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Resumen 

Objetivo: Identificar, evaluar sistemáticamente y resumir las mejores evidencias científicas 

disponibles sobre el impacto en la migración en la región de América Latina por las restricciones 

sanitarias en el marco de la pandemia.  

Métodos: Se consultaron las bases de datos EBSCOHost, Scopus, Academic OneFile, Pro Quest 

y literatura del repositorio de la Biblioteca de la Cancillería del Ecuador. No hubo restricción de 

idioma ni período de tiempo. Se incluyeron todos los artículos que tuvieran como objetivo analizar 

el impacto en la migración por las restricciones sanitarias durante la pandemia. 

Resultados: Luego del proceso de selección, se pudo evidenciar que hubo una reducción mundial 

de la migración del 30%, una pérdida de empleos en un 39%, incremento de migración riesgosa, 

elevación de casos de tráfico de personas, cambios importantes en procesos educativos, nuevos 

comportamientos en el mercado en línea. 

Conclusión: Las fronteras terrestres formal y oficialmente cerradas, fueron pobremente disuasivas 

para estas oleadas migratorias que, preferían enfrentar las barreras fácilmente franqueables a 

detener su intención de movimiento. No así las fronteras aéreas, que demandaron un importante 

despliegue de apoyo, para lograr traslados humanitarios.    

Palabras claves: Pandemia; Covid 19; migración irregular; trata y tráfico de personas; 

repatriación; restricciones sanitarias; Latinoamérica. 

 

Abstract 

Objective: To identify, systematically evaluate and summarize the best available scientific 

evidence on the impact on migration in the Latin American region due to sanitary restrictions in 

the framework of the pandemic. 

Methods: The databases EBSCOHost, Scopus, Academic OneFile, Pro Quest and literature from 

the repository of the Library of the Foreign Ministry of Ecuador were consulted. There was no 

language restriction or time period. All articles that aimed to analyze the impact on migration due 

to sanitary restrictions during the pandemic were included. 

Results: After the selection process, it was evident that there was a worldwide reduction in 

migration of 30%, a loss of jobs by 39%, an increase in risky migration, an increase in cases of 

human trafficking, important changes in educational processes , new behaviors in the online 

market. 
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Conclusion: The formally and officially closed land borders were poorly dissuasive for these 

migratory waves, which preferred to face easily passable barriers to stop their intention to move. 

Not so the air borders, which demanded a significant deployment of support, to achieve 

humanitarian transfers. 

Keywords: Pandemic; Covid 19; irregular migration; Human smuggling and trafficking; 

repatriation; sanitary restrictions; Latin America. 

 

Resumo 

Objetivo: Identificar, avaliar sistematicamente e resumir as melhores evidências científicas 

disponíveis sobre o impacto sobre a migração na região da América Latina devido às restrições 

sanitárias no contexto da pandemia. 

Métodos: Foram consultadas as bases de dados EBSCOHost, Scopus, Academic OneFile, Pro 

Quest e literatura do repositório da Biblioteca do Itamaraty. Não houve restrição de idioma ou 

período de tempo. Todos os artigos que objetivavam analisar o impacto sobre a migração devido 

às restrições sanitárias durante a pandemia foram incluídos. 

Resultados: Após o processo seletivo, ficou evidente que houve uma redução mundial na migração 

de 30%, uma perda de empregos de 39%, um aumento na migração de risco, um aumento nos 

casos de tráfico de pessoas, mudanças importantes nos processos educacionais, novos 

comportamentos no mercado online. 

Conclusão: As fronteiras terrestres formal e oficialmente fechadas foram pouco dissuasivas para 

essas ondas migratórias, que preferiram enfrentar barreiras facilmente ultrapassáveis para impedir 

sua intenção de se mover. O mesmo não aconteceu com as fronteiras aéreas, que exigiram um 

significativo desdobramento de apoios, para realizar transferências humanitárias. 

Palavras-chave: Pandemic; Covid 19; migração irregular; Contrabando e tráfico de pessoas; 

repatriamento; restrições sanitárias; América latina. 

 

Introducción 

Desde que Ecuador nació como república y reclamó su espacio en la comunidad andina, ha hecho 

gala de su solidaria predisposición a la confraternidad y soporte a ciudadanos procedentes de otras 
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naciones que han llegado a este pequeño, aunque acogedor país en busca de oportunidades que les 

han sido esquivas en sus países de origen.  

En este sentido, fue fácil para los ecuatorianos acoplarse a convenios internacionales en materia 

de migración, refugio y acogimiento ya que los principios estipulados en estas epístolas con 

jerarquía de supranacionales se compatibilizaban, casi sin mayores observaciones, a la mística y 

la visión ecuatoriana. 

A igual que el resto de países de la región Ecuador, sin previo aviso ni tiempo para prepararse para 

el embate, se vio inmerso en un escenario de caos y desorden migratorio a causa de la gran cantidad 

de ciudadanos, en su mayoría venezolanos que, por razones políticas y socioeconómicas 

empezaron emigrar hacia acá. (Alvarez EO, 2020) 

Esta gran oleada migratoria se vio marcada por la violación a las normativas legales, sobre todo a 

las regulaciones migratorias que en poco tiempo terminó por desbordar la capacidad de asimilación 

de la infraestructura nacional.  

Sumados a los migrantes venezolanos, que se contaban por millones, se detectaron ciudadanos de 

otras nacionalidades que, a pesar de la precaria situación del país, veían el dólar un imán irresistible 

para generar ingresos sólidos. 

La segunda arista de este problema fue que los picos migratorios se empezaron a incrementar a 

finales del 2019, siendo que a principios del 2020 coincidieron con las restricciones migratorias 

que se adoptaron en todos los países de la región como una estrategia para tratar de contener la 

propagación de la pandemia del COVID 19.  

Las fronteras formal y oficialmente cerradas, fueron pobremente disuasivas para estas oleadas 

migratorias que, preferían enfrentar las barreras fácilmente franqueables a detener su intención de 

movimiento. 

En aquel momento, el problema ya dejo de ser simplemente político, económico y social. Se 

volvió, además una gran preocupación sanitaria debido a que estas olas migratorias estaban, casi 

siempre compuestas por ciudadanos provenientes de estratos sociales de bajos recursos que poco 

o nada hacían para observar medidas de profilaxis para protegerse a sí mismos y a otros lo que 

además los convertía en vectores que podrían acelerar la velocidad de contagio y elevar fácilmente 

los índices de incidencia de esta enfermedad a los países a donde migraban. (Montoya, 2020) 

Mientras por un lado la migración golpeaba por las fronteras terrestres, las fronteras aéreas abiertas 

desde Junio del 2020 en pleno brote de la pandemia, abría la puerta a miles de Ecuatoriano que 
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tras la pérdida de sus puestos de trabajo y ante la escases y altos costos de los alimentos, la 

especulación de las medicinas preventivas y medicinas para tratamiento de Covid-19 asintomático 

no agresivo, y más aun de las medicinas e implementos para el tratamiento de personas en estado 

crítico y en áreas UCI ya imposibles de conseguir en los hospitales, clínicas ni centros habilitados 

para esta emergencia sanitaria, vieron la oportunidad de emigrar al país del Norte.   

Desde hace aproximadamente 10 años, el nivel de vida de los ecuatorianos gracias a la 

dolarización, registró un crecimiento de la sociedad medio alta, con lo cual reunir los requisitos 

para obtener una visa de turismo para Estados Unidos resulto mucho más fácil.   

