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Resumen 

 

El propósito del presente estudio fue analizar las redes sociales de apoyo 

de las inmigrantes venezolanas radicadas en la ciudad de Cuenca - Ecuador 

al momento de integrarse socialmente. Para ello, el alcance de la 

investigación fue descriptivo y se basó en las experiencias de las 

participantes, así como en las condiciones en las que se manifiesta el 

proceso migratorio y de integración social. Para este fin se realizaron 12 

entrevistas semiestructuradas, 2 grupos focales con inmigrantes 

venezolanas que al momento del estudio mantenían procesos de 

acompañamiento psicosocial con la Casa del Migrante y la Fundación Give 

Refugees a Chance (GRACE) de la ciudad de Cuenca. La investigación se 

basó en información cualitativa y se procesó a través del programa Atlas. 

Ti. Los resultados indican que las inmigrantes forman redes sociales de 

apoyo a partir de contactos existentes en la ciudad de destino, estas redes 

pueden ser primarias informales y secundarias formales. Además, las 

inmigrantes venezolanas viven situaciones de vulneración de derechos, 

xenofobia y violencia basada en género (psicológica y sexual) tanto durante 

el trayecto migratorio, como durante el proceso de integración social en la 

ciudad, sobre todo en ámbitos laborales. La presente investigación 

evidencia que las redes sociales facilitan el proceso de migración e 

integración social y se constituyen como un factor de protección para la 

prevención de situaciones de violencia y discriminación. 

 

Palabras claves: Redes sociales. Migrantes. Integración. Violencia. 

Xenofobia. 
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Introducción 
 

Ecuador en los últimos 25 años, se ha convertido en un país de origen, 

tránsito y destino de diversas y variadas corrientes migratorias producidos 

por factores económicos, sociales y políticos. En este sentido, la 

inmigración venezolana ha tomado dimensiones preocupantes en Ecuador 

y a nivel mundial, pues la búsqueda de oportunidades y mejores 

condiciones de vida están impulsando a migrar a Ecuador y Perú 

mayoritariamente. En efecto, ONU Mujeres (2021) comparó la creciente 

migración venezolana con la colombiana que se vivió en Ecuador. A partir 

del año 2002 el país acogió a una creciente cantidad de migrantes 

colombianas forzadas a desplazarse. Tanto en el flujo migratorio 

proveniente de Colombia como de Venezuela al país, de manera 

aproximada más de la mitad de personas son mujeres (ONU Migración, 

2021). A febrero de 2022, según la plataforma de Coordinación 

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, existen 508 935 

inmigrantes venezolanos en el país. 

Tavernelli (2011) planteó que los procesos migratorios parten de 

decisiones étnicas, familiares o individuales como resultado de factores 

económicos, políticos o sociales, por lo que toman la decisión de migrar y 

buscar refugio, situación que se hace visible actualmente con la migración 

venezolana masiva a nivel de Latinoamérica y sobre todo en Ecuador. Por 

su lado Echeverri (2014) explicó que las razones para radicarse tienen 

carácter económico y personal, con el objetivo de obtener dinero y mejorar 

la situación económica. El Programa Mundial de Alimentos (WTF) (2021) 

mencionó que el principal motivo de los inmigrantes para no regresar a 

Venezuela tiene que ver con la dificultad de acceso a la alimentación y la 

escasez de fuentes de empleo. La plataforma de Coordinación para 

Refugiados y Migrantes de Venezuela (2021) indicó que los inmigrantes 

http://www.flacso.edu.uy/


 

 

 

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. “Democracia, justicia e igualdad” 

FLACSO URUGUAY. www.flacso.edu.uy. Teléf.: 598 2481 745. Email: secretaria@flacso.edu.uy 

183 

 

eligen Ecuador como destino de su ruta migratoria por las oportunidades 

laborales y reunificación familiar. 

En esta línea, es fundamental analizar las redes sociales de apoyo que se 

presentan en el proceso de integración social de las inmigrantes, estas 

cubren funciones de satisfacción de necesidades básicas, así como mejorar 

la calidad de vida de sus integrantes y mantener un vínculo social estrecho 

y permanente. Según Navarro (2004), las redes cumplen funciones tanto 

positivas como negativas; son positivas cuando brindan apoyo y 

acompañamiento; y, por el contrario, resultan negativas cuando existen 

redes débiles o disfuncionales, que afectan o impiden la consecución de 

objetivos o proyectos. 

