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EL ROSTRO DE LA MUJER MIGRANTE VENEZOLANA EN EL ECUADOR 
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1.1 RESUMEN 

       Las mujeres venezolanas en territorio ecuatoriano se están enfrentando a múltiples 

vulneraciones de sus derechos, pues su condición de ser mujer en situación de movilidad 

humana es considerada una apátrida que sufre las consecuencias de un sistema 

patriarcal- sexista, existiendo múltiples casos de discriminación, violencia y xenofobia 

en el país de destino.  

      El objetivo del presente trabajo investigativo es analizar los acontecimientos más 

importantes de la migración de la mujer venezolana desde su país de origen, hasta su 

nuevo lugar de residencia, para que, al conocer su condición de mujer-migrante se 

considere el acompañamiento desde la pastoral de movilidad humana, creando nuevas 

líneas de acción en los factores de seguridad, social, político, económico, biológico, de 

salud y espiritual.   

   Este importante estudio da cuenta de una metodología  cualitativa, con el diseño de 

tipo fenomenológico, utilizando la muestra no probabilística y como instrumento de 

investigación la historia de vida en el estudio de caso de la mujer en situación de 

movilidad humana,  después del análisis de datos, se identificaron algunas necesidades 

como la generación de fuentes de trabajo, los trámites para obtener el documento de 

estadía, la vivienda,  la alimentación, la inseguridad y la violencia que es víctima en un 

país lejano a su país de origen, así como también se evidenciaron la necesidad de 

fortalecer su fe en un ser supremo con el acompañamiento espiritual en este proceso 

de adaptación a su nuevo lugar de residencia.  
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THE FACE OF THE VENEZUELAN MIGRANT WOMAN IN ECUADOR. 

  

Abstract  

         Venezuelan women in Ecuadorian territory are facing multiple violations of their 

rights, since their condition as a woman in a situation of human mobility is considered a 

stateless person who suffers the consequences of a patriarchal-sexist system, with 

multiple cases of discrimination, violence and xenophobia in the destination country.  

       The objective of this research work is to analyze and discover the most important 

events of the migration of Venezuelan women from their country of origin to their new 

place of residence, so that, upon knowing their condition as a migrant woman, 

accompaniment is considered from the Pastoral Care of human mobility, creating new 

lines of action in security, social, political, economic, biological, health and spiritual 

factors.  

   This important study reflects a qualitative methodology, with a phenomenological 

design, using a non-probabilistic sample and as a research instrument the life history in 

the case study of women in a situation of human mobility, after data analysis. , some 

needs were identified such as the generation of sources of work, the procedures to 

obtain the stay document, housing, food, insecurity and violence that is a victim in a 

country far from their country of origin, as well as They evidenced the need to 

strengthen their faith in a supreme being with spiritual accompaniment in this process 

of adaptation to their new place of residence.  

 

Keywords: migrant woman, xenophobia, patriarchal system, human mobility.  
 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación pertenece al 

campo de la Pastoral de Movilidad Humana dentro 

de la especialidad de Teología Pastoral. Este tema 

consiste en realizar un análisis exhaustivo de las 

causas que les motiva a la migración y a la vez las 

falencias y fortalezas que se presentan en el nuevo 

país de residencia a nivel social, de salud, 

educación, laboral, legal, alimentación y 

espiritualidad.  

Según  Jokisch (2023)   

En Ecuador los 475.000 venezolanos 

durante agosto del 2023 significaban el 6% 

de la población de 7,7 millones de 

venezolanos emigrantes, y la cuarta 

población emigrante venezolana más  

grande del mundo, después de la de 

Colombia, Perú y Brasil (p. 12)  

       De acuerdo con el estudio realizado por los 

Organismos de las Naciones Unidas para la 

Migración en Ecuador (2019) el 80% de los 

migrantes encuestados en las ciudades, contaban 

con una situación migratoria regular, 95% señalan 

que uno de los motivos para la migración es la falta 

de recursos económicos; 77,4% de las personas en 

ciudades reportó contar con trabajo; sin embargo, 

únicamente 5,2% firmaron algún tipo de contrato 

laboral. 73,8% de la población encuestada en las 

ciudades manifestó haber tenido algún problema 

de salud, pero el 22,5% no buscó asistencia médica; 

las razones por las que no solicitaron ayudan 

cuando tuvieron algún problema de salud son: 
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dificultad para saber a dónde acudir y, falta de 

seguro médico.  

