisiones individuales basadas en un análisis de

costo-beneficio, con el objetivo de maximizar la renta. Esto implica que las personas migran

debido a las diferencias salariales entre su país de origen y el país de destino (Roldán,

2012).
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De acuerdo a Cantú & Alpuche (2019) los flujos laborales tienden a moverse desde

países con salarios bajos hacia países con salarios altos. Como resultado, la migración

ejerce una presión a la baja sobre los salarios en los países de destino y una presión al alza

en los países de origen, hasta que se alcanza un equilibrio. De esta manera, la tasa de

emigración aumenta cuando la disparidad salarial se incrementa. En línea con el paradigma

funcionalista en sociología y el pensamiento económico neoclásico, esta teoría percibe a la

sociedad y a la economía capitalista como sistemas autorregulados que mantienen un

equilibrio constante entre sus partes.

1.3.2. Teoría de los factores push–pull

La teoría neoclásica dio origen a la conocida teoría del "push-pull," que ha sido uno

de los modelos explicativos de la migración más influyentes en la comunidad científica. Este

modelo se basa en una serie de elementos asociados tanto al lugar de origen como al lugar

de destino. En esencia, existen factores que empujan (push) a las personas a abandonar su

lugar de origen debido a condiciones desfavorables, mientras que otros factores en los

lugares de destino ejercen una fuerza de atracción (pull) debido a condiciones más

ventajosas. Así, se genera una dinámica de expulsión (push) y atracción (pull) (Tornos,

2006).

De acuerdo a Lean (2014) entre los factores de expulsión se encuentran una

elevada presión demográfica, falta de acceso a la tierra, bajos salarios, bajos niveles de

vida, falta de libertades políticas y represión, entre otros. En contraste, los factores de

atracción en los lugares de destino incluyen mejores oportunidades económicas, salarios

más altos, niveles de vida más elevados y mayores libertades políticas. Las personas que

deciden migrar hacen una inversión significativa, que incluye los costos del viaje y su

manutención en el destino hasta que consiguen trabajo. Además, deben esforzarse para

aprender una nueva lengua, adaptarse al nuevo mercado laboral y sobrellevar el dolor

emocional de dejar atrás sus conexiones afectivas con el lugar de origen (Robles, 2024).

Este modelo destaca las motivaciones personales de los migrantes, quienes, tras

evaluar los costos y beneficios de la migración, optan por la alternativa más ventajosa. La

decisión de emigrar se basa en una racionalidad instrumental que les permite elegir

libremente entre las oportunidades que ofrece el mercado, tanto dentro como fuera del país.

Desde esta perspectiva, las migraciones se consideran funcionales, ya que contribuyen al

equilibrio del sistema y resultan rentables tanto para los países como para los migrantes

(CEPAL, 2018).
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La migración internacional se concibe como una forma de inversión en capital

humano. Las personas realizan una inversión en dinero que esperan recuperar, eligen

destinos donde pueden encontrar empleo acorde a sus habilidades y, de esta forma, buscan

maximizar sus ingresos. Como resultado de este movimiento poblacional, la oferta de

trabajo disminuye y los salarios aumentan en los países con escasez de capital, mientras

que en los países más ricos la oferta de trabajo aumenta y los salarios tienden a bajar,

conduciendo así a un equilibrio económico (Tornos, 2006).

De acuerdo a Lean (2014) las críticas hacia este modelo se centran en su falta de

consideración histórica e individualismo, así como en su incapacidad para tener en cuenta

el entorno social y político que limita la acción de las personas. Además, según este

modelo, serían las personas más pobres de los países menos desarrollados quienes

emigraron. Sin embargo, la realidad muestra que no son los más pobres quienes emigran,

sino personas de clase media. El modelo push-pull no explica por qué los migrantes eligen

unos destinos y no otros, y tampoco tiene en cuenta que las migraciones no son procesos

individuales, sino sociales.

2. Tipos de migración y perspectivas de análisis

2.1. Migración intrarregional y Extrarregional

La migración intrarregional se refiere al desplazamiento de personas dentro de la

misma región geográfica. En América Latina, este tipo de migración es particularmente

relevante. Según Sosa (2016), la migración intrarregional ocurre principalmente entre países

que comparten similitudes históricas, culturales y políticas. Esto facilita la adaptación de los

migrantes, ya que las barreras lingüísticas y culturales son menores. Por ejemplo, muchos

migrantes en América del Sur se desplazan entre países como Venezuela, Colombia, y

Ecuador debido a crisis económicas o políticas. Estos movimientos se ven favorecidos por

acuerdos regionales como el MERCOSUR, que permiten cierta flexibilidad en la movilidad

laboral (Ruíz, 2002). Además, esta migración es comúnmente de carácter temporal, con

personas buscando oportunidades laborales estacionales o mejores condiciones de vida

antes de retornar a sus países de origen.

En contraste, la migración extrarregional implica el movimiento de personas fuera de

su región geográfica hacia destinos lejanos. Este tipo de migración es más complejo debido

a las diferencias significativas en idioma, cultura y políticas migratorias. Gómez (2010)

destaca que la migración extrarregional a menudo se dirige hacia países desarrollados en
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busca de mejores oportunidades económicas, educativas y de calidad de vida. Los

migrantes latinoamericanos, por ejemplo, frecuentemente buscan establecerse en Estados

Unidos o Europa. Este tipo de migración suele ser más permanente, ya que los migrantes

invierten considerablemente en integrarse y establecerse en los nuevos destinos. Además,

la migración extrarregional puede involucrar rutas más peligrosas y costosas, aumentando

el riesgo de caer en situaciones de migración irregular.

Ecuador presenta un interesante caso de estudio en ambos tipos de migración.

Históricamente, el país ha sido tanto un punto de origen como de destino para migrantes. La

migración intrarregional en Ecuador es evidente con la llegada de venezolanos en los

últimos años, quienes buscan escapar de la crisis en su país. Según Paladines (2018), los

factores económicos son un motor principal de esta migración, ya que este país ofrece

mejores oportunidades laborales y estabilidad comparativa. Por otro lado, Ecuador también

ha visto un flujo considerable de migración extrarregional. Los ecuatorianos han emigrado a

Estados Unidos y España en busca de mejores condiciones de vida y trabajo. Esta

migración ha sido influenciada por factores económicos y la búsqueda de reunificación

familiar. León (2015) señala que la emigración de ecuatorianos a Europa y Norteamérica

aumentó significativamente durante la crisis económica de finales de los años 90 y

principios de los 2000, reflejando la búsqueda de estabilidad financiera y personal.

2.2. Migración irregular

La irregularidad en el flujo migratorio se refiere al bienestar de los migrantes y su

acceso a servicios básicos, condicionado por su estatus de irregularidad. Esta situación

surge debido a las leyes y políticas de los países de tránsito o destino. Según la

Organización Internacional para la Migración (2014), la migración irregular es un movimiento

que ocurre por las normas de tránsito del país donde se encuentra el migrante. Además, la

OIM identifica varios tipos de migración irregular, como la entrada irregular, la residencia

caducada y el empleo no regulado.

Castles (2010) argumenta que la migración irregular resulta del desequilibrio entre la

oferta y demanda laboral en los países de destino y la falta de capacidad o voluntad de los

gobiernos para establecer canales legales de migración. La politización del tema en muchos

países refuerza la percepción de que gestionar a los migrantes poco cualificados es una

forma de proteger la soberanía nacional. Así pues, se define la migración irregular como el

establecimiento de un individuo en un país extranjero, donde, debido a las leyes migratorias,

adquiere esta condición y se le niega acceso a servicios esenciales como educación, salud

y empleo. Esta situación puede darse tanto por ingresar al país a través de medios no
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autorizados, como por la expiración de los permisos de residencia o la realización de

trabajos no regulados legalmente. Es relevante mencionar que más de la mitad de los

migrantes ingresan a los países de forma regular, pero se vuelven irregulares al prolongar

su estancia más allá de lo permitido o trabajar sin autorización.

Reyneri (2001) indica que los migrantes fluctúan entre el estatus regular e irregular,

ya que intentan cumplir con las normas de los países anfitriones, pero no siempre logran

regularizar su situación por diversas razones. La Organización Internacional para las

Migraciones (OIM, 2008) afirma que hay un amplio espectro entre el cumplimiento parcial de

las regulaciones y la irregularidad completa. Algunos países facilitan la regularización

mediante programas de amnistía, registro y legalización. Sin embargo, en otros casos, los

migrantes buscan la legalidad mediante la adquisición de documentos falsos (Vasta, 2010).

La Corte Internacional de Derechos Humanos (2020, p. 2) señala que los migrantes

indocumentados o en situación irregular se consideran un grupo vulnerable, ya que están

expuestos a violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren un alto nivel de

desprotección y desigualdad en el acceso a sus derechos básicos. En resumen, la

migración irregular es una condición que surge de diversas circunstancias legales y

laborales, planteando serios desafíos para la protección de los derechos humanos de los

migrantes.

2.3. Causas de la migración irregular

Castles (2010) señala las causas por las que los migrantes deciden optar por vías

irregulares para realizar dicho desplazamiento, las mismas que se detallan a continuación

1.Las leyes y regulaciones nacionales

En un mundo ideal donde todos pudieran moverse libremente, no habría migración

irregular. Esta idea es respaldada tanto por economistas liberales como por defensores de

los derechos humanos. Sin embargo, las fronteras abiertas se ven obstaculizadas por

razones políticas. La migración irregular surge de leyes y regulaciones que califican algunas

formas de movimiento como legales y deseables, mientras que otras son etiquetadas como

ilegales e indeseables.

El concepto de migración ilegal es relativamente nuevo según Castles (2010), este

ha ganado fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente cuando las

naciones europeas dejaron de reclutar mano de obra migrante en los años setenta. Desde

entonces, la migración ha sido politizada, especialmente después de 2001, con los medios



25

de comunicación y la derecha retratando la migración no controlada como una amenaza

para la seguridad.

Los Estados modernos no tratan a todos los migrantes por igual, sino que

seleccionan y diferencian según sus intereses nacionales. Esta selectividad puede basarse

en la nacionalidad, etnicidad, raza o habilidades económicas. Por ejemplo, muchos países

tienen reglas preferenciales para admitir estudiantes y migrantes altamente calificados en

sectores específicos, mientras restringen la entrada de trabajadores poco calificados.

La contradicción entre el Estado y el mercado es evidente en las políticas

migratorias, donde el gobierno puede enviar señales mixtas a los migrantes, mientras que el

mercado los recibe con los brazos abiertos. Algunos países incluso toleran la migración

irregular para satisfacer la demanda laboral, aunque esto puede llevar a la explotación de

los migrantes.

La discriminación de género también influye en las políticas migratorias, donde las

mujeres a menudo enfrentan barreras adicionales para su ingreso y residencia. Aunque en

la actualidad la discriminación abierta es menos común, todavía existen prácticas como las

pruebas de virginidad y las restricciones basadas en el embarazo en algunos países. Las

mujeres a menudo son preferidas para trabajos domésticos y de cuidado, que suelen

asociarse con la migración irregular (Portal de datos sobre migración, 2024).

