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Inmigrantes en Quito: antes y después de la pandemia 
Immigrants in Quito: before and after the pandemic  

 
Jacques Ramírez G.1 

Introducción 

Desde que la provincia de Wuhan se hizo mundialmente famosa, y en particular el mercado 
mayorista de mariscos -epicentro donde brotó el virus de la Covid-19 que al poco tiempo se 
transformó en pandemia- han recobrado fuerza los estudios de la antropología de la 
globalización que han permitido entender la intensificación de los flujos, los circuitos e 
interconexiones del sistema-mundo y la dinámica de la globalización por lo abajo y por lo 
alto.  

No es casualidad que la expansión del virus tenga relación directa con los circuitos 
comerciales y turísticos globales y que el caso de Ecuador el o los “pacientes cero” fueron 
personas que retornaron de España e Italia. Como sabemos la respuesta gubernamental fue 
el aislamiento y el cierre total o parcial de las fronteras imposibilitando tanto el ingreso de 
connacionales como la salida de varios extranjeros e inmigrantes quienes quedaron 
literalmente varados. 

¿Cuáles fueron los efectos de estas políticas implementadas para la población inmigrante 
asentada en Ecuador, en particular en Quito?. Para responder esta inquietud es necesario 
saber en primer lugar las condiciones socioeconómicas en las que se encontraba dicha 
población antes de la llegada del virus.    

Metodologícamente nos basamos en una encuesta realizada a población inmigrante radicada 
en la provincia de Pichincha entre el 5 y 16 de febrero del 2020 cuya muestra fue de 1.656 
casos.2 Adicionalmente anlizamos los decretos gubernamentales relacionados con movilidad 
humana que se expidieron en marzo y abril, así como de fuentes secunadarias a través del 
monitoreo de medios de comuicación en torno a la población inmigrante asentada en Quito 
realizado entre el 17 de marzo y 11 de junio.  

II. Los datos 

Cómo es de conocimioento general los útimos tres años varios países de la región se 
convirtieron en lugar de tránsito y destino de población venezolana (Blouin, 20019; Gandino, 
Lozano y Prieto, 2019). Ecuador no fue la expceción. De acuerdo con los datos del Ministerio 
de Gobierno (2020), el saldo migratorio venezolano entre 2015 al 2019 alcanzó un total de 
376.999, esto significa que el 2,1% de la población en el Ecuador es venezolana. Ecuador, 
actualmente es el tercer receptor de personas de origen venezolano en América Latina y el 
Caribe (después de Colombia y Perú). La llegada de migrantes de este país, desplazó por 
primera vez a los colombianos que históricamente fueron el grupo de mayor presencia en el 
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2 La encuesta tuvo un margen de error a nivel general del +-2,4%. El estudio fue realizado por el Gobierno de 
la Provincia de Pichincha (GADPP), la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) y Clima Social.  



Ecuador muchos de los cuales se asentaron en la provincia de Pichincha, en particular en la 
ciudad de Quito. Según la encuesta utilizada, el 86,4% de los inmigrantes en este lugar son 
de nacionalidad venezolana, seguido de colombianos (9,2%) y cubanos (1,7%). Si bien el 
97% de los inmigrantes son de estas tres nacionalidades hay registros que hablan que la 
capital residen personas provenientes de 72 países.  

Del estudio realizado se deprenden que antes del inicio de la pandemia, el 29,6% no tenía 
regularizada su situación migratoria y un 26% estaba en trámite. De aquellos que si tienen 
documentos, la conocida visa UNASUR fue el principal mecanismo que permitió regularizar 
a los venezolanos que llegaron al país desde el 2017 (Ramírez, Linares y Useche. 2019). Con 
este instrumento se han regularizado 91.762 en tres años (2017-2019), el 92% migrantes 
venezolanos y 6% colombianos y el 2% del resto de países de la región. 