Las redes se pueden identificar como primarias informales y secundarias 

formales. Las redes primarias informales hacen mención a las relaciones 

que se llevan a cabo entre la familia, círculo amistoso e inclusive, la 

vecindad. Las relaciones que priman en este tipo de redes son las afectivas 

y emotivas. “La red social siempre ha sido la estructura desde la cual se ha 

dispensado el apoyo social para satisfacer algún tipo de necesidad” (Setién 

et al., 2011, p. 161). Por su lado, las redes secundarias formales se refieren 

a los conjuntos sociales que se constituyen o están estructurados de manera 

que son reconocidos socialmente y llevan a cabo una serie de programas 

de apoyo, sea este material o de servicios tales como: fundaciones, 

asociaciones, cooperativas, organizaciones no gubernamentales. 

Respecto a las redes primarias y secundarias, Levitt y Schiller (2004) 

complementaron la idea de Setien et al. (2011) pues plantearon que existen 

redes sociales que se extienden más allá de las fronteras nacionales, es 

decir, permanecen fuertemente influenciadas por los lazos con su país de 

origen, y se observan vínculos transfronterizos de migrantes o también 

conocidos como espacios sociales transnacionales, pues existen altos 

niveles de relación, sean formales o informales. 

http://www.flacso.edu.uy/
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Sin embargo, pese a tener redes sociales de apoyo en los procesos de 

movilidad humana, se presentan situaciones de violencia Vives et al. 

(2009) confirmaron que existen situaciones de especial vulnerabilidad ante 

la violencia de género de las mujeres inmigrantes en términos de magnitud 

que tiene influencia la condición migratoria. En esta línea, ONU Migración 

(2021) planteó que el 54 % de mujeres indicaron haber experimentado 

algún tipo de discriminación por su nacionalidad, lo que las limita a 

conseguir fuentes de empleo. En este sentido es necesario considerar los 

aportes del feminismo interseccional, pues plantea que la población 

inmigrante enfrenta riesgos al momento de integrarse socialmente, 

dependiendo de las posiciones sociales (género, nacionalidad, edad, 

condición migratoria) en las que se encuentra, es decir, se identifican 

estructuras de opresión con diferentes formas de discriminación (Ciurria, 

2020). 

Por su lado, la IOM (2020) explicó que los tipos de violencia 

experimentados por las mujeres en el trayecto migratorio fueron, en su 

mayoría, física con un 35 %, verbal con un 25 %, psicológica con un 11 % 

y finalmente sexual con un 10 %. La misma fuente indicó que el 40 % había 

sentido discriminación y el 86 % mencionó que había sido por su 

nacionalidad. Con este antecedente migratorio, se hace un recuento de 

cifras nacionales con enfoque de género. En el año 2019 en Ecuador, según 

la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género 

contra las Mujeres (ENVIGMU), 65 de cada 100 mujeres habían 

experimentado por lo menos algún tipo de violencia: psicológica, sexual, 

económica y física a lo largo de su vida; además, la provincia del Azuay 

presentó mayores hechos de violencia, pues el 79 % de mujeres 

experimentó algún tipo de violencia a lo largo de su vida, el 46 % en los 

últimos 12 meses y un 40 % afirmó que vivió situaciones de violencia en 

su entorno social (INEC, 2019). 

http://www.flacso.edu.uy/
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Como parte de los hechos violentos que se presentan en los procesos 

migratorios, también sobresale la discriminación hacia las inmigrantes 

venezolanas, que se enfoca en la desvalorización, que tiene como base los 

prejuicios, estereotipos sobre un grupo, colectivo o individuo, que se 

transmiten de manera cultural y que predominan los hechos de dominio o 

poder. Según Salgado (2003), la xenofobia es una manifestación de la 

discriminación, que demuestra comportamientos violentos con agresiones 

basadas en una imagen negativa de un grupo poblacional. Ramírez et al. 

(2019) indicaron que las expresiones de rechazo y discriminación por ser 

extranjeros se denomina xenofobia. 

En resumen, la migración requiere de un alto análisis desde las distintas 

perspectivas humanas, razón por la cual este estudio pretende contribuir en 

la mejora de conocimientos existentes respecto a la movilidad humana en 

la ciudad de Cuenca y las situaciones de violencia que afrontan las 

inmigrantes, ya sea en el proceso migratorio, así como en el de integración 

social. 