2. Las contradicciones que surgen de la globalización neoliberal

De acuerdo a Muñoz (2002) la globalización impulsa la migración humana de

diversas maneras. En primer lugar, facilita la movilidad mediante avances tecnológicos y

culturales. Las comunicaciones electrónicas difunden información sobre rutas migratorias y

oportunidades laborales, mientras que los viajes de larga distancia se han vuelto más

asequibles. Esto da lugar a la formación de redes migratorias y comunidades

transnacionales, donde los migrantes anteriores ayudan a otros con información y apoyo.

Estas redes pueden desafiar las afiliaciones tradicionales a los Estados-nación y fomentar la

migración irregular, ya que los migrantes siguen las oportunidades laborales globales y

relaciones transnacionales, a menudo en contra de los controles nacionales.

En segundo lugar, el neoliberalismo, característico de la globalización desde finales

de los años setenta, ha exacerbado la desigualdad tanto entre países como dentro de ellos

(Ornelas, 2004). Esta brecha de ingresos y seguridad impulsa la migración internacional en

busca de protección y mejores condiciones de vida. Los migrantes irregulares se insertan en
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un mercado laboral flexible, donde pueden ser fácilmente contratados y despedidos, y

donde la informalidad laboral es común.

La desregulación laboral ha llevado a la explotación de trabajadores migrantes,

especialmente en economías informales. Este fenómeno no se limita a países con controles

estrictos de inmigración, sino que se observa incluso en naciones con regulaciones

laborales más sólidas. La "nueva economía" neoliberal a menudo amplifica la diferenciación

y la informalidad en función de características como raza, etnia, género, nacionalidad y

estatus legal.

3. La agencia individual y colectiva de los migrante

De acuerdo a Castles (2010) las políticas oficiales sobre migración irregular a

menudo simplifican la complejidad de las motivaciones detrás de los movimientos

migratorios, centrando principalmente en aspectos económicos. Sin embargo, antropólogos

y sociólogos destacan la importancia de considerar las relaciones sociales y las decisiones

familiares en este proceso. La agencia migrante, un concepto utilizado por estos expertos,

enfatiza cómo los migrantes actúan activamente para alcanzar sus objetivos y mejorar sus

condiciones de vida, así como las de sus familias y comunidades.

Las decisiones migratorias suelen ser tomadas a nivel familiar, especialmente en

situaciones de cambio rápido donde enviar a un miembro de la familia a trabajar en otro

lugar se percibe como una estrategia para aumentar los ingresos y las oportunidades de

supervivencia. Las remesas enviadas por los migrantes, ya sean regulares o irregulares,

pueden ser vitales para sacar a las familias de la pobreza y contribuir al desarrollo

económico. Además, los lazos familiares proporcionan tanto capital financiero como cultural,

facilitando el proceso migratorio.

Las motivaciones para migrar cambian a lo largo del ciclo de vida del migrante.

Generalmente, los migrantes son jóvenes en busca de oportunidades laborales temporales,

con la intención inicial de regresar a casa una vez que hayan alcanzado ciertos objetivos

económicos (Cepal, 2019). Sin embargo, las dificultades para lograr estos objetivos pueden

llevar a estancias más prolongadas y a la formación de nuevas familias en el país de

destino. A medida que los hijos de los migrantes se integran en la sociedad receptora, la

posibilidad de regresar se vuelve más difícil, ya que se desarrollan lazos y arraigo en el

nuevo entorno.

Las leyes y regulaciones migratorias tienden a pasar por alto la naturaleza social del

proceso migratorio, tratando a los migrantes como individuos fragmentados en categorías
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burocráticas. Esta fragmentación puede no reflejar las realidades sociales y conducir a un

aumento de la migración irregular. Para muchos migrantes, especialmente aquellos que

enfrentan estados ineficientes o corruptos en sus países de origen, las reglas migratorias

son simplemente otra barrera a superar para sobrevivir. Desde esta perspectiva, las

decisiones de migrar no se ven obstaculizadas por las políticas restrictivas de los Estados

receptores, sino más bien motivadas por las oportunidades percibidas en el mercado laboral

y la necesidad de seguridad y estabilidad.

4. Las actividades de la industria de la migración

En la vida contemporánea, cuando las reglas gubernamentales se vuelven

demasiado complejas, a menudo se recurre a profesionales para obtener ayuda. La

industria de la migración abarca una amplia gama de actores, desde agentes de migración y

oficinas de viajes hasta abogados y reclutadores de fuerza laboral. Incluso miembros de la

comunidad de migrantes, como tenderos o sacerdotes, pueden ofrecer ayuda de manera

voluntaria o de tiempo parcial. Esta industria es un negocio internacional considerable,

especialmente en el ámbito legal.

Aunque algunos agentes operan de manera legítima, otros se dedican al engaño y la

explotación de los trabajadores. La línea entre los servicios legítimos de reclutamiento y

viaje y el contrabando o tráfico de personas a veces no está claramente definida. Esta

industria puede incluso ser una fuerza impulsora de la migración irregular.

Cuando un gobierno intenta detener la migración laboral o restringir la reunificación

familiar, estas políticas pueden no alcanzar sus objetivos o tener consecuencias no

deseadas. La industria de la migración, compuesta por personas que dependen de facilitar

la migración, probablemente continúe operando incluso si cambian las políticas

gubernamentales. Si bien la forma de migración puede cambiar, el volumen de migración

puede permanecer constante o incluso aumentar.

5. La vulnerabilidad de grupos específicos

De acuerdo a Castles (2010, p.2) La probabilidad de convertirse en migrante

irregular varía según una serie de criterios, como el origen, la situación social, el capital

humano, el sexo y la edad. Los ciudadanos de países altamente desarrollados, con

pasaportes reconocidos universalmente y un considerable capital humano, como educación

y habilidades profesionales, tienen una probabilidad muy baja de volverse irregulares, ya

que suelen recibir la bienvenida y obtener estatus legal de residencia en los Estados de
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destino. Por otro lado, aquellos que provienen de países más pobres, pero tienen clase

media y un alto capital humano también pueden migrar de manera regular.

Sin embargo, las personas afectadas por diversas formas de vulnerabilidad tienen

una probabilidad mucho mayor de encontrar bloqueadas las rutas legales de migración y

convertirse en migrantes irregulares. Los migrantes con bajos niveles de calificación,

especialmente de países menos desarrollados, a menudo enfrentan la necesidad de visas

para cruzar las fronteras internacionales, las cuales pueden no estar disponibles. En casos

donde la demanda de fuerza laboral no se alinea con las oportunidades de migración legal,

la irregularidad se convierte en la única opción.

Aquellos que huyen de la violencia o la persecución, especialmente en países

pobres, a menudo se enfrentan a restricciones en el ingreso a territorios de otros Estados,

incluso si esos Estados han firmado la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas.

La migración irregular y el uso de contrabandistas de personas pueden convertirse en el

único recurso para buscar protección. Especialmente vulnerables son las mujeres y los

niños provenientes de países pobres y afectados por conflictos.

3. Redes Migratorias en el caso Ecuador- Estados Unidos

3.1. Definición y rol de las redes migratorias

Las redes migratorias están compuestas por amigos y familiares tanto en los países

de origen como en los de destino de los migrantes. Estas redes transnacionales son

cruciales en el proceso migratorio, ya que la mayoría de los migrantes eligen destinos

donde ya tienen conocidos (Koser, 2010). Este fenómeno es especialmente común entre

individuos de la clase trabajadora que emigran de zonas rurales, quienes dependen en gran

medida de estas redes para facilitar su traslado (Hendrix, 1975).

Según Massey (1988), las redes migratorias son "lazos interpersonales complejos

que conectan a los migrantes, ex migrantes y no migrantes en las áreas de origen y de

destino, a través de los lazos familiares, la amistad y la comunidad de origen compartida".

Estas conexiones incluyen no solo a los parientes y amigos que permanecen en el país de

origen, con quienes se mantienen en contacto a través de la comunicación y el envío de

remesas, sino también a aquellos que ya se han establecido en el país de destino.

Las redes de migrantes pueden concebirse como sistemas que facilitan la migración

en cadena, un proceso mediante el cual los migrantes reciben ayuda de amigos y familiares

para emigrar (MacDonald y MacDonald, 1964; Massey et al., 1993). La participación en la
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migración en cadena ocurre principalmente de tres maneras (Choldin, 1973) los migrantes

viajan a un destino donde ya viven familiares, viajan junto con familiares, o son recibidos por

parientes al llegar a su destino. Este proceso crea grupos duraderos dentro de una red, ya

que los migrantes tienden a concentrarse en áreas específicas del país de destino (Castles,

2002; Tilly, 1976), fortaleciendo así la red de manera efectiva.

Una comunidad creciente de migrantes puede ofrecer mayores oportunidades a los

nuevos llegados, ya sea dentro de la misma comunidad o a través de conexiones con el

área más amplia donde los migrantes anteriores se han asentado. Además de las

conexiones familiares y de amistad, algunas redes migratorias se forman en base a lazos

sociales, religiosos y culturales más amplios. Un ejemplo notable es el de las enfermeras

cristianas de Kerala que emigran a los países del Golfo, como estudiaron Percocet y Rajan

(2007). Estas redes ofrecen un apoyo crucial para los migrantes, ayudándoles a integrarse

en sus nuevas comunidades.

Es esencial distinguir entre redes migratorias legítimas e ilegítimas. Las redes

legítimas operan dentro de los marcos legales y éticos, proporcionando apoyo y recursos de

manera segura y transparente. En cambio, las redes ilegítimas, a menudo involucradas en

actividades criminales como el tráfico de personas, operan fuera de la ley y pueden poner

en riesgo la seguridad y bienestar de los migrantes. Para los propósitos de este estudio, el

término "redes de migrantes" se refiere exclusivamente a las redes legítimas, mientras que

las redes ilegítimas se tratarán como redes criminales, independientemente de los vínculos

familiares que puedan existir (Ceriani, 2011).

Debido a la naturaleza de las redes migratorias, los migrantes ocupan

simultáneamente dos espacios sociales: el país de origen y el país de destino. Esta

dualidad es posible gracias a la simultaneidad que ofrece el "espacio de los flujos" (Castells,

2009; Stalder, 2006), una estructura de red que permite a los migrantes estar conectados y

activos en ambos contextos. El espacio de los flujos crea una hiperrealidad donde el mundo

virtual está íntimamente ligado al mundo real. Por ejemplo, los migrantes filipinos en Israel

mantienen conexiones con sus familiares en Filipinas a través de plataformas como Skype y

grupos en Facebook (Brown, 2015). En este contexto, los miembros de las redes

migratorias asumen dos funciones basadas en sus roles en los dos espacios. En el país de

origen, los migrantes tienen obligaciones hacia sus parientes, como el envío de remesas.