Los otros datos importantes que nos sirven para este corto análisis tienen que ver con el tema 
laboral, los ingresos y el acceso a la vivienda. En relación con el primer tema, alrededor de 
la mitad de los inmigrantes, se encontraba trabajando dentro del sector informal (47%). Un 
14,2% era empleado de oficina y un 11,2% no tenía trabajo. Al preguntar sobre el lugar donde 
realizan su actividad laboral, el 49,7% respondió que en un local y el 42,9% en la calle. Al 
indagar sobre los ingresos mensuales, el 62,1% ganaba entre USD 150-380; el 19,3% entre 
USD 381 y 500 y un 10% menos de 100 dólares. Vale señalar que un 4,6% señaló que no 
percibe ningún ingreso. Finalmente, con relación a la vivienda, el 40,8% vive en un 
departamento alquilado; el 36,6% en un cuarto de una casa y un 17,9% en una casa o villa.  

III. Análisis 

La información proporcionada en el acápite anterior da cuenta de la precariedad en la que 
vivían una buena parte de los inmigrantes que están en Pichincha, en particular en Quito, 
antes de la llegada del virus. Más de la mitad de ellos no tenían un status migratorio en regla 
que les permita resider legalmente en el país. Esto pese a que el gobierno emitiera vía decretos 
(No. 826 y No. 103) una amnistía migratoria a venezolanos y otorgara una visa de residencia 
temporal de excepción por razones humanitarias. Sin embargo, con dicha visa humanitaria 
(que se otorgó hasta el 13 de agosto del 2020) se logró regularizar apenas el 16% de los 
235.000 venezolanos que aproximadamente se registraron. 

De igual manera, casi la mitad de los inmigrantes trabajaban en la calle y este es el principal 
motivo por el cual la llegada del virus les afectó sobremanera. El confinamiento obligatorio 
imposibilitó que puedan ir a su lugar de trabajo y los que fueron se encontraron con una 
ciudad desierta casi tres meses. Si sus ingresos para la inmensa mayoría ya estaban antes de 
la pandemia por debajo del salario básico, durante el tiempo que estuvimos en ‘semáforo 
rojo’ se redujo aun más. Y para aquellos que tenían la suerte de trabajar en un local, el destino 
de la mayoría fue el despido. Vale recordar que en los primeros tres meses de la pandemia 
(marzo a mayo) se han despedido aproximadamente 173.000 personas, entre ellos a 
migrantes y se registran 200.000 desafiliaciones del IESS, de las cuales el 45% corresponde 
a Pichancha (Díaz, J. 2020; El Universo, 2020), todo esto como parte de una gestión 
inadecuada e improvisada por porte del gobierno (Ramírez y Ortega, 2020). 



El panorama para esta población terminó de desplomarse cuando empezaron a ser 
desalojados de las viviendas o cuartos al no tener ya ingresos que les permita pagar el alquiler. 
Como se ve en la siguiente gráfica, el acceso a alimentos, los desahucios de viviendas y la 
regularización migratoria constituyen los principales problemas que afrontaron los migrantes 
tras la llegada de la Covid-19.  

Gráfico No. 1 Principales problemas de los inmigrantes en época de pandemia (%) 

 

Fuente: Defensoría del Pueblo. Delegaciones provinciales de frontera, abril 2020. (N =416)3  
Elaboración: Propia 

Esto situación produjo algo que parecía poco probable antes de la llegada del virus: el 
incremento de migrantes venezolanos retornando a su país o intentando retornar pero 
imposibilitados de hacerlo dado el cierre de fronteras4. En efecto, el 14 de marzo el Comité 
de Operaciones de emergencia (COE) decretó el cierre parcial de los pasos fronterizos y  el 
13 de abril del 2020 el COE vuelve a sacar otra resolución en las que se decide que solo los 
pasos de Rumichaca y Huaquillas son permitidos para el ingreso de carga y mercadería. A 
esto hay que sumar que Colombia (y también Perú) decretó el cierre de sus fronteras motivo 
por el cual los migrantes se quedaron varados en su intento de regresar a casa. 