 

Materiales y métodos 
 

El estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo, con alcance 

descriptivo. El objetivo de este estudio consistió en analizar las redes 

sociales de apoyo de las inmigrantes venezolanas radicadas en la ciudad de 

Cuenca en el momento de integrarse socialmente. Las preguntas de 

investigación planteadas fueron las siguientes: ¿Cómo se conforman las 

redes sociales de apoyo las inmigrantes venezolanas que llegan a la ciudad 

de Cuenca y cuál es su percepción? ¿Cuáles son las redes sociales de apoyo 

que adoptan las inmigrantes venezolanas al llegar a la ciudad de Cuenca? 

¿Qué tipos de violencia inciden en las inmigrantes venezolanas dentro del 

proceso de integración social? 

http://www.flacso.edu.uy/
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Participantes 
 

La muestra fue de tipo no probabilística, se seleccionaron a las 

participantes de manera inicial y sin la intensión de generalizar los 

resultados. Además, se procedió a identificar a las inmigrantes a través del 

muestreo en cadena o por redes, también conocido como bola de nieve. 

Esta técnica de muestreo fue la más óptima en vista de que los grupos de 

inmigrantes son difícilmente accesibles por su condición, además, es 

necesario señalar que la gran mayoría de casos, evitan ser contactadas. Las 

características de la muestra determinaron que las participantes sean 22 

inmigrantes venezolanas radicadas en la ciudad de Cuenca desde los 

últimos 6 meses al momento de la aplicación de las técnicas y que estaban 

vinculadas a los programas de la Casa del Migrante y la Fundación Give 

Refugees a Chance (GRACE) y el rango de edad de las participantes fue 

de 18 a 50 años. 

 

Instrumentos 
 

Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas y 2 grupos focales; las 

entrevistas semiestructuradas se basaron en una guía de preguntas 

orientadas a los objetivos del estudio, se realizaron bajo la modalidad 

virtual debido a las limitaciones generadas por la pandemia COVID 19; los 

grupos focales se basaron en una guía de temas relacionados a los objetivos 

de investigación desde la experiencia grupal, estos se desarrollaron de 

manera presencial. El número de entrevistas y grupos focales se estableció 

por el criterio de saturación de información. 
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Procedimiento 
 

El procesamiento de la información recolectada inició con la grabación de 

la entrevista, luego la transcripción y posterior el análisis de la información. 

Posteriormente, se utilizó el programa Atlas. Ti para codificar la 

información obtenida, lo que permitió obtener reportes correspondientes a 

los códigos preestablecidos. El análisis se realizó desde las experiencias y 

testimonios planteados por las participantes y se encuentran citados con 

nombres ficticios para garantizar su seguridad e integridad. Además, para 

resguardar la ética de la investigación, los testimonios utilizados en el 

estudio obtuvieron autorización de las participantes. Finalmente, se 

procedió a socializar los resultados de la investigación con el objetivo de 

garantizar la validez del estudio con el colectivo de inmigrantes 

venezolanas. 

 

Resultados 
 

Como parte del análisis sociodemográfico se identificó que el 50 % de 

participantes corresponden al rango de edad de 29 a 39 años, seguidas del 

27 % de 18 a 28 años y el 23 % de 29 a 39 años. Respecto al estado civil 

se identificó que el 41 % de las inmigrantes venezolanas son solteras, 

seguidas del 32 % como casadas, el 18 % divorciadas y el 9 % con unión 

de hecho, es decir, la mayoría de las mujeres inmigrantes fueron solteras y 

su tiempo de residencia en la ciudad es de 25 a 48 meses. El 36 % de 

participantes indicó haber vivido en la ciudad de Quito antes de radicarse 

en Cuenca; así también el 36 % ingresó por Tulcán, el 32 % por Guayaquil 

y el 32 % por Quito, lo que indicó que el 63 % ingresó vía aérea, sin mayor 

inconveniente. 

http://www.flacso.edu.uy/
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Se identificaron las razones por las que las mujeres decidieron migrar, con 

base en los siguientes aspectos: laborales, económicos, de salud, políticos 

y familiares. Respecto a las razones para radicarse en la ciudad de Cuenca 

se identificaron las siguientes: apoyo familiar, seguridad, cultura y 

educación. Las participantes indicaron que la familia y amistades fueron el 

apoyo y acompañamiento e identificaron como parte de sus redes sociales 

de apoyo. Además, señalaron que fueron sus contactos previos en el 

momento de vincularse en el ámbito laboral y social. Luz (43 años), 

mencionó que escogió la ciudad de Cuenca por lo siguiente: “Porque mi 

hermano estaba aquí y él me ayudó y me manejo por toda la ciudad, me 

enseñó todo y me gustó la ciudad, la tranquilidad, mal que bien la 

tranquilidad no tiene precio.” 