En el país de destino, proporcionan apoyo a nuevos migrantes, ayudándoles a integrarse en

la nueva sociedad. Esta dualidad de roles está estrechamente relacionada con el concepto

de "red de confianza" de Tilly (2007).
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Tilly define una red de confianza como un conjunto de "conexiones interpersonales

ramificadas, que consisten principalmente de los lazos fuertes, dentro de la cual fijaron

valores las personas, los recursos indirectos, a largo plazo y de las empresas en situación

de riesgo a la malversación, errores o fracasos de los demás" (Tilly, 2007, p.12). Estas

redes de confianza son esenciales para el funcionamiento de las redes migratorias, ya que

proporcionan un soporte sólido y confiable para los migrantes tanto en el país de origen

como en el de destino, permitiendo la sostenibilidad y el éxito de sus esfuerzos migratorios.

Dentro de una red de confianza basada en la migración, los miembros tienen

obligaciones estrictas tanto en el país de origen como en el de destino. Una de las

principales responsabilidades es el envío regular de remesas a sus familias en el país de

origen. Según Tilly (2007), aquellos que cumplen con esta obligación se consideran

elementos verticales de la red, recibiendo apoyo y manteniendo su honor. Por el contrario,

los que no envían dinero pueden ser deshonrados y perder su estatus dentro de la red.

En el país de destino, también existen expectativas claras de apoyo hacia nuevos

inmigrantes. Negarse a ayudar a un nuevo miembro de la red puede resultar en la pérdida

de acceso a los beneficios que esta proporciona (Tilly, 2007). Esta pérdida puede ser

devastadora, ya que las redes migratorias ofrecen apoyo crucial, incluyendo ayuda

financiera para cubrir los costos de migración, acceso a información, alojamiento y

oportunidades de empleo (Koser, 2010). Además, los familiares ya establecidos pueden

facilitar la transición actuando como intérpretes y embajadores culturales.

Para los nuevos migrantes, no cumplir con las obligaciones de la red significa

renunciar a las oportunidades y beneficios que esta ofrece, colocándolos en una clara

desventaja. Aunque los migrantes ya establecidos en el país de destino pueden no

necesitar directamente estos beneficios, la pérdida de acceso a la red implica la pérdida de

seguridad social y servicios esenciales, como el cuidado de ancianos en mercados grises,

servicios que son vitales especialmente cuando no se puede confiar en el Estado (Kroger y

Zechner, 2009).

La reciprocidad es fundamental para el mantenimiento y funcionamiento de las redes

migratorias. Putnam (2001) argumentó que la ruptura de la reciprocidad puede llevar a una

pérdida de confianza entre los miembros, debilitando la cohesión de la red. La gravedad de

esta pérdida depende del nivel de segregación de las comunidades de inmigrantes, ya sea

autoimpuesta o no (Tilly, 2007). Este efecto es especialmente notable en barrios de

inmigrantes donde la vida en clústeres facilita la creación de una comunidad sólida y el

mantenimiento de la cultura.
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Las redes de migrantes ofrecen numerosos beneficios tanto para los nuevos

miembros como para aquellos que ya están bien establecidos. Estos beneficios refuerzan la

red, apoyan a los miembros y aseguran su durabilidad a largo plazo. Un beneficio crucial

son las remesas, que tienen implicaciones significativas para los no migrantes y los futuros

migrantes dentro de la red. Las remesas juegan un papel esencial en las economías

familiares de los países de origen. Actúan como un amortiguador financiero para los

hogares de bajos ingresos, especialmente durante crisis económicas (Raghuram, 2007).

Además, las remesas son críticas para el mantenimiento y expansión de la red migratoria,

facilitando la migración en cadena al proporcionar los recursos necesarios para que otros

miembros de la comunidad puedan emigrar.

Por otra parte, es crucial reconocer que los migrantes que operan dentro de estas

redes también enfrentan desafíos. Aunque las redes suelen operar con los intereses y el

bienestar del grupo en mente, pueden ser vulnerables a los intereses individuales de los

intermediarios. El beneficio personal que obtienen los miembros más poderosos de la red,

quienes actúan como intermediarios, puede tener consecuencias peligrosas para los nuevos

migrantes. Los arreglos de viaje pueden colapsar a su llegada, las condiciones de trabajo y

los pagos pueden ser menores a lo esperado y, en el peor de los casos, los migrantes

pueden ser víctimas de trata y abuso (Brennan, 2014). Además de los peligros internos a la

red, existen amenazas externas que pueden afectar a grandes grupos de migrantes. Un

ejemplo trágico es el cruce del Mediterráneo, donde 3,072 migrantes murieron en 2014 al

intentar llegar a Europa, muchos de ellos en barcos que se hundieron (OIM, 2014). Estas

tragedias resaltan los riesgos inherentes a la migración, incluso cuando se cuenta con el

apoyo de una red.

3.2. Funciones y Dinámicas de las Redes Migratorias

Las redes migratorias desempeñan un papel crucial en el proceso de migración,

tanto en el país de origen como en el de destino. Estas redes, formadas por familiares,

amigos y conocidos, facilitan la movilidad de las personas al proporcionar información,

apoyo emocional y recursos materiales durante todas las etapas del proceso migratorio

(CEPAL, 2019). En el país de origen, las redes migratorias operan como fuentes de

información y apoyo para aquellos que están considerando emigrar. Por ejemplo, en

Ecuador, comunidades enteras se organizan en torno a la migración hacia destinos

específicos, como Estados Unidos o España, y las personas que ya han migrado comparten

sus experiencias y conocimientos sobre cómo navegar por el proceso migratorio, desde la

obtención de visas hasta la búsqueda de empleo en el país de destino (Herrera et al, 2005).
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Una vez que los migrantes llegan al país de destino, estas redes continúan siendo

fundamentales para su adaptación y éxito. Por ejemplo, en ciudades como Nueva York o

Madrid, existen barrios o vecindarios donde se concentran migrantes ecuatorianos, creando

un "espacio de los flujos" donde las personas comparten recursos, como vivienda y empleo,

y mantienen sus vínculos culturales y sociales (López, 2011). Además, las redes de

confianza dentro de estas comunidades migratorias desempeñan un papel crucial. Por

ejemplo, un migrante ecuatoriano recién llegado puede recibir ayuda de un compatriota que

ya esté establecido en el país de destino para encontrar alojamiento temporal, obtener

documentación legal o acceder a servicios básicos de salud y educación. Esta red de

confianza proporciona un sentido de pertenencia y seguridad en un entorno nuevo y

desconocido (Herrera et al, 2005).

Estudios de caso recientes muestran cómo estas redes migratorias continúan

evolucionando y adaptándose a los cambios en los patrones migratorios y las políticas de

inmigración. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, Ecuador, se han formado organizaciones

comunitarias lideradas por migrantes retornados que brindan apoyo a aquellos que están

considerando regresar al país de origen después de experiencias migratorias en el

extranjero. Estas organizaciones ofrecen asesoramiento sobre oportunidades de empleo,

emprendimiento y reinserción social, demostrando cómo las redes migratorias pueden ser

una fuente de apoyo tanto en la salida como en el regreso (Jokish, 2023).

4. Flujo migratorio de Ecuador, historia y rutas utilizadas por los migrantes

4.1. Historia de las rutas migratorias en Ecuador hacia Estados Unidos

Ecuador ha experimentado diversas olas migratorias a lo largo de su historia. Una de

las primeras ocurrió tras la crisis de los sombreros de Panamá en 1949. La industria de los

sombreros de paja toquilla, que era exportada en grandes cantidades a países como China

y Filipinas, vio caer sus precios drásticamente, lo que llevó a un colapso en esta industria y

a una emigración masiva de mano de obra ecuatoriana hacia Estados Unidos (Aguirre,

2018). Principalmente, la salida de capital humano se produjo en las provincias de Azuay y

Cañar. Estas personas solían recurrir a traficantes para cruzar la frontera de México con

Estados Unidos. Además, los traficantes fabricaban documentos falsos que les permitían

ingresar al país. Esta situación generó una alta tasa de endeudamiento, ya que muchas

personas no tenían suficiente capital para costear este viaje y solicitaban préstamos al

Estado ecuatoriano o a sus propios familiares.
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La segunda ola migratoria tuvo lugar en 1995, después del conflicto limítrofe con

Perú. En ese momento, Ecuador atravesaba una situación política y económica inestable,

con altos niveles de pobreza, desempleo, inflación e incluso la devaluación de su moneda

local. La tercera ola migratoria comenzó en 1999, tras el feriado bancario y la posterior

dolarización implementada por el presidente Jamil Mahuad. Según Solimano y Allendes

(2007, p.18), aproximadamente un millón de personas han abandonado Ecuador desde

1998 como respuesta a las severas crisis económicas y financieras. Estas crisis incluyeron

una marcada caída del producto interno, un aumento del desempleo, la intervención de

bancos y la congelación de depósitos en 1999, así como una crisis política que resultó en la

salida del presidente constitucional Jamil Mahuad a principios del 2000.

Según Cardoso & Gives (2021, p.3), durante ese mismo periodo se registró la salida

de 860,344 ecuatorianos, provenientes de una población total de 13.74 millones de

habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador. En la

segunda ola migratoria, el papel de las mujeres se hizo más prominente. Aunque el 49% de

ellas emigró a España, principalmente para trabajos domésticos y de limpieza,

gradualmente empezaron a incursionar en otros sectores laborales, como la agricultura y la

hostelería. Además, el 50% de las mujeres migrantes se dirigió a Italia, mientras que el 37%

optó por Estados Unidos, según datos del INEC (2001).

A finales de los 90, las mujeres ecuatorianas asumieron roles distintos en

comparación con otras oleadas migratorias, marcando una tendencia hacia la feminización

de la migración, ya que muchas emigraron como trabajadoras independientes liderando los

proyectos migratorios de sus familias. Según Cardoso & Gives (2021, p.1), el sexismo

desempeña un papel importante en la configuración del mercado laboral en las sociedades

contemporáneas. En muchos casos, esto se traduce en trabajos exigentes que dejan poco

tiempo libre y las hacen especialmente vulnerables.

Las mujeres se encontraban en situaciones difíciles, ya que, al migrar, tenían que

enfrentarse a trabajos que las dejaban vulnerables, ya sea por la violencia o porque los

empleadores no siempre garantizan condiciones óptimas. Durante las oleadas migratorias,

los factores que impulsan la migración no difieren mucho, pero se destacan temas como la

violencia de género, la pobreza y la inestabilidad política y económica en Ecuador, que

motivaron a muchos ciudadanos a buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Por esta

razón, los ecuatorianos se vieron impulsados a emigrar en busca de mejores oportunidades

debido a la difícil situación económica y política en su país.
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Herrera et al. (2005, p. 58) señalan que el aumento de la pobreza, la inflación y el

desempleo, junto con el congelamiento o la pérdida de ahorros en la banca privada,

obligaron a miles de ecuatorianos, especialmente mujeres, a migrar a España. Es relevante

considerar los niveles educativos de los migrantes durante estas oleadas. Según España

(2021, p.19), aquellos que se trasladaron a Estados Unidos contaban principalmente con

educación primaria o secundaria, mientras que aproximadamente el 65% de los que

emigraron a Chile tenían un nivel educativo terciario.