Esto produjo que la ciudad de Quito se convierta en lugar de llegada de aquellos venezolanos 
que venía de Guayaquil, Manta, Santo Domingo e incluso de Perú y que se conviertan en 
personas en situación de calle viviendo en la intemperie. Varios de ellos se aglutinaron a las 
afueras del Consulado de Venezuela, dado que el gobierno de Maduro, dentro de su Plan 
“Vuelta a la Patria”, realizó 2 vuelos humanitarios en los cuales retornaron 180 personas (El 
Norte, 2020; La Hora, 2020). Vale resaltar que el gobierno ecuatoriano nunca abrió un 
corredor humanitario que permita el retorno de los migrantes.   

 
3 Datos de la Defensoría del Pueblo hasta el 25 de agosto del 2020 ratifican los mismos problemas, pero 
incrementan considerablemente el desalojo de viviendas y la regularización migratoria. 
4 Desde que arrancó la pandemia han regresado a Venezuela 58.000 personas (hasta mediados de junio). El 80% 
de las personsa que han salido positivos en Venezuela son de aquellos que han entrado por las frenteras de 
Colombia y Brasil (Fuente: consulado de Venezuela en Quito). 
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Si la situación para los inmigrantes era complicada antes de la llegada de pandemia, su 
realidad empeoró mucho más. Sin poder retornar a su país, el 82% de los venezolanos se 
quedó sin trabajo, el 84% experimentan problemas para acceder a alimentos suficientes y uno 
de cada tres niños se acuestan con hambre según un estudio realizado por UNICEF a 
mediados de año (El Pitazo, 2020). 

Cierre 

Los inmigrantes asentados en Ecuador y en particular en Quito antes de la pandemia no solo 
que tenías unas condiciones de vida deficiente, sino también que era constantemente víctimas 
del rechazo y la xenofobia. Esto se agudizó tras la llegada de la Covid-19 lo que produjo que 
mucho migrantes, sobre todo venezolanos deseen regresar a su país. Sin embargo, se vieron 
imposibilitados tras las políticas gubernamentales que tomaron respuestas medievales al 
cerrar las fronteras las cuales fueron un fracaso. Como es de conocimiento público, el virus 
provocó en Ecuador el mayor impacto per cápita del mundo (Viteri, 2020) y una vez más los 
mas afectados fueron los más pobres y marginados, entre los que están los inmigrantes 
asentados sobre todo en Pichincha y Guayas, las dos provincias más golpeadas por el virus. 

Este incremento de flujos, ahora de retorno, nos recuerda que las migraciones no solo que 
son dinámicas, sino que por varias causas no esperadas puede alterar rápidamente el paisaje 
migratorio. Ecuador tiene que retomar el enfoque de derechos consagrado en la Constitución, 
pero aterrizar a nivel local. Urge que los gobiernos locales, en este caso Quito, tenga un 
albergue para acoger temporalmente a personas en movilidad humana.5 También se requiere 
que los recursos de la cooperación internacional (que existen sobre todo para atender la 
migración venezolana) lleguen directamente a los más necesitados, sobre todo para apoyar 
los emprendimientos económicos. Finalmente, y no me cansaré de decirlo, es necesario que 
desde lo local se trabaje en políticas de hospitalidad e inclusión para erradicar, o al menos 
disminuir, la discriminación, xenofobia y racismos imperante en nuestra sociedad. 

Hay que entender que a corto plazo no existirá un tiempo ‘post-Covid’, sino un tiempo con-
Covid en donde tendremos que aprender a convivir con el virus. Por lo pronto en la llamada 
‘nueva normalidad’ tenemos las mismas imágenes de la ‘vieja normalidad’: migrantes en 
varias esquinas de Quito tratando de ganarse la vida para llevar un pan a la mesa de aquí y a 
la mesa de su familia que dejaron en su país…        
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