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RESUMEN 

La diáspora ecuatoriana presenta una complejidad única en la gestión de sus 

relaciones sociales y conexiones emocionales debido a la influencia de factores 

emocionales, sociales y tecnológicos. El objetivo de este estudio fue analizar cómo 

los ecuatorianos que residen en el extranjero experimentan y gestionan sus 

relaciones sociales y conexiones emocionales a través de entornos digitales. Se 

empleó un cuestionario estructurado basado en el "Kit de herramientas para el 

mapeo de la diáspora" de UNU-MERIT, validado por la Organización Internacional 
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para las Migraciones. La muestra consistió en 129 ecuatorianos residentes en 

diversos países, seleccionados mediante grupos en redes sociales. Los resultados 

revelaron que la mayoría de los participantes no siente una conexión emocional 

con su lugar actual de residencia, reflejando la complejidad de definir el hogar en 

la diáspora. Sin embargo, las tecnologías de comunicación emergen como 

herramientas cruciales para mantener vínculos con el hogar, facilitando el contacto 

con las raíces y redes sociales. Se identificó una dualidad en la conexión emocional 

con el lugar de origen y el destino, destacando que el concepto de hogar adquiere 

diferentes significados y funciones para los emigrantes. Las conclusiones 

subrayan que la percepción del hogar en la diáspora es multifacética, influenciada 

por la capacidad de adaptación emocional y las interacciones sociales facilitadas 

por la tecnología. Este estudio proporciona una comprensión integral de las 

dinámicas sociales y emocionales de los ecuatorianos en la diáspora y la 

relevancia de las tecnologías digitales en sus experiencias migratorias. 

Palabras clave: Hogar; migración; diáspora; relaciones sociales; tecnologías de 

comunicación. 

 

ABSTRACT 

The Ecuadorian diaspora presents a unique complexity in managing their social 

relationships and emotional connections due to the influence of emotional, social, 

and technological factors. The objective of this study was to analyze how 

Ecuadorians residing abroad experience and manage their social relationships and 

emotional connections through digital environments. A structured questionnaire 

based on the "Diaspora Mapping Toolkit" by UNU-MERIT, validated by the 

International Organization for Migration, was used. The sample consisted of 129 

Ecuadorians living in various countries, selected through social media groups. The 
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results revealed that most participants do not feel an emotional connection to their 

current place of residence, reflecting the complexity of defining home in the 

diaspora. However, communication technologies emerge as crucial tools for 

maintaining ties with home, facilitating contact with roots and social networks. An 

emotional connection duality with the place of origin and destination was 

identified, highlighting that the concept of home acquires different meanings and 

functions for migrants. The conclusions emphasize that the perception of home in 

the diaspora is multifaceted, influenced by emotional adaptability and social 

interactions facilitated by technology. This study provides a comprehensive 

understanding of the social and emotional dynamics of Ecuadorians in the 

diaspora and the relevance of digital technologies in their migratory experiences. 

Keywords: home; migration; diaspora; social relationships; communication 

technologies. 
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Introducción 

El presente estudio se centra en analizar cómo los ecuatorianos que residen en el 

extranjero gestionan sus relaciones sociales y conexiones emocionales a través 

de entornos digitales. Los conceptos fundamentales de este estudio incluyen la 

"diáspora", entendida como la dispersión de personas de su país de origen a otros 

países, y las "redes sociales digitales", que se refieren a las plataformas en línea 

utilizadas para la comunicación y el mantenimiento de relaciones. 
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La justificación para realizar este estudio radica en la creciente importancia de las 

tecnologías digitales en la vida diaria de los migrantes, lo que permite mantener 

vínculos con su país de origen y construir nuevas relaciones en el país de destino. 

A través de este estudio, se pretende comprender mejor las dinámicas sociales y 

emocionales que experimentan los ecuatorianos en la diáspora, y cómo estas 

dinámicas son mediadas por las tecnologías digitales. 