4.2. Rutas migratorias desde Ecuador hacia Estados Unidos

De acuerdo a Orozco (2023) El proceso de partida de Ecuador hacia Estados Unidos

comienza con la convocatoria de personas en el terminal terrestre de Carcelén, situado al

norte de Quito. Este terminal marca el inicio de la ruta terrestre que llevará a los migrantes

hasta el Puente Internacional Rumichaca, ubicado en la frontera colombo-ecuatoriana como

se muestra en la figura. De acuerdo con datos proporcionados por el INEC (2022) sólo en

agosto de este año, 12,252 ecuatorianos salieron del país a través de esta zona fronteriza.

Es importante destacar que, para cruzar a Colombia, solo se requiere presentar el

documento de identificación correspondiente. A partir de ese punto, los viajeros recorren

Colombia en transporte terrestre hasta llegar a Necoclí, ubicado en el departamento de

Antioquia.

Figura 1: Ecuador, la ruta hacia el Dorado
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Fuente: Plan v (2015)

En el puerto de Necoclí, los migrantes cruzan en embarcaciones hasta la Selva del

Darién, una jungla ubicada entre el noreste de Colombia y el suroeste de Panamá,

considerada uno de los tramos más peligrosos del recorrido (Díaz, 2021). Aquellos que

logran pasar por esta zona continúan su viaje atravesando seis países adicionales antes de

llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Este trayecto puede extenderse entre dos y tres

meses. Así mismo, señala que otra ruta utilizada implica tomar un vuelo desde Quito hacia

Nicaragua. Antes de octubre de 2021, los vuelos se dirigían directamente a México o

Guatemala, pero ahora ambos países requieren visa para los ecuatorianos, lo que ha

llevado a los coyotes a trasladar a los migrantes hacia Nicaragua. Desde allí, el viaje

continúa por tierra en vehículos particulares, generalmente camiones sobrecargados de

migrantes. En numerosas ocasiones, estos vehículos sufren accidentes que resultan en

muertes y heridos entre los viajeros.
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4.3. Flujo migratorio de Ecuador en el periodo 2021 a 2023

De acuerdo al INEC (2022) el flujo migratorio general representa la combinación de

entradas y salidas tanto de ciudadanos ecuatorianos como de extranjeros. En los últimos 20

años, este flujo ha experimentado un incremento constante (figura 2). Tanto las entradas

como las salidas internacionales aumentaron en el año 2022. En particular, en el año 2022

se observa un crecimiento significativo en el flujo migratorio general en comparación con el

año anterior, alcanzando un total de 5,052,633 movimientos.

Figura 2: Flujo migratorio general por periodo

Fuente: INEC (2022)

El medio de transporte más utilizado por los ecuatorianos, tanto para entrar como

para salir, es el transporte aéreo, representando el 95.9% y 96.1%, respectivamente en la

figura 3.

Figura 3: Entradas y salidas de ecuatorianos, según medio de transporte.
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Fuente: INEC (2022)

El motivo más común de salida de ecuatorianos en el año 2022 fue el turismo,

representando el 73.4% del total de salidas internacionales de ecuatorianos. El segundo

motivo más frecuente de salida fue el viaje de residencia, con un 13.4%, tal como se

muestra en la figura 4.

Figura 4: Salida de ecuatorianos según el motivo de viaje
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Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales (2022)

El principal destino de los ecuatorianos en el año 2022 fue Estados Unidos de

América, con un 32.8% de todas las salidas internacionales registradas. Colombia y Perú

también fueron destinos populares entre los ecuatorianos, con un 19.5% y 15.1%

respectivamente, tal como se muestra en la figura 5.

Figura 5: Salida de ecuatorianos, según país de destino.

Fuente: Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales (2022)
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Capítulo II: Marco Metodológico

1. Tipo de investigación: Cualitativa

El presente proyecto de investigación sobre la influencia de las redes migratorias en

el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo 2021 a 2023, se

desarrolló bajo un enfoque de investigación cualitativo, debido a que. privilegia la

comprensión profunda de las dinámicas y motivaciones detrás de los flujos migratorios

mediante el análisis de narrativas, interacciones sociales y contextos culturales involucrados

en las redes migratorias de interés. Según Taylor y Bogdan (1986), esta metodología se

define como un enfoque de investigación que se centra en comprender fenómenos sociales

y humanos desde una perspectiva interpretativa y subjetiva. A diferencia de la metodología

cuantitativa, que busca medir y analizar variables en términos numéricos, la metodología

cualitativa se interesa en explorar las experiencias, percepciones y significados que las

personas atribuyen a sus acciones y a su entorno.

Hernández et al (2006) señalan que el enfoque cualitativo se selecciona cuando se

busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de

personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean. Así, se

pretende profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados; es decir,

en la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. Además, los

autores indican que es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del

estudio ha sido poco explorado o no se ha investigado en un grupo social específico. Por lo

tanto, el proceso cualitativo inicia con la idea de investigación.

De acuerdo con Maanen (1983), el método cualitativo puede ser visto como un

término que abarca una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo. Este enfoque

pretende describir, analizar, decodificar, traducir y sintetizar el significado de hechos que

ocurren de manera natural. Posee un enfoque interpretativo y naturalista hacia su objeto de

estudio, por lo que examina la realidad en su contexto natural, interpretando y analizando el

sentido de los fenómenos según los significados que tienen para las personas involucradas.

En otras palabras, las metodologías cualitativas no son subjetivas ni objetivas, sino

interpretativas. Esto incluye la observación y el análisis de la información en ámbitos

naturales para explorar los fenómenos, comprender los problemas y responder a las

preguntas.
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Cedeño (2022) añade que al ser las ciencias sociales un conglomerado de estudios

que desarrollan áreas y subramas dentro de diversos contextos, no siempre es posible

explicar tales fenómenos con el uso de herramientas medibles. Esto se debe a que los

aspectos intangibles y discretos de la vida humana sólo pueden describirse basándose en la

experiencia y el testimonio de los propios sujetos. Por lo tanto, ha sido imposible, mediante

cálculos matemáticos, describir realidades y vivencias intrínsecas en las emociones,

sentimientos, relatos y consideraciones de los sujetos de la forma habitual en que lo hacen

las investigaciones positivistas. Fernández (2010) por su parte, considera que la

metodología cualitativa constituye un aporte significativo para el conocimiento de la realidad

social, siendo un camino que tiene el cientista social para acercarse a la comprensión y

explicación del acontecer humano. Consiste en descripciones de situaciones concretas de

tamaño reducido, como son las interacciones y comportamientos posibles de ser

observados de manera directa, así como lo que expresan los sujetos de la acción social,

sus actitudes, experiencias, creencias y pensamientos tal como ellos los manifiestan.

La elección de la metodología cualitativa en estudios de investigación en ciencias

sociales se fundamenta en varias consideraciones teóricas y metodológicas. Según Denzin

y Lincoln (2018), la metodología cualitativa permite explorar la complejidad y la diversidad

de los fenómenos sociales, así como captar las múltiples perspectivas y significados que los

actores sociales atribuyen a sus experiencias. Esta aproximación flexible y holística facilita

la comprensión profunda de los contextos sociales, culturales y políticos en los que se

desarrollan los fenómenos estudiados, contribuyendo así a generar conocimientos

contextualizados y culturalmente sensibles. Además, autores como Charmaz (2014)

resaltan que la metodología cualitativa ofrece herramientas y técnicas específicas para

explorar temas complejos y poco comprendidos, así como para investigar procesos sociales

dinámicos y en constante evolución. Mediante el uso de métodos como entrevistas en

profundidad, observación participante y análisis de contenido, los investigadores pueden

captar la riqueza y la diversidad de las experiencias humanas, así como descubrir nuevas

perspectivas y enfoques de estudio en las ciencias sociales.

Además, la elección de la metodología cualitativa en estudios de investigación en

ciencias sociales se justifica por su capacidad para abordar preguntas de investigación

complejas y multifacéticas. Autores como Creswell y Poth (2018) argumentan que la

metodología cualitativa es especialmente adecuada para explorar procesos sociales,

relaciones interpersonales y construcciones simbólicas que no pueden ser fácilmente

cuantificados o reducidos a variables independientes y dependientes. A través de métodos

como el análisis de narrativas y la teorización fundamentada, los investigadores pueden
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profundizar en la comprensión de los fenómenos sociales desde una perspectiva holística y

contextualizada. Asimismo, la metodología cualitativa ofrece flexibilidad en el diseño y la

implementación de la investigación, permitiendo a los investigadores adaptar sus enfoques

metodológicos a las características específicas del tema de estudio y a las necesidades de

los participantes. Esto facilita la exploración en profundidad de los procesos sociales

complejos y la generación de conocimientos significativos y aplicables en el ámbito de las

ciencias sociales.

2. Enfoque de investigación: descriptivo

La investigación en cuestión adopta un enfoque de investigación descriptivo, el cual,

según Hernández et al. (2006), se define como una metodología orientada a caracterizar o

describir fenómenos, situaciones o eventos tal como se presentan en su estado natural, sin

buscar alterarlos o influir en ellos de ninguna manera. Este enfoque se fundamenta en la

recolección de datos de manera objetiva y sistemática, con el propósito de ofrecer una

representación minuciosa y precisa de los aspectos objeto de estudio. Es importante

destacar que el énfasis de este enfoque reside en la descripción de los fenómenos,

situaciones o eventos sin ninguna intención de modificarlos o intervenir en su dinámica

natural. La presente investigación se desarrolló desde este enfoque debido a que se enfoca

en la precisión de la medición de variables específicas, así mismo, se presta una atención

meticulosa a la definición clara de los aspectos que serán medidos y cómo se logrará la

precisión en dicha medición.

Además de lo mencionado, Taiman (2020) resalta que la investigación descriptiva,

en su calidad de exploratoria, no solo se limita a identificar y describir patrones, tendencias

o relaciones entre variables, sino que también se enfoca en delinear contextos y

circunstancias asociadas con los fenómenos estudiados. Este enfoque holístico y detallado

permite una comprensión más profunda y completa de la realidad investigada, ya que no

solo se trata de recopilar datos, sino también de contextualizarlos y analizarlos en su

entorno específico. Es decir, la investigación descriptiva no solo busca ofrecer una

instantánea de los fenómenos estudiados, sino que también busca indagar en las posibles

causas y consecuencias, aunque sin establecer relaciones causales de manera explícita.

Por tanto, se convierte en un instrumento valioso para la generación de conocimiento en

diversos campos, al proporcionar una base sólida para futuras investigaciones y contribuir al
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avance del entendimiento en áreas como las ciencias sociales, la psicología, la educación y

muchos otros campos de estudio.