Siento esta la razón por la que miles de ecuatorianos tomaron la decisión de viajar a Estados Unidos 

país que nunca cerro sus fronteras, pero si como medida de prevención por la propagación del 

virus adoptó, la medida de prohibir la entrada a países de los Estados Schengen, Asia y ciertos 

países del medio Oriente por el alto índice que infectados que tenían, medida que aún se mantiene 

a pesar que muchos ya tienen un 50% de su población vacunada. 

Consecuentemente, además de las medidas básicas de asistencia humanitaria contempladas en las 

políticas de movilidad humana, se debió incluir, implementar y hasta priorizar estrategias d control 

para evitar la diseminación del virus y evitar que la migración irregular dispare la curva de 

contagios. 

Se pretende, en consecuencia, abordar un análisis sincrónico y una apreciación diacrónica del 

impacto que estas grandes oleadas migratorias han tenido en el marco de las restricciones sanitarias 

por la pandemia del COVID 19. 

Los países suelen estar preparados, en virtud de los recetarios administrativos y financieros 

estandarizados a nivel mundial, para enfrentar los retos económicos y sociales con los que 

habitualmente deben lidiar. Otros más previsivos incluyen en sus programaciones capacidades de 

respuesta para eventualidades poco frecuentes.  

No obstante, casi ningún país está preparado para enfrentar flagelos como los de la pandemia del 

COVID 19 que vino a remecer los cimientos de las estructuras socio económicas de todas las 

naciones alrededor del planeta. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia de salud pública de 

interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando el brote de una enfermedad afecta 
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a más de un país y se requiere una estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. 

(Maggio, 2020) 

A este tipo de enfermedades se denominan Pandemias, como es el caso de COVID – 19 

históricamente la OMS ya había declarado emergencia sanitaria internacional en 2004 para 

combatir la gripe aviar (H5N1), en 2005 por el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), en 

2014 por un brote de poliomielitis, enfermedad que se creía erradicada, y por la fiebre del Ébola 

en África occidental. En 2016 por el virus Zika y en 2019 por la fiebre del Ébola en la República 

Democrática del Congo. 

Hablando de restricciones sanitarias, una vez que se declara la emergencia sanitaria, se establecen 

restricciones obligatorias, adicionales a las que cada país impondrá y ejecutara para frenar los 

contagios, las que en su mayoría incluyen el cierre indefinido de fronteras terrestres, marítimas y 

aéreas, toques de queda, estados de excepción y alertas rojas en las áreas de salud de cada país. 

La combinación de estos escenarios se ha convertido en una gran problemática que, forzosamente 

ha tenido que ser debatida por los países de la región, entre ellos Ecuador.  

Este artículo aborda el análisis del impacto que la migración ha generado y los retos que se han 

debido asumir por las restricciones sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia del COVID 

19. 

 

Método 

Los datos se analizaron con estadística descriptiva, contrastando diferencias, además de las 

variables demográficas se registraron, variables como: tipo de migración aérea y terrestre, formal 

e irregular, impacto laboral y educativo. Comportamiento migratorio durante la pandemia, con las 

variables de las diferentes restricciones sanitarias, según lugar de Latinoamérica. 

 

Criterio de elegibilidad 

Tipo de participantes 

Se incluyeron estudios que involucraron a personas de todos los grupos etarios y géneros que 

realizaron procesos migratorios o que se vieron impedidos de viajar por las restricciones. 

 

 

 



 
 
 

 

290 
Pol. Con. (Edición núm. 58) Vol. 6, No 5, Mayo 2021, pp. 284-301, ISSN: 2550 - 682X 

 

Análisis del impacto en la migración en la región de américa latina por las restricciones 

sanitarias en el marco de la pandemia 

Tipos de intervenciones 

Los estudios se realizaron en procesos migratorios terrestres y aéreos, en procedimientos formales 

e informales. 

 

Tipos de estudios 

Los estudios en materia migratoria, son constantes e importantes, tomando en cuenta que la 

diseminación del Covid-19, se produjo por medio de los procesos de movilidad humana a nivel 

del mundo, quisimos conocer cuál fue el impacto de esta actividad en el marco de las restricciones 

y mapear su impacto.   

 

Tipos de resultados 

Se seleccionaron los siguientes resultados como principales: La incidencia de las restricciones 

sanitarias, para el fomento de la migración irregular, impacto económico y laboral como 

consecuencia de las restricciones en pandemia.    

 

Búsqueda de estudios 

Se consultaron las bases de datos EBSCOHost, Scopus, Academic OneFile, Pro Quest y literatura 

del repositorio de la Biblioteca de la Cancillería del Ecuador. No hubo restricción de idioma ni 

período de tiempo. Se incluyeron todos los artículos que tuvieran como objetivo analizar el 

impacto en la migración por las restricciones sanitarias durante la pandemia. 

 

Selección de estudios 

El proceso de selección de estudio fue realizado por dos revisores, los estudios se seleccionaron 

en dos pasos, el primer paso consistió en revisar los títulos y resúmenes de las referencias 

encontradas con nuestra estrategia de búsqueda. Se seleccionaron los estudios potencialmente 

elegibles. El segundo paso consiste en revisar el texto completo de los estudios preseleccionados.  

 

Resultados 

Las estrategias de búsqueda arrojaron 120 referencias. Durante el proceso de selección, 

encontramos 35 referencias duplicadas (referencias idénticas) y se eliminaron 40 referencias que 
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no cumplían los criterios de inclusión al revisar el título y el resumen (primer paso). A 

continuación, se leyeron las 34 referencias seleccionadas para confirmar la elegibilidad (segundo 

paso). La figura 1 muestra un diagrama de flujo del proceso de selección. Una vez completado el 

proceso de selección, se incluyeron siete estudios.       

La revisión de las 50 referencias de texto completo seleccionadas resultó en la exclusión de 40 

estudios que no cumplieron con nuestros criterios de inclusión. Los resultados de los 10 estudios 

restantes se presentan a continuación de forma descriptiva, ya que la naturaleza de estos estudios 

no permite ningún otro tipo de análisis. 

                         
Ilustración 1: Ánalisis de textos referentes a estudios de la naturaleza 

Fuente: autores del presente artículo. 

 

Características de los estudios realizados  

Los diez estudios incluidos en esta revisión, fueron publicados en los años 2020 y 2021 durante el 

proceso de restricciones por la Pandemia de Covid 19. Entre sus países de origen, la gran mayoría 

son de Latinoamérica, EE.UU y Rusia. (Cuadro 1). 
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Corresponden a informes académicos, aportes de expertos y técnicos especializados en temas 

migratorios, pedagógicos, tecnológicos, investigadores.    

 

Ilustración 2: Caracteristicas de los estudios realizados 
ESTUDIAR 

DISEÑO

Publicación 

Académica

Publicación 

Académica

Publicación 

Académica

Publicación 

Académica

Publicación 

Académica

PAPEL METODO RESULTADOS CONCLUSION

Alvarez EO, Phelan M. Migración 

venezolana. Retorno en tiempos de

Pandemia (COVID 19). Espacio 

Abierto. 2020

Uso de fuentes de datos secundarios (portales de 

noticias y documentos electrónicos) y con dos 

entrevistas a profundidad. Los altos costos de 

traslado a las zonas del recorrido y de albergue de 

los  tornados venezolanos, sumado a limitaciones 

impuestas durante la pandemia, representan un 

obstáculo para obtener información de primera 

mano. Como alternativa se optó por buscar 

testimonios de migrantes en tránsito hacia 

Venezuela a través de noticias, reportajes y 

entrevistas publicadas en la Internet. Es decir, 

aprovechando la cobertura que la prensa 

internacional realizaba sobre los retornados 

como fuente de información, se procedió a 

recabar testimonios que respondieran la 

pregunta: ¿Por qué regresan o regresaron a un 

país que atraviesa una crisis humanitaria sin 

precedentes en la

región?

