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Descripción del problema 

La sociedad venezolana entra al siglo XXI en un periodo de incesante transformación en los 

pilares que la conforman -económica, política y social- sustentado en ideologías distas de las 

sociedades actuales y que la historia ha demostrado su poco convenir en el mundo, y en 

Venezuela no sería distinto. País ubicado en la zona norte de Sudamérica limitando al norte con 

el mar caribe, al sur con Brasil, Este con Guyana y todo el Oeste con Colombia, clima tropical y 

extensa diversidad natural, a su vez de contar en su territorio con parte de la amazonia, 

considerada popularmente como el pulmón del mundo hablándose en términos ambientales.  

Como se mencionaba anteriormente, los cambios estructurales e ideológicos en la sociedad 

venezolana propician en lo que fuere muy posiblemente la mayor crisis humanitaria y económica 

registrada en dicho país, por lo cual lleva a sugerir que la falta de libertades, capital, empleo, 

seguridad, salubridad, alimentación, educación entre otras, más la presencia de hiperinflación, 

violencia, y actividades coercitivas por parte del gobierno, generaría un cultivo perfecto para que 

parte de la población decida emprender el viaje al exterior, viaje mayoritariamente sin rumbo fijo, 

muy especulativo y arriesgado, sin ningún tipo de certeza en el corto plazo, mas que sus ganas de 

escapar del acabose que inunda la sociedad actual venezolana. 

 Ante esta salida de los venezolanos hacia distintos lugares del mundo, es pertinente 

denominarlo diáspora, por su dispersión que ha tenido en diferentes partes del mundo, que, 

aunque mayoritariamente la migración recae principalmente en Colombia, no es despreciable la 

cantidad de población venezolana que se dirigen a otros países por distintos factores, mismos que 

han sido estudiados interdisciplinarmente en un esfuerzo por comprender estas complejas 

realidades que están detrás de los movimientos migratorios internacionales, fenómeno que ha 

impactado los paradigmas de la investigación, no sólo en las ciencias sociales y humanidades. A 



partir de la década de los setentas nuevas propuestas teóricas buscan dar cuenta de estas 

complejas realidades se han visto surgir y que se detallan mas adelante en un intento de 

comprender la migración que se ha gestado en Venezuela. 

Pregunta Problema  

¿La migración venezolana se relaciona con las principales perspectivas teóricas de la 

migración internacional y consideraciones resultan para Colombia en su proceso de integración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

La configuración de la migración venezolana se da bajo un desencadenamiento de malos 

manejos en el gobierno que permite dicho fenómeno y que ante la crisis económica y humanitaria 

que los rodea han visto en Colombia uno de los destinos más llamativos al salir, fácilmente 

podría deberse a su cercanía en cuanto a los espacios fronterizos que éste tiene con Colombia, 

pero que  en los estudios o cuerpos teóricos que se han sido implementados hasta le fecha se 

evidenciaría un paradigma particularmente con esta migración al no estar totalmente relacionado 

con dichos enfoques, lo cual propiciaría la apertura de un nuevo campo o vertiente de 

conocimiento relacionado con las migraciones internacionales.  

Por ende, es importante familiarizarse con los marcos teóricos y conceptuales de los estudios 

de migraciones internacionales. De ahí el sentido de una bibliografía que aborda diversas 

dimensiones en temas de las comunidades transnacionales y estudios de diásporas: abarcando 

problemáticas, clase, identidad, conflictos generacionales y el rol del investigador como también 

los Estudios Transnacionales, cuyos orígenes disciplinarios han sido la antropología, ciencia 

política y sociología, que se han visto enriquecidos con las experiencias de la migración 

mexicana, puertorriqueña, dominicana, haitiana, entre otras. Así mismo contribuir en el campo de 

la migración a nuevas consideraciones que al día de hoy por variedad de razones no se han tenido 

en cuenta, para más adelante estos movimientos migratorios no resulte ser un problema para las 

sociedades receptoras. 

 

 

 

 



Objetivo General 

Establecer la relación entre la migración venezolana con las perspectivas teóricas y su 

respectiva consideración en el proceso de integración en Colombia. 

Objetivos Específicos 

• Realizar una descripción detallada e histórica de las dinámicas que llevaron a 

Venezuela a tener la crisis humanitaria y económica que inducen a la migración  

• Relacionar los principales apartados teóricos que se tienen acerca de la migración 

internacional con la migración venezolana 

• Describir las consideraciones acerca del proceso de integración que la migración 

venezolana tiene en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Funciones a realizar 

Dentro de la pasantía de investigación, se acordó con el tutor de impartir los encuentros en 

forma de clase, no sin antes hacer una revisión literaria sobre los textos cargados en la plataforma 

teams (Medio por el cual se desarrolló el total de la pasantía) 

Una vez terminadas las primeras clases del tutor, se contextualiza desde el punto de vista 

histórico y antropológico las diversas migraciones que la población de México ha realizado hacia 

los Estados Unidos.  

Luego entramos a una dinámica de preparar dos temas de un listado, el cual cada uno de los 

participantes eligió, el cual se iba a dividir durante la estancia de la pasantía, mientras el tutor 

seguía con la línea base de los estudios. 

Terminando la estancia de investigación, una de las actividades era relacionar alguna 

problemática con las herramientas de los diversos textos que fueron compartidos durante la 

estancia. 