    Además, se evidenciaron con respecto a la 

seguridad alimentaria que el 57,9% tiene dificultad 

para adquirir alimentos suficientes para más de dos 

días; en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y 

Cuenca, 91,7% de las personas reportó contar con 

acceso a vivienda. Respecto a las falencias 

encontradas se mencionan que el 10,9% de los 

encuestados tuvo algún tipo de violencia de género 

durante su ruta migratoria, 49,1% de la población 

indica haberse sentido discriminado 

principalmente debido a su nacionalidad. Las 

personas encuestadas identificaron como sus 

prioridades la necesidad de adquirir una seguridad 

en la generación de ingresos y la provisión de 

alimentación. De los encuestados que viajan con 

personas menores de edad, 99,1% asiste con 

regularidad a una institución educativa en 

Ecuador.  

       Dentro del estudio realizado por Giménez 

(2021) menciona la difícil situación económica del 

país, influyendo la pandemia, afecta a las personas 

migrantes, mencionando que el 90% de las familias 

encuestadas se dedican a trabajos informales o 

están desempleadas. Se evidenció además que tres 

de cuatro familias necesitan alimentación, vivienda 

y ropa; para subsistir las familias reducen su ración 

alimenticia y solicitan pequeños préstamos para 

sus necesidades básicas.  

    Se estipula que el nivel de educación de las 

mujeres migrantes venezolanas que llegan a 

Ecuador es de un nivel alto, sin embargo, ellas 

tienen más obstáculos para encontrar trabajo, por 

la razón que llegan algunas de ellas con sus hijos y 

no tiene donde dejarlos, esto les hace más 

vulnerables a la explotación laboral, sufriendo 

abusos y violencia  (Arnaiz, 2023)  

       La Pastoral de Movilidad Humana en Ecuador 

desde el año 2014 inició dos campañas importantes 

frente a la situación de los migrantes, con el fin de 

promover la transformación social, tomando en 

cuenta el llamado del Papa Francisco, con el lema 

“Compartiendo el viaje”, hace un llamado a crear 

una cultura del encuentro en la que se acoge y 

protege a personas en calidad de movilidad 

humana, (Cáritas, 2021)  

       En virtud de la problemática presentada, 

conociendo los porcentajes de migración de 

personas venezolanas al Ecuador, siendo en su 

defecto las más vulnerables, las mujeres, debido a 

que, tienen mayor dificultad para encontrar trabajo 

puesto que muchas tienen que dedicarse al 

cuidado de sus hijos, así como, el riesgo de 

violencia y explotación laboral es alto para el sexo 

femenino, es indispensable realizar un estudio 

sobre las causas que promueven su migración, así 

como las fortalezas y falencias  que se encuentran 

en el nuevo país de residencia, a nivel social y 

espiritual, con la finalidad de que conociendo su 

situación actual, se pueda posteriormente crear 

líneas de acción que se impulsen desde la Pastoral 

de Movilidad Humana mejorando la calidad de vida 

de las mujeres inmigrantes.   

       En concordancia con lo antes mencionado, los 

objetivos de la investigación presentada son los 

siguientes:  

Objetivo General 

Analizar las causas de la migración de mujeres 

venezolanas en Quito-Ecuador, identificando las 

falencias y fortalezas que enfrentan en materia de 

adquisición de residencia, salud, educación, trabajo 

y vida espiritual. 

 Objetivos Específicos  

Conocer las  condiciones de vida  de la mujer-

migrante venezolana en los aspectos de seguridad,  

situación social, económica, política, salud y  vida 

espiritual,  estableciendo líneas de acción desde la 

Pastoral de Movilidad Humana en la mejora de su 

calidad de vida. 
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- Identificar el reconocimiento de derechos de las 

mujeres en situación de movilidad humana que 

sufren las consecuencias de un sistema patriarcal- 

sexista y de violencia en el país de destino.  