Para finales del mes noviembre de 2020, la OEA 

estima que se han movilizado hacia Venezuela 

cerca de 130.000 personas, la mayoría a través 

del puente internacional Simón Bolívar11. Los 

migrantes que se desplazan por vía terrestre 

encontraron una suerte de embudo en Cúcuta por 

el cierre parcial de la frontera por parte de las 

autoridades venezolanas. Los que pasaron por la 

frontera siguiendo los controles aduanales 

debieron permanecer durante semanas en 

campamentos, muchas veces expuestos a 

situaciones difíciles con consecuencias en su 

salud física y mental. El ingreso a Venezuela es 

restringido y sujeto a los criterios sanitarios de 

las autoridades venezolanas. Otros eligieron 

ingresar por una frontera de 2219 Km, a través de 

las trochas muchas de ellas controladas por 

grupos irregulares y traficantes lo que representó 

un alto costo material y emocional.

Hacia finales de 2020 hay señales del control 

definitivo de la pandemia a nivel mundial con al 

menos cuatro vacunas efectivas para el Covid. Sin 

embargo, sus impactos en cuanto al deterioro de 

la economía, al incremento de la desigualdad, a 

los efectos emocionales en la población, a la 

desconfianza de las instituciones políticas, entre 

otros, demandará tiempo y recursos. En un 

panorama complejo global y específico para 

Venezuela, país en el cual los factores y 

condiciones que han propiciado la emigración se 

acentuarán, cabe la interrogación de si se trata 

de un retorno definitivo o de una suspensión 

temporal del proyecto migratorio. Cabe también 

preguntarse si para los migrantes y refugiados 

venezolanos se abrirán procesos de re-

emigración como máxima expresión de rechazo.

Maggio M. Las prácticas de la 

enseñanza universitarias en la 

pandemia: de la conmoción a la 

mutación. Campus Virtuales. 2020

Este artículo de reflexión revisa el modo en que 

las universidades argentinas están encarando la 

crisis ocasionada por la pandemia de CoVId-19, 

con especial referencia a las rácticas de la 

enseñanza que se llevan adelante y las 

experiencias de aprendizaje que favorecen. En 

primer lugar, se presenta una perspectiva

sintética de los esfuerzos realizados por estas 

universidades en materia de educación y 

tecnologías en las últimas décadas. Luego se 

analizan las respuestas preliminares a la crisis a 

partir de la identificación de dos tipos de 

movimientos: la puesta a disposición y la 

generalización de los eventos sincrónicos. Ambos 

se

reconocen como rasgos epocales pero se señalan 

sus límites a la hora de alterar la matriz clásica de 

la mayor parte de las prácticas de la enseñanza.

A partir de reconocer que las universidades 

argentinas tenían tradición, tanto en el 

despliegue de propuestas a distancia como en la 

integración de desarrollos tecnológicos en las 

prácticas de la enseñanza presenciales, se 

identificaron las principales tendencias 

emergentes en el denominado proceso de 

virtualización que se realiza de modo acelerado 

en el contexto de la pandemia y se señalaron sus 

límites a la hora de alterar la matriz clásica de la 

mayor parte de las prácticas. Se presentó el 

enfoque de didáctica en vivo cuyas dimensiones 

pedagógico- didácticas buscan interpelar modos 

de hacer que corren el riesgo de profundizarse en 

el ámbito de la crisis. La idea de ensamble, como 

creación pedagógica colectiva, avanza sobre la 

posibilidad de crear experiencias que aborden los 

distintos planos de la realidad al mismo tiempo. 

berardi (2020) afirma que el virus es la condición 

del salto mental. Entendemos que esta puede 

llegar a ser, inesperada y dolorosamente, una 

gran noticia para la educación universitaria 

porque se necesitaba pegar un salto desde hace 

décadas. 

Una inspiración importante la da la colaboración 

global, no exenta de competencia, que tiene lugar 

para llegar cuanto antes al desarrollo de vacunas 

para la prevención de CoVId-19. gobiernos, 

universidades, laboratorios, centros de 

investigación y salud entre muchísimas otras 

organizaciones interactúan de modos complejos 

en tiempo real y casi siempre virtualmente para 

crear aquello que hoy no existe. ¿no es esa la 

mejor imagen posible como horizonte de la 

educación que las universidades tienen que 

ofrecer? Se educa a la vez que se contribuye a la 

resolución de los nuevos y graves problemas para 

los que todo lo ya sabido no alcanza. Las 

propuestas que se generan en el plano de las 

prácticas de la enseñanza pueden emular esos 

modos de analizar y crear experiencias de 

aprendizaje que también pueden tener escala 

global y diversa, haciendo que se vivan las 

tensiones y las negociaciones que conllevan los 

procesos de creación en tiempo real.

De Los Heros R., Martín G.; Murillo 

López, Sandra C. Solana Villanueva, N. 

Satisfacción laboral en tiempos de 

pandemia: el caso de docentes 

universitarios del área de salud. 

Revista de Economía del caribe. 2020

Las fuentes de información empleadas en este 

estudio fueron dos. La Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), datos del primer 

trimestre de 2020, para contar con información 

sobre la población ocupada en actividades de 

docencia en educación superior en México, que 

permitan contar con un panorama general sobre 

las características de este grupo de profesionales 

dedicados a la enseñanza como actividad 

principal. Para contar con una fuente de 

información específica y de primera mano sobre 

la población de interés, se diseñó y se aplicó un 

cuestionario en línea en octubre de 2020. El 

cuestionario se hizo llegar a los docentes 

considerados. La tasa de respuesta fue del 76%, 

ya que dicho cuestionario fue respondido en su 

totalidad por 78 docentes. En este cuestionario, 

se incluyeron 28 preguntas en total, clasificadas 

en cuatro secciones: a) Características 

sociodemográficas, b) Características y recursos 

disponibles para realizar el trabajo a distancia 

(marzo-julio 2020), c) Satisfacción laboral y d) 

División del trabajo doméstico.

Tal como se observa en la Tabla 3, una tercera 

parte de los docentes, tenían experiencia en 

actividades de docencia en “modalidad en línea”, 

mientras que 37.2% señalaron que ya habían 

impartido antes en “modalidad semipresencial”. 

Cabe hacer notar que 62.8% de los docentes, 

respondieron que ya habían participado antes en 

“video-conferencias sincrónicas”. En lo que se 

refiere a los insumos tecnológicos con que 

cuentan los docentes en el hogar, prácticamente 

todos cuentan con computadora y más de una 

tercera parte con tabletas. El acceso a internet es 

otro recurso necesario para la educación a 

distancia. Al respecto, en los resultados que 

presenta la Encuesta Nacional obre 

Disponibilidad y Uso de Tecnología de la 

Información en los Hogares, ENDUTIH 2019 (INEGI, 

2020a) se menciona que a nivel nacional sólo 

56.4% de los hogares cuentan con conexión a 

internet. En el caso de los docentes analizados en 

este estudio, 94.9% señalaron que cuentan con 

algún tipo de conexión a internet en su hogar, ya 

sea solo conexión fija, solo conexión móvil o 

ambos tipos de conexión (Tabla 3).