El problema que enfrenta este estudio es la falta de comprensión profunda sobre 

cómo las tecnologías digitales influyen en las conexiones emocionales y sociales 

de los migrantes ecuatorianos. Aunque existen investigaciones sobre las 

diásporas digitales en general, hay una escasez de estudios específicos sobre la 

diáspora ecuatoriana y su uso de las tecnologías digitales para mantener y 

desarrollar relaciones sociales. 

 

Antecedentes Investigativos 

Alinejad, Donya, et al., 2021 examinan cómo las tecnologías digitales facilitan la 

creación y el mantenimiento de conexiones transnacionales entre los miembros de 

la diáspora, destacando la importancia de las plataformas digitales en la vida diaria 

de los migrantes.(1) 

Candidatu, Laura, et al., 2019, exploran las prácticas emocionales y simbólicas 

dentro de las diásporas digitales, mostrando cómo las relaciones de poder 

interseccionales se reflejan en las interacciones en línea.(2) 

Diminescu, 2008 introduce el concepto de e-diasporas y discute cómo las 

comunidades migrantes utilizan las tecnologías digitales para mantener sus 

vínculos sociales y culturales, proporcionando un marco teórico relevante para el 

estudio actual.(3) 
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Mejía, 2009 analiza la interacción entre la nostalgia y las tecnologías digitales en 

la experiencia de la diáspora ecuatoriana, destacando cómo los migrantes 

ecuatorianos utilizan las plataformas digitales para mantener un sentido de 

identidad y pertenencia.(4) 

Clayton, et al., 2016 examinan el papel del internet en la mejora del bienestar y la 

prevención del aislamiento entre los migrantes, enfatizando la importancia de las 

redes sociales digitales en la creación de capital social para los migrantes.(5) 

En este contexto, este estudio se adentra en un tema regional, afrontando así uno 

de los roles sociales de la investigación científica.(6,7) 

El objetivo de este estudio es analizar cómo los ecuatorianos que residen en el 

extranjero experimentan y gestionan sus relaciones sociales y conexiones 

emocionales a través de entornos digitales. 

 

Métodos 

Diseño de la investigación 

Esta investigación se basó en un diseño cuantitativo no experimental, utilizando 

un cuestionario estructurado como técnica principal de recolección de datos. Este 

enfoque permitió obtener información específica y relevante sobre la muestra 

estudiada, en este caso, ecuatorianos residentes en el extranjero. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue un cuestionario diseñado 

específicamente para este estudio, basado en el "Kit de herramientas para el 

mapeo de la diáspora" creado por el equipo de la UNU-MERIT y validado por la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Este cuestionario se 
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adaptó para cumplir con los objetivos de la investigación, centrándose en las 

características sociodemográficas, la conexión emocional y las relaciones sociales 

de los ecuatorianos en la diáspora. 

Población y Muestra 

La población objetivo de este estudio fueron ecuatorianos que residen en países 

extranjeros, independientemente de las razones de su migración. Se seleccionó 

una muestra de 129 individuos utilizando grupos pertenecientes a redes sociales, 

lo cual facilitó el acceso y la participación de los migrantes ecuatorianos dispersos 

globalmente. 

Recolección de datos 

La recolección de datos se llevó a cabo mediante un cuestionario en línea 

distribuido a través de plataformas de redes sociales. El cuestionario se dividió en 

dos secciones principales: 

I. Ficha sociodemográfica: esta sección recopiló información sobre las 

características básicas de los participantes, incluyendo edad, género, 

estado civil, país de origen, país de residencia actual y duración de la 

estancia en el país de destino. Se utilizaron medidas estadísticas como 

frecuencia y porcentaje para describir estas variables cualitativas. 

• Análisis de edad: los datos de edad se analizaron utilizando medidas 

como la media aritmética, la desviación estándar, el valor mínimo y 

máximo. Esto permitió evaluar la distribución etaria de la muestra. 

• Perfilación sociodemográfica: se analizaron las variables de género, 

estado civil, país de origen, país de residencia y duración de estancia en 

el país de destino. 

II. Cuestionario sobre conexión emocional y relaciones sociales: esta sección 

incluyó 10 preguntas diseñadas para evaluar las diferentes dimensiones 
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relacionadas con la significación del hogar en la diáspora, la conexión con 

el lugar de origen y destino, las dimensiones emocionales y psicológicas, los 

desafíos en la conexión con el hogar, la influencia de las tecnologías de 

comunicación, el sentido de pertenencia y la información sobre el país de 

origen. 