Las participantes identificaron a las redes sociales de apoyo como círculos 

de personas que prestan ayuda y orientan en algún tema en particular. Así, 

Mayra (45 años) comentó que: “Las redes de apoyo son como una 

extensión de su familia, quienes se apoyan y se dan instrucciones.” 

Además, algunas participantes señalaron que las redes sociales de apoyo se 

conforman en función de las necesidades que afrontan en el proceso de 

integración en la ciudad. En el estudio 20 participantes comentaron haber 

recibido apoyo en el momento de integrarse socialmente, respecto a las 2 

participantes que no recibieron apoyo, indicaron que la situación era 

diferente, pues no había gran afluencia de venezolanos y no tenían hijos 

menores de edad en ese entonces, razón por la cual plantearon, no recibir 

ayuda de ninguna Organización no Gubernamental (ONG). 

Respecto a quienes fueron sus redes sociales de apoyo, las participantes 

comentaron que recibieron apoyo de la familia y amigos, voluntarios, ONG 

e instituciones del Gobierno. La familia de las diferentes participantes se 

identificó como una de las redes primordiales en el proceso migratorio, 

pues el tener más tiempo en el país y la ciudad les permitió tener mayor 

conocimiento respecto al involucramiento en la ciudad. Así también, se 

http://www.flacso.edu.uy/
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identificó que el 77% de inmigrantes venezolanas poseen un título de tercer 

nivel, el 14 % de cuarto nivel y el 9% de bachillerato, lo que se relaciona 

con la situación laboral actual, evidenciándose que las inmigrantes 

venezolanas con nivel de formación bachillerato, presentaron dificultades 

para vincularse laboralmente en los primeros meses en la ciudad. 

Así, Luz (43 años) comentó lo siguiente: “Mi cuñada ya estaba empapada 

de todas esas cosas, me llevó a HIAS, para solicitar la ayuda. Estaba yo 

sola con mi hijo; me llevó para Azogues, al Ministerio de Relaciones 

Exteriores para tramitar todo lo de mi visa de refugio y esas cosas”. En este 

sentido, en el estudio se identificó que el 90 % de las inmigrantes 

venezolanas recibieron apoyo al momento de integrarse socialmente; el 10 

% participantes que indicaron no haber recibido apoyo en el país indicaron 

que en su tiempo de ingreso fue hace más de 48 meses atrás y mencionaron 

no tener hijos menores de edad, pues los niños, niñas y adolescentes son 

considerados grupo de atención prioritaria. 

Otro de los aspectos relevantes fueron las estrategias de apoyo que crearon, 

pues mantienen activos varios grupos en aplicaciones virtuales como 

WhatsApp y Facebook mediante los cuales se informan sobre trabajos, 

situaciones médicas o diferentes actividades pertinentes para ellos y sus 

familias. Así lo planteó Rocío (26 años): “Hay muchas organizaciones de 

venezolanos creadas acá y estamos conectados en grupos de WhatsApp y 

Facebook, de hecho, casi la mayoría de los motorizados de Globo en Uber 

en la ciudad, son venezolanos y es por los contactos que tenemos.” 

Las participantes mencionaron que tienen líderes comunitarios y que 

permanecen conectadas con los colectivos de inmigrantes en la ciudad, e 

incluso pertenecen a bases de datos de inmigrantes mediante las cuales 

tienen información de sus compatriotas, que son sus redes sociales de 

apoyo. Así lo indicó Alejandra (42 años): “Entonces un compatriota y 

colega que ya tenía un año aquí en Cuenca, para ese entonces me dice que 

http://www.flacso.edu.uy/
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donde él estaba trabajando, necesitaban docente y él me consiguió empleo 

aquí.” 