 

MARCO TEÓRICO  

        En los últimos tiempos y gracias a las luchas y 

resistencia de organizaciones de Mujeres en todo 

el mundo, el rostro de la mujer es visibilizado desde 

varias ópticas, de acuerdo con nuestra temática, 

consideraremos la siguiente definición: Mujer es 

equivalente a fuerza, resiliencia y amor, siendo 

indispensable su rol en la familia, en la sociedad y a 

nivel científico. Durante varias décadas, a las 

mujeres no se les reconocía su triple rol 

(productivo, reproductivo y comunitario) no   eran 

visibles en su entorno, por lo que, con el paso de 

los años, tomaron impulso y protagonismo 

ocuparon cargos de jerarquía  y mejoraron su 

calidad de vida (Ramírez, 2023)  

        Como parte de la investigación consideramos 

el concepto de inmigrante como el individuo que 

ingresa a un país del cual no es procedente con el 

objetivo de residir en él; es necesario aclarar que 

los inmigrantes son aquellos que realizan una 

migración internacional, puesto que, la persona se 

movilizará a un país del cual no es nacional. Las 

razones para que se dé la inmigración son: Razones 

económicas, subdesarrollo económico y 

persecución; a la vez enmarcamos los efectos 

positivos: aumento del consumo interno, aumento 

de oferta laboral, incremento de la economía 

informal; y los efectos negativos: inseguridad y 

violencia, aumento del gasto público, incremento 

de la economía informal (Quiroa, 2019)  

       Para Cortez (2023) casi medio millón de 

población venezolana sale de su país y se dirige a 

otros lugares de destino; Ecuador acoge la tercera 

parte de migrantes de ese país, después de 

Colombia y Perú. Muchas personas usan la nación 

andina como un país de tránsito para viajar a otras 

naciones de Sudamérica, como Perú y Chile.  

   Durante el año 2020, se ha evidenciado la 

inmigración en Ecuador, en donde son procedentes 

de diferentes países, recalcando que la mayoría 

provienen de Venezuela:  

 

Tabla 1. Inmigrantes en Ecuador, por país de 

origen. 

  
Fuente: La tabla se basa en los datos oficiales más recientes 

disponibles. Los datos son de mediados de 2020, excepto los 

totales de Venezuela, que son de 2023.  Jokisch (2023)  

 

        Tomando en cuenta las razones que produce la 

inmigración, específicamente se señala que las 

causas principales de la migración de las mujeres 

venezolanas fue la crisis socioeconómica, 

obteniendo como resultado la violencia e 

inseguridad ciudadana; como refiere el Informe 

Anual del Observatorio Venezolano de Violencia 

(2018) citado en Japón (2023), la violencia 

interpersonal se incrementó de forma paulatina, 

ubicándose en una tasa de 81,4 homicidios por 

cada 100.000 habitantes, siendo la más alta de 

Latinoamérica con un saldo de 23.047 muertes 

violentas. A su vez, los problemas en la salud 

debido al limitado acceso a adquirir medicamentos 

el desabastecimiento de alimentos y el aumento 

del hambre; provocaron frustración y 

desesperanza que les impulso a salir del país. Ahora 

bien, según datos de Grupo Banco Mundial (2020, 

p. 3) (citado en Japón 2023), desde el 2015 se 

evidenció una migración venezolana que pasó por 
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Ecuador de 1,15 millones, siendo hasta entonces un 

corredor humano. Desde esa fecha hasta 2019 

aproximadamente 40 a 45 mil decidieron quedarse 

en el país; pero los datos del 2017 hasta el 2019 

reflejan que la cifra se triplicó, y el 2019 con 

relación al 2018 se duplicó. En su mayoría, hay 

jóvenes de entre 19 y 35 años, hasta 2018 el mayor 

número de migrantes eran masculinos, y en 2019 el 

porcentaje entre mujeres y hombres era similar; un 

buen número mantiene un estudio secundario, y 

quienes mantienen un nivel superior de estudios lo 

representan las mujeres (Japón, 2023)   

        Las mujeres venezolanas en Ecuador se 

encuentran con barreras administrativas, legales, 

financieras para ingresar en el sistema de salud, 

algunas buscan atención médica en los centros de 

salud públicos, y otras por desconocimiento no 

asisten a ningún lugar, puesto que tienen 

problemas como la distancia al centro de salud u 

hospital, la falta de empatía y discriminación por 

parte del personal del servicio de salud  (Aguas, 

2022) 