• Análisis del cuestionario: las respuestas al cuestionario se analizaron 

utilizando frecuencias y porcentajes, proporcionando una visión 

detallada de cómo los participantes perciben y gestionan sus relaciones 

sociales y conexiones emocionales en la diáspora. 

Procesamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizó en varias etapas: 

I. Codificación de respuestas: las respuestas cualitativas se codificaron en 

categorías cuantitativas para facilitar su análisis estadístico. 

II. Análisis estadístico: se utilizaron técnicas de estadística descriptiva para 

analizar las variables sociodemográficas y las respuestas al cuestionario. 

Las medidas de tendencia central y de dispersión se aplicaron a las 

variables cuantitativas, mientras que las frecuencias y porcentajes se 

utilizaron para las variables cualitativas. 

III. Interpretación de resultados: los resultados se interpretaron en función de 

los objetivos del estudio, destacando las principales tendencias y patrones 

encontrados en los datos. 

Validación del instrumento 

El cuestionario fue sometido a un proceso de validación preliminar mediante una 

prueba piloto con un pequeño grupo de ecuatorianos en el extranjero. Esta prueba 

permitió ajustar y refinar las preguntas para asegurar su claridad y pertinencia. 
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Este enfoque metodológico permite una comprensión profunda y detallada de las 

experiencias de los ecuatorianos en la diáspora, centrándose en cómo gestionan 

sus relaciones sociales y conexiones emocionales a través de entornos digitales. 

La utilización de un cuestionario estructurado y adaptado proporciona datos 

robustos y relevantes, esenciales para el análisis de las dinámicas sociales y 

emocionales de esta población. 

 

Resultados 

En este apartado, se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de las 

variables sociodemográficas y de las respuestas del cuestionario aplicado a los 

participantes del estudio. 

Análisis sociodemográfico 

Se consideraron tres estructuras principales para el análisis: la variable de edad, 

las variables de perfilación sociodemográfica y la composición de grupo de 

diáspora. 

1. Variable de Edad. 

El análisis de la variable "Edad" revela que los participantes en el estudio tienen 

una edad promedio de 24,98 años, con un rango que abarca desde 15 hasta 60 

años. La dispersión de las edades alrededor de la media, medida por una 

desviación estándar de 9,049, indica una variabilidad notable en la composición 

demográfica de la muestra, reflejando distintas etapas de vida en el grupo de 

estudio. 
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2. Perfilación sociodemográfica. 

Las características sociodemográficas se analizaron en función de género, estado 

civil, país de origen, país de residencia y duración de estancia en el país de destino. 

Se presentan las variables cualitativas con frecuencia (f) y porcentaje (%). 

Tabla 1- Análisis estadístico de la perfilación sociodemográfica 

Variables 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Género 

Femenino 58 45 % 

Masculino 57 44,2 % 

No Binario 6 4,7 % 

Prefiero No Decirlo 8 6,2 % 

Estado Civil 

Casado/a 18 14 % 

Divorciado/a 2 1,6 % 

Soltero/a 95 73,6 % 

Unión Libre 8 6.2 % 

Viudo/a 6 4,7 % 

País de Origen Ecuador 129 100 % 

País de Residencia 
Actual 

Alemania 14 3,1 % 

Argentina 4 8,5 % 

Brasil 1 0,8 % 

Chile 2 1,6 % 

Colombia 2 1,6 % 

España 29 22,5 % 

Estados Unidos 56 43,4 % 

Filipinas 1 0,8 %  

Francia 1 0,8 % 
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Italia 20 15,5 % 

México 2 1,6 %  

Duración de Estancia en 
el País de Destino 

1 – 3 años 26 20,2 % 

4 – 6 años 19 14,7 % 

7 – 10 años 13 10,1 % 

Más de 10 años 23 17,8 % 

Menos de 1 año 48 37,2 % 

Nota: 129 observaciones 

Estos resultados demográficos demuestran la diversidad en términos de género, 

estado civil, ubicación y tiempo de estancia de los participantes en el estudio. 