Respecto al apoyo de diferentes organizaciones, instituciones u ONG en el 

trayecto migratorio y en el momento de integrarse socialmente en la ciudad, 

se identificaron las siguientes: HIAS, Casa del Migrante, Posada San 

Francisco, ACNUR, Cruz Roja, Pastoral Social, Fundación GRACE, 

Fundación Uniendo voluntades, Vino Tinto, Diálogo Diverso y la 

Asociación Mujeres con Éxito de la Casa de Acogida María Amor. 

“Yo recibí el apoyo que necesitaba, yo no traía dinero y mientras esperaba 

obtener dinero del pago y eso, estaba comiendo en la posada San Francisco, 

posteriormente HIAS me colaboró con alimentación porque mi hija es 

menor de edad, después de eso yo empecé a tener un poco más de 

autonomía.” (Alejandra. 42 años) 

En efecto, el tipo de apoyo identificado por las participantes radicó en: 

apoyo económico, tarjeta alimenticia y alimentación diaria, lugar de 

vivienda, salud, asesoría legal, apoyo educativo, asesoría social y 

acompañamiento psicológico. La mayoría de las participantes del estudio 

señalaron que vivieron situaciones de violencia en el transcurso de su 

proceso migratorio, así como en el momento de integrarse socialmente en 

la ciudad. La mayoría de participantes que experimentaron situaciones de 

violencia en el ámbito laboral comentaron que estas situaciones sí 

impactaron en sus vidas. Así lo comentó Esthela (33 años) quien es 

abogada de profesión y frente a la situación de violencia experimentada no 

pudo hacer más, sino renunciar a su trabajo: “Siendo yo abogada no supe 

manejar la situación, sino que por lo sano salí, no me quise exponer a ese 

tipo de problemas”. 

Además, como parte de los diferentes hechos de violencia se identificó que 

el 100 % de las inmigrantes participantes del estudio vivieron situaciones 

de xenofobia por su nacionalidad, así lo planteó Ana (40 años): “Una 

http://www.flacso.edu.uy/
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señora me dijo, «no yo no quiero nada con venezolanos, es más los 

venezolanos no deberían estar aquí en el Ecuador porque le están quitando 

el trabajo a los ecuatorianos».” 

 

Discusión 
 

El proceso migratorio de las participantes del estudio tiene por objetivo 

inicial radicarse en la ciudad de Cuenca, por razones laborales, económicas, 

políticas, familiares y de salud como las más frecuentes para salir de su 

país, que tienen relación directa con el planteamiento de Tavernelli (2011), 

quien mencionó que los procesos migratorios parten de decisiones étnicas, 

familiares o individuales como resultado de factores económicos, políticos 

o sociales, conduciéndolas a tomar la decisión de migrar y buscar refugio. 

Respecto a las razones para radicarse en el lugar de destino por parte de las 

participantes son el apoyo familiar, seguridad, cultura y educación para sus 

hijos. ONU Migración (2021) mencionó que la razón principal de radicarse 

en el lugar de destino, son las oportunidades laborales con un 62 %, seguida 

de la reunificación familiar con un 21 %, que tiene relación con los 

hallazgos de este estudio, pues las participantes en su totalidad resaltaron 

la importancia de las fuentes laborales para acceder a servicios básicos, de 

alimentación y estadía. Por su lado, Gómez y González (2019) plantearon 

que las motivaciones para radicarse en Medellín Colombia por parte de 

migrantes de Latinoamérica son motivaciones de tipo económico, la 

búsqueda de un mejor futuro para sus hijos, crecimiento académico y 

profesional, consolidación de las relaciones de pareja y el espíritu de 

aventura, sin embargo, este estudio no mostró concordancia respecto al 

crecimiento académico y profesional, así como al espíritu de aventura 

como razones para radicarse en la ciudad, siguiendo la realidad que los 

aspectos económicos son preponderantes. 

http://www.flacso.edu.uy/
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¿Cómo se conforman las redes sociales de apoyo las 

inmigrantes venezolanas que llegan a la ciudad de Cuenca y 

cuál es su percepción? 
 

Los hallazgos de este estudio indicaron que, en el caso de las inmigrantes 

venezolanas, las redes sociales de apoyo parten de un contacto previo. Este 

contacto muchas de las veces es quien se encuentra en el lugar de destino 

y sirven de apoyo. Estas redes sociales de apoyo son sus familiares, amigos 

y conocidos, en primera instancia; está presente también el apoyo 

institucional como las ONG y voluntarios. Por su lado, Tapia y Ramos 

(2013) plantearon que, en su estudio, la principal fuente de apoyo social 

para las inmigrantes bolivianas en Chile es la ONG Pastoral, como una 

agencia de acogida y guía respecto a temas de movilidad humana y sobre 

todo a la búsqueda de empleo, antes que las redes familiares y amistosas, 

seguidas del apoyo de otras inmigrantes bolivianas, quienes las informaban 

sobre ventajas y oportunidades previas al proceso migratorio. 