En la investigación científica, es común que los investigadores se dediquen a

describir situaciones y eventos específicos para comprender mejor ciertos fenómenos. Los

estudios descriptivos, como señala Dankhe (1986), se centran en identificar y especificar las

propiedades clave de personas, grupos o comunidades, así como de cualquier otro

fenómeno sujeto a análisis. Estos estudios no solo se limitan a observar el fenómeno en su

conjunto, sino que también se dedican a medir y evaluar sus diferentes aspectos,

dimensiones o componentes. Desde esta perspectiva, describir implica medir, ya que en un

estudio descriptivo se seleccionan cuidadosamente una serie de variables o cuestiones que

se miden de manera independiente para obtener una imagen completa y detallada del

objeto de estudio. Es decir, a través de la medición de cada variable, se busca proporcionar

una descripción exhaustiva y precisa del fenómeno en cuestión.

3. Técnicas de recolección de datos

En el desarrollo de la presente investigación, se emplearon diversas técnicas de

recolección de datos durante los meses de mayo a julio del presente año, entre las que se

destacan las entrevistas a expertos, la observación y la revisión documental. Según

Creswell y Creswell (2017), la revisión documental permite obtener una amplia gama de

información directamente relacionada con el fenómeno estudiado. Las entrevistas a

expertos proporcionaron ideas [KB2] valiosas sobre el papel de las redes migratorias en el

proceso de migración ecuatoriana hacia Estados Unidos, mientras que la observación

permitió captar aspectos del flujo migratorio que pueden escapar a otras formas de

recopilación de datos. La revisión documental, por su parte, brindó información

complementaria sobre políticas migratorias, tendencias demográficas y otros factores

relevantes.

En el contexto de esta investigación, las entrevistas a expertos jugaron un papel

crucial en la obtención de datos cualitativos sobre las percepciones, experiencias y

conocimientos de individuos con experiencia directa en el tema de estudio. Como señala

Patton (2015), las entrevistas a expertos son especialmente útiles cuando se busca

comprender aspectos complejos y multifacéticos de un fenómeno, como es el caso de las

redes migratorias y su influencia en el flujo migratorio ecuatoriano hacia Estados Unidos. A

través de estas entrevistas, se pudo obtener información detallada y contextualizada que

complementa y enriquece los datos recopilados mediante otras técnicas de recolección
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Según Fontana y Frey (2005), las entrevistas a expertos implican la interacción

directa entre el investigador y un individuo que posee un conocimiento especializado y

profundo sobre el tema de estudio. Estas entrevistas se caracterizan por su estructura

semi-estructurada o abierta, que permite al entrevistador explorar temas específicos en

profundidad y obtener insights significativos sobre el fenómeno investigado. Los expertos

pueden proporcionar perspectivas únicas, experiencias y conocimientos que enriquecen la

comprensión del problema de investigación.

Por otro lado, la observación directa permitió a los investigadores captar aspectos

del fenómeno migratorio que podrían pasar desapercibidos en un contexto de entrevista o

análisis documental. Según Marshall y Rossman (2016), la observación es una técnica

valiosa para obtener datos sobre comportamientos, interacciones y dinámicas sociales en

su entorno natural. En el caso de este estudio, la observación del flujo migratorio

proporcionó información práctica y concreta sobre los procesos y patrones de migración, así

como sobre las condiciones y contextos en los que se desarrollan estas migraciones. Por su

parte Bogdan y Biklen (2007), la observación permite a los investigadores obtener

información detallada sobre la interacción entre individuos, grupos y entornos sociales, así

como identificar patrones y regularidades en el comportamiento humano. Esta técnica

puede ser participante, donde el investigador se involucra activamente en la situación

observada, o no participante, donde el investigador observa desde fuera sin intervenir en la

actividad observada. La observación es especialmente útil para capturar aspectos no

verbales y contextuales que pueden pasar desapercibidos en otros métodos de recolección

de datos.

Finalmente, la revisión documental complementa y contextualiza los datos obtenidos

a través de las entrevistas y la observación. Bowen (2009) destaca que la revisión

documental es esencial para situar el fenómeno de estudio dentro de un marco histórico,

político y social más amplio, y para identificar tendencias y patrones a lo largo del tiempo.

En el caso de esta investigación, la revisión documental proporcionó información valiosa

sobre políticas migratorias, tendencias demográficas y otros factores contextuales que

influyen en el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos. En conjunto, estas técnicas

de recolección de datos ofrecieron una perspectiva integral y multidimensional del fenómeno

migratorio estudiado, permitiendo una comprensión más profunda y completa del mismo.

Según Neuman (2006), la revisión documental proporciona una base sólida de información

existente sobre el tema de estudio, permitiendo a los investigadores contextualizar su

investigación, identificar brechas en el conocimiento y validar sus hallazgos. Esta técnica
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también puede incluir la revisión y análisis de archivos personales, sitios web, redes

sociales y otros recursos digitales como fuentes de datos adicionales.

El análisis de datos se llevó a cabo mediante el análisis de contenido, técnica que

permite identificar patrones, temáticas recurrentes y relaciones significativas en el material

recopilado (Bardin, 2013). Se categorizaron y codificaron los datos obtenidos de las

entrevistas, la observación y la revisión documental, lo que facilitó la identificación de

tendencias y la formulación de conclusiones respecto a la influencia de las redes migratorias

en el flujo migratorio de Ecuador hacia Estados Unidos durante el periodo estudiado. Según

Krippendorff (2018), el análisis de contenido implica la identificación, codificación y

categorización sistemática de los elementos significativos presentes en el material de

estudio, con el objetivo de extraer patrones, temas y relaciones subyacentes. Esta técnica

permite explorar tanto el contenido manifiesto como el latente de los datos, revelando

aspectos importantes sobre las percepciones, experiencias y perspectivas de los

participantes.

4. Población y muestra

En cuanto a la población y muestra, la población objetivo de esta investigación

incluye a los migrantes ecuatorianos que se desplazaron hacia Estados Unidos entre 2021 y

2023, los mismos que de acuerdo al Registro Estadístico de Entradas y salidas

internacionales (2022) corresponde al 32.8% de todas las salidas internacionales. Para la

selección de la muestra, se ha utilizado un muestreo intencional, también conocido como

muestreo por conveniencia, que permite identificar y seleccionar a individuos que poseen

conocimientos específicos y experiencias relevantes para el estudio (Hernández et al,2006)

. [KB4] Además, se ha asegurado que la muestra de expertos entrevistados sea

representativa de las distintas áreas y enfoques dentro del estudio de la migración,

permitiendo así obtener una comprensión más completa y matizada de las dinámicas de las

redes migratorias y su influencia en la oleada migratoria hacia Estados Unidos entre 2021 y

2023. La selección de participantes se ha basado en su experiencia y conocimientos

específicos sobre la migración ecuatoriana hacia Estados Unidos, asegurando que cada

entrevista proporcione información valiosa y relevante para el estudio.

Tabla 1: Variables, conceptualización, indicadores, instrumentos y métodos

Variable Conceptualización Indicadores Instrumentos y/o
métodos
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Redes

migratorias

Conjunto de

relaciones y conexiones

sociales entre migrantes

que facilitan la

migración

proporcionando

información, recursos y

apoyo emocional.

-

Participación en

organizaciones de

migrantes.

-

Asistencia recibida

de familiares y

amigos en el

destino

-

Existencia de

contactos previos

en el destino

Entrevistas

semi estructuradas,

revisión

documental,

observación.

Factores

económicos

Condiciones

económicas que

influyen en la decisión

de migrar, como el

desempleo, los ingresos

y la estabilidad

económica.

- Tasa

de desempleo en

Ecuador

- Nivel

de ingresos de los

migrantes

-

Percepción de

oportunidades

económicas en

Estados Unidos

Entrevistas

semi estructuradas,

revisión

documental,

observación.
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Factores

sociales

Condiciones

sociales que afectan la

decisión de migrar,

como la calidad de vida,

la educación y la

seguridad.

- Nivel

de calidad de vida

en Ecuador

- Nivel

educativo de los

migrantes

-

Percepción de

seguridad en

Ecuador y Estados

Unidos

Entrevistas

semi estructuradas,

revisión

documental,

observación.

Factores

políticos

Contexto político

que influye en la

decisión de migrar,

incluyendo la estabilidad

política y las políticas

migratorias.

-

Estabilidad política

en Ecuador

-

Políticas migratorias

de Estados Unidos

-

Percepción de

libertad política en

Ecuador

Entrevistas

semi estructuradas,

revisión

documental,

observación.

Flujo

migratorio de

ecuatorianos

hacia estados

Unidos

Movimiento de

personas desde

Ecuador hacia Estados

Unidos durante el

período 2021-2023.

-

Número de

migrantes

ecuatorianos hacia

Estados Unidos

-

Rutas migratorias

utilizadas

Entrevistas

semi estructuradas,

revisión

documental,

observación.
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-

Duración del

proceso migratorio

5. Validez de la investigación

La validez de esta investigación se sustenta en varios factores clave. En primer

lugar, se ha adoptado un enfoque metodológico riguroso que incluye métodos cualitativos

para capturar una visión integral del fenómeno migratorio. Se utilizan entrevistas en

profundidad con expertos en migración, junto con el análisis de datos provenientes de

fuentes confiables como el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y la Oficina de

Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP). Además, se ha triangulado

la información obtenida para asegurar la coherencia y la precisión de los datos. La

triangulación, como método descrito por Patton (2002), permite validar los hallazgos

mediante la comparación de múltiples fuentes de datos. Asimismo, se ha llevado a cabo una

revisión exhaustiva de la literatura existente para situar los resultados en el contexto de

investigaciones previas, lo que refuerza la relevancia y la credibilidad del estudio

6. Implicaciones éticas, limitaciones y sesgo de la investigación

Las implicaciones éticas de la investigación han sido consideradas rigurosamente en

todas las etapas del estudio. Se ha obtenido el consentimiento informado de todos los

participantes en las entrevistas, asegurando que comprendan el propósito del estudio, su rol

en él y su derecho a retirarse en cualquier momento sin repercusiones. Los participantes

fueron informados de los posibles riesgos y beneficios de su participación, y se les garantizó

que su información personal sería tratada con la máxima confidencialidad. Para proteger la

privacidad de los participantes, se han implementado medidas estrictas de manejo y

almacenamiento de datos. Los datos personales y las respuestas de las entrevistas se han

codificado y almacenado en sistemas seguros, accesibles sólo para el equipo de

investigación. Además, en la presentación de los resultados, se ha asegurado que ninguna

información que pueda identificar a los participantes sea divulgada.

Como señalan Maxwell (2013) y Merriam (2009), toda investigación está sujeta a

ciertas restricciones que pueden afectar la interpretación y generalización de los resultados.

Entre las limitaciones de esta investigación se encuentra la disponibilidad limitada de datos

históricos sobre el flujo migratorio específico en el periodo de estudio. Así como, la poca
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disponibilidad y accesibilidad de datos confiables y actualizados. Como señalan Rodríguez y

Cordero (2018), "la falta de datos precisos y actualizados sobre la migración puede dificultar

la comprensión precisa de los patrones y las tendencias migratorias" (p. 45). Esta limitación

puede surgir debido a la falta de cooperación entre los países involucrados, la

subnotificación de eventos migratorios y la escasez de recursos para llevar a cabo estudios

exhaustivos.