3. Composición del grupo de diáspora. 

La composición del grupo de diáspora de la población se describió presentando las 

variables cualitativas con frecuencia (f) y porcentaje (%). 

Tabla 2- Análisis estadístico de la composición del grupo de diáspora 

Variables 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

Composición de la 
Unidad Familiar 

Con Amigos 42 32,6 % 

Con Cónyuge/Pareja 18 14 % 

Con Hijos 5 3,9 % 

Con Madre y Padre 1 0,8 % 

Con Otros Familiares 28 21,7 % 

Emigré solo/a, pero ahora 
tengo familia 

(esposa/hijos) aquí. 
5 3,9 % 

Vivo Solo 30 23,3 % 

Nota: 129 observaciones 
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Los datos ilustran la diversidad en la composición de las unidades familiares 

entre los participantes del estudio. 

Resultados del cuestionario 

El cuestionario se diseñó para evaluar distintas dimensiones relacionadas con la 

significación del hogar en la diáspora o emigración, considerando aspectos 

emocionales, psicológicos y sociales. Se presentan los datos en función de las 10 

preguntas del instrumento, con las variables cualitativas expresadas en frecuencia 

(f) y porcentaje (%). 

Tabla 3- Análisis estadístico del cuestionario 

Preguntas Opciones de Respuesta 
Frecuencia 

(f) 

Porcentaje 

(%) 

1. ¿Cómo percibe y 
experimenta usted, como 

persona en diáspora o 
emigración, el concepto de 

hogar? 

Mi hogar es donde estoy ahora 32 24,8 % 

No lo siento como hogar 72 55,8 % 

Siento un vínculo divido entre el hogar 
anterior y el actual 25 19,4 % 

2. ¿Cómo ha experimentado 
personalmente la influencia 
de la diáspora o emigración 
en su manera de mantener 
la conexión con su lugar de 
origen y establecer nuevos 

vínculos en el lugar del 
destino? 

Equilibrio entre ambos lugares 31 24 % 

Mayor conexión con lugar de destino 36 27,9 % 

Mayor Conexión con lugar de origen 62 48,1 % 

3. ¿En su experiencia de 
diáspora o emigración, 

¿cómo se manifiestan las 
dimensiones emocionales, 

psicológicas y sociales 
relacionadas con el 
concepto de hogar? 

Cambios en la identidad y sentido de 
pertenencia 30 23,3 

Establecimiento de nuevas relaciones y 
redes sociales 34 26,4 

No sabría definirlo, pero es poco 
significativa 3 2,3 

No sabría definirlo, pero es significativa 9 7,0 

Sentimientos de nostalgia y añoranza 53 41,1 
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4. ¿Cuáles son los desafíos 
principales que enfrenta en 

su conexión con el hogar 
debido a la diáspora o 

emigración? 

Conflictos culturales y sociales 18 14 % 

Estrategias para mantener el contacto y la 
conexión 60 46,5 % 

No he enfrentado desafíos 17 13,2 % 

Perdida de arraigo y conexión emocional 34 26,4 % 

5. ¿Hasta qué punto 
considera que las 

tecnologías de 
comunicación y las redes 

sociales facilitan su 
conexión con el hogar en la 

diáspora o emigración? 

Dificultan 1 0,8 % 

Dificultan en gran medida 10 7,8 % 

Facilitan 16 12,4 % 

Facilitan en gran medida 95 73,6 % 

Tienen poco impacto 7 5,4 % 

6. ¿Cómo describiría su 
sentido de pertenencia en la 

diáspora o emigración? 

Arraigado/a al lugar de destino 10 7,8% 

Arraigado/a al lugar de origen 19 17,7 % 

Muy arraigado/a al lugar de destino 15 11,6 % 

Muy arraigado al lugar de origen 63 48,8 % 

Neutral 22 17,1 % 

7. ¿Cómo se mantiene 
informado sobre lo que 

ocurre en su país de origen? 