Producto 

Con base a las clases impartidas por el tutor, revisión literaria y otros, surge un artículo de 

carácter académico propio, llevando las vivencias compartidas en los conversatorios que 

hacíamos y las debidas clases al contexto colombiano al ser el único entre un grupo totalmente 

conformados por mexicanos. 

 

 

 



La Diáspora Venezolana: Perspectivas teóricas y consideraciones 

económicas sobre el proceso de integración en Colombia 

 

The Venezuelan Diaspora: Theoretical Perspectives and Economic 

Considerations on the Integration Process in Colombia 

 

Eduwin Armando Florez Herrera 

 

Resumen  

La Creciente llegada de los ciudadanos venezolanos hacia territorio colombiano, aviva la 

urgencia de poder interpretar sus orígenes, configuración actual y lo que le depara a Colombia 

como país receptor partiendo de la premisa que es un evento coyuntural gestado por unos cimientos 

estructurales deplorables del vecino país que no dan muestra de revertirlo al menos en el mediano 

plazo y sumándole el reto que las políticas migratorias colombianas tienen al frente por ser de algún 

modo la primera vez en su historia  que acontece estos movimientos migratorios de tal magnitud. 

Otro elemento a destacar es que dicha llegada de inmigrantes venezolanos no responde a las 

“teorías” que intentan enmarcar los orígenes de las migraciones teniendo en cuenta que no se debe 

observar desde una perspectiva simplista en catalogarlo como una migración forzada pues hay 

evidencia que esta situación no es temporal y cada vez tiene más implicaciones de las previstas. 

Palabras Clave: Crisis Económica, Implicaciones económicas, Migración 
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Abstract 

The increasing arrival of Venezuelan citizens to Colombian territory, fuels the urgency of 

being able to interpret its origins, current configuration and what is in store for Colombia as a 

receiving country starting from the premise that it is a conjunctural event generated by deplorable 

structural foundations of the neighboring country that show no signs of reversing it at least in the 

medium term and adding the challenge that the Colombian migratory policies have to face for 

being somehow the first time in its history that these migratory movements of such magnitude 

take place. Another element to highlight is that this arrival of Venezuelan immigrants does not 

respond to the "theories" that try to frame the origins of migrations considering that it should not 

be observed from a simplistic perspective in cataloging it as a forced migration because there is 

evidence that this situation is not temporary and increasingly has more implications than 

expected. 

Keywords: Economic implications, Humanitarian crisis, Migration 

Introducción 

En el presente artículo, se pretende revisar a profundidad los aspectos históricos, sociales, 

políticos y económicos de orden cronológico que sucedieron desde la década de los años 90 hasta 

la actualidad con la intención de facilitar al lector la procedencia de la crisis humanitaria que se 

vive en territorio venezolano, seguido a eso se desglosara de forma sintética los principales cuerpos 

teóricos que abarcan la migración internacional, para realizar en cada caso la configuración de la 

migración venezolana y estipular en que enfoque  se encuentra si este lo llegase a tener para luego 

terminar acerca de unas apreciaciones de corte económico sobre los posibles efectos que podría 

tener dicha llegada de migrantes a Colombia. 
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En cuanto a la metodología, esta se mantiene en un método hipotético - deductivo e histórico de 

carácter cualitativo en el cual se recorre sobre los cuerpos teóricos migratorios que se han propuesto 

y tomar las bases para llevarlos a un campo en particular, como lo es la migración venezolana. 

Los albores de la crisis moderna de Venezuela 

“Aquellos fenómenos en los que convergen distintas formas de sufrimiento humano 

vinculadas a factores económicos, sociales, demográficos, medioambientales, militares o 

políticos. Tales crisis suelen darse en contextos de pobreza, fragilidad del Estado y escasez 

alimentaria, en los que un desastre natural o un conflicto armado genera la aparición de una 

crisis alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados de población dentro del país hacia el 

exterior y una movilización importante de recursos internacionales en términos de ayuda.” 

(Ceballos & Suarez, 2005). 

Tal descripción obedece al termino de crisis humanitaria, misma que padece desde hace más 

de un lustro la población de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante Venezuela) pero 

tales acontecimientos son fruto de un desencadenamiento de sucesos que marcarían el estado 

actual en el que se encuentra dicho país, y para clarificar los sucesos anteriormente mencionados 

se debe hacer un viaje histórico a la década de los años 90, años que por última vez Venezuela se 

cubriría con el manto de la democracia para recorrer una transición de golpes de Estado y 

paulatinamente  una ideología ya probada y no recomendada en algunos países que en décadas 

anteriores habían sido implementadas. 

 Dicho lo anterior, en los años 90 emerge la figura pública de Hugo Chaves Frías, que 

provenía de las esferas militares al cursar sus estudios en la Academia militar de Nueva Granada 

(1975) y de ser en 1982 cofundador del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-
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200)19, que surgió en el marco de los festejos de los 200 años del natalicio del libertador Simón 

Bolívar. (Chaves & Loya, 2010) y bajo el mando del mismo movimiento irrumpiría el 4 de 

febrero de 1992 la Casa presidencial de Miraflores con el fin de asestar un golpe de Estado y 

atentar contra el presidente al mando en aquel entonces, Carlos Andrés Pérez, golpe que fue 

fallido y por el cual fue enviado a prisión  saldándola en tan solo dos años, este golpe de Estado 

daba la carta de presentación de Hugo Chávez al pueblo venezolano que durante los siguientes 

años permeo la idea de derrocar la burocracia que agobiaba a la sociedad, y que bajo las siglas del 

Movimiento Quinta República (MVR), un sistema de alianzas de izquierda, participó como 

candidato presidencial en los comicios de diciembre de 1998, justa que ganó al obtener el 56.5 

por ciento de los votos. (Chaves & Loya, 2010). 