    Durante su camino las mujeres migrantes 
desarrollan cinco elementos que conforman una 
personalidad resiliente: Autoeficacia, control 
personal, tolerancia a la adversidad, espiritualidad, 
adaptabilidad y redes de apoyo. Para las mujeres 
migrantes, las redes de apoyo son un pilar 
fundamental para los procesos de adaptación y de 
aceptación en la nueva cultura de destino; la mujer 
migrante puede vincularse con un entorno 
diferente, y a la vez poner en práctica sus 
habilidades y destrezas. Frente  al fenómeno de la  
inmigración, las venezolanas, tanto legales  como 
ilegales, viven un conjunto  complejo  de  
situaciones,  disonancia  social  y  problemas  de  
salud  mental (Pilco & Pilco 2023) 
         Con respecto  a la migración forzada se 

considera que la migración es producto de la 

violencia, inseguridad, represión y por razones 

económicas o laborales existentes en el país de 

origen. Este tipo de migración engloba 

desplazamientos temporales, circulares o de 

retorno; dentro de este estudio se menciona que la 

población, femenina migrante tiene varias 

dificultades que generan incertidumbre dentro de 

las metas y expectativas del proyecto migratorio 

(Robalino, 2018)   

       En el aspecto laboral, los venezolanos tienen 

pleno conocimiento de la desigualdad en los 

salarios en relación a los ecuatorianos, ellos 

comentan que se despide a muchos quiteños por 

contratar mano de obra venezolana, puesto que, el 

salario que les pagan es la mitad y reducen costos, 

además obtienen personas con mayor preparación 

académica; sin embargo, hablan de concienciar a 

los ecuatorianos, que los migrantes no les quitan el 

trabajo, sino que los empleadores son los que se 

aprovechan de las situación de los migrantes; los 

cuáles son explotados laboralmente.  

       En el caso de los migrantes venezolanos, se 

genera una construcción de identidad laboral y un 

estatus distinto al que tenían en Venezuela. En ese 

sentido, los migrantes venezolanos no solo se 

reconstruyen en la categoría de inmigrantes, sino 

que esto también se hace en el sentido de 

reubicarse en un nuevo estatus social dado por su 

condición laboral y migratoria. El capital social que 

el inmigrante llega a obtener se da en torno a las 

redes de acceso laboral y a los recursos sociales que 

adquiera (Peralta, 2020)  

       En siglos pasados, las mujeres migraban con la 

dependencia de la pareja, pero ahora aparece una 

nueva situación, por la realidad socioeconómica, 

donde las mujeres migran de forma independiente, 

adquieren puestos de trabajo, apoyando a su 

familia y envían remesas, con ingresos superiores a 

los hombres (Ortiz, et al, 2021) 

El Rostro Femenino de la Migración   

       Según estudios realizados por Cáritas 

Internacional en octubre de 2018, sobre la 

pregunta: ¿Por qué migran las mujeres? Pues la 

respuesta es similar en todos los países 

latinoamericanos.  
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Para unirse a otro miembro de la familia o 

casarse en el extranjero; buscando 

protección de las persecuciones para ellas y 

sus familias; huyendo de la pobreza, la 

inestabilidad económica y política, la falta 

de oportunidades; por el desempleo; por 

una educación mejor; escapando de 

tradiciones culturales que dificultan su 

desarrollo; buscando mayor libertad y 

respeto; soñando una vida mejor (Knight, 

2018). 

       Para ser cristiano comprometido es un reto 

trabajar en este sector tan importante de la 

población, en el Ecuador es considerado como uno 

de los grupos de atención prioritaria, contemplado 

en la Constitución Política de 2008 art. 11 inciso 2.  

Todas las personas son iguales y gozarán de 

los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, 

pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas 

afirmativas que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que 

estén en situación de desigualdad. 

(Asamblea, 2008)  

       Cabe mencionar también que la mujer es 

abordada desde los espacios público, privado y 

religioso, con el objetivo de dignificar al ser 

humano en igualdad de condiciones y 

oportunidades el Papa Francisco se pronuncia con 

respecto a la participación de la mujer en el 

diaconado (servidor/a de su pueblo) la pregunta 

sobre el papel de la mujer en la Iglesia, siendo su 

respuesta:  

Es necesario ampliar los espacios para una 

presencia femenina más incisiva en la Iglesia 

[…] Las mujeres están formulando 

cuestiones profundas que debemos 

afrontar. La Iglesia no puede ser ella misma 

sin la mujer y el papel que ésta desempeña 

[…] En los lugares donde se toman las 

decisiones importantes es necesario el 

género femenino (Guevara, 2020 a.)  