Los docentes universitarios que trabajaron a 

distancia debido a las medidas de 

distanciamiento social impuestas por la 

pandemia entre marzo y julio 2020, señalan en su 

mayoría, estar satisfechos o muy satisfechos. 

Prácticamente todos estos profesionales 

disponen en el hogar de los recursos tecnológicos 

suficientes (computadora y acceso a internet) y 

desempeñan una ocupación que se encuentra 

entre las que mejor se han ajustado a los cambios 

impuestos por la pandemia.

El diseño del cuestionario, la aplicación en línea, 

así como el análisis de resultados empleando el 

análisis factorial confirmatorio, proporcionan 

resultados satisfactorios y útiles para seguir 

indagando sobre el tema, tomando en cuenta 

todos los alcances y limitaciones encontrados. 

Los indicadores considerados presentan una 

estructura de cuatro factores en la población 

analizada.

Ramirez M. Transformación digital e 

innovación educativa en 

Latinoamérica en el marco del CoVId-

19. Campus Virtuales. 2020.

El método para este artículo fue investigación con 

estudio de casos múltiples, con enfoque 

instrumental. Stake (2007) enuncia que la 

investigación con estudio de casos no es una 

investigación de muestras, sino que se busca 

comprender el caso. En este estudio, los casos 

múltiples se constituyeron de instituciones de 

educación superior de américa, para ubicar las 

vivencias de transformación digital en el marco 

del CoVId-19. Los estudios de casos 

instrumentales funcionan para conocer un área 

de interés diferente a los casos en sí mismos, de 

tal forma que en este estudio, más que conocer a 

profundidad la vivencia de cada institución, el 

interés “instrumental” se dirigió a conocer las 

transformaciones digitales y de innovación 

educativa en América Latina, a través de un 

estudio colectivo de casos. 

La contingencia sanitaria transformó, de una 

manera rápida, las prácticas formativas hacia la 

virtualización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. Los diez casos presentados 

enunciaron que se implementaron medidas para 

que los alumnos tomaran clases a distancia, se 

formó a los profesores y a directivos en el uso y 

manejo de plataformas tecnológicas y solamente 

tres de los diez casos contaban con una 

preparación para este cambio, una de ellas por 

haber vivido un estallido social (Chile) y dos 

porque contaban con procesos bimodales 

(Ecuador) o a distancia en sus prácticas 

habituales (Costa Rica).

A lo largo de la lectura de cada una de las 

palabras del resultado de los casos se denota la 

importancia de la unión de la sociedad para 

desafiar juntos los nuevos retos que como seres 

humanos debemos enfrentar. La pandemia nos 

ha enseñado de la importancia y la necesidad de 

la interacción con todos los sectores de la 

sociedad para buscar soluciones. Pero debemos 

partir desde el compromiso personal y de la  

utogestión para que no sean fuerzas externas las 

que condicionen nuestra toma de decisiones a la 

hora de adquirir el compromiso que nos coloque 

en el rol protagónico en un tiempo histórico que 

aún debe escribirse.

Araujo, JC. La infección por SARS-CoV-

2 (COVID-19) ¿enfermedad 

ocupacional o un accidente

de trabajo?. Universidad del Zulia. 

2020

Para su desarrollo se realizó un mapeo teórico a 

partir de una selección de la literatura médica, 

jurídica y social existente durante el desarrollo 

de la pandemia, comenzando con el Decreto de 

Estado de Alarma de la

Presidencia de la República dentro del marco 

jurídico constitucional del estado de excepción, 

mediante el cual se suspendieron la mayor parte 

de las actividades económicas en el país, a 

excepción de aquellas operaciones necesarias 

para el sostenimiento de la paz social y la 

preservación de la salud y la vida de los 

venezolanos, por tratarse el SASR-CoV-2 de un 

virus altamente infeccioso que puede llegar a ser 

fatal.

No se contempla una sanción pecuniaria o 

personal para los ciudadanos en caso de 

incumplimiento de la cuarentena, pero el 

gobierno ha llegado a mencionar la

imposición de penas privativas de libertad y el 

INPSASEL ha informado que la falta de un 

protocolo de

bioseguridad y el incumplimiento de las medidas 

de prevención al contagio, conllevan a la 

imposición

de multas y el cierre temporal por hasta cuarenta 

y ocho (48) horas. Una vez que se reactiven los 

Tribunales, es posible que veamos algunas 

demandas en las que se reclamen 

indemnizaciones por daños materiales o morales 

por las secuelas ocasionadas por el contagio del 

SARS-CoV-2 o incluso por la muerte de alguno de 

los trabajadores infectados.

La presente investigación ha enfocado su 

atención en los problemas generados por la 

infección por el coronavirus SARS-CoV-2, por no

estar incluida expresamente en la lista de 

enfermedades profesionales de la OIT. En la 

práctica, debe existir un vínculo directo entre la

exposición al coronavirus como tal (SARS-CoV-2) 

en el lugar de trabajo y la enfermedad (COVID-19) 

para poder clasificarla como enfermedad 

profesional. Si bien es cierto que la

primera condición, a saber, es la evidencia 

científica de que el SARSCoV- 2 provoca COVID-19, 

es un hecho confirmado científicamente,

en muchos casos será complicado establecer el 

vínculo causal para demostrar que la enfermedad 

se contrajo en el lugar de trabajo. Si se logra 

demostrar que el contagio se produjo por la 

exposición al virus en el trabajo, entonces la lista 

de la OIT elaborada en el 2010 es aplicable a 

todos los trabajadores.
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PAPEL METODO RESULTADOS CONCLUSION

Gisela P. Zapata, Victoria Prieto Rosas. 

Desigualdades estructurales y 

contingentes: el impacto de COVID-19 

en las poblaciones de migrantes y 

refugiados en América del Sur.2020

Este documento desarrolla una evaluacion 

comparativa sistematica de las condiciones de 

vida prepandemicas de las poblaciones de los 

migrantes y refugiados combinando microdatos 

de encuentas y censos a los hogares con un 

analisis de la respuesta politico institucional a 

COVID 19 adoptado por 6 paises Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Peru y Uruguay entre Marzo y 

Mayo del 2020. Lo migrantes han estado 

expuestos alos efectos nocivos de la pandemia 

dadas sus precarias condicionesd e trabajo, de 

vida y su limitada movilidad y acceso a  la 

proteccion social. La pandemia y la falta de 

respuestas gubernamentales has profundizado la 

vulnerabilidad  y desigualdades preexistentes en 

terminos de salud, trabajo, vivienda y otros 

derechos sociales. 

Al comienzo de la Pandemia las economicas de 

America del Sur ya se estaban desacelerando y la 

economia informal aun representaba mas de la 

mitad de los trabajadores en Colombia, Ecuador y 

Peru. A pesar de la reduccion de la pobreza 

lograda en la ultima decada el 40% de la 

poblacion sigue atrapada en el circulo vicioso de 

vulnerabilidad social : trabajos poco calificados, 

con poca o ninguna proteccion social e ingresos 

inestables. Ecuador y Brasil tuvieron un bajo 

crecimiento del PIB y una alta prevalencia del 

empleo informal y estan entre los mas afectados 

por la recesion econimica producto de la 

pandemia. Un numero cada vez mas alto de 

migrantes intraregionales han huido a mercados 

laborales precarios. La tasa de desempleo de los 

migrantes era antes dela pandemia el doble que 

los nacionales. Los migrantes venezolanos eran 

mas vulnerables en Brasil , Peru , Colombia y 

Ecuador. Y los Haitianos los mas vulnerables en 

Chile y Uruguay.

