
 
 

 
Resumen 
El presente trabajo analiza el impacto de la migración venezolana en Ecuador, centrándose en dos importantes 
temas, a saber, la seguridad y la violencia. Para tal fin, se realizó una revisión sistemática de la literatura publicada 
sobre el tema, entre los años 2018 y 2023, en bases de datos como: Scopus, Web of Science y SciELO. De esta 
revisión se seleccionaron 17 estudios relevantes utilizando el enfoque PRISMA. La búsqueda incluyó términos 
como migración venezolana, Ecuador, violencia y seguridad. Los criterios de inclusión priorizaron investigaciones 
en inglés y español con análisis empíricos o teóricos relacionados con el tema abordado. Los hallazgos revelaron 
que la migración venezolana ha generado transformaciones en las dinámicas socioeconómicas y culturales del 
país. Se identificaron tensiones sociales asociadas a casos de xenofobia, discriminación y precarización laboral, 
lo que ha incrementado la percepción de inseguridad en ciertas comunidades. No obstante, también se 
destacaron iniciativas comunitarias y gubernamentales enfocadas a la integración y la convivencia pacífica. El 
estudio concluyó que, a pesar de los desafíos, la migración venezolana ofrece oportunidades para implementar 
políticas inclusivas y fortalecer la cohesión social. Por último, se propone un enfoque multidimensional para 
abordar los riesgos asociados a la migración y promover estrategias que beneficien tanto a la población migrante 
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como a las comunidades receptoras. Este enfoque busca contribuir al desarrollo sostenible y equitativo en 
Ecuador. 
 
Palabras clave: migración, seguridad, violencia. 
 

Abstract 
This paper analyzes the impact of Venezuelan migration in Ecuador, focusing on two important topics, namely, 
security and violence. To this end, a systematic review of the literature published on the topic was conducted 
between 2018 and 2023 in databases such as Scopus, Web of Science, and SciELO. From this review, 17 relevant 
studies were selected using the PRISMA approach. The search included terms such as Venezuelan migration, 
Ecuador, violence, and security. The inclusion criteria prioritized research in English and Spanish with empirical or 
theoretical analysis related to the topic addressed. The findings revealed that Venezuelan migration has generated 
transformations in the socioeconomic and cultural dynamics of the country. Social tensions associated with cases 
of xenophobia, discrimination, and job insecurity were identified, which has increased the perception of insecurity 
in certain communities. However, community and government initiatives focused on integration and peaceful 
coexistence were also highlighted. The study concluded that, despite the challenges, Venezuelan migration offers 
opportunities to implement inclusive policies and strengthen social cohesion. Finally, a multidimensional approach 
is proposed to address the risks associated with migration and promote strategies that benefit both the migrant 
population and the host communities. This approach seeks to contribute to sustainable and equitable development 
in Ecuador. 
 
Keywords: migration, security, violence. 
 

Introducción 
La migración, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM, 2020), se define como el 

movimiento de las personas, ya sea dentro de un estado o hacia el territorio de otro, abarcando desplazamientos 
de refugiados, personas desarraigadas y migrantes económicos. Este fenómeno social, presente a lo largo de la 
historia, refleja la búsqueda constante de mejoras en las condiciones de existencia y la seguridad por parte de 
las personas. 

De acuerdo con la organización del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR, 2023), la migración tiene un impacto significativo tanto en los lugares de origen como en los destinos 
de los migrantes, afectando diversos aspectos económicos, sociales, culturales y políticos. 

Desde el año 2018, Latinoamérica ha sido testigo de un fenómeno migratorio sin precedentes, impulsado 
por la grave crisis socioeconómica que afecta a Venezuela. Más de cinco millones de venezolanos han dejado su 
país en busca de mejores condiciones de vida, trasladándose a naciones vecinas como Colombia, Brasil, Ecuador 
y Perú, según indican los datos de la Organización de los Estados Americanos (2020). Este éxodo masivo tiene 
su origen en una combinación de factores críticos, como la hiperinflación galopante, la escasez de alimentos y 
medicamentos, así como una profunda crisis humanitaria acompañada de serias violaciones a los derechos 
humanos. 

La masiva afluencia de migrantes venezolanos a Ecuador ha traído consigo una serie de efectos, tanto 
beneficiosos como desafiantes, para la economía local y los servicios públicos. Si bien esta migración ha 
generado oportunidades y ha dinamizado ciertos sectores económicos, también ha planteado importantes retos 
en términos de integración social y ha ejercido una presión significativa sobre los sistemas de salud, educación y 
vivienda del país. 