Levitt y Schiller (2004) plantearon que existen redes sociales que se 

extienden más allá de las fronteras nacionales, es decir, permanecen 

fuertemente influenciados por los lazos con su país de origen (Levitt y 

Dehesa, 2017) y tiene relación con los hallazgos de este estudio, pues se 

identificó que las redes sociales de apoyo también se encuentran en el 

trayecto del proceso migratorio, ya que las inmigrantes comparten sus 

vivencias, necesidades, experiencias, alimentos, entre otras cosas con sus 

compatriotas y se observan vínculos transfronterizos de migrantes o 

también conocidos como espacios sociales transnacionales, pues existen 

altos vínculos a nivel formal o informal. 

Otro de los hallazgos de este estudio es que el proceso migratorio involucró 

no solamente a la persona o grupo familiar que se traslada de un país a otro, 

sino engloba a las personas e instituciones que tienen relaciones entre sí. 

En esta línea, Levitt y Schiller (2004) mencionaron que las redes consisten 
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en vínculos fuertes o débiles que contactan entre sí a las personas que 

poseen relaciones transnacionales que conforman los hallazgos de este 

estudio. 

Además, en este estudio, se identificó como hallazgo que los colectivos en 

situaciones de movilidad humana crean estrategias de apoyo, que 

mantienen activas las relaciones virtuales, a través de grupos en 

aplicaciones virtuales como Facebook y WhatsApp, mediante los cuales se 

informan sobre trabajos, situaciones médicas o diferentes actividades 

pertinentes para ellas y sus familias, es decir, las redes sociales de apoyo 

creadas por las inmigrantes venezolanas, generan factores protectores y de 

resguardo. Lo antes planteado mantiene relación con el estudio de Tapia y 

Ramos (2013), quienes indicaron que la constitución, generación y 

fortalecimiento de redes de apoyo para migrantes bolivianas contribuyen a 

la reproducción de las propias comunidades de origen en las sociedades de 

destino. 

 

¿Cuáles son las redes sociales de apoyo que adoptan las 

inmigrantes venezolanas al llegar a la ciudad de Cuenca? 
 

Con la aplicación de las entrevistas semiestructuradas y los grupos focales 

se identificó las siguientes redes de apoyo social, así como sus relaciones 

o vínculos entre sí. Son redes primarias informales, la familia y su círculo 

amistoso con relaciones afectivas y emotivas, basadas en la reciprocidad, 

teniendo como prioridad la satisfacción de alguna necesidad. Se 

identificaron como redes secundarias formales a las instituciones sociales 

que son reconocidas socialmente y llevan a cabo programas o proyectos de 

apoyo y acompañamiento a personas en condición de movilidad humana, 

como HIAS, Casa del Migrante, Posada San Francisco, ACNUR, Cruz 

Roja, Pastoral Social, Fundación GRACE, Fundación Uniendo voluntades, 
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Vino Tinto, Dialogo Diverso y la Asociación Mujeres con Éxito de la Casa 

de Acogida María Amor y voluntarios y se basan en relaciones de 

cooperación y apoyo interinstitucional y se enfocan en la prestación de 

servicios. 

 

¿Qué tipos de violencia inciden en las inmigrantes 

venezolanas dentro del proceso de integración social? 
 

En este estudio se confirmó que las inmigrantes venezolanas vivieron 

situaciones de vulneración de derechos, xenofobia y violencia basada en 

género (psicológica y sexual) durante el trayecto migratorio, así como 

durante el proceso de integración social en la ciudad, lo que tuvo relación 

directa con el estudio planteado por Vives et al. (2009) quienes 

confirmaron la situación de especial vulnerabilidad ante la violencia de 

género de las mujeres inmigrantes en España en términos de magnitud y 

tienen influencia la condición de migratoria. Visto desde el enfoque del 

feminismo interseccional es evidente que las inmigrantes venezolanas 

afrontan varios ejes de opresión y discriminación dependiendo de las 

posiciones sociales en las que se encuentran, es decir, género, nacionalidad, 

edad, condición migratoria, entre otros (Gonzálves, Fernández y Gonzáles, 

2019), así también, Cubillos (2015) planteó que las múltiples y simultaneas 

discriminaciones identifican las estructuras de poder, lo que tiene estrecha 

relación con este estudio y la asimetría de poder, y esto generó situaciones 

de discriminación y hechos xenofóbicos al colectivo de inmigrantes 

venezolanas en la ciudad de Cuenca. 