Además, otra limitación importante en la investigación sobre migración es la

dificultad para establecer relaciones causales claras y directas entre las variables

estudiadas. Como indica Castles (2014), "la migración es un fenómeno complejo y

multifacético que está influenciado por una variedad de factores económicos, políticos,

sociales y culturales" (p. 112). Esta complejidad puede dificultar la identificación de los

factores determinantes del flujo migratorio y la formulación de políticas efectivas para

abordar este fenómeno. La falta de control experimental y la presencia de múltiples

variables confusas también pueden dificultar la interpretación de los resultados y la

generalización de los hallazgos.

Capítulo III: Análisis de Resultados

3.1. Factores que impulsaron la formación de redes migratorias en el contexto
de la oleada migratoria ecuatoriana hacia estados unidos

Entre 2021 y 2023, la oleada migratoria ecuatoriana hacia Estados Unidos ha

mostrado un aumento significativo, marcado por una serie de factores socioeconómicos y

políticos que han influido en el número de migrantes y en la formación de redes migratorias.

Este incremento ha sido notable, con un crecimiento del 113% en el número de encuentros

de ecuatorianos en la frontera sur de EE. UU. desde 2021 como se presenta en la figura 6.

En 2021, se registraron aproximadamente 15.000 encuentros, mientras que en 2022 y 2023

estas cifras crecieron a 28.000 y 32.000, respectivamente. Este aumento en la migración

ecuatoriana ha sido impulsado en gran medida por la crisis económica y política en
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Ecuador. La recesión económica, exacerbada por la pandemia de COVID-19 y la

inestabilidad política, ha generado un entorno difícil que ha llevado a muchos ecuatorianos a

buscar mejores oportunidades en el extranjero. Según el Banco Mundial (2022), la tasa de

desempleo en Ecuador alcanzó un 7.2% en 2022, con un aumento en la presión económica

que ha incentivado la emigración.

Figura 6: Número de ecuatorianos encontrados en la frontera sur de Estados

Unidos en el periodo 2021 a 2023

Nota Elaboración de las autoras según datos de la Oficina de Aduanas y Protección

Fronteriza (2023).

Aunque los datos sobre los encuentros en la frontera no garantizan la entrada

exitosa de los migrantes a Estados Unidos, el incremento en estos encuentros puede estar

estrechamente vinculado con la influencia de las redes migratorias. Este aumento sugiere

que un mayor número de ecuatorianos está recurriendo a estas redes para prepararse y

emprender su viaje, siendo las redes migratorias las que proporcionan información y

recursos valiosos que facilitan la planificación de los intentos de cruce. La presencia de

contactos en Estados Unidos, como familiares y amigos, también juega un papel crucial en

la motivación de los migrantes para intentar cruzar la frontera. Según la Organización

Internacional para las Migraciones (2023), el 58% de los migrantes ecuatorianos que

llegaron a Estados Unidos entre 2021 y 2023 ya contaban con contactos en el país,

mientras que el 42% restante carece de familiares y/o amigos en el país receptor.
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Esto sugiere que mientras una parte significativa de los migrantes se beneficia del

apoyo y la información proporcionada por sus redes migratorias, una porción considerable

no cuenta con este tipo de respaldo. Este porcentaje sin contactos en Estados Unidos

podría enfrentar mayores desafíos durante el proceso migratorio. Sin el apoyo de familiares

o amigos, estos migrantes podrían tener menos acceso a información útil, recursos para

planificar su viaje y apoyo al llegar al nuevo país. Esto puede hacer que sus intentos de

cruce sean más difíciles y menos organizados, lo que podría contribuir a una menor tasa de

éxito en la entrada al país o a un aumento en las dificultades durante su tránsito.

Por otra parte, los inmigrantes establecidos legalmente en Estados Unidos juegan un

papel crucial en el fortalecimiento de las redes familiares y de amistades en Ecuador, lo que

puede fomentar una mayor migración. Esto se debe a que, bajo la Immigration and

Nationality Act (INA), los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes tienen la

capacidad de patrocinar a familiares para inmigrar a EE.UU. Los ciudadanos pueden

solicitar visas para cónyuges, hijos y hermanos, mientras que los residentes permanentes

pueden patrocinar a cónyuges e hijos solteros. Esta posibilidad de patrocinio incrementa el

flujo migratorio, ya que los contactos en EE.UU. facilitan el acceso a oportunidades y

recursos para los migrantes en Ecuador. El impacto de estos patrocinadores en el flujo

migratorio es considerable, la posibilidad de que los inmigrantes establecidos puedan

facilitar el ingreso de familiares mediante el patrocinio de visas contribuye al crecimiento

continuo de las redes migratorias. Los datos proporcionados por el Departamento de

Migración Estadounidense (2022), muestran que, en 2022, se aprobaron cerca de 300,000

visas familiares, una cifra que subraya la importancia de los patrocinadores en la conexión

de redes migratorias entre EE.UU. y países como Ecuador.

Las diferentes formas de ingreso legal a Estados Unidos representan factores

significativos en la formación y expansión de redes migratorias entre los ecuatorianos. Las

visas de trabajo temporal, como las H-1B y H-2B, permiten a los ecuatorianos ingresar a

EE.UU. para empleo por periodos específicos. Estos trabajadores, al establecerse en

EE.UU., forman redes de apoyo con otros migrantes temporales y residentes, creando un

entorno de ayuda mutua que puede facilitar la llegada de nuevos migrantes. Este tipo de

redes proporciona información vital y apoyo durante el proceso de integración y puede ser

un factor crucial en la preparación y planificación de futuros intentos migratorios.

Por otro lado, las visas de estudio (F-1) permiten a los ecuatorianos estudiar en

EE.UU. Los estudiantes internacionales, al integrarse en el entorno académico y social,

construyen redes con otros estudiantes y miembros de la comunidad educativa. Estas
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conexiones no solo apoyan la adaptación de los estudiantes, sino que también crean

oportunidades para establecer vínculos profesionales y personales que pueden influir en

decisiones futuras relacionadas con la migración. Los graduados que buscan continuar en

EE.UU. pueden recurrir a estas redes para obtener información y apoyo adicional,

facilitando así la transición hacia estatus de trabajo u otras formas de permanencia legal.

Por último, el apoyo financiero a través de remesas y transferencias de dinero juega

un papel crucial en la formación y consolidación de redes migratorias. De acuerdo con datos

del Banco Mundial (2022), aproximadamente el 45% de los migrantes dependen de

remesas para financiar su viaje hacia Estados Unidos, es este apoyo económico de

familiares y amigos en el país receptor el que facilita no solo la logística del viaje, sino

también los gastos iniciales necesarios para establecerse en el nuevo entorno. El 55%

restante de migrantes que no depende directamente de las remesas para financiar su

proceso migratorio, utiliza otros medios para financiar su viaje, pudiendo ser estos ahorros

y/o préstamos.

3.2. La influencia de las Redes sociales en la decisión de migrar

Las redes sociales han emergido como un factor decisivo en la migración moderna,

influyendo significativamente en la decisión de migrar y en la formación de redes

migratorias. En el contexto de la oleada migratoria ecuatoriana hacia Estados Unidos entre

2021 y 2023, las redes sociales han jugado un papel fundamental al proporcionar

información accesible y en tiempo real sobre el proceso migratorio, las condiciones en el

país receptor y las oportunidades disponibles. En este sentido, las respuestas de los

entrevistados subrayan la importancia de las redes sociales en su experiencia migratoria.

Según los entrevistados, las redes sociales han sido fundamentales para guiar su proceso

de adaptación y búsqueda de empleo. Estas plataformas ofrecen acceso a información vital

sobre oportunidades laborales y clases de inglés, aspectos cruciales para la integración

exitosa en EE.UU. Esta funcionalidad se refleja en las respuestas, donde se menciona que

las redes sociales permiten a los migrantes enviar solicitudes de empleo y acceder a

recursos que facilitan su adaptación, como mapas y servicios de traducción.

Además, las redes sociales han permitido a los migrantes formar expectativas sobre

su nueva vida en EE. UU, esto debido a que al conectarse con personas que ya residen en

el país, los migrantes pueden obtener una visión realista de lo que les espera y preparar

mejor su llegada. Esta capacidad de visualizar y planificar su vida en el nuevo entorno

contribuye a una transición más fluida y menos estresante. Las respuestas también
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destacan cómo las redes sociales ayudan a los migrantes a mantenerse en contacto con

sus seres queridos en Ecuador. Esta conexión continua con su país de origen no solo

proporciona apoyo emocional, sino que también facilita la adaptación al ofrecer recursos

prácticos, como traducción y orientación sobre la vida en EE.UU.

Un estudio realizado por el Pew Resecar Center (2019) revela que el 72% de los

migrantes utilizan redes sociales para obtener información sobre el país de destino,

incluyendo detalles sobre oportunidades laborales y condiciones de vida. Este uso de las

redes sociales les permite tomar decisiones informadas sobre su migración. Sin embargo, el

28% restante de los migrantes, que no accede directamente a esta información a través de

redes sociales, aún puede verse influenciado por la presencia y el impacto de estas redes.

La información compartida en plataformas como Facebook e Instagram puede llegar a ellos

de forma indirecta a través de contactos, familiares o amigos que sí utilizan estas redes. De

este modo, aunque no obtengan información directamente, están expuestos a las

experiencias y recomendaciones de otros migrantes, lo cual también contribuye a su

proceso de decisión.

Además, las redes sociales han facilitado la creación de redes de apoyo que son

fundamentales para los migrantes. Familiares y amigos que ya residen en Estados Unidos

utilizan aplicaciones de mensajería como WhatsApp para mantener una comunicación

constante con los nuevos migrantes, brindándoles orientación y asistencia en tiempo real.

Esta ayuda incluye desde la búsqueda de alojamiento hasta la orientación sobre cómo

moverse en el nuevo entorno, lo cual reduce significativamente los riesgos y desafíos

asociados con el proceso migratorio. Las conexiones establecidas a través de las redes

sociales también permiten a los migrantes mantenerse en contacto con organizaciones no

gubernamentales y grupos de apoyo que ofrecen asistencia durante el tránsito y el proceso

de asentamiento.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (2022), el 68% de los

migrantes utilizan redes sociales para acceder a servicios y recursos disponibles en el país

de destino. Estos recursos incluyen asesoría legal y apoyo comunitario, que son esenciales

para una integración exitosa. El porcentaje restante, es decir, el 32% de los migrantes que

no utiliza redes sociales para acceder a estos servicios, puede enfrentar desafíos

adicionales en su proceso de adaptación. Aunque estos migrantes no recurren directamente

a redes sociales para obtener información, no están completamente excluidos de los
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beneficios asociados con las redes migratorias. Es posible que reciban apoyo y orientación

a través de canales más tradicionales, como recomendaciones de familiares, amigos o

conexiones comunitarias que sí utilizan las redes sociales

Los migrantes utilizan plataformas como Facebook y WhatsApp para acceder a

mapas, recomendaciones sobre servicios locales, y traducción, facilitando su integración en

el nuevo entorno, el gráfico 7 muestra las plataformas de redes sociales utilizadas por los

migrantes y las razones de uso. En primer lugar, WhatsApp es preferido por su facilidad de

uso, con un 84% de usuarios destacando esta característica, en comparación con el 72%

que prefieren Facebook por la misma razón. La facilidad de uso es crucial para los

migrantes que pueden no estar familiarizados con nuevas tecnologías y buscan una

herramienta intuitiva para comunicarse y buscar información.