Asimismo, durante los últimos años se han acrecentado los desafíos en términos de seguridad y 
convivencias. Tal y como indica el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, Ecuador ha registrado, desde 
el 2019, un incremento aproximado del 500% en el número de homicidios intencionales. La violencia asociada 
con la migración puede manifestarse de diversas formas, desde conflictos comunitarios hasta delitos organizados, 
lo que resalta la necesidad de abordar esta problemática desde un enfoque integral (CIDH, 2020). 

En este sentido, realizar investigaciones que aborden la problemática de la migración venezolana en 
Ecuador es crucial por diversas razones. Metodológicamente, por ejemplo, esta investigación permite recopilar y 
analizar datos empíricos sobre las condiciones de vida, dificultades y situaciones favorables que enfrentan los 
migrantes venezolanos en Ecuador. Este enfoque detallado permite, además, evaluar las dinámicas de 
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integración y su impacto en la economía local, asegurando que la intervención gubernamental se base en 
evidencia concreta y actualizada. 

También es cierto que, la integración de los migrantes enfrenta diversos desafíos, como las barreras 
lingüísticas, la discriminación y la falta de documentación. Estos obstáculos limitan el acceso a oportunidades 
laborales y a servicios esenciales, perpetuando así la exclusión social y la pobreza. Por lo tanto, esta investigación 
también se presenta como una oportunidad valiosa, ya que, al profundizar en los conceptos de migración e 
integración social, proporciona un marco teórico y conceptual que puede servir para desarrollar estrategias 
efectivas de inclusión. 

No podemos obviar que la migración, también, está asociada con problemas de seguridad y aumento de 
la violencia. La competencia por recursos limitados y la exclusión social pueden intensificar los conflictos 
comunitarios y contribuir al incremento de delitos organizados. De allí que, investigar estas dinámicas es esencial 
para implementar medidas de prevención y protección que promuevan la seguridad para migrantes y 
comunidades receptoras. 

Finalmente, desde una perspectiva social, enfocada en los derechos humanos, el estudio de la crisis 
migratoria venezolana plantea importantes cuestiones que requieren atención. Por ejemplo, la situación precaria 
y las violaciones de derechos que enfrentan los migrantes subrayan la necesidad de políticas que protejan sus 
derechos y aseguren su dignidad y respeto. 

A partir de lo expuesto, el objetivo principal de esta investigación es recopilar información bibliográfica 
sobre el fenómeno de la migración en Latinoamérica. En este contexto, se plantean los siguientes objetivos 
específicos: 1) realizar revisiones bibliográficas en bases de datos como Scopus, SciELO y Web of Science, así 
como incluir artículos de revistas indexadas en estas plataformas; y 2) identificar los resultados de los estudios 
revisados durante el período comprendido entre 2020 y 2024. 

Por tanto, esta revisión sistemática se propone examinar detalladamente la incidencia de la migración de 
venezolanos en el país, en relación con la violencia, con la finalidad de proporcionar una visión holística de la 
situación actual y orientar acciones futuras enfocadas en mejorar la seguridad y el bienestar de las comunidades 
receptoras. 

 
Metodología 

La investigación se fundamentó bajo una metodología de enfoque cualitativo, basada en la revisión 
documental, con la finalidad de reconocer y examinar los temas recurrentes vinculados a la migración venezolana 
y los conflictos derivados de la violencia. Siendo carácter documental de gran utilidad, ya que facilita la 
identificación de temas relevantes en textos como artículos científicos (Braun & Clarke, 2006). 

Inicialmente, se realizaron exploraciones bibliográficas exhaustivas en bases de datos, tales como: 
Scopus, Web of Science y revistas indexadas en Scielo. Además, se examinaron informes de organizaciones 
internacionales relevantes como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH). Asimismo, la estrategia de búsqueda incluyó una combinación de palabras clave y operadores booleanos, 
como "migración venezolana", "Ecuador", "violencia", "seguridad" y "comunidades receptoras". 

Para asegurar la inclusión de estudios relevantes y de alta calidad, se consideraron: 1) estudios 
publicados en inglés o español; 2) que abordaran el impacto de la migración venezolana en Ecuador, 
especialmente aquellos relacionados con la violencia y la seguridad; y, 3) que fueran artículos revisados por pares, 
informes de organizaciones internacionales o documentos de trabajo pertinentes. 