Una vez posicionado en febrero de 1999, los cambios estructurales políticos y económicos 

llenaban la agenda presidencial, como lo fue la realización de la Asamblea Nacional 

Constituyente1 en el cual propugnaba la nueva Constitución Política. Luego de la aprobación de 

la nueva Constitución, se inició un proceso de rediseño institucional del país que tomaría buena 

parte de los meses siguientes. Se dieron nuevas elecciones presidenciales y legislativas, se 

procedió a designar a los representantes del Poder Ciudadano y del Electoral. Igualmente tuvo 

que crearse una serie de leyes que respondieran a los marcos constitucionales. Con estos cambios 

institucionales y apoyándose en la alta popularidad del presidente, el oficialismo logró controlar 

casi todas las instituciones del Estado. (Lacruz, 2006). 

                                                 

1 Asamblea Constituyente es un organismo colegiado que tiene como función reformar o redactar la Constitución. Se suele 

definir como la "reunión de personas, representantes del pueblo, que tienen a su cargo dictar la ley fundamental de organización de 

un Estado o modificar la existente". En este entendido, la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo participativo y 

democrático para la reforma total o parcial de la Constitución. (Stackpath, s.f.) 
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Luego de un intento fallido de golpe de Estado hacia la presidencia de Hugo Chávez, pérdida 

de credibilidad y desconfianza institucional en el año 2005, se convoca a elecciones legislativas 

pero la incertidumbre y desconfianza que emitía el Consejo Nacional Electoral (CNE) llevó a los 

partidos opositores a renunciar su participación en dichas elecciones por lo que con este suceso la 

Asamblea Constituyente recaería prácticamente en las manos de los representantes de los partidos 

oficialistas2 siendo un punto de quiebre  en la concentración de poder y que escalaria de rango 

cuando el poder legislativo se apartó de su ejercicio de control y supervisión  al poder ejecutivo y 

así mismo del poder judicial configurando así total hegemonía y control al presidente reelecto en 

el 2006 Hugo Chávez. Para consumar su perpetuidad en el poder, a fines de 2008 el presidente 

Chávez propuso una enmienda constitucional que permitiría la reelección indefinida de su cargo 

y la de todos los cargos de elección popular, la cual fue aprobada en el 2009. (Freitez, 2019). 

Paralelamente mientras despojaba a Venezuela de la democracia, también constituiría uno de 

los cambios económicos más controversiales del siglo XXI el cual ya se dejaba ver en sus 

discursos propiamente entre el paro petrolero del 2002 – 2003 en sus llamadas misiones sociales 

donde buscaba brindar asistencia técnica, alimentaria, de salubridad y monetaria a las 

poblaciones marginadas y de escasos recursos en el país, dichas misiones hacían parte de un 

esquema aún mayor en su ideología que divergía con los modelos de relaciones sociales 

capitalistas, esquema bajo el nombre de Revolución Bolivariana3 dicha revolución contendría los 

cimientos al termino que el mismo presentó a Venezuela como el Socialismo del siglo XXI4, el 

                                                 

2 responden políticamente al partido político que está en el poder y a todos aquellos dirigentes o profesionales que apoyan a las 

autoridades gubernamentales. 

3 La “Revolución Bolivariana” fue el nombre con el que Hugo Chávez bautizó el cambio ideológico y social que se originó en 

Venezuela. Este movimiento político tiene como fin impulsar el patriotismo hispanoamericano e implantar el nuevo socialismo. 
(Claus, 2019) 

4 Un nuevo modelo económico. Este supone cinco escenarios básicos: a) Poner a la persona humana en el centro de los sistemas 

productivos, b) crear un modelo que respete la naturaleza y que combata el consumismo, c) implementar el triángulo elemental del 
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cual vería sus primeros pasos en la expropiación y nacionalización de capitales privados tanto 

nacionales como invertidos desde el extranjero principalmente en las empresas categorizadas en 

los rubros económicos más importantes para Venezuela, el sector petrolífero y el agroindustrial. 

Por consiguiente, dicho plan socialista permea el Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2007-2013 dicho plan socialista tuvo sentido alguno gracias al crecimiento sostenido de 

los precios del petróleo (Ver Grafica 1) en el primer decenio del siglo XXI, esta bonaza pudo 

financiar durante esos años los programas sociales, las rentas básicas, el consumo, la salud y la 

educación, además de la estatización  de la economía por lo que la venta del petróleo pasó a ser la 

base de la economía de Venezuela con un 95 por ciento de incidencia, tornando frágil al sector 

externo ante la variabilidad de los precios internacionales del petróleo. 