Así también, se identificaron las dificultades en el ámbito laboral, 

principalmente por la condición migratoria. En esta línea, la ONU 

Migración (2021) planteó como resultado que el 54 % de mujeres 

comentaron haber experimentado algún tipo de discriminación por su 
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nacionalidad (98 %), además de ser la principal causa por la que no 

encuentran fuentes de empleo. Al igual que el análisis de género realizado 

por CARE (2019) quienes sustentaron que las razones de discriminación a 

mujeres inmigrantes venezolanas, se basó fundamentalmente en su 

nacionalidad y condición migratoria. 

Además, en el estudio se identificó que la sociedad cuencana se basó en 

estereotipos y prejuicios respecto a la población venezolana y que es una 

limitante en el momento de integrarse socialmente. López (2015) indicó 

que la violencia se vuelve incuestionable, al estar relacionada de manera 

directa con acontecimientos sociales y culturales, lo que mantiene relación 

con lo identificado en este estudio respecto a las situaciones de 

discriminación en el ámbito laboral. 

 

Conclusiones 
 

Las razones para radicarse en la ciudad de Cuenca se enfocaron en el apoyo 

familiar, seguridad, cultura y educación para sus hijas e hijos, así como su 

deseo de radicarse de manera indefinida en el país y la ciudad. En este 

sentido, las redes de apoyo partieron de un contacto previo en el país o 

ciudad de destino, que les sirvió de guía y apoyo durante el trayecto 

migratorio, así como en el proceso de integración social, reforzando las 

relaciones transnacionales. 

En el proceso migratorio se identificaron redes primarias informales, como 

su familia y círculo amistoso y las redes secundarias formales como las 

ONG e instituciones sociales. Las inmigrantes venezolanas reconocieron el 

apoyo social como oportuno y necesario, se enfocó en apoyo económico, 

tarjeta alimenticia y alimentación diaria, lugar de vivienda, salud, asesoría 

legal, apoyo educativo, asesoría social y acompañamiento psicológico. 

Como parte del proceso migratorio, las inmigrantes establecieron 
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estrategias de apoyo basadas en aplicaciones virtuales como Facebook y 

WhatsApp, a través de las cuales compartieron información relevante para 

su comunidad y generaron factores protectores y de resguardo. 

Las participantes afrontaron situaciones de vulneración de derechos, 

xenofobia y violencia basada en género durante el trayecto migratorio y en 

el proceso de integración social. La dificultad más relevante en el proceso 

de integración social se enfocó en el ámbito laboral, principalmente por su 

condición migratoria y su nacionalidad. Finalmente, se recomienda, 

contribuir en la mejora de conocimientos existentes respecto a la movilidad 

humana y las situaciones de violencia que afrontan las inmigrantes 

venezolanas e incrementar las investigaciones desde un enfoque de 

movilidad humana y género. 

 

Referencias bibliográficas 
 

CARE. (2019). Análisis rápido de género. https://n9.cl/1lwti 

Ciurria, M. (2020). An intersectional feminist theory of moral 

responsibility. https://n9.cl/ukvsy 

Cubillos Almendra, J. (2015). La importancia de la interseccionalidad para 

la investigación feminista. Oximora revista internacional de ética y 

política, 7, 119-137. https://n9.cl/lrsms 

Echeverri, M. (2014). Redes de apoyo social y procesos de integración en 

mujeres inmigrantes. Inclusión social. Universidad Pública de 

Navarro. 