A todo esto, es importante señalar que, el proceso de selección se realizó en varias fases. Primero, se 
eliminaron estudios duplicados de los buscadores consultados. Luego, se evaluaron los tópicos y resúmenes, 
para determinar la relevancia inicial y, finalmente, se revisaron los textos completos de los estudios relevantes 
para su inclusión definitiva, lo que garantizó la calidad y pertinencia de los estudios seleccionados. 

Por su parte, el análisis de variabilidad, fiabilidad y validez se llevó a cabo en distintas etapas. La 
variabilidad se evaluó mediante la consistencia de los resultados entre los estudios seleccionados, considerando 
diferencias en diseño, población y métodos de medición. La fiabilidad se revisó mediante la precisión y 
repetibilidad de los métodos y resultados reportados, y la validez se comprobó evaluando la adecuación de los 
diseños de estudio, la claridad en la exposición de los datos y el impacto de los hallazgos en el contexto 
ecuatoriano. 
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Como ya se mencionó, se consultaron diversas fuentes de alto rigor académico, entre ellas artículos 
científicos destacados, informes de organizaciones internacionales y documentos recientes emitidos por 
entidades gubernamentales, y de esta revisión se dio preferencia a fuentes primarias publicadas en los últimos 
cuatro años, incluyendo aquellas de organismos como la Organización Mundial para las Migraciones, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización de los Estados Americanos (OEA, 
2020), el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Figura 1 
Diagrama del método PRISMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados y discusión 

A partir del análisis de diversos estudios recientes, los resultados presentados a continuación 
proporcionan una comprensión integral de las dinámicas migratorias y sus repercusiones en la sociedad 
ecuatoriana. 

A través del estudio se encontró que, tal y como señala la investigación de la Corporación Andina de 
Fomento, CAF (2020), la influencia del éxodo venezolano en Ecuador revela un fenómeno multifacético que afecta 
tanto a la economía como al tejido social del país receptor. A medida que los migrantes venezolanos buscan 
integrarse, el acceso a empleo y servicios públicos emerge como un factor crítico. Además, el estudio destacó 
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que la integración de los migrantes es fundamental para minimizar los riesgos de exclusión social y percepciones 
de inseguridad. Cuando los recursos básicos, como la educación, la salud y el empleo, son limitados, los 
migrantes pueden quedar marginados, lo que no solo afecta su bienestar, sino que también influye en la 
percepción de seguridad en las comunidades receptoras. Según CAF (2020), la ejecución de intervenciones 
gubernamental inclusivas y de proyectos de integración laboral podría aportar a la disminución de conflictos entre 
la población migrante y local. 

Asimismo, la evidencia sugiere que la percepción de inseguridad, en muchos casos, no corresponde 
necesariamente a un aumento real de delitos, sino que se intensifica por la carencia de recursos y políticas 
oportunas para gestionar la migración. En este sentido, la respuesta institucional adecuada podría reducir estos 
conflictos percibidos y crear un entorno donde la migración sea reconocida como un aporte valioso para la 
comunidad receptora. 

Por su parte, el informe del Banco Mundial (2020) sobre la migración venezolana en Ecuador plantea una 
visión comprensiva de los efectos económicos, sociales y de infraestructura que enfrenta el país. Afirma que la 
migración masiva presenta oportunidades económicas significativas, como la posibilidad de fortalecer la mano de 
obra y dinamizar ciertos sectores económicos. Sin embargo, también conlleva retos estructurales, especialmente 
en lo que respecta al acceso a servicios básicos. La limitada infraestructura dificulta la capacidad de responder a 
un aumento en la demanda de salud, educación y vivienda. 

En la misma línea, investigaciones recientes, como las de Olivieri et al. (2024) y López & Martínez (2023), 
analizan cómo la llegada de migrantes venezolanos ha alterado las dinámicas laborales en Ecuador. Estos 
estudios evidencian que la competencia laboral en ciertos sectores ha generado una presión a la baja en los 
salarios, afectando también las oportunidades de empleo para los trabajadores locales. Este fenómeno, coherente 
con teorías económicas, destaca la importancia de equilibrar la oferta y la demanda laboral para minimizar estos 
impactos. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de datos longitudinales que permitan evaluar los efectos a largo 
plazo. 

Por su parte, López & Martínez (2023) destacan la integración de los migrantes en el sector informal de 
la economía debido a las barreras para acceder al empleo formal. Esto resalta un aspecto importante de la 
migración que no siempre se aborda adecuadamente: la precarización del empleo. La informalidad no solo 
significa menores ingresos y falta de estabilidad laboral, sino también ausencia de protección social, lo cual 
exacerba la vulnerabilidad de los migrantes. La falta de datos precisos sobre el empleo informal y el posible sesgo 
en las encuestas subraya la necesidad de métodos de recolección de datos más rigurosos y exhaustivos para 
capturar la verdadera magnitud de este fenómeno. 