 

Gráfico 1. Fuente: Elaboración Propia con datos Obtenidos de: https://es.investing.com/commodities/brent-oil-historical-data 

En la anterior grafica se logra ver con mejor claridad la bonanza económica en cuanto a 

ingresos por ventas de petróleo se refiere, pero también se visualiza los aspectos negativos de 

tener una economía netamente dependiente de valores externos como los precios de los 

                                                 
socialismo (propiedad social de los medios de producción, producción organizada por los trabajadores y satisfacción de las 

necesidades comunales), d) generar un nuevo concepto de eficiencia (a partir del respeto a la naturaleza y al pleno desarrollo 

humano, la eliminación del trabajo alienado –pues no es eficiente–, la formación para la participación y la inversión en desarrollo 

humano –pues es productiva–) y e) implementar una economía planificada. (Harnecker, 2011) 
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commodities5 ya que para el año 2009 ante la caída acelerada del precio del petróleo se configura 

ciertos desequilibrios en las cuentas del sector externo y  del sector público, como por ejemplo en 

la que según datos del repositorio de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) en su informe del 2010, (CEPAL, 2010), Venezuela paso a obtener un superávit de 

$37.392 mdd6 en la balanza de pagos de 2008 a obtener un superávit de $8.561 mdd en 2009 esto 

configuró una reducción alrededor del 75% principalmente por la caída de los precios del 

petróleo mencionado anteriormente. 

En el rubro del sector público luego de llegar a una recaudación de 70.654 mdd en ingresos y 

un gasto público de 87.258 mdd, el saldo de dicha operación dio como resultado un déficit fiscal 

de 16.604 mdd, mismo que no podría financiarse con el superávit de la cuenta corriente y originó 

que tal como lo describe (Freitez, 2019) “el déficit fiscal se acentuó y se incrementaron los 

niveles de endeudamiento. La menor disponibilidad de divisas, debido al descenso en los precios 

del petróleo, pero también por la reducción de su producción y el pago de deuda, significó una 

disminución de las importaciones que se tradujo en una gran escasez (entre 70 y 80%, según el 

rubro) dado que también la producción nacional estaba contraída luego de los procesos de 

estatizaciones y confiscaciones de empresas”. 

Esto también activó las alarmas internacionales por el riesgo país que presentaba Venezuela 

ante los riesgos de impago de su endeudamiento externo, así pues el contexto era déficit público 

con poca financiación, merma de la producción interna incapaz de darle dinamismo a la 

economía por las confiscaciones  estatales que estas sufrieron y no se dejó el libre curso de la 

                                                 

5 un commodity es un material tangible que se puede comerciar, comprar o vender. Normalmente se utilizan como insumos en 

la fabricación de otros productos más refinados. (Cajasol Business School, s.f.) 

6 Forma abreviada de decir millones de dólares, generalmente dólares estadounidenses 
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producción , y altos niveles de endeudamiento, todo ello bajo un ambiente de inflación que 

emergía ante una decisión que le diera el camino a la crisis actual  el cual fue la de financiar la 

deuda con la emisión de dinero por parte del Banco Central de Venezuela, mismo que años 

anteriores el gobierno de Hugo Chávez adquirió e intervino con fuertes incidencias y opacando su 

autonomía frente a la decisiones de  política monetaria que este gozaba. 

 

La Crisis y configuración de la emigración 

Tras las complicaciones de salud de Hugo Chávez a finales del 2012 y posterior muerte en 

2013, el manejo del gobierno recaería en las manos de Nicolas Maduro propuesto por el mismo 

Chávez meses antes de su deceso y quien ganó las elecciones del 2013 – 2019 fuertemente 

ventajosas y con dudosa transparencia del colegiado electoral, por lo anterior la economía 

venezolana ya entraba en recesión ante la negativa de Maduro de cambiar la política económica y 

restablecer la institucionalidad, el escenario después del 2014 hasta 2021 se configuró de la 

siguiente manera en los principales variables económicos. 

 

Gráfico 2. Elaboración propia con datos obtenidos de ENCOVI 2021. Tomado de https://www.proyectoencovi.com/ 
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En el Grafico 2 se observa la preocupante reducción de la economía venezolana en cuanto a su 

pib real7, cabe resaltar que el pib nominal no sería una variable del todo fiable ante los niveles 

extravagantes de inflación que presenta, el cual se abordara más adelante. Por lo demás 

principalmente en los últimos 5 años como muestra la figura es donde más se ha contraído la 

economía, más del 50 por ciento desde el 2016, derivado de una merma en la capacidad 

productiva y productividad, así mismo de enfocar toda la economía al sector extractivo dejando 

sin herramientas de crecimiento a los demás sectores de la economía muy complejos de revertir 

en el corto y mediano plazo. 

En cuanto a la inflación se evidencia la desproporción en relación  a su acelerado crecimiento 

desde el 2013 principalmente, (Ver gráfico 3), motivos de financiación de deuda con emisión y 

ampliación de la base monetaria seria uno de las relaciones más sonadas para a la postre la 

devaluación de la moneda y rompimiento de los salarios ya que como lo describe Luis Zambrano 

Sequin y Santiago Sosa en el informe de coyuntura de Caracas en 2018 “las frecuentes 

intervenciones del Gobierno fijando el salario mínimo nominal, sin ninguna vinculación con la 

evolución de la productividad factorial y los niveles y tipos de empleo, este se ha deteriorado de 

manera muy significativa. Comparando el salario mínimo real a finales de 2018 con el que 

prevaleció a finales de 2013, éste se ha reducido en 98%” (Sequin & Sosa, 2018). 