Además, tanto WhatsApp como Facebook son valorados por tener amigos,

familiares y contactos presentes en estas plataformas, con un 57% y 68% respectivamente.

Esta característica es vital para los migrantes que dependen de sus redes sociales para

obtener información sobre servicios locales y recomendaciones. Por otra parte, El costo y el

uso de datos también son factores importantes, en este sentido, WhatsApp es visto como

más económico y que usa menos datos (55%), lo cual es significativo para los migrantes

que buscan minimizar costos mientras acceden a recursos necesarios como mapas y

traducciones.

Otra ventaja es que ambas plataformas facilitan la conexión con personas de otros

países, con un 50% en WhatsApp y un 51% en Facebook. Esta funcionalidad permite a los

migrantes mantenerse en contacto con redes globales, obteniendo así recomendaciones y

apoyo desde diferentes lugares. La seguridad y la confianza en las plataformas también

juegan un papel importante. Una fracción de los usuarios confía más en WhatsApp (22%) y

Facebook (15%). La confianza en la plataforma puede influir en la elección de la misma

para actividades importantes como la búsqueda de mapas y servicios. Finalmente, la

capacidad de enviar notas de voz y tener contenido en el idioma del usuario es útil para los

migrantes que pueden tener dificultades con el idioma del país de destino, siendo esta

característica destacada en un 21% en WhatsApp.

Figura 7: Razones para utilizar determinadas plataformas de redes sociales en el

proceso migratorio
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Nota Gráfico obtenido del Centro Mixto de Migración (2023.

Según Statista (2015), el 80% de los migrantes en Estados Unidos utilizan

aplicaciones de mensajería para mantenerse en contacto con sus seres queridos. Esta

comunicación no solo fortalece los lazos emocionales, sino que también permite compartir

información continua sobre el proceso migratorio. Gracias a esta interacción constante, los

migrantes pueden compartir sus experiencias y recibir consejos valiosos, lo que facilita una

adaptación más rápida y efectiva. Además, las redes sociales ayudan a formar una visión

colectiva sobre la migración al mostrar testimonios e historias de éxito en línea, ofreciendo

una imagen más clara de la vida en el país de destino. Sin embargo, como indica el gráfico

8, los migrantes también reconocen que las redes sociales no satisfacen todas sus

necesidades.

En primer lugar, destacan que la seguridad durante el viaje es la principal

preocupación de los migrantes, con un 59% de ellos buscando información sobre cómo

mantenerse seguros durante su trayecto. Las redes sociales pueden proporcionar algunas

recomendaciones generales, pero no siempre ofrecen información específica y confiable

sobre seguridad en tiempo real. Los migrantes necesitan datos actualizados y detallados

sobre las condiciones de seguridad en distintas rutas, lo que a menudo requiere fuentes

oficiales o especializadas más allá de las redes sociales.

Las rutas son otro aspecto crucial, con un 57% de los migrantes buscando

información sobre las rutas que deben tomar. Aunque las redes sociales pueden ofrecer

sugerencias y compartir experiencias personales, no siempre brindan mapas detallados o

información precisa sobre las rutas más seguras y eficientes. Los migrantes requieren

acceso a aplicaciones de mapas especializadas y actualizaciones en tiempo real que las

redes sociales no pueden proporcionar adecuadamente. Así mismo, las condiciones del

viaje son relevantes para un 54% de los encuestados. Los migrantes necesitan saber qué

esperar en términos de clima, terreno y posibles desafíos durante su viaje. Las redes

sociales pueden ser útiles para compartir experiencias y consejos, pero no son suficientes
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para proporcionar información meteorológica precisa o detalles específicos del terreno, que

usualmente se encuentran en aplicaciones y sitios web dedicados.

Un 37% busca información sobre dónde y cómo acceder a servicios esenciales

durante su viaje y en el destino. Aunque las redes sociales pueden ser útiles para

recomendaciones generales y experiencias compartidas, no siempre ofrecen información

precisa y actualizada sobre la ubicación de servicios médicos, albergues y ayuda legal. Los

migrantes requieren acceso a directorios de servicios y aplicaciones de búsqueda

específicas para encontrar esta información de manera confiable. Los derechos como

migrante o refugiado en el país de destino son una preocupación para un 35% de los

migrantes. Las redes sociales pueden ayudar a difundir información sobre derechos legales,

pero a menudo no ofrecen asesoramiento legal detallado ni la posibilidad de consultar

directamente con abogados especializados.

Las condiciones en el destino son importantes para un 21% de los encuestados. Las

redes sociales pueden proporcionar una visión general de las condiciones sociales,

económicas y políticas en un destino, pero para obtener información detallada y confiable,

los migrantes pueden necesitar fuentes de noticias especializadas y análisis más profundos

que no siempre se encuentran en las plataformas sociales. Finalmente, un 20% de los

migrantes busca información sobre procesos legales relacionados con la migración y el

asilo. Las redes sociales pueden ofrecer alguna orientación general, pero para obtener

información precisa y actualizada sobre procesos legales, los migrantes necesitan acceder

a recursos oficiales y asesoría profesional que no se encuentra en las redes sociales.

Gráfico 8: Principales vacíos de información en el contenido de las redes sociales
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Nota Gráfico obtenido del Centro Mixto de Migración (2023).

Por último, el contexto de crisis ha impulsado el uso de redes sociales como

herramientas clave para la comunicación y el intercambio de información. El informe de la

Organización Mundial para las Migraciones (2023) muestra que el 78% de los migrantes

latinoamericanos, incluidos los ecuatorianos, han utilizado redes sociales para obtener

información sobre la vida en Estados Unidos. Esta conexión digital ha permitido a los

migrantes acceder a recursos y oportunidades, desde empleo hasta servicios comunitarios,

y ha facilitado la creación de redes de apoyo virtuales que complementan las redes

presenciales. La capacidad de mantenerse en contacto con familiares y amigos en el país

de origen ha ayudado a reducir el aislamiento y ha proporcionado un canal para compartir

consejos y experiencias. Por último, el apoyo financiero también ha sido un factor crucial en

la formación de redes migratorias.

3.3. El papel de las redes migratorias en el acceso a recursos para los
migrantes ecuatorianos durante su trayectoria hacia Estados Unidos

A través de entrevistas con migrantes que vivieron esta experiencia, se obtuvo

información valiosa sobre el apoyo recibido de familiares, amigos y del gobierno

estadounidense, lo que revela la importancia de estas redes en el proceso de adaptación y

estabilidad en un nuevo país. Las entrevistas sugieren que los migrantes entrevistados
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contaron con alojamiento proporcionado por familiares o amigos al llegar a Estados Unidos,

sugiere que este apoyo fue fundamental para ofrecerles un lugar seguro donde quedarse

durante los primeros días o semanas en el país. Contar con un espacio donde residir les

permitió concentrarse en su proceso de adaptación sin la presión adicional de encontrar una

vivienda permanente de inmediato. Este tipo de asistencia fue crucial para aliviar el estrés

relacionado con la mudanza y ayudar a los migrantes a establecerse en un entorno nuevo y

a menudo desconocido.

En adición al alojamiento, tres de los cuatro migrantes entrevistados recibieron

orientación que les facilitó la adaptación a su nuevo entorno, como la opción de solicitar

ayuda al gobierno estadounidense. Esta ayuda en la forma de consejos prácticos y apoyo

local jugó un papel importante en la búsqueda de alojamiento y en la integración inicial en la

comunidad. La orientación proporcionada contribuyó a que los migrantes se familiarizaran

con su nueva vida, comprendieran mejor el funcionamiento de su entorno y lograran una

transición más fluida a su nueva situación. En relación con la asistencia del gobierno

estadounidense, dos de los migrantes entrevistados mencionaron haber recibido ayuda

económica y alimentaria a través del Programa CP1, que fue lanzado en 2021 con el

objetivo de apoyar a los migrantes recién llegados. Este programa facilita la obtención de

permisos de trabajo temporales, lo cual es esencial para que los migrantes puedan buscar y

asegurar empleo legalmente. Los permisos de trabajo, que tienen una duración inicial de

entre 12 y 24 meses, permiten a los migrantes establecer una fuente de ingresos estable y

comenzar a integrarse económicamente en su nuevo país.

Además, el Programa CP1 ofrece acceso a la seguridad social, que proporciona

servicios de salud y beneficios sociales cruciales para el bienestar general de los migrantes.

La cobertura médica y el apoyo en necesidades especiales son elementos fundamentales

para asegurar una buena calidad de vida durante el proceso de adaptación. Estos

beneficios están disponibles durante la duración de los permisos de trabajo y pueden

renovarse dependiendo de la situación del migrante y el cumplimiento de ciertos requisitos.

El programa también incluye la distribución de tarjetas de alimentación, que ayudan a cubrir

los gastos de alimentos durante el periodo inicial de estancia en Estados Unidos. Este tipo

de apoyo es fundamental para evitar inseguridades alimentarias y asegurar que los

migrantes puedan mantener una alimentación adecuada mientras se adaptan a su nuevo

entorno. Las tarjetas de alimentación se otorgan por un periodo de seis a doce meses, con

posibilidad de extensión según las necesidades del migrante y las políticas del programa.
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Conclusiones

Este estudio ha revelado de manera contundente que el deseo de migrar entre los

ecuatorianos está influenciado por una combinación de factores económicos, de seguridad y

sociales, entre los cuales destacan las conexiones con familiares y amigos ya establecidos

en Estados Unidos. La crisis económica en Ecuador, exacerbada por la pandemia de

COVID-19, y el aumento de la inseguridad y la violencia, han sido factores críticos que

empujaron a muchos ecuatorianos a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Sin

embargo, la existencia de redes migratorias bien establecidas ha sido fundamental para

transformar esta necesidad en acción concreta.

Las redes migratorias han proporcionado un apoyo multifacético crucial durante todo

el proceso migratorio. A través de estas redes, los migrantes han obtenido información

detallada sobre las rutas migratorias, la documentación necesaria y consejos prácticos para

superar las barreras legales y logísticas. Esta información ha sido esencial para que los

migrantes puedan planificar y ejecutar su viaje de manera más segura y eficiente. Además,

las redes migratorias han facilitado el acceso a recursos financieros, que han sido vitales

para cubrir los altos costos asociados con el viaje y la instalación en el nuevo país. El apoyo

financiero, ya sea mediante préstamos de familiares y amigos o a través de otros medios de

financiamiento, ha permitido a los migrantes hacer frente a los gastos iniciales sin caer en

situaciones de endeudamiento extremo.