Por otra parte, en el contexto jurídico, las investigaciones de Castro & López (2024), junto con Gómez & 
Rodríguez (2023), analizan las dificultades normativas y burocráticas que enfrentan los migrantes venezolanos 
en Ecuador. En relación con esto, Castro & López ponen de relieve cómo la legislación actual sobre antecedentes 
penales puede ser una barrera significativa para la integración de los migrantes. La inconsistencia en la aplicación 
de las normas y la ausencia de un sistema unificado para el registro de antecedentes penales no solo dificultan 
el proceso de regularización, sino que también pueden incentivar prácticas discriminatorias. 

Gómez & Rodríguez (2023) complementan esta visión al explorar cómo los obstáculos burocráticos y la 
falta de información adecuada dificultan la obtención de documentos legales necesarios. Así, ambos estudios 
sugieren que una revisión y posible unificación de la normativa es esencial para garantizar un tratamiento 
equitativo de los migrantes y facilitar su integración. Sin embargo, ambos estudios se basan en gran medida en 
datos cualitativos, lo que podría limitar la generalización de sus hallazgos. Por lo tanto, se recomienda la 
realización de investigaciones adicionales con enfoques cuantitativos para proporcionar una base de evidencia 
más sólida. 

Otros estudios relevantes son los de García & Torres (2024) y Fernández & Pérez (2023), los cuales 
abordan la situación específica de las madres migrantes venezolanas. Específicamente, García & Torres 
identifican riesgos significativos de explotación laboral y abuso, exacerbados por la falta de redes de apoyo. Estos 
hallazgos son coherentes con estudios previos que muestran que las mujeres migrantes a menudo enfrentan 
múltiples formas de vulnerabilidad debido a su género y estatus migratorio. Respecto a esto, se recomienda 
desarrollar políticas de protección específicas para las madres migrantes, un grupo altamente vulnerable que 
enfrenta no solo desafíos laborales, sino también dificultades para acceder a servicios esenciales como la salud 
y la educación. 
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A su vez, Fernández & Pérez (2023) mencionan las dificultades que enfrentan los hijos de madres 
migrantes para acceder a servicios básicos como la salud y la educación. La escogencia de una muestra limitada 
en su estudio puede no ser representativa de toda la población de madres migrantes, lo que subraya la necesidad 
de estudios más amplios y representativos. No obstante, ambos estudios destacan que, sin un apoyo adecuado, 
las madres migrantes y sus hijos pueden quedar atrapados en un ciclo de pobreza y exclusión social. 

Finalmente, los estudios de Mendoza & Ruiz (2023) y Ramírez & Sánchez (2024) exploran la integración 
social y cultural de los migrantes venezolanos en Ecuador. Mendoza & Ruiz identifican barreras culturales y 
sociales persistentes que dificultan una integración completa, a pesar de los significativos esfuerzos realizados. 
Estos hallazgos sugieren que la integración no es solo una cuestión de políticas públicas, sino también de 
actitudes y percepciones sociales. La falta de datos longitudinales es una limitación importante, ya que la 
integración cultural es un proceso que se desarrolla con el tiempo y requiere un seguimiento continuo para ser 
comprendido adecuadamente. 

Ramírez & Sánchez (2024) amplían esta discusión al abordar de manera más exhaustiva los desafíos 
sociales, como la discriminación y la exclusión social. Combinando enfoques cualitativos y cuantitativos, 
proporcionan una perspectiva más integradora de los desafíos que enfrentan los migrantes. Sin embargo, también 
reconocen la necesidad de llevar a cabo más estudios longitudinales, para con ello capturar la evolución de estos 
desafíos y la efectividad de las políticas de integración. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, la revisión sistemática sobre el impacto de la migración venezolana 
en Ecuador revela cómo este fenómeno ha desafiado el tejido social, la economía y las estructuras legales del 
país. Uno de los puntos más críticos es la competencia en el mercado laboral, especialmente en el sector informal, 
donde los migrantes a menudo enfrentan condiciones laborales precarias. Según Olivieri et al. (2024) y López & 
Martínez (2023), esta situación no solo afecta a los migrantes, sino que también ejerce presión sobre los 
trabajadores locales, contribuyendo a la disminución de salarios y a la inestabilidad en el empleo formal. Esto 
sugiere que, sin políticas de integración adecuadas, los migrantes podrían seguir siendo marginados, lo que 
perpetúa la exclusión social y reduce las posibilidades de cohesión dentro de las comunidades receptoras. 