                                                 

7 El PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos por un país, sin tener en cuenta la inflación ocurrida 

en el periodo respectivo. Tomado de: https://www.gerencie.com/pib-real.html 
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Gráfico 3. Elaboración propia con los datos obtenidos de: https://www.epdata.es/evolucion-inflacion-venezuela/2983e608-

6038-42ac-8bdd-a286af75f568 y https://es.statista.com/estadisticas/1190213/tasa-de-inflacion-venezuela/  

 Luego de dimensionar anteriormente los niveles que quizás jamás se hayan registrado en la 

humanidad en cuanto a hiperinflación, estos también servirían para terminar de configurar los 

niveles de poder adquisitivo y por ende de pobreza monetariamente hablando y es que como se 

observa en la siguiente grafica (Ver Gráfico 4),  los niveles de pobreza y de pobreza extrema se 

dispararon luego del estancamiento de la producción interna, merma considerable de las 

importaciones de bienes básicos para la sociedad en general, una moneda devaluada, altos niveles 

de desempleo por el propio estancamiento de la economía, llevarían a la población  Venezolana, a 

perder niveles de bienestar que se venían registrando desde la bonanza registrada entre el 2004 y 

2008 con la alza de los precios de petróleo, y aunque luego del desplome de los precios del 

petróleo en 2009, estos volverían a subir sostenidamente pero ya en ambiente distinto y sin poco 

que hacer en la recesión puesto que los malos manejos de los ingresos de la venta de petróleo no 

podrían con el peso del déficit público, endeudamiento externo y financiamiento de 

prácticamente el gasto social que el gobierno venezolano desembolsaba. 
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Gráfico 4. Elaboración propia con datos obtenidos de Matías Riutort Estudio de la pobreza en Venezuela agregado en la 

Encuesta de las condiciones de vida para Venezuela ENCOVI 2021. Revisado en: https://www.proyectoencovi.com/. 

En ese orden de ideas, sectores de la población venezolana en su incertidumbre y nerviosismo 

por el rumbo y el presente en el que estaban envueltos como sociedad en general, la idea de 

emigrar del país toma cada vez más fuerza en un acto de velar por sus niveles de bienestar que 

abarca, niveles adecuados de alimentación, acceso a salud, acceso al empleo, entre otros valiendo 

la pena resaltar la seguridad social pues ante la creciente escasez las personas mostraron 

comportamientos de alerta y violencia el cual lo posiciona como uno de los países más inseguros 

de América Latina y con la mayor tasa de homicidios, así pues la decisión de marcharse del país 

parecen más plausible como si un resquicio de esperanza  se tratara el salir del país. 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

Niveles de Pobreza en Venezuela 2000 - 2020

Pobreza Pobreza Extrema

https://www.proyectoencovi.com/


11 

 

Perspectivas Teóricas Acerca de la Migración venezolana a Colombia 

Una vez descrito el viaje histórico que llevó a Venezuela a configurar los escenarios propicios 

para que parte de la población considere emigrar de su país finalizando el segundo decenio del 

siglo XXI, es pertinente abarcar algunas de las teorías de la migración internacional con la 

intención de apropiarla en alguna perspectiva teórica -si es que la tuviere- en la cual daría un 

mejor entendimiento en su configuración y la postre resolución de la migración, destacando que 

la resolución no pasa por la restricción de la misma migración en sí, si no que se entiende por 

procurar  corregir  y ajustar los efectos que indudablemente esta deja por su paso. 

Enfoque Neoclásico  

Así mismo la perspectiva teórica de la escuela neoclásica seria de buen comienzo para traer 

los planteamientos a modo de síntesis en las cuales la conforma, y es de destacar las múltiples 

vertientes derivadas dentro del enfoque neoclásico; dicho enfoque parte desde una mirada de 

corte estructural y una de tipo individual, el componente estructural radica en sus aspectos 

macroeconómicos al determinar que la constitución de los movimientos migratorios se 

fundamenta en la brecha salarial y niveles de bienestar existentes entre países, misma que le 

otorga al individuo la decisión racional de migrar siempre y cuando este le resultase beneficioso 

las utilidades netamente monetarias que este espera y que respondería por ende a los 

movimientos de factores (mano de obra) como se le conoce generalmente a la redistribución 

espacial de los factores de producción ante precios relativos diferentes. 

Si se encasillara la migración venezolana hacia Colombia en este enfoque macro neoclásico, 

resultaría poco útil gracias a las propias dinámicas que ejerce la misma, ya que de entrada no 

respondería a la redistribución espacial de los factores de producción, puesto que ni en el caso de 
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Colombia ni el de Venezuela se sufren de tasas ni muy bajas de población ni muy altas 

respectivamente, pues informes demográficos del Banco Mundial demuestran en el caso de 

Venezuela que su población a término del 2020 es poco más de 28 millones de habitantes y para 

el caso de Colombia la cifra asciende a los 50 millones de habitantes, lo cual dichos motivos no 

corresponderían como tal a una redistribución espacial, aclarando que aunque si existen 

diferencias entre los salarios y niveles de bienestar de un país a otro propiamente por las 

dinámicas de crisis mencionados en apartados anteriores, resultaría incongruente ya que dichas 

diferencias están bajo una premisa bajo la cual no podría ser explicada la actual migración 

venezolana.  

Pasando al componente individual o de corte microeconómico, las motivaciones que conllevan 

a emigrar resultan de un ejercicio analítico del individuo en el cual relaciona el costo-beneficio de 

salir de su país, dicha relación parte de la expectativa del individuo de obtener beneficios 

monetarios netos mayores a los que obtendría quedándose en su país.  La gente elige moverse a 

aquellos lugares donde creen van a ser más productivos, dada su cualificación; pero antes de que 

puedan adquirir el plus salarial asociado a la fantástica productividad laboral deben realizar 

ciertas inversiones, que incluyen los costes materiales del traslado, el coste de mantenimiento 

mientras se trasladan y buscan trabajo, los esfuerzos que conlleva aprender una nueva lengua y 

cultura, la difícil experiencia de adaptarse a un nuevo mercado de trabajo y los costes 

psicológicos de cortar viejos lazos y forjar otros nuevos. (Massey, Arango, Hugo, Ali Kouaouci, 

& Taylor, 1993). 