       Esta postura del Pontífice llena de esperanza a 

la iglesia católica puesto que permite reconocer 

que la mujer constituye un punto importante en la 

teología pastoral, haciendo hincapié en dos 

grandes líneas: “por un lado, lo que él llama 

teología de la mujer en la Iglesia” y, por otro, la 

ampliación de espacios para una presencia 

femenina más incisiva, particularmente necesaria 

en los lugares donde se toman las decisiones 

importantes” (Guevara, 2020 b.)  

      La autora Hernández (2014)  menciona: 

Para las mujeres la migración no supone 

una ruptura definitiva con los vínculos 

familiares y materno filiales, sino más bien 

se configura como el contexto para 

modificar sus decisiones, reconstruir sus 

roles y activar sus relaciones de apoyo y de 

reciprocidad, que se explicitan en redes 

familiares todavía presentes en el país que 

han dejado. (Hernández, 2014)  

       Estos aportes significativos dan cuenta de un 

análisis exhaustivo de la realidad que vive la 

población migrante en especial las mujeres con 

todo su desarraigo familiar, cultural y social, que 

muchos gobiernos de los Estados Parte no ponen 

interés de las causas y consecuencias que produce 

este fenómeno social.  

Para la Pastoral de Movilidad Humana de cada 

parroquia es un desafío tener que analizar y 
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acompañar estos procesos migratorios, desde la 

búsqueda del bien común, la empatía, el apoyo con 

la comunidad migrante, de manera especial con las 

mujeres en situación de movilidad humana, desde 

el análisis de categorías: Vida espiritual, social, 

económico, familiar, cultural y político.  

  

METODOLOGÍA 

       La presente investigación es un estudio de caso, 

resultado de un estudio de tipo cualitativo, en 

donde se contextualiza el fenómeno investigado, 

con preguntas antes, durante y después del 

proceso de recolección de datos y el análisis de 

realidades subjetivas, no se fundamenta en 

estadísticas, la indagación de datos se puntualiza 

desde la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, experiencias personales, historias de vida 

y la interacción con grupos.  

       Las investigaciones cualitativas utilizan la lógica 

y proceso inductivo, la exploración y descripción. 

En una investigación cualitativa se realizan las 

entrevistas, después el análisis de datos y con los 

resultados se redactan las conclusiones sobre el 

fenómeno sujeto de estudio Hernández, et al. 

(2020 a.) 

La metodología cualitativa se relaciona con la 

investigación al tratar de comprender el proceso 

migratorio de las mujeres venezolanas desde su 

país de origen hasta llegar y residir en la ciudad de 

Quito-Ecuador, recolectando datos, como 

instrumentos para indagar a través de la historia de 

vida, la observación de campo.  

       En este contexto la unidad de análisis son las 

vivencias que suceden en la vida de los seres 

humanos, en el mundo, situaciones, dificultades, 

éxitos, aprendizajes, formas de vida, 

conocimientos que se presentan en el ambiente 

social e inciden en las personas. Según Guzmán et 

al. (2015),  las vivencias son una unidad indivisible 

en lo extrínseco e intrínseco de la persona, 

unificadas las dos tiene claro su entorno 

encontrando lo esencial de la vida.  

 El diseño investigativo desde el estudio 

fenomenológico, se investigan las experiencias 

comunes de un fenómeno o proceso que vive el 

individuo, busca comprender los fenómenos que 

han ocurrido en las personas sobre una situación 

concreta, en este caso se refiere al fenómeno del 

movimiento migratorio,  Hernández, et al. (2020 b.) 

     La población a investigar, corresponde a un 

estudio de caso de una mujer, madre, migrante del 

país de origen Venezuela, lugar de  residencia 

Quito, Barrio La Vicentina baja.  

La muestra para la investigación es no 

probabilística dirigida, cuya característica 

fundamental permite tomar el  caso de la mujer 

migrante venezolana,  a través de la codificación 

axial, relacionando categorías y subcategorías de 

acuerdo a la necesidad de la investigación. 

       La técnica para la recolección de datos fue la 

historia de vida, según Hernández et al. (2020 c.),  

permite a través de una entrevista 

semiestructurada conocer la experiencia de vida de 

la persona entrevistada en este caso de la mujer 

venezolana en situación de movilidad humana 

radicada en la ciudad de Quito- Ecuador. 