En este sentido, la integración social y laboral es clave para evitar que los migrantes venezolanos se vean 
obligados a trabajar en sectores informales, con los riesgos de explotación y falta de protección social que esto 
implica (De La Hoz & Castro, 2020). Estudios como el de Fernández & Pérez (2023) subrayan que, sin acceso a 
empleo formal, los migrantes enfrentan barreras significativas para mejorar sus condiciones de vida, perpetuando 
un ciclo de pobreza que afecta tanto a ellos como al entorno social de las comunidades ecuatorianas. La 
implementación de programas de empleo inclusivos no solo beneficiaría a los migrantes, sino que también tendría 
el potencial de dinamizar sectores económicos clave, optimizando la economía nacional. 

En cuanto a los desafíos legales y burocráticos, la investigación resalta que la falta de una política 
unificada y clara complica el proceso de regularización y aumenta la discriminación (Castro & López, 2024). La 
normativa actual, que exige antecedentes penales para la regularización, puede representar una barrera difícil de 
superar, especialmente para los migrantes con historias complicadas de desplazamiento forzado. Como sugieren 
Castro & López (2024) y Gómez & Rodríguez (2023), la creación de un sistema de registro uniforme y una 
normativa más accesible para los migrantes podría mejorar significativamente su proceso de integración y reducir 
las percepciones negativas que los ecuatorianos pueden tener de ellos. 

Por otra parte, la situación de las madres migrantes venezolanas merece una atención especial, ya que 
representan uno de los grupos más vulnerables debido a la combinación de desafíos de género y migración 
(García & Torres, 2024). Al carecer de redes de apoyo y acceso a servicios básicos, las madres migrantes 
enfrentan altos niveles de riesgo de explotación y exclusión. Los estudios de García & Torres (2024) y Fernández 
& Pérez (2023) recomiendan la creación de políticas que consideren específicamente las necesidades de este 
grupo, como el acceso a servicios de salud, educación y empleo. Estas intervenciones no solo beneficiarían a las 
madres, sino también a sus hijos, mitigando el riesgo de exclusión y pobreza intergeneracional. 

Además, la revisión evidencia un aumento en las tensiones sociales y en la percepción de inseguridad, 
especialmente en comunidades receptoras donde los recursos son limitados (CAF, 2020; Banco Mundial, 2020). 
Aunque muchos estudios indican que la percepción de inseguridad no siempre corresponde con un incremento 
real en los delitos, la competencia por recursos limitados puede aumentar los conflictos y los prejuicios hacia los 
migrantes (CAF, 2020). Es crucial implementar políticas de integración efectivas para contrarrestar estas 
percepciones, fomentando una convivencia armoniosa que perciba la migración como una oportunidad, en lugar 
de una amenaza para la seguridad y el bienestar. 
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Por último, los estudios revisados destacan la necesidad de ejecutar investigaciones continuas, con un 
enfoque longitudinal, para así poder evaluar los efectos a largo plazo de la migración venezolana en Ecuador 
(Mendoza & Ruiz, 2023; Ramírez & Sánchez, 2024), ya que los efectos de la migración se manifiestan de maneras 
complejas y variables a lo largo del tiempo, por lo que una evaluación constante permitiría ajustar las políticas y 
programas a las necesidades emergentes tanto de los migrantes como de las comunidades receptoras. 

 

Conclusiones 
Los artículos revisados proporcionan una visión comprensiva del impacto de la migración venezolana en 

Ecuador, abarcando aspectos laborales, legales, sociales y de vulnerabilidad. Cada estudio presenta limitaciones 
que subrayan la necesidad de investigaciones adicionales y más integrales. En particular, la falta de datos 
longitudinales y la variabilidad en la aplicación de normativas destacan como barreras significativas para una 
comprensión completa de los efectos de la migración.  

Es fundamental que futuras investigaciones se enfoquen en estos aspectos, utilizando metodologías 
mixtas que combinen análisis cualitativos y cuantitativos. Asimismo, se recomienda revisar las políticas para 
asegurar una integración más efectiva de los migrantes y brindar mayor protección a los grupos más vulnerables, 
como las madres solteras. 

En resumen, la migración venezolana en Ecuador ofrece tanto oportunidades como desafíos. Por lo tanto, 
es fundamental adoptar un enfoque de investigación más robusto y sistemático para desarrollar respuestas que 
sean efectivas y fundamentadas en evidencia. 
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