Las desigualdades y las vulnerabilidades 

estructurales y contigentes que dejo al 

descubierto la pandemia pueden acelerar los 

procesos que conducen a la exclusion social. 

Lospobres y la clase media bajas pueden volver a 

ser los mas afectados por la crisis. pero los 

migrantes y refugiados estan expuestos a lso 

efectos nocivos de la pandemia dad su 

incorporacion segmentada a los mercados 

laborales precarios y el acceso limitado y 

fragmentado a la salud , vivienda y ptros derechos 

sociales.  Ademas la tipica respuesta de retorno o 

remigracion no esta al alcence de todos ya que el 

escenario de los paises combina confinamiento e 

inmovilidad como medida de seguridad. Estas 

medidas aumentan la vulnerabilidad de los 

migrantes que intentan cruzar fronteras cerradas 

y militarizadas como consecuencia de la 

suspension de la procedimientos migratorios y de 

asilo.

Isabella Loaiza Saa, Matej 

Novak, Alfredo J. Morales, Alex 

Pentland. Buscando un futuro mejor: 

modelando la movilidad de los 

migrantes, 2020.

Dos modelos se utilizan comunmente para 

comprender los patrones dela movilidad humana 

a traves de ubicaciones geograficas , el modelo de 

gravedad( Lewer y Van Den Berg 2008)  y el 

modelo de radiacion(Simini  et al 2012). El modelo 

de gravedad describe la atraccion ente dos 

lugares directamente proporcional a sus 

respectivas poblaciones e inversamente 

proporcional a la distancia entre ellos. 

Investiagaciones muestran que el modelo de 

gravedad funciona mejor que el moldelo de 

radiacion en multiples escenarios. El modelo de 

radiacion subestima los flujos a traves de muchos 

modelos de transporte, especialmente si los 

destinos tienen poblaciones mas grandes. Se ha 

debatido la aplicacion del modelo de radiacion a 

mayores escalas y distancias mas largas.

Lo resultados nuestran quela distribucion interna 

de migrantes y  retornados en Colombia sigue 

patrones que son consistentes en la migracion 

Internacional. Un estudio anterior nuestras que 

los repatriados regreson a los lugares de donde 

son. Economicamente los retornados ganan 

menos dinero que los locales, pero mas que los 

migrantes venezolanos esto se explica por la 

capacidad de habilidades complementarias.   Una 

limitacion en el estudio fue la falta de aaceso al 

numer de migrates y retornados por 

departamentos y no sepuede medir las 

relaciones sociales entre la poblacion. El acceso a 

datos de la comunicaciones electronicas como 

las redes sociales o telefonos moviles permitiria 

una mayor comprension dela estructura y 

dinamica de las redes sociales y su contribucion a 

la integracion de los migrantes.

Este articulo explica y compara los patrones de 

movilidad de dos poblaciones migrantes 

diferentes en Colombia: migrantes venezolanos y 

ciudadanos colombianos que regresan a su pais 

de origen desde Venezuela. Los hallazgos 

sugieren que los migrantes y los repatriados 

tienen diferentes impulsores detras de sus 

patrones de movilidad y opciones de destino. Si 

bien los migrantes estan menos limitados por las 

distancia y mas atraidos por las ciudades mas 

grandes, los retornados parecen permanecer en 

los lugares de donde son y tienen redes sociales. 

Los migrantes estan menos integrados que los 

retornados a pesar de tener nievels de educacion 

mas altos. Los datos disponibles no permiten 

profundizar en los efectos de las redes sociales, 

en la evoluciona de la integracion espacial y 

economica de los migrantes.

Grishina, N.V., Lupulyak, P.V., La 

experiencia COVID-19: características 

de la cultura y la pertenencia en el 

contexto de los pueblos originarios 

de un país y los migrantes,2020.

Este estudio involucro a 605 personas de entre 18 

a 65 anos. Y constaba a su vez de dos sub grupos. 

Personas que al momento de encuentra en sus 

paises de nacimiento y reisdencia permanente y 

personas en condicion de migrantes en paises de 

residencia que no son su pais de origen. Ademas 

los encuestados eran hombres y mujeres de 

diferentes edades. Al formar la muestra objetivo, 

los autores utilizaron una seleccion aleatoria de 

encuestados en los estratos del grupo de estudio. 

El metodo de investigacion fue una encuesta 

compuesta por un cuestionario desarrollado 

sobre la base de una esperiencia de estudio 

anterior. Se utilizo el metodo de analisis de 

frecuencia utilizando tablas de contingencia y un 

criterio de chi-cuadrado , asi como un analisis de 

contenido cualitativo de las declaraciones de los 

encuestados sobre sus actitudes hacia la 

pandemia. 

Independientemente del  estatus  y la  

nacional idad , cas i  todos  los  encuestados  

estuvieron de acuerdo en la  neces idad de 

cooperacion entre un individuo y el  

estado, y la  responsabi l idad internacional  

universa l  para  superar la  pandemia. La   

misma cantidad de encuestados  trato de 

evi tar pensamientos  de muerte. pero con 

frecuencia  mencionaron infeccion por 

coronavirus . El  estado de animo de la  

mayoria  fue de ans iedad. Un tercio no 

tenian emos iones  pos i tivas  por motivo de 

la  pandemia  y una cuarta  parte 

dis frutaban la  oportunidad de  estar junto 

a  su fami l ia . Exis tia  convergencia  de 

opiniones  entre los  inmigrantes  y los  

nacionales . La  incertidumbre preocupaba 

mas  a  los  inmigrantes  que a  los  

Los  factores  cul tura les  tuvieron una fuerte 

influencia  en la  experiencia  de la  

pandemia. Todos  los  encuestados  

estuvieron de acuerdo en la  neces idad de 

cooperacion entre un individuo y el  

estado, y la  responsabi l idad internacional  

universa l  para  superar la  pandemia.El  

miedo a  la  muerte se expresocon 

frecuencia . Expresaron su deseo de 

esperar a  que pase lapandemia  y volver a  

su vida  habitual . La  principa l  medida 

preventiva  fue el  autoais lamiento. Los  

migrantes  estaban dispuestos  a  cuidar de 

sus  fami l ias  , de el los  mismos  y en la  

superacion personal .

Azose, JJ, Raftery AE (2019) 

Estimación de emigración, migración 

de retorno y migración de tránsito 

entre todos los pares de países. 2019.

Para  producir estimaciones  de los  flujos  

de migrantes  entre los  pa ises , este 

metodo requiete estimaciones  de la   

poblacion de migrantes  por lugar de 

nacimiento, tota l  de nacimientos , muertes  

y  migracion por periodo de interes , que se 

obtienen de las  Naciones  Unidas , se dan 

en World Population Prospects  y  del  

Banco Mundia l  .  Es tos  datos  s i rven como  

un s tandar con ca l idad suficiente para  la  

va l idacion. 

El modelo estadisticos de estas estimaciones se 

basa en una fuente de suposicion de que el 

numero de migrantes globales es lo mas pequeño 

posible, en coherencia con la poblacion por 

nacimiemto. Este metodo mejora las 

estimaciones existentes al determinar el alcance 

de los flujos cruzados, es decir el movimientos a 

lo largo de ambas direcciones. La innovacion de 

este metodo es cuantificar el grado de rotacion a 

medida que las poblaciones de migrantes se 

reduzcan con las salidas y se repongan con los 

recien llegados.