   Para el análisis de datos, se utilizó la bitácora 

institucional, mediante la codificación axial, la cual 

facilitó la  selección de categorías para los datos 

más relevantes (situación familiar, espiritual, social, 

económica, cultural, política). 

 

RESULTADOS  

        Según los objetivos planteados en este tipo de 

investigación cualitativa, se analizó un estudio de 

caso a través de la historia de vida para 

comprender las vivencias sobre el proceso 

migratorio de las mujeres venezolanas en su 

transición de viaje desde su país de origen hacia la 

ciudad de Quito y su residencia en la misma, este 

estudio se centró en la historia de vida de una 
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mujer y madre venezolana en situación de 

movilidad humana, reside en el país desde el año 

2019, específicamente en uno de los barrios 

populares de la ciudad de Quito, recopilando la 

información necesaria, en la cual, se descubrió tres 

categorías de análisis, de acuerdo a los objetivos 

planteados: 1) Factores que influyeron en el 

proceso de la migración. 2) Dimensiones sociales, 

biológicas y espirituales de la mujer venezolana en 

situación de movilidad humana y 3) Necesidades 

básicas de las mujeres venezolanas inmigrantes. 

Factores que influyeron en el proceso de la 

migración de la mujer venezolana.  

       Con relación a este aspecto, se encontraron 

cuatro subcategorías o factores que influyeron en 

el proceso de migración: inseguridad, deterioro de 

la salud, sueldo mínimo, pertenencia a partido 

político.  

En referencia a la inseguridad se menciona que 

habían “muchos conflictos”, su hijo había 

presentado deterioro de salud que requería de 

tratamiento médico urgente; en lo económico 

presenta un sueldo mínimo, en donde “los pagos 

en los trabajos no daban para cubrir las 

necesidades básicas” y en virtud de la última 

subcategoría hace mención que se vio obligada a 

salir del país de origen “tuve que salir porque mi 

hermano es miembro activo de un partido de 

oposición”. Esta es la realidad de la condición de 

estar en situación de movilidad humana, pese a los 

esfuerzos de los Estados Partes y la comunidad de 

migrantes en todos los territorios.  

Dimensiones: sociales, biológicas y espirituales de 

la mujer venezolana inmigrante  

  Dentro de este punto se visibilizan tres 

subcategorías: socio-político, biológico y espiritual.  

En atención a lo social se describen las siguientes 

características: adaptación a nuevas costumbres, 

nuevas relaciones humanas, inserción en la 

sociedad, apoyo económico, provisión de 

alimentos, destacando que “uno deja atrás, la casa, 

familia y viene hacer nuevas experiencias, 

amistades, en pro de uno como persona y para la 

sociedad”.  

    En referencia a lo biológico se muestra las 

características: salud deficiente, frustración 

profesional, se siente mal por su hijo que necesita 

atención permanente y le afecta a su salud mental, 

puesto que no puede ejercer las profesiones que 

tiene, expresando “por su salud mi hijo pasó por 

varios rechazos en la escolaridad” y “no me siento 

realizada porque uno tiene las carreras y no las 

desempeña, es lo mismo que nada”.  

        En el aspecto espiritual se descubre lo siguiente: 

acompañamiento de la Comunidad religiosa de 

Hijas de la Caridad; Voluntariado; acogida; Dios 

como guía, providencia, fortaleza, gratitud. En 

relación con esta vivencia manifiesta “Dios ha sido 

mi guía desde el día uno, desde que salí de mi país, 

no me desampara, me muestra siempre a no 

derrotarme”.   

Necesidades básicas de la mujer venezolana 

inmigrante  

       En relación a este factor, presentamos los 

aspectos: vivienda, alimentación, empleo, salud, 

indicando que es lo prioritario en estos momentos, 

puesto que, después de pasar por la pandemia 

quedaron muy afectados, menciona su 

preocupación al no encontrar empleo fijo para 

cubrir sus necesidades “necesito un empleo estable 

para cubrir las necesidades”. Como un grito 

desesperado pide saciar las necesidades más 

urgentes como son alimentación, medicamentos, 

vestuario y un empleo digno.  

Es un llamado a las autoridades y gobiernos de 

turno para que se preocupen a cumplir lo 

establecido en las leyes nacionales e 

internacionales a promover los Derechos de las 

personas en situación de movilidad humana. 