Contacto directo con familiares/amigos 48 37,2 % 

Medios de comunicación locales 45 34,9 % 

No me mantengo informado 6 4,7 % 

Redes Sociales 30 23,3 % 

8. ¿Con que intensidad se 
siente conectado con los 

siguientes elementos? 
[País de Origen] 

Conectado/a 11 8,5 % 

Muy Conectado/a 37 28,7 % 

Nada Conectado/a 13 10,1 % 

Neutral 33 25,6 % 

Poco Conectado/a 35 27,1 % 

8. ¿Con que intensidad se 
siente conectado con los 

Conectado/a 50 38,8 % 

Muy Conectado/a 18 14 % 
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siguientes elementos? 
[País de Residencia] Nada Conectado/a 23 17,8 % 

Neutral 12 9,3 % 

Poco Conectado/a 26 20,2 % 

8. ¿Con que intensidad se 
siente conectado con los 

siguientes elementos? 
[Grupo de Diáspora con el 

que convive] 

Conectado/a 28 21,7 % 

Muy Conectado/a 19 14,7 % 

Nada Conectado/a 22 17,1 % 

Neutral 34 26,4 % 

Poco Conectado/a 23 20,2 % 

9. En su experiencia de 
diáspora o emigración. 

¿Cómo ha sentido que las 
dimensiones emocionales y 
psicológicas influyen en su 
relación con el concepto de 

hogar? 

Han contribuido positivamente a mi relación 
con el hogar 40 31 % 

Han creado dificultades que han afectado 
mi conexión con el hogar de manera 

considerable 
5 3,9 % 

Han enriquecido profundamente mi 
conexión con el hogar 36 27,9 % 

Han generado algunos desafíos 
emocionales, pero aún me siento 

conectado/a 
18 14 % 

No han tenido un impacto significativo en 
mi relación con el hogar 30 23,3 % 

10. ¿Cómo percibe que la 
diáspora o emigración ha 
influido en su desarrollo 

humano y en las relaciones 
sociales que establece en su 

lugar de destino? 

Ha enriquecido mi desarrollo humano y mis 
relaciones sociales 25 19,4 % 

Ha enriquecido significativamente mi 
desarrollo humano y mis relaciones sociales 68 52,7 % 

Ha tenido un impacto muy negativo en mi 
desarrollo humano y mis relaciones sociales 6 4,7 % 

Ha tenido un impacto negativo en mi 
desarrollo humano y mis relaciones sociales 16 12,4 % 

No ha tenido un impacto significativo en mi 
desarrollo humano y mis relaciones sociales 14 10,9 % 

Nota: 129 observaciones. 

El cuestionario revela varios aspectos relevantes sobre la percepción y experiencia 

de la diáspora o emigración en relación con el concepto de hogar. Se analizan 



Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas 2024;43(sup):e3463 

 Esta obra está bajo una licencia: https://creativecomons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es_ES 

 

 

factores y variables como la percepción del hogar, la conexión con el lugar de 

origen y destino, dimensiones emocionales, psicológicas y sociales, desafíos en la 

conexión con el hogar, influencia de tecnologías de comunicación, sentido de 

pertenencia, información sobre el país de origen, conexión con elementos 

relevantes e influencia en el desarrollo humano y relaciones sociales. 

Estos resultados destacan la complejidad y la diversidad de las experiencias de los 

ecuatorianos en la diáspora, subrayando la importancia de las tecnologías de 

comunicación y las redes sociales en la mediación de sus conexiones emocionales 

y sociales.   

 

Discusión 

La discusión de los resultados se fundamenta en la complementación de los 

hallazgos obtenidos, alineados con las interrogantes que guiaron el estudio, y se 

presentan de forma sistemática. 