Llevado al contexto de migración venezolana, este aspecto micro se podría alienar en casi 

todas las migraciones internacionales en la que su decisión de migrar se basa en conocer su 

rendimiento esperado de acuerdo a su cualificación y a expectativas de ingreso, dicho lo anterior 
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el apartado micro no deja evidencia de poder relacionar la dicha perspectiva con la realidad 

venezolana puesto que este tipo de migraciones no se hacen bajo un marco plenamente racional, 

si no que configura un escenario de búsqueda rápida, fácil y asequible  del país y en esa misma 

línea datos de (ENCOVI 21, 2021) muestran que el grueso de la población migrante se 

caracteriza por actividades poco cualificadas que estarían entrando a territorio colombiano en la 

escala baja del mercado laboral, escala muy presionada ante la ya alta carga de informalidad entre 

los propios locales y de la escaza absorción de mano de obra el cual no garantiza del todo los 

rendimientos monetarios derivados de la relación costo-beneficio. 

Enfoque de los mercados de trabajo duales 

En este apartado teórico Piore (1979), destaca por sus análisis al considerar que las 

motivaciones de las personas a migrar ya no parten de la configuración coyuntural de los países 

origen si no del interés que los países desarrollados y sociedades modernas les propicia ante la 

amplia demanda de mano de obra extranjera que estos ofrecen, pero esta configuración viene 

dada por características que componen a dichas sociedades; como por ejemplo una inflación 

estructurada que parte de las consideraciones que los nativos le hacen al salario, pues estos lo 

relacionan con un grado directamente proporcional de status, por ende remuneraciones de 

trabajos básicos con poca cualificación no termina de ser del agrado de los propios nativos al ya 

establecerse unas jerarquías laborales, por ende cual quier incremento de salarios en la base de la 

pirámide laboral resultaría en fuertes presiones por parte de los grupos mas arriba de la pirámide 

para incrementar ellos también el salario justificándolo con el simple hecho de que se mantenga 

la misma proporción respecto a las jerarquías salariares. 

En cuanto a la característica de problemas motivacionales, teniendo en cuenta el apartado 

anterior, las personas le otorgaba un valor al salario el cual va en la proporción del trabajo que 
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ejercen, adicionalmente los salarios no son el único factor por el que trabajan las personas nativas 

ya que lo acompaña el motivo de mantener cierto status y valor, dicho status por mantener es 

inexistente en la parte baja de la pirámide laboral transfiriendo a las personas desmotivaciones y 

menos deseos de ocupar estos puestos de trabajo, y estos al no poder ser removidos y necesarios 

en la constitución de la pirámide laboral, los empleadores dirigirán su mirada principalmente a 

los migrantes que distan de consideraciones de valor en cuanto a status y terminan accediendo 

fácilmente a los puestos de trabajo de dicho rango laboral. 

Pero es debido aclarar que ellos no se consideran de bajo status ya que las diferencias entre los 

estándares de vida entre las sociedades desarrolladas y las sociedades en desarrollo provocan que 

incluso el más bajo salario extranjero parezca generoso para el estándar de la comunidad de 

origen; incluso si un inmigrante se da cuenta de que su trabajo tiene un estatus social bajo en el 

extranjero, él no se verá a sí mismo como parte de una sociedad de acogida. Más bien se ve como 

un miembro de su comunidad de origen, donde su trabajo en el extranjero y sus divisas remitidas 

lo proveen de un considerable honor y prestigio. (Massey, Arango, Hugo, Ali Kouaouci, & 

Taylor, 1993). 

Referente al Dualismo económico, este se desagrega en la utilización de los dos factores de 

producción principal, capital y trabajo, puesto que las características intrínsecas de cada factor el 

cual es considerado por los capitalistas o empresarios como forma de  mantener los niveles de 

producción de manera estable y opte por invertir mas en capital intensivo que en mano de obra 

intensiva, que conlleva así mismo a que los trabajadores opten por estar en el sector primario del 

mercado laboral en la que gozan de difícil remplazo, altos costes de despido por parte del 

empleador, y mejor dotación en equipos y herramientas, en cambio los del sector secundario de la 

escala laboral, ven como las la variabilidad de esta contratación resulta inestable, fácil remplazo, 
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poca cualificación y bajos salarios, escenario que una vez mas los nativos no consideran la 

opción de tomar dichos trabajos y lo que termina es que los migrantes terminen de ocupar dicho 

sector laboral. 

Y en cuanto a los cambios de la demografía en los cambios de suministro de mano de obra, 

este apartado lo que quiere describir es que los países desarrollados antes tenia cierto tipo de 

población para las cuales estarían dispuestos en trabajar, tales los conforman las mujeres y 

adolescente, mismos que vistos desde una escala social, eran los de menor participación, pero el 

propio crecimiento de un país desarrollado, cambie las dinámicas y las percepciones que la 

sociedad imponía en forma de etiquetas a las mujeres, las cuales con el paso del tiempo ha 

ganado empoderamiento y posicionamiento en una escala superior  y para los jóvenes los 

cambios en las políticas de educación en las cuales están resultan obligatorias, hace que dicha 

población también se reduzca en la participación de trabajos poco remunerados y muy inestables 

mismos que estarían dispuesto a ocupar los migrantes. 