Gómez, G., y González, D. (2019). Extranjeros en Medellín. Motivaciones 

para su inmigración. Trabajo social, 2, 237-260. https://n9.cl/3u1sx 

http://www.flacso.edu.uy/


 

 

 

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. “Democracia, justicia e igualdad” 

FLACSO URUGUAY. www.flacso.edu.uy. Teléf.: 598 2481 745. Email: secretaria@flacso.edu.uy 

197 

 

Gonzálvez,H., Fernández, D., y Gonzáles., M. (2019). Migración con ojos 

de mujer, una mirada interseccional. Red iberoamericana en ciencias 

sociales con enfoque de género. https://n9.cl/skjpd 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos-INEC. (2019). Encuesta 

nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las 

mujeres ENVIGMU. https://n9.cl/b1ah 

Organización Internacional para las Migraciones-IOM (2020). Violencia 

de género y factores de riesgo de las mujeres migrantes y refugiadas 

de Venezuela durante el trayecto migratorio. https://n9.cl/irme7 

Levitt, P., y Schiller, N. G. (2004). Perspectivas internacionales sobre 

migración: Conceptuar la simultaneidad. Migración y desarrollo, 3, 

60-91. https://n9.cl/mq8nu 

Levitt, P., y De la Dehesa, R. (2017). Rethinking “transnational migration 

and the re- definition of the state” or what to do about (semi-) 

permanent impermanence. Ethnic and Racial Studies, 40(9),

 1520-1526. https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1308531 

 López, S. (2015). La violencia simbólica en la construcción social del 

género. ACADEMO Revista de investigación en ciencias sociales y 

humanidades, 2, 1-20. https://n9.cl/monzy 

Navarro, S. (2004). Redes sociales y construcción comunitaria. Creando 

contextos para una accion social ecológica. Intervención social, 253 – 

260. https://n9.cl/ex20n 

ONU Mujeres, (2020). Mujeres en movilidad humanan y violencia basada 

en género. https://n9.cl/apimi 

ONU Migración. (2021). Monitoreo de flujo de población venezolana, 

Ecuador. https://n9.cl/mkvza 

http://www.flacso.edu.uy/


 

 

 

V Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales. “Democracia, justicia e igualdad” 

FLACSO URUGUAY. www.flacso.edu.uy. Teléf.: 598 2481 745. Email: secretaria@flacso.edu.uy 

198 

 

Programa Mundial de Alimentos-WFP (2021) Análisis de vulnerabilidades 

socioeconómicas de la población venezolana en Ecuador. 

https://n9.cl/ls9ei 

Ramírez, J., Linares, Y. y Useche E. (2019). Geopolíticas migratorias, 

inserción laboral y xenofobia: migrantes venezolanos en Ecuador. 

Realidades de la migración venezolana. https://n9.cl/912gh 

Salgado, J. (2003). Discriminación, racismo y xenofobia. En: Aportes 

Andinos No.7. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede 

Ecuador; Programa Andino de Derechos Humanos. https://n9.cl/vffdi 

Setién, M., Trinidad, V., Arriola, M., y Segú, M. (2011). Redes 

transnacionales de los inmigrantes ecuatorianos. Deusto Digital. 

https://n9.cl/4ic05 

Tapia, M. y Ramos, R. (2013). Mujeres migrantes fronterizas en Tarapacá 

a principios del siglo XXI. El cruce de las fronteras y las redes de 

apoyo. Polis. 35, 1-23. https://n9.cl/pbjq4v 

Tavernelli, R. (2011). El enfoque transnacional de las migraciones y el 

desafío de un análisis integral que. Clacso, 2-17. 

Vives, C., Gil, G., Plazaola, J., Montero, M., Ruíz, I., Escribá, V., Ortiz, 

G., y Torrubiano, J. (2009). Violencia de género en mujeres 

inmigrantes y españolas: magnitud, respuestas ante el problema y 

políticas existentes. Gaceta sanitaria, 23, 100-106. https://n9.cl/ztnop 

http://www.flacso.edu.uy/

	REDES SOCIALES DE APOYO EN INMIGRANTES VENEZOLANAS RADICADAS EN LA CIUDAD DE CUENCA.
	Resumen
	Introducción
	Materiales y métodos
	Participantes
	Instrumentos
	Procedimiento

	Resultados
	Discusión
	¿Cómo se conforman las redes sociales de apoyo las inmigrantes venezolanas que llegan a la ciudad de Cuenca y cuál es su percepción?
	¿Cuáles son las redes sociales de apoyo que adoptan las inmigrantes venezolanas al llegar a la ciudad de Cuenca?
	¿Qué tipos de violencia inciden en las inmigrantes venezolanas dentro del proceso de integración social?

	Conclusiones
	Referencias bibliográficas