Este modelo incorpora un factor que controla el 

equilibrio entre dos supuestos extremos sobre 

los flujos migratorios. Existen estimaciones de 

alta calidad para los flujos hacia y desde los 

paises desarrollados , pero no para los 

denominados flujos sur-sur entre paises en 

desarrollo. A nivel mundial no se dispone de 

desgloses mas detallados de las poblaciones de 

migrantes por otras carracteristicas para todos 

los paises. ESta tecnica puede ser util para 

producir estimaciones de los fujos migratorios 

internacionales desglosados por otras 

carracteristicas.

Guadagno, Lorenzo. (2020). Los 

migrantes y la pandemia de COVID-

19: un análisis inicial. Organización 

Internacional para las Migraciones 

(OIM), 60, 2-25. 

El  documento proporciona un anal is i s  de 

las  tendencias  y patrones  inicia les  y de 

rapida  evolucion, basandose en 

evidencias  anecdoticas  de di ferentes  

pa ises  y un cuerpo de expans ion de datos  

no del  todo fiables  ni  datos  comparables .  

Como ta l  no proporciona ninguna 

informacion defini tiva , completa  o 

especi fica  recomendacion en el  contexto. 

El  anal i s i s  se justi ficara  a  lo largo del  

tiempo teniendo en cuenta  las  

experiencias  y practicas  del  pasado. La  

informacion de los  es fuerzos  teoricos  y 

practicos  en respuesta  a  la  recuperacion 

en el  marco del  COVID 19 que tambien 

incluye a  los  migrantes  .

Siguiente el movimiento de las personas a lo largo 

de rutas comerciales y de turismo, el Covid afecto 

inicialmente a paises de Asia y Europa , para 

finamente expandirse por el mundo siendo los 

paises mas ricos y mejor conectados los mas 

afectados en la primera etapa de la pandemia. 

Estos mismos paises resultan el los mas 

atractivos destinos para los migrantes ya sean 

trabajadores o estudiantes, solicitantres de 

asilos y refugiados. Esta situacion deriva en 

incluir a los migrantes en los esfuerzos de 

recuperacion del Covid -19 . Las sociedadaes mas 

pequenas que no puedan mitigar el impacto de 

esta pandemia enfrentaran mayores 

consecuencias de forma directa e indirecta a 

largo plazo. Son muchos los aspecto por los que se 

encasilla a los migrantes como sector mas 

vulnerable basados en los desafios que enfrentan 

en el marco de la pandemia.

Alrededor del mundo, los países aún se 

encuentran en la parte aguda del brote, esto 

evidencia la vulnerabilidad delos migrantes y lo 

complicada de la situación para tomar medidas 

efectivas que puedan ayudarlos.

los cierres de fronteras y las restricciones a los 

movimientos internacionales podrían perdurar o 

ser levantadas de diferentes maneras, 

remodelando los patrones de movilidad global 

durante meses y años.

Por las experiencias pasadas y la actual, está 

demostrado que las medidas tomadas en 

respuesta a la crisis no pueden incluir de forma 

efectiva a los migrantes, a menos que se 

encuentren en condiciones de vulnerabilidad 

vinculadas a la situación socioeconómica, 

migratoria y las políticas de inmigración.
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Análisis del impacto en la migración en la región de américa latina por las restricciones 

sanitarias en el marco de la pandemia 

 

N°

1

Languasco R. Melisa. Trayectoria en espacios regionales: Conferencia Sudamericana para las migraciones - Mercosur y 

su impacto en la ciudadanización de migrantes, enero- junio 2020. 

https://doi.org/10.22201/cisan.24487228e.2020.1.426

No reflejaba resultados de la 

investigación

2
Pérez Moreda Vicente. Hacia un marco analítico de las consecuencias demográficas y económicas. 1 de julio 2020. 

https://doi.org/10.33231/j.ihe.2020.10.007

No contenía método de 

investigación

3
Riosmena Fernando y Sánchez-R, Cambio climático global, ecología política y migración. 1 de febrero 2021. 

https://doi.org/10.7440/res76.2021.01 

La investigación no vinculó las 

conclusiones 

4
Barbeito Iglesias Roberto L. Iglesias Alonso Ángel. Democracias en cuarentena: respuestas políticas a la COVID-19 y el 

futuro de la democracia.03 de junio 2020. https://doi.org/10.22325/fes/res.2020.44       
Sin prueba de campo

5
Kortukova Tamara, Maryna Dei, Andrii M. Blahodarnyi, Nataliya V. Kaminska, COVID -19: Regulation of Migration 

Processes in The European Legal Area, julio 2 de 2020,  https://doi.org/10.46398/cuestpol.38e.20 

No contenía método de 

investigación

6
Acuña Ortigoza Marianela. América Latina, entre la nueva realidad y las viejas desigualdades. Enero 2021. 

https://doi.org/10.36390/telos231.10

Aporta pero no enfoca tema 

central

7 Aruj. S. Roberto. Causas, consecuencias, efectos e impacto de las migraciones en Latinoamérica. Marzo 2008 Fuera de contexto pandémico 

8
Blouin Cécile. Complejidades y contradicciones de la política migratoria hacia la migración venezolana en Perú. 15 de 

enero 2021. Colombia Internacional 106: 141-164. https://doi.org/10.7440/
Referencia una nacionalidad

9
Singh, Jerome Amir, Bandewar, Sunita V. S., Bukusi, Elizabeth Anne. El impacto de la respuesta a la pandemia de la 

COVID-19 en otras investigaciones sanitarias. Septiembre 2020. http://dx.doi.org/10.2471/BLT.20.25748
No llegó a conclusiones

10
Martín, Magdalena. Las restricciones a la libre circulación de personas en la UE durante la era COVID-19; hacia un 

futuro incierto. 2020. https://doi.org/ 10.12795/araucaria.2020.i45.13
Sin metodología

11

Roman, G., Álvarez-Rementería, M., Pérez-Izaguirre, E. y Dosil, M. (2020). El rol de los Medios de Comunicación en 

Situaciones de Crisis Sanitaria. La Percepción de la Población en torno al Control y las Normas Sociales durante la 

Pandemia del COVID-19. Revista Latina de Comunicación Social, 78,437-456.https://www.doi.org/10.4185/RLCS-2020-

1484

Énfasis periodístico

12
Lozano Recalde Cristian.Comunicación política en Instagram durante la emergencia sanitaria por el COVID 19. El caso 

de Otto Sonnenholzner en Ecuador. 2020. https://doi.org/10.31207/rch.v11i3.259 

No reflejaba resultados de la 

investigación

13
Bullemore-Campbell, Jorge, Cristóbal-Fransi, Eduard. La dirección comercial en época de pandemia: el impacto del 

covid-19 en la gestión de ventas. Febrero 2021. https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000100199

Fuera del contexto central de 

investigación

14

Maria Luisa Saavedra-García, Filberto Enrique Valdes-Medina, Antonio Alejandro Gutiérrez-Navarro. Los 

comunicados de la Organización Mundial de la Salud relativos a las pandemias y su impacto en farmacéuticas que

integran el índice Standard & Poor's 500. 2021. https://doi.org/ 10.18046/j.estger.2021.158.4162

Anota aspectos únicamente 

médicos

15

Carlos Salas, Luis Quintana, Miguel Ángel Mendoza, Marcos Valdivia. Distribución del ingreso laboral y la pobreza en 

México durante la pandemia de la Covid-19. Escenarios e impactos potenciales. 2020. 

http://doctrina.vlex.com.mx/vid/distribucion-ingreso-laboral-pobreza-854464138

La investigación no aportaba 

conclusiones 

16 Trastorno de estrés postraumático: el impacto en la salud mental en pacientes sobrevivientes a pandemias No vincula el tema migratorio

17
Impacto del otorgamiento de subsidios económicos en la economía familiar en tiempos de pandemia (COVID-19), en 

la ciudad de Puno, Perú.
Referencia una nacionalidad

18
Cuestión de supervivencia: agua y solidaridad en la frontera, entrevistas a tania García Barajasy e duardo erasmo 

osornio García. Octubre 2020 

Fuera de contexto geográfico 

de investigación

19

Revisión rápida: probabilidad de contagio por infecciones respiratorias agudas en el transporte público colectivo.  