Por consiguiente, esta teoría carece de ciertos aspectos de generalización por la cual, tampoco 

llega a responder sobre la configuración de la migración venezolana y a la postre su 

establecimiento en Colombia, partiendo de la base de que dicho enfoque teórico parte de un 

llamado del país desarrollado y avanzado a los países subdesarrolladas a que terminen de 

completar la pirámide laboral en los trabajos que presentaros nula motivación a los locales, 

entonces en principio Colombia no esta catalogada como país desarrollado, y se queda con la 

etiqueta de país  en vías de desarrollo, aun así, si se desglosara por las características del enfoque, 

en ninguna de las características explicaría las razones de la llegada de los migrantes 

venezolanos. 
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Enfoque del sistema mundial  

Dicho enfoque, propuesto por Immanuel Wallerstein (1974) ahonda en lo que se quisiere 

llamar una crítica al capitalismo por su forma en la que las potencias económicas por medio de 

sus trasnacionales se implantan en economías subdesarrolladas y emergentes con el fin de sacar 

provecho a los recursos de los que dispone el país y así mismo abaratar los costes de mano de 

obra, estos desajustes no dejan de avanzar normalmente a las economías intervenidas y la 

alteración de los cambios de producción el cual supone a que cierta población se vea remplazada 

causando desplazamiento a las zonas urbanas, que a la postre terminarían por decidir emigrar 

hacia países desarrollados donde se requiere de mano de obra para suplir los empleos que nativos 

no ejercerían. 

Tal enfoque parte de una critica a un sistema económico que Venezuela dejó de implementar 

durante todo el siglo XXI, desencajando así en la consideración teórica de que los movimientos 

migratorios son por desajustes que deja la intervención de grandes economías en otras más 

pequeñas. 

Redes de Migración 

Este quizás sea uno de los análisis más propicios para interpretar como se automatizan las 

migraciones, aunque no configura como tal un cuerpo teórico que generalice las motivaciones de 

salir del país, más sin embargo es importante resaltar los lazos que conforman los personas entre 

el país destino y el de origen, dicho termino y a la postre interpretación resultarían de los análisis 

en 1918 por Thomas y Znaniecki, este último aplicando a la interacción que tenían los 

inmigrantes polacos en Europa con los lazos dejados en Polonia. Con lo cual las interpretaciones 
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a considerar es que cada migrante concede experiencia y disminución del riesgo a los círculos 

sociales que este haya dejado en su país de origen. 

Así, la cooperación entra en escena al ser está arraigada en sentimientos vinculados con 

vivencias del pasado que hayan creado lazos afectivos tanto familiar, de amistad, sentimental o 

por el mismo hecho de compartir ciertas características de una comunidad en particular, que 

propician un abaratamiento de costes en cuanto a la transferencia de ayuda en la narración 

vivencial que se le concediese a la primera ola de migrantes y que por medio de ellos logran 

convencer a los que en consideración tenían emigrar pero por riesgos de desconocimiento, costos 

de movilidad, apego y otro tipo de factores no lo habían terminado de ejecutar. 

Un ejemplo que ayudaría a comprender mejor estas relaciones netamente humanas, es la 

historia que México ha configurado con Estados Unidos en sus más de 100 años de evidencia que 

demuestra la conformación de redes de migración entre los migrantes mexicanos establecidos en 

Estados Unidos y las personas habitadas en su comunidad local, en el siguiente fragmento de un 

trabajo investigativo por Fernando Saul Alanís Enciso, él mismo narra las vivencias que le fueron 

concedidas en las entrevistas que él hizo acerca de los retornados con recuerdo de los primeros 

orígenes documentados sobre la historia de estas redes de migración en México. 

“El caso de la familia de José Manrique muestra como la jefa de familia, la viuda, decidió 

emprender -iniciar- la emigración en busca de mejorar la situación de sus hijos debido a que la 

situación económica familiar se vio severamente afectada a raíz de la muerte del padre de 

familia. También debió ser importante el contexto social en que vivía parte del país en esos años: 

la situación de inseguridad y la violencia generada por la guerra civil. En la entrevista realizada 

no hay indicios de que doña Severa contara, en principio, con parientes o relaciones que le 

ayudaran a emigrar a Estados Unidos, pero si hay rastros de que rápidamente pudieron 
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conseguir trabajo y establecerse, definitivamente, en ese país a sólo unos cuantos años de haber 

arribado. Ya instalados algunos de los hijos de la familia hicieron continuos viajes a su lugar de 

origen y se llevaron a algunos paisanos; José trasladó a Marta con base en el conocimiento 

previo de los requisitos migratorios, el cruce por la frontera, lugares para descansar y hacer 

escala en Estados Unidos con conocidos hasta, finalmente, llegar a casa de familiares en donde 

el nuevo migrante, Marta, tenía comida, casa y familia. En el caso de Marta, los costos de la 

migración fueron a la baja, pues, los primeros migrantes, quienes buscan un nuevo destino, no 

tenían lazos sociales en los cuales confiar y, para ellos, la migración fue costosa.”. (Enciso, 

2020). 