Percepción del concepto de hogar 

Los resultados muestran que la mayoría de los participantes no experimenta una 

conexión emocional con su lugar actual de residencia. Este hallazgo resuena con 

los resultados obtenidos por García-Ramón et al. (2019), quienes estudiaron a 

mujeres migrantes de origen latinoamericano en Barcelona y encontraron que el 

hogar es percibido como un espacio complejo que engloba tanto seguridad y 

afecto como conflicto y exclusión.(8) Nuestro estudio, al considerar una muestra 

más diversa en términos de origen y contexto, amplía la comprensión de cómo la 

percepción del hogar puede variar en diferentes situaciones diaspóricas. 
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Influencia de la diáspora en la conexión con el lugar de origen  

y formación de nuevos vínculos 

Los resultados señalan una dualidad en la conexión emocional de los participantes 

con su lugar de origen y su lugar de destino. Esto encuentra resonancia en el 

estudio de Mendoza et al. (2020), quienes al estudiar a personas migrantes de 

origen indígena en Quito encontraron que el hogar puede ser percibido como un 

espacio que alberga tanto identidad y cultura como opresión y discriminación.(9) Al 

compararlo, se destaca cómo las experiencias diaspóricas pueden compartir 

similitudes a pesar de diferentes contextos culturales. 

Dimensiones emocionales, psicológicas y sociales en la Experiencia 

de Diáspora 

Los resultados que resaltan la prominencia de sentimientos de nostalgia y 

añoranza en la diáspora, así como la formación de nuevas relaciones y redes 

sociales, se alinean con los hallazgos de González et al. (2019). Su investigación 

con personas migrantes centroamericanas en México destacó cómo las 

dimensiones psicológicas y sociales del hogar están relacionadas con el bienestar 

emocional y la resiliencia.(10) Estos resultados reflejan que las dimensiones 

emocionales, psicológicas y sociales tienen una gran importancia en la resiliencia 

del individuo en el contexto emigratorio. 

 Desafíos en la conexión con el hogar 

Los participantes mencionan la dificultad para mantener el contacto y la conexión 

con su lugar de origen debido a la diáspora, un desafío que se asemeja a los 

identificados por Castañeda et al. (2019). Su investigación sobre personas 

migrantes de origen sirio en Alemania reveló que el conflicto bélico y la violencia 
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dificultan la conexión con el hogar.(11) Este paralelismo subraya la importancia de 

entender los obstáculos que enfrentan los migrantes al intentar mantener sus 

lazos con el país de origen. 

 

Influencia de las tecnologías de comunicación 

La mayoría de los participantes considera que las tecnologías de comunicación 

facilitan la conexión con el hogar, encontrando paralelismos con el estudio de 

López et al. (2019). Su investigación con personas migrantes filipinas en Estados 

Unidos señaló que estas tecnologías permiten el intercambio de información y el 

apoyo emocional, a pesar de los posibles desafíos de privacidad y conflicto.(12) 

Además, Mera (2011) expone que las nuevas tecnologías de comunicación 

fortalecen las proximidades simbólicas y las dinámicas de relacionamiento entre 

los grupos de diáspora.(13) Los hallazgos revelan que la tecnología juega un papel 

crucial en las conexiones sociales de esta población. 

Desarrollo humano y relaciones sociales en el lugar de destino 

Los resultados que indican que la diáspora enriquece el desarrollo humano y las 

relaciones sociales en el lugar de destino encuentran relación con la investigación 

de Gómez et al. (2019). Su estudio con personas migrantes colombianas en Chile 

destacó cómo la diáspora puede generar oportunidades de crecimiento personal y 

redes de apoyo en el lugar de destino.(14) Esta similitud sugiere que la experiencia 

de diáspora puede tener efectos beneficiosos en términos de desarrollo humano y 

relaciones sociales en diferentes contextos. 

Consecuencias de los resultados 

Los resultados señalan la necesidad de implementar enfoques de apoyo 

psicosocial para abordar los desafíos emocionales que enfrentan los emigrantes 
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en su conexión con el hogar. González et al. (2019) menciona: "La intervención 

psicosocial con personas migrantes debe considerar los desafíos emocionales y 

psicológicos que enfrentan en su relación con el concepto de hogar, así como las 

oportunidades y recursos que poseen para afrontarlos. Se requieren enfoques de 

intervención que promuevan el bienestar emocional y la adaptación saludable a su 

nuevo entorno, respetando su diversidad cultural y reconociendo su agencia y 

protagonismo" (p. 10).(15) Implementar estrategias de apoyo que aborden estos 

desafíos es crucial para promover el bienestar emocional y la adaptación saludable 

de los migrantes a su nuevo entorno. 