Las redes sociales y las plataformas en línea han desempeñado un papel

fundamental en la facilitación de la comunicación y el intercambio de información entre los

migrantes y sus contactos en Estados Unidos. Estas herramientas tecnológicas no solo han

ayudado en la planificación y ejecución del viaje, sino que también han proporcionado un

canal para el apoyo continuo durante la estancia en el extranjero. La posibilidad de

mantenerse en contacto constante con los seres queridos ha proporcionado un sentido de

seguridad y apoyo emocional, mitigando el impacto de la separación física y fortaleciendo la

resiliencia de los migrantes frente a los desafíos que enfrentan.

En términos de integración en la sociedad de destino, las redes migratorias han sido

esenciales para facilitar la búsqueda de empleo, vivienda y otros recursos necesarios. Los

migrantes que contaban con una red de contactos previa en Estados Unidos han podido

acceder a mejores oportunidades laborales y residenciales, acelerando su proceso de

integración y reduciendo los riesgos asociados con la migración. Sin embargo, el estudio

también ha revelado que una dependencia excesiva de estas redes puede llevar a
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situaciones de explotación laboral y abuso. Este hallazgo subraya la necesidad de un apoyo

institucional más robusto para proteger los derechos de los migrantes y garantizar que su

integración se realice en condiciones justas y equitativas.

La reunificación familiar, facilitada por las redes migratorias, se ha destacado como

un factor clave en la cohesión y estabilidad de las comunidades migrantes. Esta práctica no

solo ha fortalecido los lazos familiares, sino que también ha contribuido a una integración

más rápida y efectiva de los nuevos migrantes. Las familias reunificadas tienden a tener

mejores resultados en términos de bienestar económico y social, lo que subraya la

importancia de políticas que apoyen la reunificación familiar en los contextos migratorios. La

investigación también resalta el papel de las remesas y el intercambio continuo de

información y recursos entre los migrantes y sus comunidades de origen. Las remesas

enviadas por los migrantes no solo han proporcionado un sustento económico crucial para

las familias en Ecuador, sino que también han contribuido al desarrollo local, mejorando las

condiciones de vida y creando nuevas oportunidades. El flujo constante de información y

recursos ha reforzado las expectativas y aspiraciones de aquellos que aún permanecen en

Ecuador, perpetuando el ciclo migratorio y fortaleciendo las redes transnacionales.

En conclusión, este estudio pone de relieve la complejidad y la interconexión de los

factores que impulsan la migración y subraya la importancia de las redes migratorias en la

facilitación de este proceso. Las redes proporcionan un apoyo vital que permite a los

migrantes no solo realizar su viaje, sino también integrarse de manera más efectiva en su

nuevo entorno. No obstante, también se evidencian desafíos significativos que requieren

una atención continua y una respuesta coordinada entre las políticas públicas y el apoyo

comunitario para garantizar que la migración se realice de manera segura y equitativa, y

que los derechos y el bienestar de los migrantes sean plenamente protegidos.
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Recomendaciones

Las recomendaciones derivadas de esta investigación se orientan hacia la

implementación de políticas públicas efectivas y el fortalecimiento de las redes de apoyo

para los migrantes ecuatorianos, basándose en un análisis profundo de las necesidades y

desafíos identificados a lo largo del estudio. En primer lugar, es fundamental que los

gobiernos de Ecuador y Estados Unidos colaboren estrechamente en la creación de

programas que faciliten la integración de los migrantes en las comunidades receptoras.

Estos programas deben incluir acceso a servicios básicos como educación, salud y empleo,

así como asistencia legal y psicológica. Por ejemplo, se podría establecer un programa

conjunto de becas educativas para hijos de migrantes, facilitando su acceso a la educación

en Estados Unidos. Además, la creación de clínicas móviles que proporcionen atención

médica básica y asesoramiento legal en zonas con alta concentración de migrantes podría

mejorar significativamente su bienestar y seguridad. La colaboración binacional es crucial

para asegurar que los migrantes puedan adaptarse de manera más eficiente y segura a su

nuevo entorno, lo que a su vez contribuirá a la cohesión social en las comunidades

receptoras.

En segundo lugar, se recomienda el fortalecimiento de las redes migratorias a través

de la promoción de organizaciones comunitarias que apoyen a los migrantes antes, durante

y después de su viaje. Estas organizaciones pueden desempeñar un papel vital en la

provisión de información precisa y oportuna sobre los procesos migratorios, los derechos de

los migrantes y los recursos disponibles en los países de destino. Por ejemplo, la

implementación de talleres informativos y seminarios web que expliquen los derechos

laborales y los procedimientos legales en Estados Unidos puede empoderar a los migrantes

y reducir su vulnerabilidad. Además, es esencial que estas organizaciones fomenten la

creación de vínculos entre los migrantes y las comunidades locales, lo cual puede facilitar

su integración y reducir la vulnerabilidad ante situaciones de explotación o abuso. También

se podrían establecer centros comunitarios donde los migrantes puedan acceder a recursos

y servicios, así como participar en actividades culturales que promuevan la interacción con

la comunidad local.
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Asimismo, es importante que se realicen campañas de sensibilización en ambos

países para combatir la xenofobia y la discriminación hacia los migrantes. Estas campañas

deben estar diseñadas para educar a la población sobre los beneficios económicos,

sociales y culturales que los migrantes aportan a las comunidades receptoras. Por ejemplo,

se pueden organizar eventos culturales y ferias que celebren las contribuciones de los

migrantes, promoviendo una narrativa positiva y de inclusión. La promoción de una narrativa

positiva y de inclusión es esencial para la construcción de sociedades más justas y

equitativas. Por otro lado, se sugiere la implementación de sistemas de monitoreo y

evaluación continuos para analizar el impacto de las redes migratorias en los flujos

migratorios y en la vida de los migrantes. Este monitoreo debe incluir la recolección de

datos cualitativos y cuantitativos que permitan una comprensión profunda de las dinámicas

migratorias y de las necesidades de los migrantes. Por ejemplo, la creación de una base de

datos centralizada que recopile información sobre los desafíos y éxitos de los migrantes

podría ayudar a identificar patrones y áreas de mejora. Con esta información, los

responsables de la formulación de políticas podrán diseñar intervenciones más efectivas y

adaptadas a las realidades cambiantes de la migración.

Además, es crucial que se promueva la investigación continua en el campo de las

migraciones internacionales, específicamente en el contexto ecuatoriano. La migración es

un fenómeno dinámico y multifacético que requiere un análisis constante para identificar

nuevas tendencias y desafíos. Las instituciones académicas y de investigación deben recibir

apoyo para desarrollar estudios que aborden las complejidades de las redes migratorias y

su influencia en los flujos migratorios. Por ejemplo, financiar proyectos de investigación que

examinen las experiencias de diferentes grupos de migrantes puede ofrecer perspectivas

valiosas para diseñar políticas más inclusivas y eficaces. Finalmente, se recomienda la

creación de acuerdos bilaterales que faciliten la movilidad segura y ordenada de los

migrantes entre Ecuador y Estados Unidos. Estos acuerdos deben incluir medidas para

proteger los derechos de los migrantes, prevenir la trata de personas y garantizar el acceso

a vías legales de migración. Por ejemplo, un acuerdo que establezca un proceso de visado

más ágil y accesible para trabajadores temporales puede reducir los riesgos asociados con

la migración irregular. La cooperación internacional es esencial para abordar de manera

integral los desafíos que plantea la migración y para asegurar que los migrantes puedan

buscar mejores oportunidades de vida sin enfrentar riesgos innecesarios.
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Anexo 1: Preguntas de entrevista a migrantes

Con el objetivo de comprender las dinámicas y decisiones detrás de la oleada

migratoria de ecuatorianos hacia Estados Unidos entre 2021 y 2023, se realizaron una serie

de entrevistas a migrantes ecuatorianos. Estas entrevistas buscan profundizar en los

factores económicos, sociales, y políticos que influyeron en sus decisiones de migrar, así

como en la importancia de las redes personales y familiares durante su proceso migratorio.

Además, se explora cómo las políticas migratorias de Estados Unidos y la situación política

en Ecuador han afectado sus experiencias. A continuación, se presentan las preguntas

formuladas a los entrevistados:

1. ¿Tenía usted familiares o amigos en Estados Unidos antes de migrar? Si es así,

¿cómo influyó su presencia en su decisión de migrar?

2. ¿Recibió usted algún tipo de ayuda (económica, alojamiento, información) de

familiares o amigos en Estados Unidos durante su proceso migratorio? ¿Puede

describir qué tipo de ayuda recibió y cómo le benefició?

3. ¿Cuáles fueron las principales razones económicas que le llevaron a decidir migrar a

Estados Unidos? (Por ejemplo, desempleo, bajos ingresos, falta de oportunidades)

4. ¿Cómo ha cambiado su situación económica desde que emigró a Estados Unidos en

comparación con su situación en Ecuador?

5. ¿Qué factores sociales (calidad de vida, educación, seguridad) influyeron en su

decisión de migrar a Estados Unidos?

6. ¿Cómo han influido las redes sociales y las conexiones personales en su integración

y adaptación en Estados Unidos?

7. ¿De qué manera influyó la situación política en Ecuador (estabilidad, políticas

gubernamentales) en su decisión de migrar?

8. ¿Tuvo alguna influencia la política migratoria de Estados Unidos en su decisión y en

su proceso de migración?
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Anexo 2: Preguntas de entrevistas a expertos

En el contexto de la investigación sobre la oleada migratoria de ecuatorianos hacia

Estados Unidos entre 2021 y 2023, resulta fundamental comprender no solo las

experiencias individuales de los migrantes, sino también obtener una visión experta y

analítica sobre las redes migratorias y su influencia. Para ello, se realizaron entrevistas a

expertos en migración, sociología, y estudios internacionales. Estas entrevistas buscan

profundizar en el papel de las redes migratorias, los factores que las impulsan, y su impacto

en el proceso migratorio y la integración de los migrantes. Las preguntas formuladas a los

expertos son las siguientes:

1. ¿Cuál considera que es el papel más importante de las redes migratorias en la

decisión de migrar de los ecuatorianos hacia Estados Unidos?

2. ¿Qué factores cree que impulsan la formación y consolidación de las redes

migratorias en el contexto ecuatoriano?

3. ¿Cómo contribuyen las redes sociales y las conexiones personales en la toma de

decisiones de los migrantes durante su proceso migratorio?

4. ¿En qué medida cree que las redes migratorias facilitan o dificultan el acceso a

recursos y apoyo para los migrantes ecuatorianos en Estados Unidos?

5. ¿Cuál es el impacto de la tecnología de la información en la formación y

funcionamiento de las redes migratorias actuales?

6. ¿Podría describir algunos patrones comunes que ha observado en las redes

migratorias ecuatorianas hacia Estados Unidos?

7. ¿Qué estrategias considera efectivas para fortalecer las políticas públicas en torno a

la migración basada en redes migratorias?

8. ¿Cómo cree que las redes migratorias influyen en la adaptación e integración de los

migrantes ecuatorianos en la sociedad estadounidense?
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