El anterior fragmento relata de manera clara la descripción de lo que es una red de migración, 

y que en ese orden de ideas, la migración venezolana estaría realizando la apertura de lo que sería 

su primera generación de migrantes en forma masiva en vivir sus experiencias en Colombia por 

ende resultaría llamativo el sumar esfuerzos para iniciar un proceso de aprendizaje y comprensión 

ya que ante dichas vivencias que están configurando los venezolanos daría como resultado las 

primeras redes históricas de migración de Venezuela hacia Colombia, si bien Colombia en la 

época de los 80’ tuvo síntomas y pequeños movimientos migratorios  hacia Venezuela, la 

proporción en la que esta se hizo es considerablemente baja  ante los niveles de llegada de los 

migrantes venezolanos a Colombia, además de no tener evidencia documental que describieran 

las redes que hubiesen llegado a existir en aquel entonces, este aprendizaje también ayudaría a 

mejorar los análisis que se tienen el día de hoy de los cuerpos teóricos que abordan la migración 

internacional, en aras de adaptarse a las cada vez más complejas relaciones humanas y como las 

motivaciones juegan un papel fundamental en dichos movimientos. 
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Consideraciones económicas sobre el proceso de integración en Colombia 

Informes de Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA) a corte del 31 de enero del 2021 tiene un registro de 1.742.927 venezolanos en 

Colombia de los cuales el 56.4 por ciento no cuentan con estatuto regular, (OCHA, 2021), por 

ende es claro que Colombia debe prestar atención en sus principales agregados económicos en 

vista de que no es clara los efectos que estos pueden tener en el corto y mediano plazo, pues bien 

en el apartado anterior los enfoques teóricos comparten algo en común y es que en sus modelos 

explicativos dejan constante la relación centro – periferia, relación que resulta pertinente para 

denotar que las migraciones en general se gestan en países subdesarrollados -Periféricos- y estos 

parten hacia   países categorizados como desarrollados8 el cual por sus cualidades intrínsecas al 

propio desarrollo, estos gozan de unos niveles altos de productividad, producción, movilidad 

social y un mercado laboral bastante robusto el cual si podría integrar cambios drásticos en la 

demografía del país como una llegada masiva de migrantes. 

Esto supone un importe considerable de población venezolana a suelo colombiano, el cual 

intrínsicamente deben interactuar con la economía del país en menor o mayor proporción, 

diversos estudios concuerdan que existe evidencia en cuanto a mejoras en la producción, 

productividad, consumo e inversión tal como lo propone un informe del Fondo Monetario 

Internacional citado en la revista semana “El flujo de migrantes estimuló el crecimiento de la 

economía en aproximadamente 0,25% y este ha sido absorbido en gran parte por el sector 

informal, mostrando hasta ahora poca evidencia de desplazamiento laboral. Se espera que la 

migración venezolana continúe siendo un motor de crecimiento para Colombia, donde el grado 

                                                 

8 Conjunto de países que disfrutan de una renta per cápita alta y de un sistema de producción y distribución muy perfeccionado 
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de ganancias potenciales dependerá de la velocidad con la que los migrantes se integren a la 

economía formal” (SEMANA, 2021) 

Si bien, el apartado de este artículo era revisar la evidencia de esas consideraciones a tener por 

cuenta de la migración internacional establecida en Colombia, pero los resultados fueron 

sorpresivos en cuanto a que el largo plazo o mediano, la población migrante podría adentrarse a 

las dinámicas económicas el cual tendría relación directa con niveles a la alza de productividad 

como de producción, además de que si se lograra entrar al sector formal y contribuir en los pagos 

de salud y pensión, este le resultaría beneficioso para los ingresos fiscales del Estado. 

También es pertinente considerar que, aunque dichos resultados muestren una ligera confianza 

en cuanto el nulo movimiento que ha tenido las variables, no es para menos seguir con el estudio 

constante de como cada vez la población migrante se adhiere en las dinámicas productivas del 

país, ya que estos procesos son de relativamente tempranos y no se podría cerrar y zanjarla a que 

a futuro se configuren otras dinámicas que quizás si tengan sus efectos sin importar el aspecto. 

 

Reflexiones finales 

El resultado del presente ejercicio académico deja varias consideraciones como que los 

apartados teóricos convergen en cuanto al deseo inherente del ser humano en desplazarse en pro 

de su supervivencia, y que, distan de otros apartados, como algunas variables que no entraban en 

las apreciaciones teóricas y no terminaba de reforzar una propia teoría de alcance  universal 

puesto que  aún se requiere sumar esfuerzos para seguir en la búsqueda de cada vez mejores 

aproximaciones ante los nuevos movimientos migratorios que estos vayan aconteciendo 

alrededor del mundo. 
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La migración venezolana hacia Colombia se podría describir como un paradigma en el mundo 

de los movimientos internacionales por su especificidad el cual irrumpe cualquier esquema 

teórico publicado hasta la fecha, pero también sirve para marcar un precedente en cuanto a que 

las migraciones no tienen las características necesarias para ser encasillada en un solo cuerpo 

teórico y que podría dar indicios a un esquema teórico multidimensional el cual se pueda 

desagregar la migración en sus partes que la hacen únicas.  

En cuanto a los resultados de los informes que demuestran poco efecto negativo de la 

migración venezolana en el mercado laboral colombiano, este se debería tomar con cautela al 

considerarse en una etapa temprana por el tiempo en que gran parte de esta población se ha ido 

instalando en Colombia el cual es relativamente baja, por lo que se hará pertinente en otro 

momento que resulte para próximos sucesos de igual índole. 
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