Marzo y abril 2021. Nancy López-Olmedo, PhD,(1) Dalia Stern, PhD,(1,2) Carolina Pérez-Ferrer, PhD,(2,3) Romina 

González-Morales, MS,(1)Francisco Canto-Osorio, MS,(1) Tonatiuh  Barrientos-Gutiérrez, PhD.(1https://doi.org/ 

10.21149/12027

No hizo referencia al 

transporte aéreo 

20 Los derechos humanos en el centro de la gestión de la pandemia. 2020.  MESA, MANUELA No fue concluyente

Apendice 1. Tabla de estudios excluidos
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Discusión 

Una visión holística del tema examinado nos lleva a una deducción inexorable, lo que le da alta 

complejidad a este problema es entrelazamiento de 2 grandes flagelos que, por sí solos, ya son 

muy difíciles de tratar y que al combinarse nos ponen frente a un reto con muchas complicaciones. 

Por un lado, el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos el cual ha marcado un hito inédito en la 

historia del comportamiento migratorio de la región, pues, nunca antes se había experimentado 

una ola migratoria de tales magnitudes. Por otro lado, las restricciones migratorias y cierres 

21
Gaete-Quezada, R. , Encuadres periodísticos de la repatriación de migrantes latinoamericanos residentes en Chile 

durante la pandemia, 2021. https://doi.org/10.5209/esmp.71435
Enfoque noticioso

22
Macías, D.V., La pandemia del COVID-19 en el discurso antimigratorio y xenófobo en Europa y Estados Unidos, 2021, 

https://doi.org/10.21670/ref.2103066
No llegó a conclusiones

23
González, D.A.L., Sanclemente, E.H. Pandemia y crisis del sujeto neoliberal: Algunas reflexiones sobre la emergencia 

del Covid-19, 2021, http://doi.org/10.23870/marlas.336

No vinculó tema central de 

artículo

24
Aranda, C.Á. La traducción de materiales sanitarios sobre la COVID-19 para población inmigrante: análisis 

exploratorio de propuestas en España, 2020,  https://doi.org/10.24310/TRANS.2020.v0i24.9762
No llegó a conclusiones

25
Tuaza Castro, L.A., El COVID-19 en las comunidades indígenas de Chimborazo, Ecuador,2020, 

https://doi.org/10.1080/17442222.2020.1829793

No vinculó tema central de 

artículo

26
Ardila-Sierra, A., Niño-Leal, L., Rivera-Triana, D., Sarmiento-Medina, M.I., Alzate, J.P., Condiciones en la frontera sur 

entre Colombia y Venezuela ante la pandemia de COVID-19,2020,https://doi.org/10.15446/rsap.v22n2.86366
Énfasis periodístico

27
Vallejo, M.E., Geografía política de los cuidados (O por qué la pandemia del coronavirus confinó a buena parte del 

Norte global), 2020, DOI: https://doi.org/10.5209/geop.69252

No vinculó tema central de 

artículo

28
Vermeulen, W, Roy D, Quax R (2019) Modelando la influencia de la identidad regional en la migración humana 

3:78. https://doi.org/10.3390/urbansci3030078 .
Fuera de contexto pandémico 

29

Spyratos, S, Vespe M, Natale F, Weber I, Zagheni E, Rango M (2019) Cuantificación de patrones de movilidad humana 

internacional utilizando datos de la red de Facebook. PloS ONE 14 (10): 

1–22. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224134 

Fuera de contexto pandémico 

30
Robinson, C, Dilkina B, Moreno-Cruz J (2020) Modelización de patrones de migración en los EE. UU. Bajo el aumento 

del nivel del mar. PLoS ONE 15 (1): 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0227436 .
Fuera de contexto pandémico 

31
Risam, R (2019) Más allá del “problema” del migrante: Visualizando la migración global. Telev New Media 20 (6): 

566–580. https://doi.org/10.1177/1527476419857679 .

No vinculó tema central de 

artículo

32

Palotti, J, Adler N, Morales-Guzman A, Villaveces J, Sekara V, Garcia Herranz M, Al-Asad M, Weber I (2020) 

Seguimiento del éxodo venezolano a través de la plataforma publicitaria de Facebook. PLoS ONE 15 (2): 

1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229175 .

Fuera de contexto pandémico 

33

La pandemia de coronavirus es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, dice el jefe de la ONU. (2020, 1 de 

abril). Independiente. Obtenido de  https://www.independent.co.uk/news/world/coronavirus-pandemic-crisis-

ww2-united-nations-antonio-guterres-a9440006.html

La investigación no aportaba 

conclusiones 

34

Más de 33.000 migrantes venezolanos en Colombia regresan a su país por el coronavirus. (2020, 14 de abril). Europa 

Press . Obtenido de  https://amp.europapress.es/internacional/noticia-mas-33000-migrantes-venezolanos-colombia-

regresan-pais-coronavirus-20200414113656.html

La investigación no aportaba 

conclusiones 

35

Prieto, N (2020) Proyecto Migracion Venezuela Colombia pide apoyo internacional para atender migrantes 

venezolanos ante pandemia. https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-pide-apoyo-internacional-para-

atender-migrantes-venezolanos-ante-pandemia/1816 .

Referencia una nacionalidad

36
Azose, JJ, Raftery AE (2019) Estimación de emigración, migración de retorno y migración de tránsito entre todos los 

pares de países. Proc Natl Acad Sci 116 (1): 116-122. https://doi.org/10.1073/pnas.1722334116 .

No vinculó tema central de 

artículo

37

La pandemia de coronavirus es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, dice el jefe de la ONU. (2020, 1 de 

abril). Independiente. Obtenido de  https://www.independent.co.uk/news/world/coronavirus-pandemic-crisis-

ww2-united-nations-antonio-guterres-a9440006.html

Fuera de contexto pandémico 

38
Guadagno, L. (2020). Los migrantes y la pandemia de COVID-19: un análisis inicial. Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM),  60, 2-25.
Referencia una nacionalidad

39

Más de 33.000 migrantes venezolanos en Colombia regresan a su país por el coronavirus. (2020, 14 de abril). Europa 

Press . Obtenido de  https://amp.europapress.es/internacional/noticia-mas-33000-migrantes-venezolanos-colombia-

regresan-pais-coronavirus-20200414113656.html

No llegó a conclusiones

40

Prieto, N (2020) Proyecto Migracion Venezuela Colombia pide apoyo internacional para atender migrantes 

venezolanos ante pandemia. https://migravenezuela.com/web/articulo/colombia-pide-apoyo-internacional-para-

atender-migrantes-venezolanos-ante-pandemia/1816 .
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temporales de fronteras que, como parte de la estrategia internacional unificada para contención 

de la expansión del virus del COVID 19, plantearon un escenario con el que jamás se tuvo que 

lidiar antes. 