Resulta interesante indicar que la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto 

significativo en las migraciones y la diáspora, afectando tanto la movilidad 

internacional como la vida de los migrantes ecuatorianos en el extranjero. Por un 

lado, las restricciones de viaje y las medidas de confinamiento implementadas 

globalmente han frenado considerablemente los flujos migratorios, limitando las 

oportunidades para nuevos desplazamientos y complicando los planes de aquellos 

que ya estaban en proceso de migración. Por otro lado, la crisis sanitaria y 

económica derivada de la pandemia ha intensificado los desafíos para los 

migrantes existentes, exacerbando la necesidad de mantener conexiones con su 

hogar a través de tecnologías digitales. 

En Ecuador, varios estudios recientes abordan diversos aspectos de la 

pandemia,(16-18) como el análisis de la gravedad del COVID-19 en pacientes 

ecuatorianos (López-Barrionuevo et al., 2024), las consideraciones éticas sobre la 

vacunación (Ramos Serpa et al., 2022), y la situación de salud en comunidades 

indígenas vulnerables (Alvarado Chacón et al., 2024). Sin embargo, ninguno de 

estos estudios, según el conocimiento de los autores, explora el nexo entre la 

pandemia y las dinámicas de la diáspora ecuatoriana. Este vacío en la 

investigación subraya la necesidad de estudios que analicen cómo la pandemia ha 
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afectado las experiencias migratorias, las conexiones emocionales y las relaciones 

sociales de los ecuatorianos en el extranjero, especialmente en un contexto donde 

las tecnologías de comunicación juegan un rol crucial en la gestión de estas 

conexiones durante tiempos de crisis. 

 

Conclusiones 

La investigación revela que la percepción del hogar en el contexto de la diáspora 

es una experiencia compleja y multifacética, influenciada por factores 

emocionales, sociales y tecnológicos. La conexión emocional con el lugar de origen 

y el lugar de destino varía significativamente entre los participantes, indicando que 

la diáspora presenta tanto desafíos como oportunidades en términos de arraigo y 

adaptación. 

La tecnología juega un papel crucial en mantener vínculos y conexiones 

emocionales con el hogar, permitiendo a los emigrantes mantenerse en contacto 

con sus raíces y redes sociales. Los resultados muestran que la mayoría de los 

encuestados no siente una conexión emocional con su lugar actual de residencia, 

lo que resalta la complejidad de definir el hogar en el contexto de la diáspora. La 

dualidad en la conexión con el lugar de origen y el lugar de destino sugiere que el 

concepto de hogar adquiere diferentes significados y funciones para los 

emigrantes. 

El estudio integra enfoques teóricos de la sociología y la psicología para 

comprender la complejidad del concepto de hogar en la diáspora. La teoría del 

transnacionalismo destaca la importancia de las conexiones entre lugares de 

origen y destino, y cómo los emigrantes construyen identidades fluidas en ambos 

entornos. Los enfoques psicológicos subrayan la relevancia de la adaptación 

emocional y la construcción de un sentido de pertenencia en el lugar de residencia. 
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Las tecnologías de comunicación emergen como una herramienta clave para 

mantener vínculos emocionales y funcionales con el hogar en el contexto de la 

emigración. Además, se destaca la necesidad de enfoques de apoyo psicosocial 

para abordar los desafíos emocionales que enfrentan los emigrantes en su 

conexión con el hogar, promoviendo su bienestar emocional y facilitando una 

adaptación saludable a sus nuevos entornos. 

En resumen, esta investigación proporciona una visión integral de cómo los 

ecuatorianos en la diáspora gestionan sus relaciones sociales y conexiones 

emocionales a través de entornos digitales, y subraya la importancia de las 

tecnologías de comunicación en la mediación de estas experiencias. La 

complejidad y diversidad de las experiencias de los emigrantes destacan la 

necesidad de estrategias de apoyo que aborden sus desafíos emocionales y 

psicológicos, promoviendo su bienestar integral en el contexto migratorio. 
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