  

DISCUSIÓN   Después de analizar la historia de vida 

de la mujer inmigrante venezolana, radicada en la 

ciudad de Quito-Ecuador, se puede encontrar que 

los factores centrales de su salida del país de origen 
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fueron la inseguridad, el deterioro de la salud, el 

sueldo mínimo y la 

ideología  política,  como  Doménech y Pereira, 

2017, citado en Peñafiel  (2020), manifiestan que la 

sociedad se encuentra en constante 

transformación y que  en la historia por razones 

económicas o políticas las migraciones se han dado 

permanentemente con la finalidad de vivir mejor, 

escapando de una amenaza o de  condiciones de 

vida deplorables.  

         Se evidencia que las dimensiones a nivel social 

que afectan a la mujer inmigrante es la adaptación 

a nuevas costumbres y personas y el apoyo de 

redes que durante este tiempo le han colaborado 

en la alimentación y económicamente, aunque 

tiene preocupación por la salud de su hijo y su 

frustración como profesional, pero a pesar de las 

dos dimensiones complejas en las que se 

desarrolla, tiene el apoyo de su espiritualidad a 

través del voluntariado en la Comunidad de Hijas 

de la Caridad y la convicción de su fe, considerando 

a Dios como su protector. En concordancia con 

Anarki (2020) 

La experiencia de migración promueve 

nuevas imágenes de Dios y los migrantes 

sienten su cercanía, como un compañero de 

viaje; un Dios sin fronteras, entonces se 

puede deducir que la migración es un 

proceso de transformación de la fe, que 

inicia en la etapa de preparación del viaje. 

La experiencia de migración suscita nuevas 

imágenes de Dios y los migrantes le sienten 

cerca de sí, como un Dios migrante que 

acampa entre ellos (p. 55) 

       Desde la categoría de la migración con rostro 

de mujer se sienten las necesidades básicas que 

enfrentan actualmente las mujeres en situación de 

movilidad humana, se destacan la necesidad 

apremiante de vivienda, alimentación, empleo y 

salud para la familia, deseando conseguir 

estabilidad de un trabajo para cubrir las 

necesidades básicas insatisfechas, situación 

compleja para las mujeres, por el cuidado 

permanente de los hijos, y más cuando tienen 

enfermedades que necesitan atención 

permanente. Según Lechuga et al. (2023)para 

impedir que los migrantes venezolanos terminen 

en la pobreza, es importante la intervención y 

apoyo de los países receptores, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades básicas, obteniendo 

mayor incursión social y laboral, mejorando su 

calidad de vida.   

CONCLUSIONES   

        Tomando en cuenta este análisis, las causas 

que produce la inmigración, específicamente se 

señala que fue la crisis socioeconómica, y política 

obteniendo como resultado la violencia e 

inseguridad ciudadana.  

 Las mujeres inmigrantes tienen menos 

posibilidades de encontrar trabajo en el lugar de 

destino, debido al cuidado de sus hijos, provocando 

la explotación laboral y la violencia de género.   

       Los factores que influyen en el proceso de 

emigración de las mujeres venezolanas son la 

inseguridad, deterioro de la salud, sueldo mínimo y 

la ideología política. 

       Las características de la dimensión social son 

las siguientes: adaptación a nuevas costumbres, 

nuevas relaciones humanas, inserción en la 

sociedad, apoyo económico, provisión de 

alimentos.  

       En referencia a las características de la 

dimensión biológica se enumeran: salud deficiente, 

frustración profesional, la salud mental de la 

familia. En la dimensión espiritual se descubren las 

siguientes características: acompañamiento de la 

Comunidad religiosa de Hijas de la Caridad; 

Voluntariado, acogida, la presencia de Dios como 

guía, la providencia, fortaleza y gratitud.  

       Con respecto a las necesidades básicas de la 

mujer inmigrante venezolana, se presenta: la 
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vivienda, comida, empleo, salud, indicando que es 

lo prioritario en estos momentos.   

  

La experiencia de migración promueve nuevas 

imágenes de Dios y los migrantes sienten su 

cercanía, como un compañero de viaje; un Dios sin 

fronteras, entonces se puede deducir que la 

migración es un proceso de transformación de la fe, 

que inicia en la etapa de preparación del viaje.  
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