En ese sentido Álvarez y Pelan (2020) plantean que la pandemia no pudo llegar a Venezuela en 

peor momento. El país llanero, ha estado sufriendo de una casi total destrucción de su aparto 

productiva por más de 20 años lo que ha originado una acelerada desintegración de las cohesiones 

sociales lo que a su vez ha derivado en una percepción generalizada de que vivir en Venezuela, 

salvo para el caso de ciertas elites privilegiadas, es sencillamente imposible, convirtiendo se en la 

migración forzosa en la única alternativa viable. 

Ahora bien, según se recoge en este artículo “Migración venezolana, Retorno en tiempos de 

pandemia” que trata sobre los desesperados planes de retorno de ciudadanos venezolanos a su país, 

proyectos que el gobierno madurista exalta a viva voz en la comunidad internacional, para finales 

del 2020 apenas unos 13.000 venezolanos habían logrado retornar a su patria. Un fracaso si se 

aprecia en términos numéricos pues, tomando en cuenta que desde el 2013 salieron del país más 

de 5 millones y medio de venezolanos (aproximadamente el 20% de la población total del país) 

nos da una tasa de retorno a la emigración de apenas 0.0020 por ciento. 

Se propone entonces que los mismos motivos que impulsaron a estos ciudadanos venezolanos a 

abandonar su país son los que actualmente hacen que se resistan a regresar a sus hogares, estos 

son: la precaria situación económica, el temor a las represalias, la realidad político social y la falta 

de credibilidad en del gobierno madurista, a los que ahora se suman el débil manejo que se le está 

dando a la pandemia y la falta de un programa efectivo de vacunación y de suficientes dosis. 

Otra visión plantea que el rol de las universidades es fundamental a la hora de esgrimir soluciones 

en la tratativa de este flagelo sanitario-migratorio. Maggio (2020) en su artículo “Prácticas de la 

enseñanza universitaria en pandemia” nos exhorta a reflexionar sobre 2 aspectos derivados de este 

fenómeno. El primero que solamente a través del desarrollo académico se podrían plantear 

estrategias y soluciones para el manejo de esta problemática. El segundo es que, la nueva realidad 

nos obliga a ejecutar la academia por medio telemáticos que si bien es cierto ya venían siendo 

utilizados, aun no estaban lo suficientemente popularizados, mucho menos masificados. 

En Ecuador, este aspecto nos puso frente al reto de satisfacer la gran demanda de recursos tanto 

en software como en hardware e infraestructura informática para que la educación en todos sus 
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niveles pudiera seguir siendo impartida. Aunque la preocupación abarcaba todos los niveles, la 

inquietud que demandaba mayor atención era la de la investigación, la cual se da a nivel educativo 

superior.  

De los Heros y otros (2020) “Satisfacción laboral en tiempos de pandemia El caso de docentes 

universitarios en el área de salud” aborda el mismo tema, pero desde la óptica de los maestros 

responsables de formar a los profesionales de la salud que. Por un lado, tenían la obligación de 

responder a la sociedad con sus conocimientos y habilidades adquiridas en los claustros 

universitarios y, por otro sus servicios estaban experimentando una inusitada demanda, pues en 

determinado momento durante los inicios de la pandemia en el 2020, se llegó a tener la percepción 

de que no se disponía de suficientes doctores, enfermeros y/o tecnólogos de la salud. 

En Ecuador, se volvió indispensable mantener en funcionamiento las estructuras educativas de 

formación y entrenamiento de este tipo de profesionales, no obstante, no todos los docentes en esta 

área estaban lo suficientemente preparados para impartir este tipo de conocimientos de manera 

telemática. Esto obligó a 2 cosas, primero delimitar estrategias para rápidas jornadas de 

capacitación a docentes y la otra, establecer medidas de bioseguridad que, en los casos en que el 

entrenamiento debía ser inexcusablemente presencial, den a los docentes y sus alumnos las 

garantías mínimas para evitar los contagios. 

Ramírez M (2020), refuerza estos criterios en su artículo “Transformación digital e innovación 

educativa en Latinoamérica en el marco del COVID 19” propone otro tipo de soluciones como la 

autogestión y el compromiso personal para que sea la autorreflexión y la conciencia social lo que 

nos permita encontrar las soluciones de un problema de largo aliento o como él lo llama: “un futuro 

aun por escribirse” 

Otro de los sectores que se vieron inexorablemente afectados por este fenómeno fue el laboral. 

Araujo JC (2020) nos pone frente a una disyuntiva pocas veces reflexionada. ¿El contagio por 

COVID 19 debería ser tratado como una enfermedad ocupacional o como un accidente de trabajo? 

Una primera aproximación a este tema nos plantea que tanto la OIT como otras instituciones que 

velan por la seguridad de los trabajadores proponen esquemas que podría llegar hasta las sanciones 

pecuniarias cuando un trabajador se enferma. Es imperativo, sin embargo, tomar en cuenta que en 

Ecuador las plazas laborales se vieron drásticamente disminuidas a causa de la pandemia y que las 

pocas que quedaban eran tomadas por migrantes venezolanos que trabajaban por una fracción del 

sueldo y sin beneficios laborales ni de seguridad social. 
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No obstante, también se deben tomar en cuenta los empresarios inescrupulosos que obligaban a 

sus empleados a trabajar en horarios más allá de los permitidos en el estado de excepción y, lo que 

es peor, sin brindarle las medidas de bioseguridad exigidas por la ley. 

 

Conclusiones 

La decisión que las personas tomaron para salir de Venezuela, en una coyuntura de crisis 

humanitaria, política y económica, o la de retornar de diferentes países de destino en medio de una 

pandemia sanitaria, no han sido en paz y con libertad de elección. No ha sido una decisión 

procesada y planificada, sino basada en la urgencia y el miedo.  (Alvarez EO, 2020) 

Una inspiración importante a la colaboración global, no exenta de competencia, que tiene lugar 

para llegar cuanto antes al desarrollo de vacunas para la prevención de CoVId-19. gobiernos, 

universidades, laboratorios, centros de investigación y salud entre muchísimas otras 

organizaciones interactúan de modos complejos en tiempo real y casi siempre virtualmente para 

crear aquello que hoy no existe. ¿no es esa la mejor imagen posible como horizonte de la educación 

que las universidades tienen que ofrecer? Se educa a la vez que se contribuye a la resolución de 

los nuevos y graves problemas para los que todo lo ya sabido no alcanza. (Maggio, 2020) 

Los docentes que laboraron en teletrabajo debido a las medidas de distanciamiento social 

impuestas por la pandemia en el 2020, señalan en su mayoría, estar satisfechos o muy satisfechos. 

Prácticamente todos estos profesionales disponen en el hogar de los recursos tecnológicos 

suficientes (computadora y acceso a internet) y desempeñan una ocupación que se encuentra entre 

las que mejor se han ajustado a los cambios impuestos por la pandemia.  (Rondenil, López, & 

Villanueva, 2020) 

La pandemia nos ha enseñado de la importancia y la necesidad de la interacción con todos los 

sectores de la sociedad para buscar y encontrar soluciones. Pero debemos partir desde el 

compromiso personal y de la autogestión para que no sean fuerzas externas las que condicionen 

nuestra toma de decisiones a la hora de adquirir el compromiso que nos coloque en el rol 

protagónico en un tiempo histórico que aún debe escribirse. Recordaremos el 2020 como el año 

que hizo pensar a los seres humanos en su vulnerabilidad y en la incertidumbre del futuro.  

(Montoya, 2020) 
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